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PRESENTACION 

l. El Problema. 

La heterogeneidad económica, pol!tioa. sooial y cultural 

ea una caracteríatica constante de las formaciones eooialea 

en las que el capitalismo no ha logrado de manera cabal im

primir su·huella. Efectivamente en aquellas'aociedades en las 

que el capitalismo se desarrolla de manera lenta, subsisten 

distintas manifestaciones de localismo y aislamiento que se 

expresan en la sobrAvivenoia de une ¡,erie de .Prlicticas eoci!_ · 

les precapitalistas que en todo momento hacen patente la su

pervivencia de sistemas da organización de la vida normalme~ 

te cerrados y estdticos. 

Las cnrecter!stices aeHeladae anteriormente se advierten 

con fscilid!ld en las regiones rurales qve :!.os B"ci6logoa ft'E; 

cionsli~tae han designado "zonae marginadas". gata denomina

ci6n ea ha aplicado tanto a zonas, regiones, ea! como e pa!

ees enteros. Investigaciones recientes han caracterizado las 

formas a tr1:1viíe de las cuolee se revele la vida social en lo 

que se refiere a las ex~resiones culturale~. políticas y so

ciales que asU1I1en loa habitantes de las regiones pauperizadae 

y segmentadas por el desarrollo capitalistE>. 

2. Actui:>l1·e:!te ei: posible localizar estudios sobre estru,2_ 

turas de pArentesco, le reli.giosided campesino-popular, lea 

estructuras clie::telares de poder político y en general de -

todo el conjunto de prdcticas que permiten l.a reproduocitSn 

de las localidades campesinas a lo largo y ancho del mundo, 

aunque intentando ser fieles a la historia de la geogrnf!a -

del deeflrrollo del cnpitaliao:o convendr:!n decir e lo ancho -
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del mundo pensando que las sociedades agrariae permanecen 

en ·el sur del globo. 

Al pensar en heterogeneidnd necesariamente se establece 

u.ne relacidn pues lo heterogdneo es lo diverso, lo segmenta

do, lo particular. Determinar lo particular, significa esta

blecer una relacidn con lo general, lo abstr•cto, lo homo&lf

neo. En efecto, con bRee en la historia del desarrollo dél -

capitalismo es posible advertir que la destruccidn de lee 

diferencias propias de cada una de las distintas regiones ea 

producto de la implantacidn de la economía de mercado y del 

conjunto de transformaciones jurídicas, políticas e ideol6~ 

cae que acarrea la conversidn de todos los bienes y aatisfa~ 

toree en mercsncías, incluído por supuesto el indiViduo. U~ 

formidad y diversidad social eon puee tdrminos que esian re

lacionados con el grado de desarrollo alcanzado por el capi

talismo. La formo en que se concreta y en que se materializa 

el desarrollo del capitalismo conforme laa regiones. (l) 

3. Las regiones no son en manera alguna ten solo objeto . 
de la explicac16n propia do lo geografía f!aica, sino que se 

conforman en el proceso de penetraci6n y desarrollo capit"l1,!! 

tac. De l& misma forma que el capital ea una rt!lec16n social, 

ae! las regiones se confo~man s tuavée de lae relaciones so

ciales de produccidn. F.eto significa que las regiones adereie 

de su objetividad geográfica tambi~n están conformadas por !oa 

matices que presenta la org1•nizacidn de la produccidn y que -

-se expresan a tr~v~s de la conformación de las clases socia

les, las cnracter!sticaa del comercio, la misma planta produ.2, · 

tivs asto es la industria y la agricultura, Bn suma, se tra-
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ti." de explicar que si bien es real y cierta la materialidad 

objetivo-geoGráfica, ésta a su vez se encuentra determinada 

por el grado do desarrollo de las fuerzas productivas y por 

•l ni val de "contradicci6n" o 'bonco!:'danr:iR relAtiva" existente 

entre dich11s _fuerzas productivas y l&s relaciones sociales .!'le· 

producc1.6n. 

Existen periodos en los que la estabilizaci6n capitalista 

presente una "contradicci6n relativa•<2 intre las fuerzas produ,!?_ 

tivas y leo relaciones sociales de producci6n; si~ embargo, 

las v:!as históricas de implantaci6n capitalista siempre se 

han caracterizado por el auge de procesos en los que la vio

lencia toma el tim6n de la historia, los ejemplos son muchos, 

podr!a penoerse en la Guerra Civil ue los Estados Unidos, es 

decir la disputa entre los industrializadores norteffos y los 

esclavistas sureños, o bien en las c0ntr~diciones entre fina~ 

cieros e industriales del norte opuestos a los agrarios mer! 

dionales todos ellos italianos. 

4, Frecuentemente la dial~ctica propia-del desarrollo ca

pitalista origine pugnas que parecieran estElr mds alld del -

merco que car&cteriza la contrr.dicci6~ entre las clases fun

dementnles de la sociedad capitnlistF, 9ues los antagonismos 

sociales nlcDnzan niveles toles hasto el punto de presentar

se co~o frnnco lucha entre regiones enteras. Tal fue el caso 

ce Italia a principios de este siglo profusamente analizada 

y e~tudindo por Antonio Gramsci. 

La investigAci6n{ 3)gramsciana se rreocup6 de forma constan 

te por el conocimiento de la particularidad del desarrollo - · 

capitalista en Italia, A trAvés de la reflexi6n sobre·la es-
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pecifioidad de lea claaea sociales on loa distintos lugares 

y localidades de Italia. Bato significa que Gramsoi de mane

ra evidente ee ocupó de l~ generalidad y de lo particulari

dad dl punto de h~ber.logrado formular una de las teorizaci~ 

nea marxistas m~a importnntee ~cerca de la regidn, es decir 

en torno de la problemdtioa regional enmarcada en.la perape.J:, 

tiva· propia del materialismo hietdrioo. 

5. Situados a la sombra de la frondosa produocidn teórica 

marxista es posible advertir que ya en "La Ideolog.(a .llemena 11 ·, 

Marx y li'ngela( 4)al encargar~e de la conceptualizacidn de la 

divieidn social del trabnjo establecen que una de las difere.!l 

cias mde notables en la historia del trabajo humano correspo.!l 

de e ls fractura de la vida rural que da or!gen a loa prime

ros ndcleoa urbanos, embriones de tuturas ciudades. 

Engela en momento alguno deadeña loa elementos propios de 

la geogr&fía físiea, la orografía, para explicar el con~unto 

do factores que intorvienen en una lucha de cardcter hietdr,! 

co.(S)Ademda, otra indagacidñ engelsiana revela la clara i

dea que sobre lo regional tenía el insepara?le amigo de Marx. 

Rn efecto, en eu escrito sobre lo formación del Eatado Alemdn, 
11El papel de la violencia en la historia", hace un anllisie 

meticuloso del conjunto de factores que origin~ron dos pode

rosas regiones de asrdcter germdnico: Prusia y Austria. Al -

mismo tiempo explica el conjunto de factores que impulsaron 

o los rRqu!ticos ~rincipados alemanes a la subordinacidn p~ 

siena. Diohoe factores son de orden cultural,' econcSmico11 po

lítico y por supuesto geoRráfico.< 6> 
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Por su parte Lenin(7 )al estudiar "El desarrollo del capi

talismo en Rusia", también tuvo necesidad de analizar loe -

procesos de diferencieci6n regional. En la "Historie de la -

Revolucidn Rusa"(B)L. Trotski argumentard sobre la forma en 

que se desarrolla el capitaliar:io, es decir de 111Dnera desiguel 

y combinada. Por lo tanto Gramsci aparece como un continua

dor que al mismo tiempo logra avnnces notables en la indaga

ci6n sobre las maneras como la generalidad capi"alieta ee -

cor.creta y confol'l:l~ a lo largo de un proceso hist6rico: las 

regiones<9 >. Conviene tener presente que para Grar:ieci le el! 

ve de la explicación en torno a la cuestión regional radica 

en el an~lisis de las clases de la sociedad italiana inten

ta~do lograr un equilibrio explicativo en la tradicional di

cotomía: economía-política, así que Gramsci mantendrd un es

fuerzo permanente ~ara fundir en su explicación tanto las -

prlcticas econdmicas así como las políticas. 

El estudio graosciano es interesado, tiene una clara in

tencionnlidiid pol!tic11 y gira en torno de la preocupacidn por 

la organiziici6r. del ~ueblo, de manera mds precisa de los obr.!!, 

rog y campesinos,así como del partido proletario. Por ello, 

el análisis clasista estard pernendo por l~ indegacidn eobre 

les prdcticns ::-olític~e f· idnoldgicee de prolF.tarios y burgu.!. 

ses, de ar.rArios, terratenientes, jornaleros Eit,Tícolas y cam

pesinos. Vale la !'.'"ºª seflaler que no son ajenos z '!:::te pers

pectiva los estucio3 ·~Ue sobre partidos políticos J religi&n 

formula Gramsc i. 

Es posible afir:~r 1uc la lucha tanto teórica como ideoló-. 

gica emprendido r.or Gramsci en or.osici&n a l~s distinta3 con 

5, 



ccpciones de su époea cobre la naturaleza de la sociedad i

tAliana lOf.?'Ó suo ~c~ores momentos justamente ~or haber cap

taco la necesidad de enfatizar la función tanto te6rica como 

explicativa de lRs formas en que se particulariz~ el•deaarr_2 

llo del cai:-iti>lismo en HEllia, esto es la r.10nerei en que se -

conforr.taron las reeioncs. Llama poderosamente la atención la 

influencia que ejerció en tal capacidad de especificación el 

hecho de que la historia de la vida de Grarnsci{lOJstd mercada 

por un or1Gen distinto al de los jóvenes italianos continen

tales de su generación, pues este político comunista era ad.!!. 

m~s de meridional, insular y por affadidura sardo. Por ello -

sufrió en carne propia la diversidad: lenguaje distinto, po

lítica, cultura, todo distante de la Italia continental adn 

de la meridion~l pero mda de la septentrional. 

En efecto, considerando el exdrnen que de la Vida de A.Gral! 

sci emprende G. Fiori, tenemos una pista segurE' para adver

tir el lado subjetivo que impulsa a Gramsci, sin olVidar des

de luego la experiencia de un político reyolucionario que e.!! 

frente la transformación brutal que sienific6 para la socie

dad italiana la implantación del dominio del gran capital f! 

nanciero-industrial a través de la constitución de un régi

men de excepción como lo fue el faacist~; así son tanto date.!:· 

minaciones inherentes a la experiencia individual como lea -

externas las que aguzan la sensibilidad gramsciflna al punto 

de que la ~roblem~tica en cuestión podemos encontrarla a lo 

largo de todos sus escritos. Esta certeza se logra a través 

tiel examen de lo~ escritos m~s import~ntes que a continuaci6n 

serán enumerados: 



l. Scritti Giovanili (1914-1918) 

2. Sotto le Mole (1916-1920) 

3. Sobre el Fascismo (1916-1926) 

4. Escritos Políticos (1917-1933) 

5. L'Ordine Nuovo (1919-1920) 

6. La Costruzione del Partito Comunista (1923-1926) 

7. CuEtdernos de le Cárcel (1929-1935) 

Es conocido el hecho de ~ue los títulos con los que apa

recen publicados los escritos de Gramsci han sido obra de _. 

los investigadores y compiladores de eue tra.ba jos. Se ha op

toé:.o por conservar los títuloo en i tc.li«no pues he eta el mo

mento no se dispone de una traduccidn autori<:;Jc[I de estos 

textos al castellano. Al mismo tiempo se 3ebe que toda la 

produccidn teórica e ideológica grameciana prcYia r. r•u en- -

carcelamiento fue elaborada para su publicaci6n en distint?s 

periddicos obreros, así como para satisfacer necesid3dee y -

urGencias de c"rdcter partidario. Attn los ei:c:·i toe aparecidos 

en Sotto la Mole tenían por finalidad esclarecer problemas • 

vinculados íntimamente a la cueetidn de la organizacidn re

volucionaria. Pora el caso de los "CUadernoe de la Cdrce1• -

conviene pensar en un doble destinatario:_ por una parte el -

partido político derrotado, el del proletnriado, y por la -

otra en el mismo proletf'riado no sdlo de Italia sir.o el pro

letariaao como tal, sujeto de la revolucidn comunista. 

Estfl investigación habrá de ocuparse del escli•recimiento 

de leo ideas y propuestos de Grar.isci que de un11 u otrfl forma 

fueron definiendo juicios sobre la diferenciación social y -

eeoeráfico de Italin, Dicho enjuiciamiento se axpresn de ce-
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nera cabal en los escritos: "La si tuació'n Italiana y las -

tareas del P.C.I,"(ll~,,Tesis de Lyon") (1926) y en "Algunos 

temos sobre la Cueoti6n 1reridiona111 <12 )(otoito 1926}, tlltimo 

trabajo de Grarnsci onteo de ser encnrcelado. Las "Tesis de 

Lyon" y la "Cuestió'n Meridional" tienen una serie de carac

ter!si ticaa que las convierten en investigaciones de refere:: 

cia necesaria aun en el conte»to interno de la misma produc

ció'n teórica de Gramsci, por esto serlfn señaladas algunas de 

las características que les confieren dicho rango: 

a) Las "Tesis de Lyon" fueron preparadas para el Tercer 

Conereso del Partido Comunista Italiano; ademds, marcan el 

inicio del predominio de una nueva concepción pol!tica, de 

cuño gramsciano-internacionalista, que desp1azard a los pla,!! 

tesmientos de Bordiga. (l.3 ) 
b) Las "Tesis de Lyon" incorporan un conjunto de problemas 

que se refieren al andlisis concreto de la situ~ció'n concreta 

en Italia y que permiten ser.ter las bases para la nacionsli

zació'n del planteamiento revolucionario marxista-lellinista. 

Al mismo tiempo no puede dejarse de lado el hPcho de que las 

"Tesie de Lyon" incorporan U.'1 con~unto de tácticas y estra

tebias propuestns y acordadas ~or la Internacional Comunista. 

c) Es cierto 1ue las "Teeis de Lyon" fueron escritas por 

Gr!'r.'.SCi y Togliatti; sin ernbc.reo 1 es posible advertir que el 

1;ot'lbrc de Gram:;ci antecede al de Toeliatti no ;·.or simple pr! 

lación alfabét:cn, sir.o por el h-'·cho de que Gri;msci dotó' de 

materia y for?:la a lAs "l'esis ... " Fn suma, ::iuede afirmarse -

con seguridad que este trabajo es esencialmente ¡;rams~iano. 

d) Frec,,.e:1tP!~t>r!·f:~ •:J. lt<fF-r físico, geográfico tiene un -

significndo político, tal es el caso de las "Tesis de Lyon" 

B. 



pensadas rara la revolución italiana por los revolucionarios 
(14) 

italianoo pero que fueron discutidas en Francia, ea decir 

en el exilio, sufriendo la derrota política ante el fascismo 

y buscando reorganizar las fuerzas por¡• enfrentar la difícil 

situación. Por si todo esto fUera poco Gra!':lsci deberd fraguar 

7'1Us.reflexiones sobre dos líneas de pcnsaoiento: una deriva

da de las propuestas de la Internacional Comunista y otra .-i. 

fruto de la tradición socialista revolucionaria. italiana. 

Con este delicado hilo se ird tejiendo la teorizacidn de 

Gramaci. 

e)"Le C'Uestión Meridional" continúa la línea de investi

gacidn que aparece nítidar.iente en loe "Ter:e de L~·on"; este 

e je teru.Hico puede ordenarse tei;to desde le r(' fle:-:ión EObre 

la región, así co~o desde la teorización sobre la a~ianza -

obrero-campesina. !':n efecto, lB riquezo del .:ináli:;is cromsci,!!_ 

no permite advertir sobre la conexión necesaria entre la re

gión "ob ~eti vi:;" (t;eograffr, f!sica) y lE! rP["iÓn histórica, r,!;!_ 

laciones de clnses, historia de lo constitución de las clases 

sociales. 

f) "La Cue~tión ~·eridional" fue eacrits entre exilio y -

clandeotinidad. Escribir en tales cor.dicioi:t>:: defif'..iendo un 

objeto, tan solo en apariencia una porci6n de Itolia, advie.!: 

te sobre lo importaccia de esta investieación pues la urgen

cie de la si tueci6r. no impidió la certeza del juicio gramsci!!. 

no sol-re el lugllr ;iol!tico de lfls fuerzas socieles de cardc

ter predominantemente rural. 

e) !io hay que olvidar que -el esc1•ito eparecido· en la re

viste "Lo Stato Operaio" (lS )formaba pi:;rte de un proyecto más 
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general cuyo propdaito, al parecer, era el de desarrollar Ull.S· 

inveat1gaci6n mda amplia sobre el problema ceridionel. Sabid~ 

ea que la biografía de Gramaci se define por su existencia a~ 

10. 

tea del encercelamiento y l;-;~olongade,agon:!a que aienific~ sur.! 
. 1 • 

\clusidn en J.aa mazrurras faaciataa, A pesar de esta trágica rupt~ 

re ar aprecia cómo a lo largo de los "CUadernoa· de lir- Cdrcel • · -

ee continúa transitando por ejes de reflexidn cuya matriz se 

logra reconocer en "La Cue3tión Mer1dional•,Pueden citarse al

gunos ejemplost 

iº Pare el caso de la edición preparada por ediciones -

EaA: "Norte y Sur", pag. 18'1, Cuaderno 1 (X'II), ~ 16 )1929-1930. 
"La CuP.stión Acraria", pag, 259, cuaderno 2 (XXIV), 1929-

1933· Además, "ilotas Varias y apuntea pera ww historia de 

los intelectuales italianos, Pª6• 213, Cuaderno 8, (XXVIII}, 

1931-1932. Los dos primeros escritos aparecen en el Volúmen 1 

y el tercPro en el Volúwen J, amboa de la edición cr!tica de 

los "Cuadernos de la Cárcel", dirigida por Valentino Gerrat!!_ 

na. 

z0 El exdrr.en de la edici6n é!e "Cuadernos de la Clfrcel" pr~ 

parada por Juan Pablos Editor tambi~n permite localizar ejes 

temáticos ligados a la problemática desarrollada en ~La CUe_!! 

tidn Meridional": "Acción (1et6lica" en. "Nota a crobre Maquiave

lo, sobre política y sobre el Estado.Moderno•, pag. 207, Vol. 

l; "Croce y Fortunato" en "El materialismo histórico y la fi

losof!a de B. Croce", pag. 16, Vol.3; "Concepto. Nacional-P2 

pular" en "Literatura y Vida Nacional", pag. 123, Vol.4; -

"Caracteres Italianos" en "Pasado y Presente", pag. 18, Vol. 
5. (17) 

h) Es ;iosible diluc1d:ir nexos entre los escritos ya eefla-



ledos del año 1926 y los "Cuadernos de la Cdrcel". De igual 

forma es fectible establecer las relaciones e;ciste1!tes entre 

las "Tesis de Lyon" y lfl "Cuestión fr'.eridional" con la pro- -

ducción ideoló¡::ica y teórica de Grar.sci anterior a su encar

celamiento. Asi miomo se advierte la-continuidad existente 

en torno a la problemdtica de le alianza de clases abordada 

en los escritos de 1926 y las propuestas tlc la Internrcionel 

Comunista. 

La anterior enumeración no pretende hacer un recuento -

exheusti vo de todas y cad~ una de lre rezones que conceden 

importancia a los escritos tantas veces mencionados, en to

do caso se he buscado de$tucor aspectos que van conformando 

el objeto de este investigación. 

Esta indagación intenta destacar el "carácter bisagra" -

que tienen los escritos de 1926, ea decir su funcicSn articu

ladora entre las dos etapas de la obre gramsciane. Así enco_!! 

tramos funcionando dicho _"gozne" entre dos momentos_; por una 

parto de 1929 a 1935 ("Cuadernos de J.a Cdrcel") y por otra -

parte de 1914 a 1926 (Scritti Giovan1li, Sotto la Mole, ~

Costruzione del PE1rtito Comunista, L'Ordine Nuovo, 3ocii;lis

r.ló 1 Fascismo, Escritos Políticos 1917-1926). Sin embargo, 

conviene prociaar que eute trabajo ten solo se limitar4 a -

eaclnrecer una de las relaciones que se han mencionndo: de -

loa eacritos de 1926 a los de 1914 (Scritti Giovanili) y vi

ceversa. Esto significa que se establece una doble vía pues 

se hoce una lectura de los e acri toe mda aca'bados al mismo -

tiempo que se conectan con aquellos que lea precedieron sin 

ol vidi•r que tambié'n aerd conveniente arrancar de los menos -

11. 



elaborados (precedentes) a loe escritos de 1926. 

Haata el momento se ha logrado precisar el tema general 

de esta investigacidn; por ello es pertinente establece~ 

el aspecto particular que requiere como eje eatructurador 

esta exploracidn. La pregunta en torno a la forma como Gra.!!! 

sci definirá la región-estructuración de clases sociales ~ 

presidirá el examen de la relación existente entre loa ea

cri tos de 1926 y los escritos antecedentes, políticos, ted

ricos e ideológicos expresados en gran nW:iero de art!cul~s 

y ensayos agrupados en la forma ya indicada en l!neaa ante

riores. 

Resumiendo, los propóeitos do esta inyestigación quedarían 

como sigue: 

i 0 • !ndagación solrre las características de la relación 

entre lae: "Tesis do Lyon", y "La Cuestión Meridional" con -

la obra gramsciana previa. 

2°. Organización dn dichas caracter!sticsa a traws de -

la problem~tics de la estructuración de les clases sociales 

y la región. 

Finolmente conviene disipar una ambigüedad ¡:oaible, en lo 

anteriormente escrito. Es evidente que Graosci no tuvo inte,!! 

ción alguna de dotar los multicitados escritos de 1926 de la 

!ndole f'rticuladora que se ha venido señalando. Por esto a

quí se intenta tan solo proponer los resultados de una lec

tura. 



BOTAS 

(l) Natura1mente la homog&neizaci6n capitalista tiene sus 
l!mitoe que ezig&n que 'ata ses comprendida y pensada en t'.!: 
minos relativos, puée alin en los Estados Unidos pueden sdve.!: 
tiree regiones cls~amente diferenciadas. Dicha diferenciación, 
hace patente la huella de las diversas formas históricamente 
determinadas a trsws de la:: cuales se ha ·concretizado el -
proceso de acumulaci6n capitalista. 

(2} Marx escribió: •En un.a fase determinada de su desarro
llo, las fuerzas productivas de la sociedad entran en contr! 
dicción con las relaciones de producción existentes, o, lo _ 
cual no ea mds que su expresi6n jurídica, con las relaciones 
de propiedad en cuyo interior se habían moVido hasta entonces. 
De formas evolutiws de las fuerzas productivas que eran, e!!. 
tas relaciones se convierten en trabas de estas fuerzas. En
tonces se abre una época de revolución social. El cambio que 
se ha producido en la base económica. transtorna m~s o menos 
lenta o rdpidamente toda la colosal superestructura.• Contri
buci6n a la crítica de la Economía Política, p.12. Bat~ 
saje ha ~otivado duras pol~J:dcas e interpretaciones distin
tas, sin ollridar las consecuencias· políticas que de ellas -
han derivado. Para los prop6sitos de este trabajo, conviene 
referir al lector a la exposición e interpretación que del -
asunto ha desarrollado C.Pereyra. En mi opini6n, el aporte -
central de Pereyra consiste en criticar aquellos sndlisis -
que exponen•el asunto de manera mecaniaista, que atribuyen 
el cardcter de "causa inicial" o "causa eficiente" a las -
fuerzas productivas que así devienen en "locomotora de la -
historia•, descuidando que no pueden ser consideradas aque
llas (F.P.) en un contexto aislado de las mismas relaciones 
de producci6n (M.Godelier, Lógica Dial~ctica y andlisis de 
lea estructuras; •Sistema, estructura y contrsdicci6n en El 
Capital•) Bn una perspectiva distinta, L.S&ve ("M~todo es-=:
tructursl y m~todo dial~ctico") subraya el hecho de que las 
:fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción 
no pueden pensarse en su funcionamiento de manera separada, 
entonces aluden siempre a un sistema. c.Pereyra, por su par
te, profundiza el planteamiento que insiste en la •totalidad" 
o en el •complejo articulado"que no permite pensar en un "mo 
mento inicial" en el cual no se sucitabs contradicción slgu: 
ns. Siguiendo estas dos últimas líneas de pensamiento, he es 
crito: "concordancia relativa" o contrHdicci6n relativa", _: 



pues el proceso de acumulaci6n de capital ee caracteriza por 
un proceso pennanente de choque y fricci6n que bien puede -
permanecer en este nivel durante largos períodos. Así, puede 
pensarse en los numerosos levantamientoo campesinos y de ran 
cheros que antecedieron al estflllido de la Revoluci6n Mexicana, 
a pesar de que ce.da una de estas insurrecciones no haya sacu
dido al régimen porfiriano en su conjunto. Puede advertirse -
que lfl polémica cit8da no carece de importancia, pues para -
solo señalar un aspecto, habría que pensar las consecuencias 
que para el desarrollo de la conciencia de los trabajadores 
acarrea la perspectiva sostenida por Godelier y la que desa
rrolla Pereyra y S~ve. Los trabajos de Godelier. y S~ve, aqu! 
citados, aeí como los ideas de Pereyra, pueden localizarse 
en: C.Pereyra, El Sujeto de la historia, pp.60-65. 

(3) Conviene tener presente que la cuestión regional en 
Italia en mnnera alguna pertenece al archivo de problemas 
que han perdido significación histórica. Por el contrario -
dicha cue~tión nnntiene vieencio política e histórico, por 
ello no norprentle que en fecha reéiente Gunnnr 1''.yrdal haya -
ccnsiderndo la contrndicción :iorte-Sur en ItBlia cono un as
pecto fundnmcntal del desr-rrollo cE<pitalistn; citado por Paul 
Sir:o~r eu T•:cnnom:Ífl Fol!tiC'::. de la t:rbanización, Siglo :XXI !::di 
torea, ¡,léxico 191:l6. -

(4) r;arx, c., Engels, ?. La Ideolor;Í¡1 Jilem11na, E.P,TT., -
r.:cntc video, Urugwy, 1968, PP• 20-21. 

(5) Engels, F. "Carta de Bneel:; a Bloch" (I.ondres, 21-22 de 
septiembre, 1890) en r.íorx-Eneels, Obras Escogidas en doe tonos, 
Ed. Proereso, l•'oscú, 1971, T.II, p.491 

(6) En¡::Plo, F. "El pa;.,el de la violencia en l¡; historia", 
en l~arx-Eneels, Obrf's escogidas e:-. tres tomos, Ed. Progreso, 
~:onct1, 1974, T.III, p. 396 

(7) Lenin, V.I. "El desarrollo del cnpitalismo en Rusia", 
en Obras Comnletas, Ed, Sal\~dor Allende, México, T.J. Rs di 
fíeil penaar el proceso de explicoci6n leniniet~ sobre las :. 
transformacionen socia le a rusas preacindie!1do de e jea expli
ca ti vos como: di ferenciocidn aericul tura-industria, zonas, -
rec'iones, ~~oVincias, comunidad, movimientos migratorios y -
~emoeráficos, cuencns hidrográficns y orografía. Con base en 
t"dris estiis determin::;ciones argumenta Lenin el carácter regio 
nal del desarrollo ca~italist~. -
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(8) Trotaky, L."H:i.storie de la Revolución Ruea .. ,Obras de 
León Trotsk;y. Juan Pablos Editor, México, 1972, ~.7, V.I, 
p.24 . 

(9) F. De Oliveira, anote sugerentes reflexiones sobre el 
gTRdo de avance que h3ata el momento regietrs la teorización 
marxista a propósito de la problemdtica regional, lo anterior 
no puede desconocer el hecho de que los esbozoe planteados -
por De Oliveira aún son limitados y descuidEnentre otros pun 
tos, las formulaciones de Marx y Engels. Cfr. De Oliveira, i. 
Slegía uara uno Re(li)eión, P.C.E., México, 1982, ¡;p. 29-34. 

(lO)G. Fiori, Vida de Antonio Gramsci, F.d. Península, Bar 
celona, 1976, Cfr. Capa. 3-11. -

(ll)Desde ahora "La situación italiana y las tareas del 
P.C.I."serifn desiqnodas soler.iente "Tesis de L;ton". 

(12) Desde ahora designeremos este escrito solamente: 
"Ls cuestión r.!eridionsl", tel decisión sólo obedece a moti
v·).? ~rifcticos como en el caeo anterior. 

(13) M .A. lilacciochi, Grli'r.isci y: la Revolución de Occiden
,!2, ::d. Siglo XXI, !Mxico, 1975, p.)12. 

(14) M. Sacristdn, (Comp.), Antonio Gramaci/Antolog!a, -
Siglo XXI P.ditores, México, 1977, p.123. 

(15) "La cuestión Meridional", apareció por primera vez 
en la revista "Lo Stato Operaio", año IV, No.1 1 Enero de -
1930, pp.9-26, París. Véase A. Gramsci, Rscritos Políticos 
(1917-1933), PyP, No.54, ¡.;éxico, 1981, p.304. 

(16) El ntlmero ar~~i€O corresr,onde a la numeración dada 
a los cuadernos por Gramsci, la numeración romana correspon
de a l~ fijada ;or Tatiana Schutcht, Cuadernos de la Cdrcel, 
edición a cargo de V. Gerratana, Ed. E:?A, V.3, p,359 

(17) Obras de Antonio Gramsci, en SP.is voldinenes, Ju~n 
Pablos 'Rditor, Trad. de J.!.!. Aricó y otros, México, 1975-1980. 



I. EL ESPACIO DE LA REVOtuc:oN SOCIALISTA 1 . 

LA CIUDAD. 

1. Las clases sociales tienen E:Xiatencia en un espacio 

detenninado, se roenifieetan política y aocialmcnte en con

tornos precisos en los que se establecen relaciones necesa

rins que obligan el conocimiento de la relecidn que se est.!,· 

blece entr~ las clases aociPlea y los lugares materiales do_!! 

de existen y se reproducen. 

La historia del desarrollo industrial capitalista es -

también la historia de loa ciudsdee capitalistas. No importa 

tanto la antiguedad o modernidad de los centros urbanos. Lo 

que interesa a Gramsci ea le función :e las ciudades en un 

período(l) histórico particular que es el que corresponde a 

le conformecidn del ~atado Nacional I'tFoli&no y la formacidn 

de las clases funda~entales de la sociedad. 

De ah!, que las ciudades sean comprendidas destac6ndo 

el espacio que las delimita y que al :::ismo tiempo da cabida 

a la burguesía induEtrial y financiera, a la bul'ocr¡.,cia y a 

lo:: cur:E:rcier.tes .. <2 )Sin embargo, lae ciudades támbitfn albergan 

al proletariado y a sus diversas expreoiones< 3iolíticas. Por 

otru ¡•erte, la inve.::itigacidn grsmscia.::a no deecuida destacar 

el lucar que corres~onde en la organiz~ción urbana a loe in

telectuales. Las ciudades tienen distintas características, 

es cecir en ellas se orGanizan y combinan de diferentes man~ 

ras las actividades de las clases sociales y sus fracciones, 

por ello no son r· jcr.f': a la heterocenr:.idi·d sociE'l caracterí~ 

tica de la Italia de inicios de siglo y conforman eegd.n. su -

relacidn con lo vidn rurul regiones entoras. En efecto, lE. -

indafl'lcidn grRm~ciana no descuida la propuesta hiatdrica que 

.... , ... 



hace Marx en "Elementos fundament!lles para la crítica de 111 

Economía Política ••• " 1 

" ••• Ln historia ontigua cldsica es hi:itoris ur
bana, pero de ciudEldes basadas sobre la propie
dad de la tierra y la sericultura; la historia 
asidtica es una esp~cie de unidad indiferente de 
ciudad y campo> (en este caso las ciudades verda 
derarnente grEndea deben ser consideradaB mera~en 
te como campamento senorial, como una ,superfeta: · 
ción sobre la estructura propiamente econ6mica); 
la Edad Media (~poca germdnica) surge de la tie
rra como sede de la historia, historia cuyo dese 
rrollo posterior se convierte luet:;<Y en una con-
traposición entre ciudad y campo; la (historia) 
moderna es urbanizaci6n del campo, no, como ey1) 
tre los antiguos, ruralizaci6n de la ciudad," 

Se sabe con exactitud que Gramsci desconocía los "Ele

mentos Fundamentales ..... ( 5) ; sin embargo, en su investiga

ción recoge de manera acertada tanto el desarrollo hist6rico 

así como el ~étodo de andlisis que le permite comprender la 

función de las ciudades que a través de su relación de domi

naci6n sobre el entorno rural conforman verdaderas rbc~or.es. 

Con seguridad, a la fecha de la redacción tanto de las "Tesis 

de Lyon" como de "La Cucsti6n Meridional" Gramsci yo conocía 

la producción teórica de Lenin. <5> 
Para GrHmsci lA ciud8d italiana es un r~servorio de 

cualidades que resaltan frente al atraso y decadencia tan 

característica de la vidr. a¿¡raria, Sin embarco, no es s6lo -

la superioridad que adjudica Gramsci a la vida urbana frente 

a la vida rural lo que hace que subraye las virtudes citadi

nas, Otra razón M(.s poderosa es aquella que convierte de ma

nera objetiva a la ciudad en ~otente palanc~ de la revolución 
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proletaria, aa! como en fuerza necesaria para el deearrollo 

socialista. <7> 

2. La fuerza política, econ6mica, social y cultural 

de la burguesía se hace patente de distintas maneraa y en -

diferentes lugares de ls geograf!a italiana a trav6s de la 

orgen1zaci6n de las ciudades. Sin embargo, a la refiexicSn -:

gramsciana sdlo le interesan estas manifestec.iones urlJanss 

en lo medida en la que le permiten advertir la trabaz6n del 

poder burguds así como la divisidn social del trabajo que e_!! 

cerna las instituciones urbanas. 

Podría pensarse que Gramsci inicio su anAlisis sobre -

lna ciudades italianas partiendo de la capital política, de 

Ror.a. No es as!, pues busca identificar la sede del verdade

ro demiurgo de la sociedad italiana: el capitel financiero. 

Por ello se ocupa en primer lugar de la caracterizacicSn de -

Mildn, n~cleo de la provincia de Lombardía, pero tsmbidn ce_!! 

tro del poder del e!atems banc~rio italiano; así pues soeti.2_ 

ne Gramsci la necesidad de golpear el corazdn del capitalis

mo italiano. Esto no significa que Gramsci ponga en tela de 

juicio la tarea que histdricamente corresponde al proletari~ 

do. No obstante, reconoce la necesidad de identificar el lu

gar donde reside la fuerza del capital que subordina y estru~ 

tura a las fraccionee mds desarrolladas y organizadas,. tanto 

del proleteriado corno de la industria italiana. En LombPrdia 

descansa el n~cleo de la organizacidn financiera, en Turín y 

de manera mds general en el Pismor.te reposa el principio de 

la organizaci&n proletorio de la misma forma que en esta re

gicSn despuntcS el princi¡.iio ce le organizacicSn nacional bur-
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guesa. 

J. La médula del nuevo sujeto revolucionario .. ~8l1 pro

letariado y de ~anero M~s concreta el proletariado industrial 

encuentre su morad~ en le ciudad de Turín, lugar donde le i,2 

dustria mds desarrollada de Italia ha establecido sus ftfbri

ces, es decir la industrie automotriz. En la Piat el capital 

expresa su potencia fabril tanto e travt!s de lee modernas m,! 

quinas e instalaciones, así como e traVlf s del tipo cldsico -

de proletario que despojado de cualquier instrumento de pro

duccidn sdlo dispone de su capacidad técnica y laboriosidad, 

adem4(s de una importante tradicidn de organizecidn y lucha -

que hace de este proletariado el centro de la constitucidn 

futura del eu~eto revolucionario transformador de la socie
dad italiana. (9") 

Rn Tur!n, tal cono lo analiza Gromsci en alguno~ de loa 

artículos citedoe se destacan loe procesos de organizacidn -

conse jiata que aproximen le experiencia del movimiento revo

lucioll2rio turinds al paradigma existente en le memoria de -

los revolucionario2 de todo el mundo: le experiencia de las 

dos revolucione~ rusas que son traspasadas por la prdctica -

sov.t.ética. Por esto, la aportacidn singular del proletariado 

turinés a la luche proletaria italiana fue el haber experi

~entado con las posibilidades y limitaciones de la organiza

ci6n consejista. Fata pr~ctica ser~ cabalmente nacior.slizads 

en las "Tesis de Lyon" haciéndose extensiva ta.1to al resto· -, 
de las ciudBde s industriales i talionas así como a 1as formas 

de organizacicSn del proletariado agrícola y del campes.inado. 

Las fonnas de elianze obrero-campesina circunscritas ol Pie-



monte, así como le misma experiencia conseji~ta febril son 

en;luiciodas a trE<vés de le nccesida<l de ur.o forr.:r• ::m:~crior 

de organización, capaz de realizar tareas nacional-proleta

riae s Bl Partido Cor:iunista~lO)Sin embareo, no puede descui

darse que le experiencia consejist~ aerd reforzada por la -

política de la Internacional Comunista.(ll) 

El ori@ln de la preocupación gramaciona por hacer ex

tensiva lo experiencia turinesa e:e debe precie:ar-e:.te al ca

rdcter localisto de esta prdc~ica que constituyó su 9rinci

pal limitación, pues recurriendo a la analoe!a hi~tórica po

dría pensarse qu~ al igual que el proletariado parisino, loe 

turineses aliados al proletariado agrícola mds radicelizado(l2) 

organizaron una comuna que a pesar de su apoeeo fue cercada 

y ba~ida por una periferia reformista y conservadora. 

En 1924, analizando Gr¡¡msci la situación milanesa eei'la

la con nit.idez la importi:,ncil.' estratégica de lEI principol -

ciudad lombarda pues en ell.ll ademds de existir el principal 

poder financiero italiano, alberga a 300 mil proletsrios(~J) 
que a pesar de su ir:iportnncia nuc.~rica no hnn logrado art:!.c~ 

lar un movimiento de lo signi!'ic:Jción 9olítica eeme"jante al 

turinés. Gramsci pre'sento dct.,r::iinacionee: tsnto económicos -

como políticas (".ue permiten c·~r·:!irender la escaoa respuesta 

revolucionaria del proletciril.'do milc-nfo, Robre todo si ~ste 

ea cornparCldo con los tr1~brj¡;id~reE del Piamonte; lo industria 

milaneee no ha lof;l'~do fincsr ~stablecimientos fabriles cen

tralizados, adernds la i~eoloc!a reformisteC14) ha loerado i,!!! 

plantarse sin C'J.U~ haatE< el moc:.~nto pudiera presentarse una -

alternativa capaz de generar prdcticas revolucionaria~·-
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Romper el cerco iopuesto por la periferia reaccionaria 

y· reformista a loa revolucionarioo turineaes, es en la estr,! 

tegia grarnsciana un progra~o de lento y necesaria realizacidn~ 

Ciudad de lo eran finanza pero ternbidn enorme reserva prole~ 

taria, Milán ha sometido a Tur:Cn a vergonzo!!'a depe~~~?:ta_~:5ly_ ~ 
través de este dominio ejerce su influencia sobre toda Ita-

lia. Por ello Gromsci insistirá, desde Viena en Febrero de -

1924 (l6 )con la misma vehemencia que lo hiciera en Enero:· de 

1920!17Jn la necesidad de golpear al capitalismo italiano or

ganizando un poderoso movimiento i•evolucionario milantfs. Sin 

embargo, no ha olvidado la caracterizaci6n que elabord de ª.! 

ta ciudad afios atrás, por ello propone un recurso táctico 

que consistía en trasladar proletarios revolucionoriou de o

tras regiones italianas; puede afirnr.r3c con ceguridad que -

la matriz productora de estos agentea ser:Ca la organizacidn 

obrera turineso. Será necesario volver sobre las caracterís

ticas de fur:Cn, lugar de la fuerza motriz revolucioraria, -

pues desglosando las prácticas ~olíticas efectuadas.en esta 

ciudad en la época de Gramsci, será posible tener presentes 

las razones que hacían de este núcleo. urbano un pivote asee.!! 

cial ,arn la oreonizaci6n proletaria; sin embareo, .ea conve

niente llevar a cabo un aruflisis previo de otros núcleos ur

banos de los quP. da cuenta Grnmsci en su tarea de caracteri

zacidn de los eepocioe :>P.volucioni;rics er1 It11lia. 

Li vorr.o ee encuentra en la provincia de Toscana y ea co:i. 

frecuencia la sede ceográfica de acorotecimientos de importa~ 

cia hiat6rico.l'Uede sintetizar un conjunto de preocupaciones 

así como el lu,zsr donde se moterializa una coyur•tura políti-



ce. Ea en esta ciudad donde hace el Fartido Comunista Itsli!!, 

no~lS)Fundar la orB!lnizsci6n revolucionaria. más crítica de -

la sociedad italiana en la provincia de Toscana, sugiere la 

::iismo línea pol!ticn que se propone dese:Ajar al reformismo: 

en su propio seno, pues en le perspectiva grumsciana el de

sarrollo del movimiento comunista es la reopuesta 16gica y 

coherente de quienes han lobl'odo extraer las·consecuenciaa 

necesarias sobre las distintas formas como se ·ha plasmado -

le fuerza revolucioneria de proletarios y campesinos que los 

convierte en las aut~nticas fuerzas motrices de la Revoluci6n 

It~liana~19 )P.n Florencia residen las fuerzas ·agTarias reacci~ 
naries y conservadoras. que a través de le vida porlament&riEt 

consolidan uno alianza con los latifundistas reaccionarios -

mcridionalca. Sin cmbareo, en estr. ciud::id ee la Toscana, se 

articule una olionza doble: tanto la de los ac;rarios central

aeptentrionale s con la reacci6n latifundista meridional, ns! 

como la alianza tal vez m~s sut!i e inasible pero no por ello 

r.anos importante de los intelectuales meridionales con los 

intelectuales florentinos, la cual se bifurca hasta constit,!! 

ir una influencia ideol6¡;P.cn de carácter nacional.· Bfectiva

oente, la influencia ide•)lJO,ca del :pensamiento meridional a 

lo Croce, se hace patente en organos ideol6gicos florentinos 

tales como: "La Voce" ·y "L'Unitá". En estos instrumentos de 

difusi6n ideol6eica se funde el lieemento que d8 coheei6n al 

bloque capitalista terrateniente ~ue domina toda Italia. Bien 

puede advertirse lo importancia que concede Gremsci a la fuE; 

ci6n política de los intelectuales en sus andlisié sobre el 

asct.>ndieute de la intelectualidad meridion::il ea el conjunto 

de lC' oocied11d italiano. <20
> 
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4• Penaaüor~s(2 l)eeteblecidos en distintas dpticns -

te6ricaa y metodol6gicas coinciden en explicor el suri:;imie~ 

to de la ciudad ca pi ta lista deri veda de mfoleos humanos ase_!! 

tados con el prop6sito de emprender tareas de distinto card~ 

ter: 

a) Burocrático eclesit'tstico. 

b) Burocrático adninistrati vo 

e) Militares 

d) Comorci::1les 

e) Induetriales 

En cualquier caso el surgimiento de le ciudad profundi

z6 la divisi6n social del trabajo y con ello el desenvolvi

niento de la actividad intelectual. Por tanto el análisis -

grsmscisno· de les principales regiones italianas tendrd pre

sente la función e.el traba jo intelectual. 

Desde los primeros escritos de Gremsc~ es posible loca

lizar una constar.te preocupación en torno a las distintas -

manifestaciones ético-morales que en LUl lenguaje contemporá

neo a nosotros pue~ ser coMprendids como insistente andli

sis sobre manifestaciones ideológicas del más iroriado signo 

que corree~onden t~mbién a las diversas prácticas de las el~ 

ses sociales y de sus fracciones. 

Situados en la perspectiva anteriormente seflolada, po

demos leer el siguiante esc~ito: 

"~ •• En realidad no "nos preocupa dem11eiado esta 
lento labor de estancamiento cultural debida a -
los clericales. Es algo impalpable, que se desli 
za como la anguila 1 fllgo blando <;.Ue rorece sin :: 
coneietenciEl y c:ue en cambio es como un colchón 
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que resist" r.:~ ~•)r los caífonm:os que los muros de 
LiejEl. Bo inr.ro:!ble lR crrntidr.d de op.foculos, 
rnvi11t<>s, periódicos, boletines parroc¡uiales, 
que circulan por toda e partes, que trator1 de in
filtrarse incluso en el oeno de las familina mds 
rofriicturias ;¡ q...:e ::e ocupon de tunt:!simaa cosas 
que quüdcin f\t!!ra C:e l:J relieión ... " ( 22) 

El rcvolucion&rio sordo 1"f1ntend:cd un perr.ianente andli

sis crítico sobre la infJ.uerwia ~tico-~1oral e l)ercida por la 

iclr oin católict: en e 1 :;orte, ¡Jcro p•inc ip:ilmente en la re

gi6n V<'ridional donde <;'3 a¡;,udizn y ;.e hé!ce ntfo evidente el 

atrr.so llC' los prifotic<;s ético-moi•flles dn los funcionarios -

eclesiasticos: 

" :'l cu.~a ::it.•riC:i·"l:'.¡;l, ol 1¡ue a menudo convive -
CEl si Pbicrtl."rr.ent~ con t'...":fl n<je>r, :• I-'ºr e i:.to e ~ere e 
un oficio espiritual m~D completo socialmente, es 
un dirieentc d'! toclv lr. i·ctivicr.cl e.e una familia ••• 
En el l.'czzo1;"i0rno el cura o.r,;:rcce r•?ctc el cr1t1peEi
no: 1) cor.:o un ad:::ini11'f: .. .:idor de t11'rraa con el que 
el cl'mresino entr" en conflicto r0r el problema de 
lo;; :'l:,v.ilere q 2) CU:'.O UEltrero •¡lle [:ide elevadís.!, 
m1:1s taeus de interés y hace ;ju¿;->r el elemento rel.! 
eioso pf1rn cobrar con aocuridad~·el alc¡uiler o l& -
uouro; 3) como un hombre sorn~tido r. las pasiones -
cor.iunos (mujeres';,' dinero) y oye, por lo tanto, e~ 
piri tufllmente no d() c:;oirnnt:!'.ee e•.<? discreci6n y de -
impnrcir•lidt;d ••• L9 posici6n del campesino hacia el 
clero e:.:td rcsumid.:i e:n él dicho populor: 'El cura -
es cur:i en ol Dltr.r; afuera es un hombre como todos 
los demjs•." (23) 

F:ato "hipocrr,sív im:t:!.tucionalizada", no se limita a -

una prdctico pror.iia de ttr''" institució11; l'ºr el contrario ti~ 

ne efectoo p&rr> el con:u:.t<:' rlP le eociodsd itnliana aunque -

éstos se de jan scat1r d<? m0n<Jrf< mt1s profundo en el centro y 

sur de Italia. F.n "Escritos Juvenil" s", Gramsci denwÍciard 
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la capacidad reproductora de la conducta dtico-rnoral que de 

101.1nore burda o refint1d<1 se cxprr:se coC'.o hi¡iocres:!e. En opi

ni6n de Gramsci son fur.cionurios eclesi1fotico::: quienes mayo_!: 

mente han difundido y co11dicionr.co la doble cera del italia

no: los jesuitas <24 d travús Je su conducta política y loe d~ 
m~o eclesi:foticos a través !le su conducto cotidiana. Dinero, 

aexualidsd y poder son pues los motores de pasiones que no -

se expresan libre~ente, pues loe eclesiósticos estdn someti

dos por el temor o la reelamentaci6n de la instituci6n, en -

tanto que loe ciud~dr.~os, aobrfi todo los hobitrntos de villas, 

pueblos y ciudades meridionales y centrales han asimilado s! 

glos de represi6n ideol6gica, política y cultural ademds de 

aprender desde lo mds tierna edad un modelo de conducta prá.!:, 

ticemente insti tucior.::ilizoda. 

Sin erborgo, 111 influencia ltico-morol señalada, no se 

limite a· le hipocresía del csr~cter italiano y tiene conse

cuencias que pueden loc8lizars~ en todo tipo de produccidn 

literaria itRlians~ 25ta doble cara explica l~s extrafiae mez

clas de h.froes, !iflroínao ;¡ der.-.~s ;crzollS jea de lJ! libretura 

~uienes se car8cterizan por 111 mezcla de ciert• aeneualidli¿ 

grosera, una sexu~1iñCTd lujurlosa y cierta es~iritualided -

inmadure. Quien porte frecttentcr.iente t•n extravagante mezcla 

es "la prosti tute piadosrs o espiri tmsl" <26 ) 

El otraso de la vido cultur.11 itflliClnq no s6lo es pro

ducto de las pritcticas de lon intelect'.lales-funcionarios ecl.! 

si1foticos, sino •••!·! tn1~oién se h<;cen evidentes en otros nive

les de la vidfl cultural; así en las notas dentinndss a crit! 

c·a·r lo cducaci6n imp:irtida por los maestron municipales, se 
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patentiza el idiotiemo de loa maeetroe que recurren a luga

res comunes '3' tautolog!ae para explicar e sus desafortuna

dos estudientea le estructura eocial italiana. <27 ) 

LE> indogacidn sobre las condiciones materiales de pro

duccidn y reproduccidn ideoldgica comprenden tanto los estr!, 

toa primarios de la sociedad italiana ea! como aquellos mda 

elaboradoa; sin embargo, los ~eridionales no adl~ se han de,! 

tacado por une producción ideoldgica elemental, .también han 

descollado en la gran teor:l'.a que tiene su rele\rancia en el -

hecho de haber trascendido tanto las fronteras regionales - · 

convirti€ndose en pensamiento nocional como por haber rebas!. 

do les fronteras nacionales. La auperacidn de loa l:l'.mites Il!. 
cionales efectuada por Benedetto Crece debe comprenderse de!!, 

de dos tfngulos: 

e) Superación de las fronteras nacionales al haber lo ..... 

grado nacionalizar un pensamiento de matriz meridional con

virtiéndolo en una teor!a capaz de ser consumida fuera de -

las fronteras italianas. 

b) Por la capacidad del fildsofo meridional Crece de ha

ber podido "nacionalizar" el pensamiento filosdfico m~s ade

lantado de la época. Pare decirlo a:On un lenguaje mde cerca

no a Gramsci1 capacidad de nacionalizar el cosmopolitis~o -

tedrico e ideoldgico de la época·; ubicar a los intelectuales 

desde les condiciones nacionales en le perspectiva coemopol,! 

ta. 

!n. rigor, le prevenoidn gramsciens <28>reside exactamente:·· 

en el problema que significa la alternativa ideoldgica y te~ 

rica que presenta le filosofía meridional pues al mismo tie~ 
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po que desplaza a WlD ideoloeíu ta~bién nacional-internaci.2. 

ncil, la cat6lica, ofrece una dimenai6n de la cuesti6n naci.2_ 

nal de cardcter burgués. 

En consecuencia, son los siguientes frentes ideol6gicos 

y políticos los que deben combatirse: a) El católico¡ b) La 

filosofía idealista de B. Croce. 

Estos son los frentes hiat6ricamente decisivos que re

claman una respuecto rroleteria. Lo que hace a estae corrie,!:! 

tes de pensamiento fundamentales paro le historio italiana 

ea tanto su pasado histórico como su futuro cultura1.C29) 

Se impone une digresión sobre el fasciSl:!O pues por lo 

que se refiere a sus raíces cultur~loa, ideológicos pero so

bre todo por su composición social, mejor ed.n en rozón ee su 

base social de meaos, es evidente -al menos pr.ra el caso de 

Italia- que se tratd de un movimiento principalmente urbano, 

de la pequefia burguesía "en rebelión", escribió Poulantzaaf30i 

Lo anterior en momento alguno descuida la naturaleza de la -

fuerza propulsora de la revuelta de la pequeila burguesía: el 

gran capital monopolista. 

Gramsci núnca guardó respeto al[~no por el fascismo. Rn 

efecto, tanto antes como después de su encarcelamiento le 

concedió escasa perspectiva histórica: 

"••• el cuAl cree ser superior a todos los dem~e 
pueblos de la jungla, poseer toda la inteligencia, 
toda la intuici6n histórica, todo el eepiritu re 
volucionario, toda la sabiduría del gobierno, •• ñ {31) 

Grameci se wle de e !'tt1 r.:et(.fore ¡:erfl ironi:zar y al mi!! 



mo tiempo caracterizar la eubjetivided de la pequeao-burgll!, 

s:[a. fascista. 

• ••• En la base de todo eetd· ~l problema mismo 
del fascismo,. movimiento que l.• burguea:l'.11 cona! 
deraba que deb!o ser un simple 'instrumento• de 
reacción en sus manos y, por el. contrario~ tilla> 
vez evocado y desencadenadop. ea peor que el di!; 
bla~ y no se deja ya dominar, ef.no que sigue 
adelante por su propia cuenta ••• • ... (32.) _ 

En el escrito del cual hemos expuesto un fragmento se 

presentan las razones que especifican al rdgimen de Mussoli

n:t. como transitorio y excepcional, estoa rtlsgoe provienen de 

su mismo origen instrumental al aervicio de los interese& de 

la gran burguesía· financiera· interesada· en aplastar los &'VllB 

ces; y conquistas d~l proletariado y sus aliados. 

Para esta fracción capital.iata no €onviene una perpetu.! 

ción de un rE!gimen de mlll.tiples matices pequefto-burgueses. 

Por ello, uns vez cubiertas sus teresa, es una necesidad de 

la gran burguesía, optar ente loa disyuntiVIHI' que ofreo!a la 

coyuntura pol!tica del momento por una sol.ución acorde a sus 

interese e. 

Es por esto que entre las consignas •democracia o fa

scismo• y •democr~cia- o inaurrección-proletaria•, el. capital 

transitard por los sendas del rE!gimen democráticmburgu6s. 

En cualquier easo es para Gramsci evidente la escasa trasce~ 

dencia histórica del fascismo. 

Para finalizar con este dicresión se concede un peque

ffo espacio con el objetivo de destacar el menoeprecio de Gra.!!!. 

sci hacia tal rE!gimen, ad.n en el momento. en que era víctima 

de la tiran!a de los "monos": 
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"••• mucha de le supuesta •sobrehumanidad' nietza 
cheena tiene como '1n1co origen y modelo doctrinal 
no a Zeratustre, sino al Conde de Montecristo ••• •(33) 

Contra lo que comlinmente se piensa, ln escrituro gram

aciana no ea una reunión de argumentos más o menos azarosos. 

Por el contrario, existe un m~todo que se aplica de manera -

sistemática y es posible apreciar la misma capacidad emplea

da en otros aMlisis para relacionar la "gran· ideología" con 

la "pequefla ideología", tal ea el caso de loa eecri toa ante• 

riormente seflalados: Caratteri Italiani I y II. En este fra15 

mento de 11 Li teratura· y Vida Nacional" se ocupa Gramaci de e!. 

plorar la relación entre la "pequefla literatura" y la "gran 

literatura•. Si al fascismo se le ha concedido esc~aa i~por

t1Cncia·, entonces sigamos los pasos del mismo Gramsci para 

así mantener el eje de esta argumentación continuando con la 

caracterización de la función política de las principales 

ciudades en loa aftos de conformación del intelectual colect,! 

vo. 

5. L& constitución del estado nacional italiano no pU!_ 

de desligarse, al menos desde 1870, de le activa porticipa

ción de piamonteses y aicilianos5 34 ) Sin embargo, ea necea!!_ 

rio distinguir que los meridionales además de haber provisto 

al nuevo Retado Nacional de ~andes y pequeftos burocrátaa tambi~n 

han Oido el lugor de gestaci6n de los ¡;i;randes dirieentes-cul

turalas. Napolea antaño capital del reino de las dos Sicilias 

se ird constituyendo gradualmente en plaza fuerte de la nue-

va cultura nacional que personificard todo un pro9eso en -

B.Croce. Sobre la influencia filosófico-cultural meridional 

escribió Grsmaci: 
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"••• Rn el evr existe la caea editorial Laterza, 
y exiate la revista La Crítica, existen ecademiaa • 
y empresas culturilea de gran erudicicicSn ••• " agr!. 
ga Gramsci líneas adelante ••• "Puede incluso decir 
se que todas lae iniciativas culturales debidas a;
intr.lectualee medica ocurridas en el siglo n: en -
la Italia central y septentrional se han caracte
rizado por el meridionaliamo, porque estaban 1nte!! 
semente influidas por intelectuales florentinoa, 
La Voce, L'Unitfi; las reviotas de los jcSvenea li
berales de la Emilia y de Miltfn, les revia:taa de -
loa demdcrataa cristianos, como L'Azione de Cesena, 
ro\~etaa como la de G. Borelli, Le Patria de Bola• 
nis o L'Azione de Kildn, y, por \Utimo, La rivolu
zione Liberale de Gobetti •• •" (35) 

Son varios loa argumentos que justifican la atencidn 

concedida al conjunto de fortnlezaa y casamatas< 36 )que con

forman la cadena hegemcSnica.C37)del bloque agrario meridional. 

Se exponen aquellos que relr.cionr.n la funcidn de las ciudades 

meridionales, con l~s características propias del pensamien

to de Grameci : 

a). Sin aceptar el juicio que sobre el pensamiento de 

Gremsci han hecho algunos investigadores, presentdndolo como 

ntedrico de las superestruc.turas"(.38)debe reconocerse que e_!! 

te pensador italiano ha enriquecido al marxismo con sus antf

lisis sobre ideología y política, no obstante ha cuidaC!o la• 

relac1cSn necesorio entre el pensamiepto y lae determinaciones 

materiales del mismo. 

b) Bari y Napoles constituye loa espacios urbanos en 

los ~ue descansa la actividnd de los intelectuales meridiOD!, 

les •. Tal actividod surte efectos materiales, pol!ticoa pues 

fracciona y aisla a lea maaas campesinas de los intelectua

les dirigentes: "• •• h11 BPJ:mrsdo a los intelectunlea :radica-



lea del sur de laa mease. campesinaa ••• "~39 > As! explica Gra~ 
aci la f'unci6n pol!tico-ideo16eica de Croce y Fortunato. Bn 

consecuenc:La aparece claramente la actividad que desarrollan 
(40) 

loe intelectuales burgueses: oislar, dividir y separar a las 

distintas fracciones revolucionarias, contribuyendo de mane-

ra activa a la fragmentaci6n del movimiento obrero y campeiJ! 

no. 

c) Siguendo el mismo m~todo que he planteado Gramsci -

en su indagaci6n sobre Millfn: al mismo tiempo ·que detecta la 

fUerza y el poder del enemigo, aeffala su debilidad y límite. 

A pesar de la funci6n de aislamiento, existe en el eur de -

Italia un poderoso movimiento campesino que indica la ende

blez y el lindero del bloque a¡:;rario-meridionalr 

"··· En este período se plantean con toda clari
dod los t~l'lllinos de la •ouesti6n meridiooal•. De 
manera· eapontdnea, sin que intervenga el fact<>l' 
oonscicnt~,_y sin_que ta~poco el Partido Social~ 
ts extraiga de esto hecho una indicaci6n para su 
estrategia de partido de la clase obrera, se ve
rifica por primera vez la conf1.uencia de tentati 
vas insurreccionales del proletariado sententrio 
nal con una rebelión de campesinos meridionales
(brigadae aicilianás)."(41) 

Al período r1ue se refiere Gramsci r;>El el comprendido º.!! 

tre los ar.os 1890-1900. De nuevo la dialéctica ajusta cuentas 

y desde el período del surgi~iento del bloque agrario-indus

trial destacen las raíces de las futuras tra~turss que a co¿: 

dici6n de ser profundizadas, por el ascenso del movimiento -

revolucionario, elcanzardn formes de concreción histórica ~ 

que logren convertir ln principal consigne de agitación: ªGo 

bierno olirero-csrnpeaino" <42 )en una realidad política. En ot;o 
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apartado .. de este .trabajo se hard un tratamiento detenido -

de"la cuestidn agraria. 

Le ciudad de Roma· en los tdrm1nos que plantea el a.c4li

sis gramsciano en manera alguna evoca• la •noma ciudad abier

ta• del cineas:ta; por el contrprio, resulta la sede de todas 

las formas burocrtfticsa existentes en le sociedad italiana •. 

Rfeotivamente, se trata de la típica ciudad parasitaria pues 

finalmente todos los grandes burdcratae que en ella residen 

hacen descansar su poder en la multitud de pequefloa burdora

tas. que expolian y diezman a obreroa y campesinos de toda -

Italia·. Por ello> una vez amputados loa drganos que dan vida 

a estmciudad parasitaria caerd por su propio peso bajo el -

poder proleterio. Sin embargo, las prdctioaa romanas, en la 

perspectiva de Gramscir sobrevivirdn al hecho físico de le -

deatruccidn-apoderamiento de esta ciuda~. Efectivamente, e~ 

que Roma· sea la marioneta y Milán el ventrilocuo,. ol prolet.!!, 

rtsdo eendrd que luchar contra el sabotaje romeno-burocrdti

co. C43)Sobressle la congruencia del argumento grems~iano, al 

establecer la :fuerza política dominante en Miltfn, coraz6n ~! 

nanciero de ItalilF, pues a1 se ti<.>11e presente la argument..!!, -

cidn sobre la caducidad del fascismo debe atenderse el lu

gar que ocupe la contradicd.dn entre pe quefla · bur1$ue sía~ y. gran-

ca pi tal financiero. Bien puede argumentarse que la expresidn 

de dicha contradicci6n, vista dell"de la perspectiva urbana, -

sería la siguiente: Roma, •el país de loe monos• guarida de 

la pequef'Ia burguesía burocrtftica-ecleaidatfo·a·-miu tar-poI:!t,! 

ca-nobilinrio, que por cierto ha perdido toda funcidn histó

rica. Por otra parte Mildn madriguera del capital financiero. 



El poder burocrdtico existente en Roma se agrava al 

incluir, el andlisia gramsciano, las características del ~ 

Vaticano. Efectivamente, a pesar de la dieminuci6n del poder 

vaticano que se origin6 en la formacidn del Estado nacional 

y con ello del bloque industrial-agrario con todas sus for

mas de lucha anticlerical, inclu!da la maaoner!e, a'dn se ~ 

mantiene el Vaticano como un enorme poder opuesto al Retado 

nacional y al mismo proletsriado.C44 >Por esta raz6n, Gramsci 

ae ocupard del significado político de la •santa sede• en el 

affo de 1924. Dicha· fecha cobra particular relevancia, puee ea 

durante loe años 1922-1924 cuando se materializa la coyun't!! 

ra. que coloca a la alta jerarquía cat611ca del lado del fas

cismo. Esto acarred a la m4a poderosa inetitucidn privada -

al lado de las fuerzas del capital financiero y de su 1nat~ 

mentOl: la pequeffa' b~gueéía. Las dimensiones ciel poder vatica

no incJJu:!an 200 mil personas tan solo en Italia, ademds de -

los establecimientos correspondientes a las direcciones in

ternacionale s de 215 6rdenea religiosas. No obstante, se tr! 

ta tanto de un poder cuantitativo· as! como cualitativo, pue&' 

afirma Grameci r 

"• •• comprende a miles y miles de personas dotadas 
de inteligencia, cultura, habilidad consumada en -
el arte de lo intriga y en la preparaci6n y conduc 
ci6n met6dica y silenciosa de los proyectos pol!ti 
oos. 1.!uchos de estos hombres encarnan laa mas vie: 
jos tradiciones de orgenizacidn de las masas y, -
por consiguiente, la mde grande fuerza reaccionaria 
existente en Italia ••• 11 (45} 

Tales eon las carscter!sticae de une de las poderosas -

burocracias que en términos geogriíficoe reside en Roma .• 
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6. Hasta el momento se han explicado las carecter!s

tices fundamentales del conjunto de "fortalezas y trinche

res• <45 >que dan cabida al poder del bloque industrial-agra 

rio. La estrategia gramaciana indica la necesidad de abrir 

frentes en cada una de estas ciudades, validndose, eagdn le 

coyuntura, de le "guerra de man:1.obras• o le •guerra de pos! 

ciones•, el cambio en cuanto al tipo de guerra empleada de

penderd tanto de la situaci6n nacional como de la 1nterneci.2 

nal. Es bien conocido el hecho de las formas como f'ue apro

ximando Gramsci su examen estratdgico sobre lea condiciones 

de posibilidad revolucionaria en la sociedad italiana. Al ~ 

misma> tiempo no puede descuidarse· que tales anmbioa obedec!

•n tanto a le coyuntura europeo-occidental así como a la •i

tuaci&n política prevaleciente en la Uni6n Sovidtica. Por lo 

demds· f'ud un golpe devastador el ascenso del fascismo y obl,! 

g& a replantear las concepciones existentes hasta el momento. 

A reserva de tratar toda este problemática en otro apartado 

de este traba jo, por ahora e6lo se considerard un a!.Jpecto fll;e·. 
damental: el reconocimiento gramsciano de la necesaria vinc_!! 

laci6n entre la tdctica guerrera a seguir y las condiciones 

políticas materiales de existencia del rdgimen burgude a CO,!! 

batir. (47) 

Con independencia de la tdctica asumida por el P.C.I., 

es claro que Gremsci mantiene una posici6n eetratdg:l.o•· que, 

como se ha mencionado anteriormente, privilegia la experien

cia turineaa y en todo caso considera la necesidad de atina! 

la y perfeccionarlo para lograr convertirla en armo de lucha 

deagajadora del conjunto de centros que dan cuerpo a·1a he~ 

monís industrial-agraria. Por ello, el planteamiento que.de-·~ 



be cubrirse antes de finalizar este apartado consistird en 

mostrar la relacicSn, a veces contradictoria, existente en

tre loe andlisio sobre Tur!n elaborados antes del encarcel~ 

miento con las "Tesis de Iiyon11 y "La cuestión Meridional•~ 

Existe en los escritos gramscianos una permanente voc~ 

ción de totalidad que fue reslizdndose paulatinamente. Por 

: ello, el lector puede argumentar la existencia 

de un Grsmsci "populista", "voluntsrists" o "economicista" 1 

dependiendo de los e.scritos sometidos a juicio. As! se hard 

"evidente" el "populismo" de "Il Grido del Po polo"; el •vo

luntnrismo" de "La rivoluzione contro il c1:1pitsle"; campes!! 

do el "economicismo" en "Due rivoluzioni", (4'8) 

No obstante 1 cuando so emprende una lectura de conjun-

to y no fragmentaria se localiza un clAro sistema de com-

prensicSn de los hechos como integrantes de procesos generales 

que tienen au lcSgioa y tambi~n su unidad en el conjunto de 

la sociedad. No corresponde a la observación sramscisne el 

prescindir de loa pequel'los fenómenos sociales para sólo expl_! 

car los grandes fenómenos, por el contrario existe una f~rrea 

decisión metodolcSgics que no obstante la tensión que pueda -

surgir, es congruente y establece los nexos necesarios entre 

las "pequel'lss prdcticas" y las "grandes prdcticss". Dicho m,! 

todo se encuentra en todos los escritos gramscianos desde 

los sndlisis sobre literatura y política hasta los escritos 

en los que se establecen los eslabonee necesarios para pasar 

de la "pequel'la política" a la "gran política", tal es el ca

so de su investigación sobre la familia italiana donde se e~ 

toblece la rel~ción existente entre la mezquindnd de la vida 
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familiar italiana y la brutalidad de la vida política, (49) 

Asentados en la perspectiva anterior se reconoce la 

correccidn de juicio de u.cerroni cuando afirma el lugar ~ 

medular que en el penaamiento de Gramsci tiene la reflexidn 

en torno a la problemática de le "reabsorcicSn" de la socie

dad política por la sociedad civil; 

" ••• El fin dltimo de le revolucdn comunista -e_!? 

cribe repetidamente Grnmsci- es la crescidn de -

una 'sociedad regulada', o sea, 'le reabaorci6n 

de la sociedad política en la sociedad civil' •••• ~SO) 

Al igual que se advierte en Gramsci la preocupacidn -

por unificar explicativamente las distintas expresiones so

ciales, existe de la misma forma una tendencia o esclarecer 

ccSco el conjunto del movimiento social se enfil.s o se desvía 

del comunismo, ea decir de la desaparición del. Estado, esto 

explica· la renovada sorna meridional que juega con distintos 

calificativos para un Estado que estratégicanente siempre ~ 

serd advertido como un accidente en el proceso de concrecidn 

comunista: "Estado polir.hinela", "país de los monos". 

Da lo escrito en las líneas inmediatamente anteriores, 

es dable extraer dos conclusiones: 

I. Existe en el pensamiento revolucionario 'gramsciano, 

un si§!tema de c9mprens.idn y explicl"cidn que conff~Huye -tnnto 

la generalidBd como la concreción, pen~~ñdo1o siempre c~mo 

síntesis dP m1lltipl.,s detP.rminEiciones .. 

II, Fxiste en la indagaci6n gramsciana una acuciosa --
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obeervac16n, de los movimientoo eociales, de la subjetivi

dad colectiva, de los cambios industriales así cooo de laa 

prácticas econ6micE1a y pol!ticaa de las clases sociales y -

de la sociedad en su conjunto. A través de esta observaci6n 

de lo cotidiano y de lo sinBUlsr, Gramsci eslabonard los mo

mentos que aproximan y distancian al movimiento proletario 

de su realizoci6n comunista. 

Con base en los lineamientos señalados eo. posible com

prender la perspicacia con la que tanto·· Gramsci como el con

junto de ordinovistas percibid cómo la sii:!gularidad del movi:.. 

miento turin~s de 1914 a 1921, hacía potente un conjunto de 

determinaciones que referían necesariamente a toda la socie

dad italiana; sin emb1>rgo, el juicio de lo::; fi.;.turoE pr.rt!ci

pes en la fuodaci6nddel P.C,I., no ae constreñía a la compre_!! 

si6n pasivn de las múltiples detertnifiociones. En efecto, la 

actividad pol!tico-ideoldgica de los antugonistos de Bordiga, 

localizaba los rasgos de f\<turo, es decir de procraoa y pro

yecto revolucionario, que reclacaban ser considerados pues -

s6lo asf se lograba establecer la justa dinensi6n tonto naci~ 

nal como internacional del movimiento. turinés, Así pues, ea 

adecuado hacer una cE<racterización del conjWlto de aspectos 

definitorios de la riqueza revolucionaria turinesa, 

7. El movimiento turinés manifiesta un nuevo tipo de -

concepción nacional, la pL'oleteria. Por ello, 111 idea de un_! 

dad nacional cobra un giro distinta· el burgués pues la naci6n 

articula tanto las prdcticas proletariaa regionales así como 

aquellas de car~cter internacional. El proleteriado turinée 

regionaliza al plantear lu necesitlt<d de la flliéinza con loe -
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proletarios rurales y el campesinado, al mismo tiempo nacio

naliza al v,1rtebrar una idea nacional que se cor.stitnye des .. 

de la pers7ectiva de la clase obrera, pero tambi~n interna

cionaliza al reconocer ln trascendencia histórica de la re

volución rusa. En Turín so encuentra el núcleo del futuro 

Estado, pues en las modernas relaciones fabrilo~ se captv el 

doble aspoct) que requiere tener presente la revolución pro

letaria. ~ento aquellos rasgos de destrucción de los pode

res alienantes quo impiden el completo desenvolvimiento de 

la~ fuerzas productivas; osí cono el momento do construcción 

consistente en el cabal desarrollo de las fuerzas producti

vas que es al miaao tiempo llevar hasta sus últi~as consecue_!?; 

cias el proceso do socializsción de la producción, lo cual en 

términos de clases socialoü significa la opropiaci~n por el 

proletariado, del proceso de producción.(5l) 

Para dejar constancia del carácter excepcional de la 

ciudad de '.Lurín, recurrimos a 1& síntesis que pa:::-a tal pro

pósito dee~rrolla .l.iuci-Glucksmann. Apoyándos~ en estudios ~ 

de Spriano y de D. Griaoni-R.r.-aeoori Be explica la modernidad 

turinesa a través del espacio urbano que delQta en sus COD,!! 

trucciones la e:üstc!ECi& de la modernc. ir.C:u:::tria y con ello 

una not~ble polarización social pues en esta ciudad de medio 

millón de habituntes porb 1918, 180 mil son asalariado·a y de 

éstos 150 mil son obreros fabriles. (52 ) 

Se hece evidente la articulación entre las fuerzas pr,2_ 

letarias nAcionalee y la revoluci~n Internacional a tra'Vl!s -

de la lectura del escrito de Gramaci: "El movimiento turinés 
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de los consejos de fdbrica": 

"... Durante la guerra imperialista de 1914-1918, 
Turín vio dos inaurreccit>nes armndas: la primero, 
que ectDlló en m&yo ~e 1915 ten!u el objeto de -
impedir la inte~vención de Italia en la guerra -
contra Alemania (en es•,;a ocasión fue saqueada la 
casa del Pueblo); la eeeundc i~~~~reccióo, en a
gosto de 1917, tuvo el carácter de una lucha re
volucionaria a:n:ir.da a grnn escala.n(~3) 

Sorprende la activi<lEld febril del movimiento proleta

rio internacional pues la primera insurrección constituye la 

nítida expresi6n de rech<•Zo o lEl pi;;rticipación en una &Uerra 

ajena a los trabajadores. No puede descuidarse que es en es

te punto donde estallll la contradicción entre el nacio:::ialis

co guerrerista de la II Internacional y la postura leoinicta 

que denuncia a la I Guerra Mundial como un asunto de la com-' 

petencia exclusiva del eran capital. De la misma manera la -

segundfl insurrección constituye 1.i.nz prolor.gación C.el primer 

levantamiento pues los trAbajadores turineses sabnn de :a 
necesidad de pasar "del arma de la crítica" a lú "críticc C.~ 

lE'.s armas", pues durante cinco días emplcEln los "mismos ar

gumentos" de imperialistas y militaristas alemanes e Italia

nos, que sin otra preocupaci6n que la de satisfacer los inter!t 

ses del gran capital, contemplan la sangría del pueblo tra

bajador en la guerra ele lE-e trincheras. 

De nueva cuenta previene Gramáci sobre una subjetivi

dad proletaria preílada de actitudes internacionelietas y re

volucionarias al advertir acerca de lo forma en que es reci

bida una comi3i6n revolucionaria rusa que vor cierto no era 

bolchevique: 
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"La noticio de la Revolución c'ie hlarzo (!obrero) 
en Rusia, fud acogida en 'l'Urín con olegr:l'.a in
descriptible. Loo obreros lloraban de emoci6n -
el recibir la noticia de que el Zar había sido 
derrocado por los trabajadores de retrogrado. -
Pero los trahrjedorea turineses no se dejaron -
burl~r por la fraseología decagógica de Kereneki 
y los mencheviques. Cuando en julio de 1917 lle
gó a Turin la delegaciór. enviado por el Soviet 
de retrogrado a la Europa occidental, loa dele
gados Smirnov y Goldemberg, qua se presentaron 
ante tu1a muchedumbre de cincuenta mil. obreroo, -
fueron acogidos con ensordecedores gritoo de 
•¡Viva Leninl, ¡Vivan los Bolcheviqueal''. (54) 

A través de esta v!vida descripción Gromsci intenta -

descubrir un hilo conductor que permita establecer ln cone

xión entre lo corriente m~a radical de la revolución rusa y 

las prácticas alcanzadas por los trabajadores turineses. Por 

ello enfatiza e1 hecho d(! qUEl Smirnov y Goldemberer que no 

son bolcheviques. y por ello tampoco son conse jistaa, sean -

recibidos como si lo f'ueran. 

Rn su afdn de conectar pasado y presente, el c;rupo gra~ 

sciAno, es decir lo~ ordinovistaa, detectan en la Comisión -

Interna -se trata de una forma de organización sindical- la 

base para wia futura forms de organización que permita arti

cular pr~ctices ideolól;¡:loaa y pol!ticea añejas con las nue

vas necesidades que patAnt~za el rnoviciiento turinés, La aom! 

si&n Interna ee fruto de le vida sindical, auspiciada por un 

partido que hace evidente su cardcter reformista y au cone

xión con la Segunda Ioternacion~l. Sin embc.rfo, tanto la pró.s_ 

tica sindical oomo lo partidaria al menos la que perciben loa 

ordinovistas de manera gradual pero segura· -de 1914 a.19~0-
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donde mayormente hace sentir su debilidad es en la inc~paci

dad de adaptarse y de tener algún sentido organizativo y -

revolucionario frente al ascenso rflla1.i vnr.iente espontrfoec -

del proletariodo turintl's. Se i:ofirrn:i cieta espontaneidad pues 

es necesario tener en con:.iüeraci6n q1:.e el pasado hab:!á · cum

plido alguna funci6n ya que fábrica, sindicato, comisi6n in

terna y Partido Socialista, anunciaban un grado de desarrollo 

que creaba condiciones para un salto cualitativo. 

En la lucha interna, que celebraron los ordinovista~ 

triunfó m~yoritariamente el planteamiento que exig:(a llevar 

adelante la crítica del pasodo poro es! estar en condiciones 

de rcformular el presente y el futuro, es decir el proyecte, 

el progroma.< 55 >Para el grupo ordinovista Partido, sindicato 

y Cor.iisi6n Interna, consti tuyci: otras tantas for:.ir,s de ex:pr.!!_ 

oi6n de la reproducci6n capitnliota y en b :ua del es•odo de 

cocas existente, En cambio el Con~cjo de f~orica representa 

la posibilidad dE captf•r el proble!l'a desdo su ra:!z y la dni

ca mnnera de ser ré!cüclll en ese comen-to se del;& ¡¡ tréP;Ós de 

un cabi<l proceso de socializeci6n no s1Slo del proceso produ~ 

tivo sino del poder sobre el proceso produc"•ivo. Ent.:!.r.ccs, -

la alternativa consiste en logr6r la a pro pi• d6n del proceso 

productivo t11nto por ramas de lo producci6n as:! como region~

mente (SS)esto significa pues establecer "desde abajo" a le -

par de las condiciones ma:.eriales l&s COl•Úiciones aubjetiws 

es decir "etico-culturales". As:! pues, han'detcctado los or

dinoviatas los antecedentes de una tradición con se jista, me

jor aún, la simiente que explica la acogida del consejisrno -

bolchevique, a trllvés de la trí11da ordinovista que v<• del Pa,t 

41. 



tido al sindicato, del sindicato a la comioión interna para 

de_ ah:! negtlr este conjunto de prdcticas y establecer la al

ternativa conaej1sta. 

Nada mda distante del pensamiento gromaoiano que la ~ 

ritualizoción do una prdctica, es decir la dogmatizaoión y -

universalización de la misma. Bn razón de lo anterior, ea in

correcto encontrar un político invariablemente consejiota 

que opone y enfrenta consejos y partidos. Bl compromiso :fun

damental de Gr&maci se estableció siempre con condiciones 

concretas de la v:!a revolucionaria, esto se hace patente si 

se reconoce que si bien es cierto que mantuvo una posición 

inicial vigorosa~ente consejista también es cierto que reco

noció el cambio en 111 situación concreta pues el "Petrogrado" 

italiano, ~urín fué abr,tido y 111 ocupación de fdbricaa mos

tró las limitaciones de los consejos pero también la debili

dad del Partido Socialista. En relación a estos hechos Gram

sci escribió: 

"El partido es la forma superior de orgaW.zación; 
el sindict•to y loa Consejos son formas organiza
tivas inter::iedias. 11 (57) 

Gramsci reconoce en el Partido la posibilidad más genui

na para centralizar, sociali~ar y nacionalizar el abortado -

movimiento turinés, Tacbié~ es consciente de la debilidad º! 
dinoviata que no loGró correcir ol rumbo a tiempo pues desde 

los atloa 1919-1920 hubiese sido necesr.rio una política más -

enérgica pAra articulPr .sindicatos, comisiones internas, con

sejos de fábrica y consejos regiooales con uno estructura -

partidflria. Por t;:•nto la crítica es doble pues lo que estd -



en jueeo ea el mismo P.~.I. ~ue por cierto, en .Abril de 1?21 

ya había sido doagüjado y les fracciones más enlfr,;icas Y dc

cididao habían constituído desde gnero de 1921 el mfoleo del 

POI. Bn efecto, ordinovistas (Gramacianos) y sovietistaa 

(bordiguiatl•S) eientEln las b;.oses pare el posterior desarro

llo del POI pues ae conjuran les doa fuerzas político-ideol2, 

gicas fundamentales: el reconocimiento de la .rela,tiVb espon-· 

taneidad y le volWlt!ld de la estructura centrali,zadora y ra

cionalizadora, es decir consejos y partido • 

.A pesar de las discrepancias téln frecuentes y gener1•li

zadas, Bordiea y Grsmsci siempre coincidieron en considerar 

al proletRriado ~como· la principal energía revolucio~ 

ria. Por ello desde la::i páginas de "Il Soviet", o desde "L 1 02: 

dine Nuovo", ae empel'iaron en nacion<>lizar las l:Cneaa funda

mentales do la revolucidn rusa sobro todo contando con la e~ 

poriencia turinesa. Se ha recogido anteriormente el penct~o~ 

te aserto eramsciano sobro 111 procedencia de grandes políti

cos e ideóloe;os italianos particularmente en la época de co.l! 

formación del Estado nacional. Efectivr.mente, ae indica en 

"Lt:1 Cuestidn Meridional" :1ue han sido piamo.ntesea y meridio

nales quienes han lleV<Jdo a cucotaa tareas nacionales, ~ol:C

ticaa e ideoldeicaa, Gramaci, entre otros ordinoviatas, en

carna la fuaidn del norte ~ el sur pues corres~onde a ineul~ 

res meridionales destacflr la fuerza n·J sdlo del espacio urb! 

no turinlfs, sino de toda una reeidn: 

"•.,Junto al proletariado industrial existe, ade
m~a, una 5ran masa de proletarios BGrícolas, con
~entradn sobre todo en el Valle del Po, muy pro-
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penca a recibir la influencia de los obroros de 
ls industria, y por tanto, f~cilmente moviliza
ble en lo lucha contra el ca pi taliar.10 y el esta
do • ., n ( 58) 

Bien se sobe que teníRn su residencia los proletarios 

ai;r:!colas piElmontesea en la porci6n del Valle del Po que de 

vida a lo ciudad do Tur!n. 

El paso do la problemdtica urbano-proletaria a la pro

blemdtica rurol-proletr.ria muestra que se han plonteEldo las 

bases par;.; la comprensión regional. del movimiento rovolucio

norio de masas. Ello eicnifica desmontar la hegemonía burgu~ 

so industriol-t1grario o través de lo diferenciación de loa -

sectoreo rurales y con ello la ubicac!i6n del proleturiado -

rural como el estrato mda avanzado del movimiento revolucio

nario agr~rio, tal enjuiciamiento permite penetrar en las -

posibilidetdos de la unidad de todo el movimiento agrario que 

lucha por lo revolución: 

", •• ae verifica por primera vez la confluencia 
de tent~tivas insurreccionales del proleteriado 
septentrional con una rebeli6n de campesinos me
ridionales (brigBdas sicilianaa)."(59) 

Con esta tesis, reconoce Gramsci el peso de la esponta

neidad del. movimiento de masas y al mismo tiempo expone el -

reformismo y debilidad del PSI que no supo organizar todo es

te potencial crítico, El PCI tendrd que recoger la lecci6n -

pudiendo sintetizarse ue la siguiente manero: 

I. Si loa meridionales reproducen el ;aparato de gobie! 

no a través de pequei'ioa, medianos y grandes burócratas e in-



telectuales!6ºJ1 J?CI destruir~ usta relación a trHvéa de la 

filosofía de la praxis y su concreción orgr.nizativa, el in

telectual orgdnico, 

II. A condición de ser reconocida la anterior conflue~ 

cia de fuerza3, tcndr~ sentido la consi6J18 "gobierno obrero

canpesino". 

Corree~onde a otro apartado do este trabajo explicar 

cómo en lo~ escritos de Gramsci es comprendido y organizado 

el movimiento ca~pesino. 



NOTAS 

(1) Se emplea de manera ~iscrir.únada el concepto per!~ 
do, por ello se recurre a la explicacidn que del mismo hace 
el historiador E.Semo1 "Loa períodos se caractcr1zsn por el 
hecho de que en ellos se resuelven problecas hiatdricoa date~ 
minados de importacia fundamental para el desarrollo de una 
época histdrica. As! por ejemplo, en la historia de N.éxico -
podemos hablar del periodo de conaolidacidn del Estado naci~ . 
nal (18?1-1867); del período de industrializacidn capitalista 
(1940-1960) del período de la conquista etcd'tera ••• ". Cfr. -
"Acerca de la periodizaci6v", en E.Semo, Boonomía ;¡y Lucha de 
~. Ed. Rra, México 1978. 

- --
(2) No puede olvidorse que para Grnmeci las ciudades ta~ 

bién son el alh'ergue de la pequefia burgUeoía. Rn el preze~te 
trabajo se exponen las ideas de Gramsci sobre la pequeñs bur
guesía y su funci6n en el surgimiento del fascismo it<•liano. 
Ademdo se reconoce la evaluaci6n eramsciana do ciertos ciuda 
dos que se distineuon por ser residencia do un enor::.c opera: 
to burocrdtico, tanto laico como clerical, tal es ü: c~so de 
Roma. 

(3) Puede comprenderse, en sentido estricto, como "c:::l~·e
sidn proletaria" la organizacidn de los sinllicotos me.o C.J ::i<• 
nera mds o menos coherente hace patente formas orc2~i~otivas 
de trabajadores. Rs pertinente recordar que no es posible es 
tablecer identidad entre partido político y clase social; por 
ello conviene criticar la idea de que el "partido :proletario" 
ea la expresidn primordial de la "clase obrera fabril". Al -
respecto conviene anotar lo siguiente: " ••• las clases son for 
macionee heterogéneas en cuyo interior se dan marc<idi;s dife-
rencias políticas e ideol6gicas, desarrollo desigual de la -
conciencia que les impiden actuar de manera unitaria en un -
canal partidario único, M~a aún, clace y partido son concep
tos que operan en distintos ni•~les de abstroccidn y remiten 
a momentos diferentes de la realidad social, pol' lo que re
sulta abusivo decir que las clases como tales foX'tlan partidos 
y que éstos son exnresi6n o instrumento de aquellaen. Cfr. c. 
Pereyra, "La idea de partido en Marx", en Varios Autores, El 
Partido Obrero en Marx, E.C.P.-CRMOS, pp.38-39 -



(4) Karl ifiarx, Elementos fundamental.es para l.a cr:l'.tica 
de la economía pol:l'.tica (horrador) 1857-1.858, Siglo XXI, Mé
xico 1970, Vol.1 1 p.442. 

(5) Los "Elementos FundamentRlee pero la cr:l'.tica a la 
Econo~:l'.e Pol:l'.tico (borrador) 1857-1858", fueron publicados -
por primera vez en l1!oscú en 1939-41, dicha edici6n se hizo en 
lengua alemana. Fué hasta 1968-69 que a~arecid la versidn en 
lengua italiana. Cfr. ~· PP• VII~VIll. 

(6) La cronolog:l'.a que sobre Antonio Grameci presente -
•.sacristán informa que desde 1910 inicia Gracsci lecturas -
sobre Marx. Adem1e, en 1916 ensay~ une interpretacidn sobre el. 
pensamiento da Marx. Por lo que respecta a Lenin, odvierte la 
cronología mencioondfl que para el año de 1918 Gramsci se en- -
frasca en el estucio de escritos leninistas: "Estado y Revolu
ci6n", "Imperialismo Pase superior del Capitalismo". Véase -
Antología, pp.5,7,24. Por lo demás es fdcil reconocer la in- -
fluencia del pensamiento leninista en el modo como Gramsci ca
racteriza la importancia y funci6n del capital financiero. Ba
to ee hace evidente en el análisis gromscieno de le ciudad de 
Mil1h;i. Cfr. "La funzione storioa del.le cittd", 17 genmiio 1920, 
en L'Ordine Nuevo, 1919-1920, Einaudi Editora, ~orino, p.319 
P.Anderson en el desarrollo de su investigac16n sobre el con
cepto de hegemonía señala la clara relaci6n leninista que axis 
te con dicho concepto. Ea evidente que Grameci conoci6 los es-; 
critos de Lenin referidos por Anderson. Ver P.Anderson, Las An
tinomisa de A.Gransci, Ed. Fontsmara, Barcelona, 19811 pp:j:'5':44. 
No debe olvidarse el appio de informaci6n te6rics que logr6 re~ 
lizar Grsmsci durante su estancia tanto en ~'.oscú -inByo de 1922 
a Noviembre 1923- como en Viena -Dic. de 1923- Ua;-i·o 1924, Ver 
Sacristán, ~· pp. 33, 119, 120. 

(7) "La Funzione Storics del.le cittd", en .!lli• 

(8) Gramsci dessrroll6 su pensamiento b~jo la influencie 
permanente tlc la Rcvoluci6n Bolchevique y luego bajo el peso 
del proceso de bolcheviz~ci6n sucitado en la III Internacio
nal, particularmente en le década de los años veinte. Sin em
bargo, no puede olvid~rse el hecho de que los Cuadernos de la 
~ constituyen un conjunto de argumentos en los que es p~ 
sible localizar ideas que apunt!ln hacia una perspedtiva dis
tinto a lo bolchevique, y a lB posterior perspectiva stalini! 
ne, por ejemplo: Americfinismo y Fordismo. Hasta aqu:I'. ~a expl! 
caci6n de un poderoso factor de carácter internacional que --· 
explica el énfPsis proletario expuesto por Gramsci. Es nace-



aario tener en cuenta que otro 'factor ci.é carácter tanto in
ternacional como nacional obliga a nuestro autor a enfati7.ar 
la determineci6n proletarias se trata de la polémica teórica 
e ideoldgica emprendida en contra de la II Internocionnl (e_!! 
tre otrae razones por au evolucioniemo filosófico y político}, 
ea! como la oposicidn al J>artido Socisliate Italiano. Cfr. 
Hobabswm, E.J., "Loe año a obscuro a del marxismo i toliano" • 
·o.Ne~, "El marxismo y la teoría de la revoluci6n en el dlti

mo E:igela". M.Hdyek, "La bolchevizscidn de los partidos comu
niatsa". Por lo demae, loa eecritoa reunidos en L'Ordine Nuovo 
(1919-1920) constituyen una crítica tenaz a la política del -
Partido Socialista Italiano, machacando insistentecente en el 
cardcter proletario de la Revolución Italiana; 

(9) En loe siguientes escritos, entre otros, puede apr~ 
ciarse la reflexión y análisis que permanentemente Gramsci -
dedicó al desarrollo del movimiento· revolucionario turinés: 
"La funzione storica delle cittá", (17 gennaio 1920), en L'Or
dine Nuovo, 1919-1920, pp. 319-322; "Torino e 1 1 Itali0 11 (3 apri
le 1920), en L'Ordine Nuovo, 1919-19209 pp. 105-107; "La rel!!_ 
zione Tasca e il congresso camersle di Torino" ( 5 eiugno 1920), 
en L'Ordine Nuovo, 1919-1920, pp. 127-131; "Il novimiento t~ 
rineae dei coneigli di Fabbrics" (1920), en L'Ordine !iuovo, 
1919-1920, pp. 176-186; "Programma d'azione della oczione so
cialista torinese (24 gennaio 1920) 1 en L'Ordine Nuovo{ 1919-
19201 pp. 392-396; "Il medioevo elle porte di Torino" 6 se
ttembre 1916), en Sritti Giovanili, 1914-1918, PP• 42-44;"'.i'o
rino, ci ttá di provincia" (17 agosto 1918), en Scri tti Giova
nili, 1914-1918, pp. 298-300; "Cronache Torinesi I" (4 Sette.!!! 
bre 1917), en Sritti Giovanili, 1914-1918, pp. 374-375; "Cro
nache Torinesi II" ~6 Settembre 1917), en Scritti Giovanilip 
1914-1918, p. 375; "El Caporetto del Frente interior", en 
Revolucidn y Democracia en Gramsci, Ed. Fontamara, Varios au
tores, pp. 187-203. 

(lO)ver "La situacidi;i Italiana y las tareas del PCI 
(Tesis de Lyon)"~ en A .Gramsci, Escritos Políticos, Cuadernos 
Pasado y Presente, No. 54, Tesis 19, p. 239 y Tesis 24, p. 242. 

(ll}Cfr, La intervención de Smeral en la 6a Se~i6n (21 
de Junio de 1924, Kremlin, Moscú) del V Congreso de la Inte! 
nacional Comunista (17 de Jul'lio-8 Julio de 1924); "Informes, 
Primera parte", en V Congreso de la Internocion~l Comunieta, 
Primera Parte, Cuadernos Pasado y Presente, B.Aires, Argen
tina, No. 55, PR• 110-111. 
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(12) Ver "Tosis de Lyon", Op.Cit., Tasia I4,. p. 233. 

(13) VE!ase "Il problema di 1.:ileno" (1924 ) 1 en La coetru
zione del Partito comunista, (1923-1926), Binaudi Editare, To
rino, p.9. 

(14) En el escrito, "El ProbleC?a de M1llfn11
1 en A.Gramac1. 

Sobre el fascismo, Ed. BRA, PP• 127-129, Gramsci advierte so
bre la influencia negativa que ejerce el re formiamo en el se
no de las masas obreras. EstH preocupación la mantentll>d y de 
nueva cuenta hará referencia a ella en "Las Tesis de Lyon"j 
en Op.Cit., vtfase Tesis 20 1 p. 240. 

(15) "Ln FuLzione storica dellc cittf.", &n L'Ordine 
Nuovo, 1919-1920, ya cit., p.319. 

(16) "Cartei a 'i'ogliatti, Terracir..i y Otros", en M.Sa
cristán, Op.Cit., p.136. 

(17) "La Funzione ••• ", Op.Cit., p.319. 

(18) A raíz del Conc;rooo convoc~do por el PSI para 11~ 
varee a cabo en la Ciudad r2e Florencia, r;f, deoorrolla un mo 
vi.miento que desemboca en la flUldaci6n del PCI, el 21 de E: 
nera• de 1921' en la Ciudad de Livorno. Cfr. SncrisMn, Op,cit. 
p.JO y r,t.A. ¡,1acciocohi, Gramsci y lf.l llevoluci6n ele Occiden
E• Siglo XXI editores, Mtl'xico 1975, p,,3134 

(19) Ver "L11 Cuecti6n Meridior.::>1", en Rscritos Políti
.Q.2.!1 ya cit., p.J2ú. 

' (20) ~·' p.323. 
(21) Ver: M.Dohh, Estudios sobre el desarrollo del ca

pitalismo, Sir,lo XXI Ed., Mtfxico, 1970; li!.Weber, Economía y 
Sociedad, FCE, México, 1969, T.II; H.Pirenne, Lea Ciudades 
en la Edad Uedin, Alianza Editorial, Madrid. 

(22) Cfr. "Sotto la !"ole", p.)8-39, citado por H.Por
telli, Gramsci y la Cuesti6n Religiosei, Ed. Laia, Barcelona, 
p.159. La referen'íha completa es la si¡;;uiente: "La Buona Stam 
pe" (16 febbrE>io 1916) en Sotto 11:1 !.:ole, 1916-1920, Einaudi -
Editore, Torino, lt;?~i. 

(23) r.fr. 11 !.i-° Cuestión Meridional", en Op.Cit., pp.319-
320. 



(24) Cfr. "C:aratteri Itolin.ci"(I) (5 marzo 1917) en 
Scritti Giovanili, 1914-1918, pp. 93-94. En los escritos -
previos a su oncsrcelemiento así como en "Cuedernoa de la -
Cárcel", Gramsci se interesó por los jesui tes y por el je su,! 
tiamo. Debido e lae características de este trabajo sólo se 
hace referencia directa al esc~ito previo e su encarcelamien
to en el que ae ocupó de le naturaleza e influencia político 
y socinl rle los jesuitas. Este escrito es1 "LB Compagnia di 
Geaú" (1920), en L'Ordine Nuovo, 1919-1920, pp. 347-349. No 
obstante, se hace•necesario señalar, aunque sea de formo -
tangencial, fJScri toi;i :iohre 11 jesuitismo", incluídoa en: ~
darnos de la ddrcel.. Cfr. "Católicos integrales, Jesuitas 
y L!odsrnistas", en O'Lraa de Antonio Grarasci, Notas sobre -
~e quia velo, sobre rolítica y sobre el Estado Moderno, Juan 
Pabloe Editor, T.l, PP• 247-272. Este mismo escrito aparece
rá en el Tomo 6 de la edición de cuadernos de la Cárcel que 
prepara Ediciones Era, M~xico. Por otro parte, el temo de -
la hipocrasía que eparece como pivote del escrito el "Cará!:_ 
ter Italiano (I) serd retomado posteriornente en el trabo jo: 
"La outocrítica y J.o hipocresía de lo autocrítica". Dichas 
notas fueron elaboradas en 1935 para ser inclúídas en el -
cuaderno clesificodo como "Pasado y Presente"; wase M.A. -
Macciocchi, Op.cit., pp.366-369. En este punto se hace U1l1' 
excepción al referirnos ec manera directa a un problen~ con 
tenido en "Cuadernos de la Cárcel", esto ha sido necem1rio
para loe;ror captflr 111 dil!lención i:olítico y clasista cJ!.e u~ 
Gramaci al asunto de la hipocresía, muy distante por cierto, 
de cualquier perspectiva propia del psicologismo pequeñobur
gut!s. 

(25) Ver "Caratteri ItaJ.iani"(II), (10 luglio 1917), 
en Op.ci t., p.369. 

(26) " ••• Los hiíroes son: el j6ven f;e.ntil decadente, e
legantemente vicioso, la prostituta plena de espíritu ••• ", 
en "El crácter ItE1J.iano 11 (II), Loc,cit. 

(27) Ver "Tell:i per .uns maestra comunale", (5 febbraio 
1916), en Sotto la Mole, 1916-1920, ya _cit., p.30. 

(28) La corrección del juicio gramciano visto en pers
pectiva histórica ea noteble, pues para formarse una idea -
sobre el peso de 1s influencia Croceana, basta .recordar que 
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Lucio Colletti eocribió su tcsio doct?ral sobra la l~gica de 
Croce.,, en 1949. Por lo deod3 Colleti seHala la gran influen 
cia de la filosofía de Croce y Gentilc. Véase: Perry Ander- -
son, una "Entrcvii;tJJ político-filocóficn con Lucio Collett1•, 
en Cuodernos Políticos, No, 4, abril-junio, 1975t P• 62". Pro
bablemente aea correcto el acerto de R.Dri al sostener la e
xistencia de un "Primer Colletti" y Ull "Segundo Colletti". -
Siendo esto ciE"rto puede pensarse que final!l'ente Croce "de
rroto" a Marx, r-ues lo que establecería la divieidn de la o
bra del important~ filóoofo italiano sería la introduccidn de 
elementos positi\~~tas en sus escritos más recientes, V6aae 
R,Dri, "La r0leción Hegel-Marx. Una crítica a la interpreta
ción de Gaetano Dcllsvolpe y Lucio Colletti", en Críticas de 
la Economía Política, No. 18/19, p.154, 

(29) Es cierto que Gramsci logra identificar nítidamente 
a los intelectuales opuestoe a los "intereses proletarios•. -
Sin embargo, no lo¡;ra abzndonar cierto determinismo al momen
to de establecer la relación entre: clase, elobor11ci6n teóri
co-ideológica, intelectuales y partido, Al menos en loe eser! 
tos anteriores a cu encarcelamiento, no encontraremos ..en tor 
no a est~s cueetiones- el ervdo de problematizaci6n que desa: 
rrolla Lukács al establecer las conexiones existentes entre: 
conciencia dn clnce, conciencia empírico-psicol6gicn y concien 
cia e.tribuida. Al desarrollar estE>s cuestiones, Lukács esta- -
blece los fundi;i::entos pRrr• criticHr aquollas versiones que de• 
terminan de man~ra auto~ti~~ la conciencia de clase, del par
tido y de la clace social. Cfr. G.Luk~cs, Hictoria v Conscien
cia de clase, pp. 54-56. L.Kolakowski, fundándose principal
mente en los escritos correspondientes al L'Ordine Nuovo (1919-
1920), soetiene que Grr.msci cuectiona la relación partido-IJl!. 
aae con el pro~ósito de criticar a los socialdemócratas. Cfr. 
L.Kolakowski, Las nrincipalee corrilO!ntea del marxisr.io, III. La 
crisis, PP• 244-245. Sin ernbnr~o, dicho cuestionamiento no lo
gra-resultados y distinciones t~n agudos como los propuestos -
por Lukács. Ch. Mouffe, sostiene que Gramsci trnzciende el e
conomismo y reduccionismo ten ceracterístico en las elaboracio 
nes rinrxisteo prev'111e. lio obstr-r.te, levante ::u argwnentscidn: 
a partir de los "auadernos de la Cifre el". Cfr. Ch. Mouffe, "H,! 
gcmonía e Ideoloc;ía en Grnmsci". 

(30) Cfr, el análisis preciso que hace Poulantzas sobre 
la situaci6n itRliana en: Pascismo y Dictadura, Siglo XXI Eds., 
México, 1970. · 
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(31) Ver, "El pueblo de los mono~", (2 de enero de 1921), 
en A.Gramsci, Sobre el Feaciamo, Ed. Era, ~éxico 1979, p.68. 

(32) Cfr. "La cn:Cdo del Pasciamo"¡ (15 de Noviernbre de 
1924), en ..!ill•• p.173. 

(33) Ver, "Origen popul!lr del 'Superhombre' 11
, e:n ~·, 

p.263. 

(34) Ver, "La Cuestión lfieridional", en Op.cit,, p.321. 

(35, ll!i!!·· p.)23. 

(36) Estas expresionc e grf1r:ocir.nss de corte t1ili tf1r, 
serán ubicadas en au contexto, líneas adelante, en eote ca
pítulo. 

(37) Es difícil localizar "un lugor donde" Grsr:sci se 
refiera el problema de la hegemonía. Dicha problemática estd 
en toda la obra de Gr~msci, por ello eG fundamental leerla 
cooOüñ escrito ::obre la hegemonía. No ohstvnte, conviene -
me~cionar algo.nos trabajos al respecto: L.Gruppi, El conceE
to de her~rnonía en Gramsci, Ediciones de Cultura Fopular, -
México 1978; Karl Boezs, El Marxismo de Grap_::2J:• Prer.iia Edi
tores, Puehln, lt'.éxico 1980; H.Portelli, Gr;msci y el Bloque 
Histórico, Siglo XXI F.d., México 1973; /,n¡:elo Brocoli, ~
sci y la educación cof'\o hcgmon:l'.1:1, Ed. 1i1<c\'B Inágen, ¡,;tfxico 
1984. También puede con~ultarse lu biblio,:rr-.fiu ¡;;er.erol de 
este trabajo. 

(38) J.Texier, ha escrito el conocido ensayo: Gramsci 
teórico de las superestructuras, Ediciones de Cultura Popu
lar, M~xico 1975. En cote escrito no se establecen de rr:anera 
~igurosa loa nexos necesorios que permitan la comprensión --= 
entre loa niveles de análisis que ejecuta Gramsci. Para de
cirlo en t~rminos de lA dicotomia tradicional, Texier en mo
mentos da la impresión de separar o ignorar el asidero. mate
rial c¡ne concede Gr;;rnsci a l¡is ,;uperestructuras. Con ello -
echa por la borda toda la teorización gramsciana. 

(3g) Cfr. "La Cuestidn Meridional", en Op.Cit., p. 324, 

(40) Como se sabe, Gramsci no logró, en algunos casos, 
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transformar lns descripciones en conceptos explicativos. Por 
ello, puede parecer que al revolucionario italiano le preocu
para la intención subjetiva y personal (Croce), valgo la re
dundancia. No hay tal; lo que le interesa ca analizar la con
secuencia política de la elaboracidn ideológica. Tal cuestión 
aparece cabalmente desarrollado a travde de lo explicación es• 
tructurol que sobre la función de las ideoloa!as aporta Pou
lantzaa a este prop6si to, y que denomina de 1:1anera concisa: -
"efecto de aislamier:to". Cfr. N.Poulantzaa, Poder político y 
clases sociales en el estado capitalista, Siglo X.XI, p. 273. 
Sin embargo, Bo Guatafsson, sostiene que Croce albergaba el -
deliverado propósito de difundir una ªconcepcidn 'tico-moral" 
de inapiracidn neokantiana, con el afdn de contribuir a fre
nar la ola de violencia campesina, a través de le divulgecidn 
de una ~concepción moralM pacifista. Cfr. B.Gustafsson, Mar-
xisco y revisionismo, p. 273. -

(41) Ver "Tesis de Lyon•, Rscritos Políticos, ya cit., 
Tesis 12, p.232. 

(42) ~., Tesis 44, p.259 

(43) Cfr. "La funzione etorica della citta", en Op.cit., 
p.322. 

(44) Cfr. "Tesis de Lyon•, en Op.cit., Tesis 12, p.232 

(45) Cf'r. "El Vaticano", 12 de marzo de 1924, en ·!212.
nio Grameoi. Bobr• el Peeciemo, ;ya cit., p.141. Bl trabajo -
en cueatidn está comprendido en las pdginas 140-143 del men
cionado libro. 

(46) Cfr. "Guerra de posicidn y guerra de maniobrm -
o frontal•, en Escritos ... , 111 cit., p.339 

(47) Para tan prolija discusidn, cfr.: "Después del -
discurso del 3 de Enero", en A.Grsmsci. Sobre el Fascismo, 
ya cit., p.182; "Due Rivoluzione" (3 luglio, 1920), en .!!!Q!:
dine Nuovo, 1919-1920, ya cit., pp .. 135.140; "Carta a Toglia
tti", 9 de febrero, 1924, en Antología, ya cit., pp.136-149; 
"Guerra de posicidn y guerra de maniobra o frontvl", Ibid.; 
M.A.Macciocchi, Op.cit., pp.78-86; J.C.Portantier.o, Los usos 
de Grarnsci, Ed. Folios, México, 1981, pp. 120-121. 
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(48} "Il Grido del Popolo" (19 ottobre, 1918) y "il.i
voluzione contro il capitolc" (5 gcnnaio, 1918) en Scritti 
Giovanili, 1914-1918 1 YA cit., PP• 324-325 Y PP• 149-153 1 

respectivamente. Para "Due Rivoluzioni" 1 cfr. L'Ordine Nuovo, 
1919-1920, p.137. Ea cierto que en distintos escritos Gramaci 
enfatiza tales o cuales aepectos del movimiento revolucionario; 
eate hecho sugiere intcntor localizar lugAres de rupturo que 
permitan establecer problemáticas diversas. con bu~c en las ~ 
cuales pudieran delimi tRrse escritos de un 11 joven Gremsci", .
eta ••• Tal tarea corresponde a otra investigación. Por ahora 
sólo conviene afirmar que en el escrito "Americanismo y For
diamo", Gramsci logra una elaborE>cicSn notablemente miís avan
zada que la alcanzada en trabajos previos, pues dicho trabajo 
se distingue por el Alto grado de integración logrado al in
clUir líneas de iffv1)stigación para la comprensión d!!l "capi
talismo organizado". Por su parte 1 Ch.Mouffe sostiene: que: -
"El principal peligro que debe evitarse a cual,quiur precio, 
es el de hacer una lectura instrumental de Gramsci, que u·~i

lice el csrácter disperso (no sistem~tico) de su trabajo para 
extrapolar conceptos en forr.:a arbitraria y sostener tesis que 
guarden poca relación con su pensamiento"; Cfr. Ch. !.!ouffe 1 

Op.Cit., p.68 

(49) V€sse nr.a fsmiglia", en Scritti Giovanili, 1914-
1918, ya cit., p. 169. 

(50) Gramsci, "Note1s sobre Maquiavelo y sobre el Estado 
Moderno", citado por u.cerroni, en "Grsmsci y la euperación 
de la separeción entre sociedad y Estado", en Gremsci y el 
Marxismo, Bd. Proteo, E.Aires, 1965, p. 99, 

(51) Wase "Due Rivoluzioni" (3 luglio, 1920), en~
dine Nuovo, 1919-1920, yR cit., p. 137. 

( 52) Ch. Buci-Glucksr.if.lnn, se rP.fiere a los trsba jos de: 
P.Spriano, 11 Torino operaia.nella grande guerra", Einaudi E
ditare, Turín; y de D,Gr1soni-R,Mage;iori 1 "Leer a Gramnci, 
Z~, Madrid. Cfr. Gramsci y el Eatado (hscia·una teoría ma
terialista de la filosofía, Siglo XXI, México, 1978 1 pp. 157-
158. 

( 53) "El movimiento turinés de loa consejos de fi:íbrj.ca", 
julio 1920, en Antología, ya cit., P• 86, Cfr. en italieno, 
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11 Il movimento tori.nc~1e dei consigli di fabbrice1", en L'Ordine 
Nuovo, 1919-19;?0, yr. cit., p. 179. 

(54) Loc.dt. 

(55) Cfr. "Democroci~ ol:rE'ra"; "Lo conc,uista del esta
do"; '!.La organi::::aci6n econ6mica y el socialismo"; "El progre 
ma de L'Ordine r;uovo", en: Eocri tos Pol:íticos, ya cit. -

(56) Cfr. J.!.!.Piotte, El nertsamiento pol:ítico de Gram
.2.2.!• A.Redondo F.ditor, Barcelona, p.243. En Escritos Políti
cos, ya cit.: "Sindi·~~toe y consejos (I)~;"SindicDtos y con
sejos (II ) 11 ; "El c:ovimiento de los conse jor: de fóbrica en -
Tur:ín"; "El procruma de L'Ordir:e Nuovo". 

(57) A.Gromsci, "I comunisti e le elezioni", citado en 
J .M.Piotte, :rb::.:d., p.249. 

(58.·) Cfr. ,\,Grnm.sci, Jrecritos Políticos, ya cit., tesis 
Ilo.9, p.230. 

(59) !bid., tesio No.12, p.232. 

(60) Cfr. "La Cueatión l:eridion¡¡l", l!!!S•• pp.318-319. 
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II. DE LA CIUDAD AL CAMPOz LA CONFOIU~AGIO¡; I::> 
LAS REGIONES REVOLUCIONARIAS. 

l. Ubicados en la perspectiva· del desarrollo histórico 

del capitalismo ae advierte claramente el proceso de domina

ción de la ciudad sobre el campo, para decirlo en loe t~rmi

noa de Marx antes citados: "le urbanización del campo", este 

proceso de desarrollo significfl un conjunto de determinacio

nes que rebaoan las simples referencias estad!aticae de ca

rácter económico. En efecto, el aruíliaia grameciano de las 

fuerzas motrices de la revolución en Italia puede com}lrenee:: 

se como el estudio de el proceso de dominación politice de ~ 

la ciudad sobre el campo, esto no significa que puedD ci::rac

terizeree lo investigación gromsciana como politiciata, lo -

que ocurre es que Gramsci acent1fo los aE:¡:cctos de orden po

lítico sin que quiero con ello establecer una jerarquía en -

la que estos dltimoe aparecen como 11 t1nicosA o exclusivos. 

· Al revolucionario piamontés por adopción,. le correspoa 

dió· observar y partici}lar en la fase de creciente predominio 

del capital monopolista correspondiente el período de coneo

lidE<ci~n naciot!bl-i taliana. No puede descuidsrae el hecho de 

que el momento de la fundación del P.C,I,, hnbían transcurr,! 

de solamente 50 años de le unificación en Italia y adn las 

fuerzas. que impulsaban le constitución del Estado ruicior1al -

eran ddbiles y deformes pues tuvieron que recurrir a m~todos 

y política e poco "cldsicos". 

El fascismo ha eido considerado generalmente, por loe 

teóricos de la política mda reconocidos, como un estado de 
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excepci6n,. es decir como una fase "anormal." correspondiente 

al período de cobt•l desarrollo de el Estado Democriftico-b~ 

guEfs. La suma de dos procesos JH.>culismente italianos serll 

entonces la que dard cuenta del proceso de conformaci6n del 

Estado nscio~al. Dichos fnctoree son: 

o) Revoluci6n pasiva. 

b) Fascismo 

La "revolución pasiva"aerll explicada por Oramsci como 

aquello fase de constitución del Est~do·necional italiano~ 

que se caracterizó por la activa participación de una mino

ría dirigente que a traws de negociaciones y arreglos cup_!! 

lores estobl•?ció las condiciones para el surgimiento y dese.o 

rrcllo del !i:dndo uurguEfs italiano. Conviene insistir en que 

el factor que permanece ausente en el proceso de negociacidn 

elitista, o~<>lizado ror G~nrrEci, es el conformado por la vi

gorosa y decisiva participación popular. En opinión de Gram~ 

eci no se localiza en la historia italiana un ~roceso de am

plia movilización popular andloga al que caracterizó la Re

volución Francesa. Por ello le "Revolución Pasiva" es la ex

presión mlle claramente opuesta tanto a ciertas experiencias 

hist6rices como el programa revolucior.ario de Grr.rr.sci:, eo -

decir la "Revolución desde abajo". 

El Foscismo estard íntimamente vinculado al proceso C! 
racterístico de constitución de unidr.d nacional i te liana. -

Por este razón el fascismo continuarll con el "culto sl aupe.!: 

hombre" pues en el horizontH id~ol6gico de este pensamiento 

obreros y csmpesinos se reducen a simples peones de .la esce

na política constreñidos e aeguu• lno normas esteblec.idB!! _,.,..-. -

pcr los "simios", pare utilizar la alegor:[8 gramsciene. Esto 
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significa que de nueva cuenta lae miernas fUerzae que propi

ciaron la "Re\roluci6n Pasivaª han logrado establecer laa. ~ 

vías de la acci6n política en Italia. Tal hecho se aprecia al 

considerar -como lo hace Gra.msoi- al fascismo uns manifesta

oi&n pequeBo-bu:rguesa, "inatrwnento difícil" en la mano del 

capital financiero. En cualquier caso el fascismo ea un moV! 

miento político al mismo tiempo, antiproletario, as! como -

no-proletario,, ea pues una faceta miía de la corriente pol:!t! 

ce y social que en Italia se caracterizcS..por prescindir de -

lo~ intereses y capacidades de la mayoría, de la enorme masa 

de trabajadores del campo y la ciudád. 

Para quien eetd situado exactamente en lee ant!podaa 

del paisaje "paaivo-fascieta", la tarea consiste precisamente 

en arrancar el poder político y social de lea ~lites pora h!, 

cer del poder una priíctica crccienteac~tc socializada tanto 

desde el momento de su "producci6n" hasta el momento de su 

"ooneumo"' corresponde a loe comunistas italianos aquella ta

rea consistente en lograr la mda completa participaci&n·pol,! 

tics de obreros y campesinos. Tal intervenci6n ostd referi

d~ eecencialmente a las tareas propias de la ªRevolucidn Ac

tiva·", este tipo de revoluci6n contiene su novedad en el he

cho:. de necesitar, de exigir pera su realizacidn, la mds. am

plia participaci6n de el pueblo trabajador conformdndoee de 

este modo en una •revolucidn desde abajo•. Tales designacio

nes aon tan a6lo facetaa de la revoluci6n comunista. Sin em

bargo, ¿06~0 explicar, argumentar la posibilidad revolucion!_ 

ria· no burguesa en une formaci6n social donde no ha eido po

sible lograr el cabal cumplimiento de las tareas democrdtico

burgueaae, en une sociedad donde existe un agobiante peso --
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campesino? 

2. Existo una cierta utentación" en el pensamiento re

volucionario mar:hiata, inclu!doa r~arx y Engels. Por ello, -

los escritos de Marx y Engela(l)a propósito de la Revolución 

Rusa as:[ como su profunda y copioca• correspondencia -srgume.!! 

tos y silencios- sostenida con los populis.tae rusos, quienes 

eran a la sazón sus mrfo numerosos y atentos lectores, segñn 

lo confirman lac traducciones a lo lengua ruca de "El Capital"; 

Todos estoo hechos patentizan la problemdtica que sobre el -

carrfoter de la aevolución Rusa, agitaba las concienci.aa de• 

tan agudos estudiosos as:[ como de loa devotos re'\'Olucionarios 

eslavos~ Pensar la revolución como un momento cuyo ritmo se 

fija a través de etapas, rigurosas y precisas, o bien por el 

contrario es posible concebir el surgimiento dul poder de 

transformación uaaltando" las etapas y alcanzando de esta ID.,! 

nera la implantación de la revolución comunista. Ea decir, -

cómo resol ver el problema que plcntea el desar:."ollo revoluci_2 

nario en una formación social atrasadR que no ha logrado el 

cabaI desemvolvimiento de las fuerzas productivaa contenidas 

en sus entraff~s y en donde los cdnones del progreso aiin son 

ignorados subsistiendo entre otros ~uchoa factores de ~ 

un numeroso campesinado presto a la revuelta pero de dudosa 

concurrencia en la Revolucidn Proletaria. 

La Segunda Internacional debid enfrentar el problema 

descrito onterioruente, y un buen n11mero de estudiosos 

del asunto se inclinan a opinar que en la Segunda Internaci.2, . 

nal prevaleeid una idea "etapista" del proceso revuluéionario. 



Ciertos aspectoa que pueden derivarse de la discusi6n sobre 

el atraso fueron loa referidos a la cuestión agraria y cam

pesina sin descuidar el problema nacional y colonia1.<
2

>Ubi

cadoa· en el terreno propio del desenvolvimiento del pensa

miento político se observa que se mantuvo vigente la idea 

de la revolución por etapas al haber "~turalizado" el pen- . . . 
semiento histórico concluyendo que otra cara del progrea~ 

pod!a apreciarse en un continuo revolucionario gradualiata 

que explicaba de manera paradójica las transformaciones re

volucionarias como resultantes de una lenta pero tambi~n -

permanente evoluci6n. (3) 

Los bolcheviques no estuvieron excentos de la proble

mática que significaba el tránsito de la Revolución Domocrá

tico-burgueaa· a la Revoluci6n Socialista. El rigurosa. compr~ 

miso de Lenin con la comprensión del curso real do las fuer

zas sociales es lo que permite explicar "distintas" argumen

taciones as! como "contradictorios" escritos que sólo al ser 

percibidos con una óptica inmanentista aparecen com~ tales, 

pues en el momento en que son confrontados con la coyuntura 

revolucionaria rusa se comprende en su cabal dimensión, es , 
decir como elaboraciones teórico-políticas destinadas a ins-

trumentar y organizar la acci6n de las masas. Lenin y los 

bolcheviques. mostraron la enol'D!e tensión que surgid entre 

las dos matrices teórico-hist6ricas de las que provenían:· p~ 

puliamo ruso y Socialdemocracia europea; lejos de haber opt! 

do por una de ellas o peor adn por el camino· del·simple pres 

matiamo, trabajaron teórica y políticamente para conformar 

la explicación y la organizaci6n que diese cuenta de la in

terpretación qúe lograba encontrar un lugar para una revolu-
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ci6n comunista en un país atrasado. Con esto rompieron ca

~almente con el cdnon etapista socialdemcScrata.< 4 ) 

La contaminacicSn etapiata por lo que a la interpreta

cicSn del corxismo y de la revolucicSn se refiere, no termin6 

en lo II Internacional. Por ello, de nueva cuenta aparecerá 

dicha problemdtica en las filas de la Internacional Comuni,!! 

ta. El triunfo de la ideología stalinista en el seno de la 

Internacional Comunista signific6 el afianzamiento de una -

concepcicSn evolucionista en vez de otra revolucionaria. Sin 

embargo, la nota disonante no faltcS y correspondicS al proce

scr revolucionario chino organizar la "fuga" que rompicS la -

armonía. La fraccicSn mao!sta disputcS tanto con las concepci.2, 

nes estalinianas as! como con la trotskiate, al dar Ull8 re~ 

puesta. analítico y práctica a dos de los problemas que ae d.!!, 

batían: el carácter de la revolucicSn y las tareas del campe

aimido en la revoluci6n china. Independientemente del juicio 

que en la actualidad pueda vertirae sobre las condiciones -

presentes de la sociedad china, es indiscutible que las con

diciones culturales y sociales chinas dificultaron la penet~ 

cicSn de la ideolog:!e estaliniana al punto de hacerla inefi
caz. (5) 

3. En el anterior contexto conviene ubicar el penaamie_!! 

to de Gramsct, activo militante del partido socialista itali.!!, 

ncr, además de fundador del partido comunista de Italia, quien 

tuvo necesidad do enfrentor el problema que significaba pen

. sar y actuar parri la revolucicSn en un país atrasado. (G) 

El heterogéneo desarrollcr del capitalismo en Italia, -

hacía evidente la supervivencia de masas campesinas a pesar 
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de que eventuaímente fuesen convertidos en jornaleros agr!

.colaa en aquellas regiones de Italia septentrional donde la 

agricultura capitalista había alcanzado cierto desarrollo. 

El problema campesino en Italia remitía de manera inmediata 

a conflictos culturales así como a la cuesti6n colonial; sin 

embargo, no puedo olvidarse que todA eota variedad de asun~ 

tos mostraba su 16gica histdrica al sintetizarse ·en el pro

blema fundamental del "resurgimiento" de un nuevo tipo' de -

Estado nacional italiano. 

A posar de lo anterior Gramsci no mostró dudas sobre 

las posibilidades revolucionarias italianas pues se rebeld 

contra las posiciones socialdemócratas, Esto se percibe al 

analizar la forr.:a co~o caracteriza Gramso~ la revolucitn ru-

sa: 

".,,que en Marx se había contaminado coi: in
crustaciones positivistas y naturalistas, Y -
ese pensamiento no sitda nunca como factor~~
ximo de la historia los hechos econdmicoc en -
bruto, sino siempre el hombre, la sociedl•d de 
los hombres, de los hombres que se retinen, se 
cooprenden, desarrollan a ~ra~s de esos con
tactos (cultura) una voluntad social, colecti
va, •• "(7) 

Es clara la denuncia de Gramsci en contra de un l1!arx, 

el de la II Internacional en su etapa nítidamente reformista, 

que ha sido "interpretado e instrumentado" confon:ie a loa i~ 

teresas 11 reales" del socialismo reformista alemdn y austria

co; ademda se aprecia la cor~ección del aserto gramaciano al 

anotar la contaminación positivista que termina explicando -

la teoría de la revolución en Marx desde un riguroso ritmo -
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que conforma etapas. 

Al oponerse a una interpretación etapista de la revo

lución, lejos estd Gramsci de aproximarse a una pqaici6n i

dealista. (8 ) 

11 ••• Una voluntad de esa naturaleza neceai ta ,!!2!
melmente para. constituirse un largo proceso de -
infiltraciones capilares, una larga serie de ex
periencias de clase, Loe hombrea son perezosoar 
necesitan organizarse, exteriormente primero, en. 
corporaciones y ligas ••• para emanciparsd ideal
mente de los vínculos del servilismo que hacían 
de &l algo abyecto, pora convertirse as~ en con
ciencia nueva, en testimonio actual de un 'll!Wld~ 
por venir, La predicación socialista ha creado -
la vol.untad social;. del pueblo ruso:. ¿Por qué ha
bía de esperar que ae renovase e'n. Ruaia la H:líeto 
ria de Inglcterra? ••• los maximal.iatas han eido
en este momento 1.o expresión capontdnca, biológi
camente necesaria para que la humanidad rusa no 
cayera en 1.a disgregación roda horrible, •• "(9} 

En este escrito de principios del aBo de 191.8, la ene,:: 

g:(a rcvol.ucionaria ea un factor material.r apreciado desde a

ños atráa por el pensamiento marxista ruso al. menos por una 

racción de este, loa populistas, para quienes la revolución 

se encontraba en 1.a orden del. día, Gramaci también reconoció 

la fuerza material de la voluntad revolucionaria que logra -

su expresi6n tanto en las formas de organización y hasta en 

las necesidades biológicas, •• ¿Se encontraba aquejado Gramaci 

del mismo padecimiento que denunciaba, el Darwinismo? ••• 

La respuesta es negativa, no obstante 1.aa indicaciones 

gramacianas sobre "la necesidad biológica• ademds de aquellas 

otras que externen su preocupaci6n a propcSsi to de la. ~·vida", (lO) 

63. 



En efecto,. la perspectiva es muy diversa a la de un evoluci.!:!, 

niama> biologiata,. pues no acepta la forma tranquila y paaivs, 

el feat:!n sangriento que convertía en fangosas cilfnegao lea 

trincheras, tan características de la Primera Guerra Mundial, 

que permite la deatrucci6n de la carne viva(ll)de las maaaa 

campesinas, sobre todo de los semiaiervoa rusos E\O quienes, 

se probaba la eficacia de las armas de los imperios centra

les, Por ello la "necesidad biol6gica" y la "vida" en vez de 

aparecer como fUerzaa ciegas constituyen la .baae de la raz6n 

que critica a un sistema capitalista que no garantiza la vi

da as! que en vez de sujetarse a leyes férreas existe la po

sibilidad de organizar de manera distinta la sociedad a con

dici6n de destruir el capitalismo, 

En todo caso se hace evidente la firme diaposioi6n del 

futuro ordinoviata para reconocer la fortaleza material de ~ 

la voluntad transformadora, asimismo la b~aqueda de las hue

llas dejadas por las experiencias de organizaci6n del pueblo,. 

pistaG claves para la· conformeci6n de un programa de tranafo,;: 

maci6n social, En momento al¡;uno descuida Gramaci el lugar 

que corresponde a la inteligencia que organiza y comprende el 

conjunto de podereG que han conformado; la coyuntura revoluci.,2 

naria rusa; quienes han pensado a Marx, quienes han sinteti

zado la tradici6n populista rusa·, af1! como la aocialdam6cra

ta han sido loa bolcheviques, 

Ea re¡eVBllte el hacho de que a pesar de los obstáculos, 

ideol6gicos, la guerra,.la lentitud de las comunicaciones, de 

las traducciones, etc. haya podido apresar Gramsoi aspectos. 

fundamentales, tanto de la política de la II Internacional -



así como de la política revolucionaria bolchevique. Se ha -

explicado anteriormente c6mo ejcrci6 influencia en la forma

ci6n del pensmniento de Gremsci el ascenso del movimiento -

obrero urb3nO registr~do ~n el norte de Italia; ahora es ne

cesario exponer la forma como asimiló el pensamiento gramsci~ 

no la extensi6n de los movimientos de jornaleros agrícolas y 

campesinos en toda Italia. La explicoci6n de loa hechos como 

fueron percibidos por Gramsci, sienifica la oonjunci6n de la 

fuerza internacionlll revolucionaria así como iie los raagoa -

específicos de la sociedad italiana, pues conviene tener pre 

sente que la percepci6n de la Revoluci6n Rusa removió la co~ 

ciencia gramaciana sobre el valor tdctico y ostratégioo de -

las fuerzas sociales localizadas en terreno rural~-

4. El movimiento campesino con todo y sus matices se -

hizo sentir a inicios del sielo XX en Asia, América y aún en 

Europa. Con independeneici de los juicios que puedan vertirae 

sobre estos movimientos no puede desconocerse que loa antec!, 

dentes de la Revolución Ohina pueden rastrearse hasta el pun

to de localizar algunos de sus raíces campesinas. Sin ser el 

único caso todo parece indicar que en lo que ACTérica corres

ponde, la Revoluci6n Mexicana presenta un proceso de típica 

1ntervenci6n campesina •. Al hacer la referencia europea deben 

ser considerados tanto los movimientos campesinos que tuvie

ron influencia e importancia en lll revolución soviltica así 

como otroo movimientos agrarios europeos que se hocen evidc~ 

tea en las primeras décad~s de este siglo. Tal es el caso de 

loa movimientos agrarios en España, en Europa Oriental.regi6n 

donde proliferaron este tipo de levantamientos, tal vez, .la 
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insurrecoi6n registrada el afio de 1907 en Moldavia haya si

do la md's importante. Por supuesto no puede ovida1•oe le agi

tada situaci6n de loa campesinos en Italia. Distintas fuer

zas concurren pera que el campesinado y en &encral los dis

tintos grupos que fundan su existencia en le producci6n. agr.f 

cola se hayan incorporado de forma intempcsti va a la vida ~ 

pol!tir.e. En algunos casos son auspiciados dichos movimien• 

toa por diferencias culturales, raciales, en otros caeos las 

fricciones regionales fundamentan la fuerzo. inspiradora pero 

lo que constituye la pieza angular que explica y desmitifica 

la multitud de apariencias es el desarrollo capitalista que 

en Europa transforma le estruatura productiva ~l mismo tiem

po que origine bruscos cambios políticos encaminados de une 

u otra m~neró a la constituci6n de nuevos estados nacionales 

y al mismo tiempo a le modernizeci6n de otros ya exiatentea. 

Los historiadore2 parecen coincidir en la afirmaci6n -

de que en Europa Meridional y Oriental la si tuaci&n del cam

pesinado y del proletariado agrícola se .agravaba por el hecho 

de una creciente tendencia a la proletarizaci6n de pequer:oa. 

y adn medianos propietarios quienes debían sufrir los emba

tes de medidas anti-proteccionistas y otras que en su conjUE; 

to pretendían le incorporaci6n de lee regiones atrasadas de 

Europa· en un mercado capitaliste henchido de contradicciones 

.que estallarían en la Primera Guerra J\1undiol. <12 > 
Gramsci será inicialmente partícipe pasivo en la situ.!! 

ci6n existente en el campo meridional, ulteriormente descubr,! 

rá la funci6n conformadora de la realidad que la voluntad P.2, 

lítica tiene, al punto de transformar la empiria ca6tica en 
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una coyuntura ordenada que convierte a los revolucionarios 

en sujetos ordenadores de un movimiento de transformaci6n 

revolucionaria. En ambos casos ls obeervaci6n gramscia.na '1 

la prdctica se realizerdn desde el interior del desarrollo 

de los acontccimientoo. 

5. PRrfl la reconstrucci6n ce la problemdtica gramsciana 

sobre la funci6n revolucionaria de las regiones atrasadas de 

Italia, así como la del campesinado, conviene hacer un.pri

mer acercamiento que fscilitard el ordenamiento de las pro

puestas gramacianaa que van del año 1911 hasta au encarcela

miento. 

Un primer problema es el que se refiere a la coneider.!!. 

ci6n que hace Gramsci sobre el cambio de posici6n de los tr.!!. 

bajedores rurales. Argumentos enteriores hvn intentado expl,! 

car c6mo i.IU:IJilereblea perspectivas revolucionarias han obserw 

vado la posibilidad de construir una utopía revolucionaria 

partiendo de un.~ palanca de rcgcnersci6n social~ el campai, 

loe campesinos. Esto puede explicarse de manera aproximada, 

partiendo de la comprensi6n de las revueltas campeainae. como 

expresiones de resistencia a formas de dominaci6n, tanto ab

solutis.tas como otras definidamente capitalistas. (l))As!,· es 

posible leer en un continuo hiat6rico le rebeli6n de los ce! 

pesinos alemanes y Mtlnzer, ln crítica fonnulada por Moro en 

su Utopía sobre el país en el que las ovejas devoran a los -

hombres, pasando por la crítica violP.nta de Pueachev pera -

llegar a nuestro Zapata y Jaremillo. 

Por e3te car:foter universalmente contestutllrio o. revo

lucionRrio del campesinado, los revolucionarios nacionalista~ 



italianoa pensaron en la posibilidad de transformar a Italia 

en una nacidn moderna partiendo de aquellas regiones de gran 

poblacidn campesina; as!, de 1799 a 1847-48~ encontraremos 

este eje de pensamiento en los revolucionarios democráta-bll;!: 

guasee italianos. Sin embargo, estos revolucionarios debían 

enfrentar el poder catdlico que logr6 en ocasiones materia

lizarse de manera cruenta y violent~, como en la'represi&n 

que ejercieron los campesinos asuzados por el Cardenal Ruffo 

en contra de loe militantes republicanos y nacionalistas pa_:: 

tidarios de Pisacane. 

Lo anterior permite advertir el doble carácter del ~ 

campeeinado,:·pues. de una parte su :i.ntervencicfo era necesaria 

pare la conatitucidn de la unidad italiana pero de otra par

te rechazaba el destino que le esperaba en la fase de desa

rrollo capitalista-. 

Cuando en Italia se logr6 establecer la alianza entre 

la burguesía y los terratenientes, en ese momento se abri6 

un período de mayor represi6n y dominaci&n sobre el campeei

iladO) pues ahpra constituía un pilar fundamental tanto para 

la supervivencia del rdgimen meridional caracterizado por la 

miseria y la explotacidn despiadada, así como la transforma

ci&n del agro meridional en fuente de inaumoa para el desa

rrollo industrial de les ciudades que se convert!an_en age.!! 

tes de nuevas formas de despojo del trabajo campesino. Así, 

el campesino surefio debi6 soportar tanto los males del pasa

do. como loo del presente capitalista. 

Las· masas rurales cambiaron de posici&n al constituirse 

en un engrane fundamental y al mismo tiecro obstdculo pera eJ. 
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deoarrollo capitalista italiano. 

Por otra parte, otras formas de lucha y resistencia, 

como anota Hobsbawm, (l4 ) se fueron desarrollando a tal pun

to que el movimiento campesino se expresó tanto a travd's de 

la prolifereci6n del bandolerismo, así como a travds de la 

difusión de ideas anarquistas. 

Gramsci advierte esta transformación del csmnesirwdo -

anotando cómo el cambio de lugar del campesinado y de loa tr_! 

bsjadorea rurales en lt1 nnción burguesa italiana ten!a varias 

consecuoncifls: 

a) El oardcter subalterno del cAmpesinado frente a la 

burgues!o induatriaI así como frente a los terratenientes. 

b) Tal dominación ten!a un contenido económico y poli• 

tico"-Cultural. 

c) Desde el punto tle vista económico, el campesinado • 

constituía un momento del proceso de acumulación capitalista. 

d) Desde la perspectiva político-cultural, se reducían 

las posibilidades de iniciativas políticas camposinaa. Ademda, 

el horizonte cultural urbano impon!a la explotación del campo 

valiéndose de prejuicios fundados en la discriminación étn:t~ 

ca y racial; por ello el sureflo era considerado un ser infe

rior, inclusive físicamente; esto es, como ocurre en la gran 

mayoría de las formaciones sociales capitalistas laa masas -

rurales ademds de su debilided económica y política son con

sideradas parias, poco menos que débiles mentales. 

e) Por otra parte, la función ideol6gica de dominación 

de- burgueses y terratenientes r.iantenía en P.l lu¡¡;ar dea:i.gnsdo 

a lae maesa rurales. No obstante le subvrdinación ideológica 
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hacia los 'trabajadores urbanos -perticulflrmente loa del Nor

te de Italia- compartieron dichos prejuicios. Estas prácti

cas ideo16gicas y políticas contribuían notablemente a la -

agudizaci6n de la contradicci6n campo-ciudad, con e1 agra

vante de interiorizar en ll'ls clases subalternas. li1 expresi6n 

ideológica de la dominación política burguesa. Evidentemente 

toda esta situación obstaculizaba el proceso revolucionario. 

f) Tal divisi6n expresaba uno de los efectoa propios 

dol Estado capitalista; lo divisi6n, separaci6n y aislamien

to de las clases dom1Z2Bdas. 

Cambiar la posición del campesinado y del proletariado 

rural, su manera de ser y existir,. significaba impulsar un 

cambio de lugar de 1as masas rurales así como recooponer la 

unidad de los oprimidos en funci6n de la composición de un 

nuevo Bloque Histórico. Bl proyecto Socialista· -que entonces 

decir Socialista significaba revolucionario- exigía. pues -

romper los efectos propios del Estado capitalista a· través 

del.impulso de la gran iniciativa político-cultural que con~ 

tituía la transformación del Bloque Histórico. 

La contradicción cspital-trabajo se expresaba a trav~a 

de la contradicci6n campo-ciuda~ así como la contradicci6n 

entre los trabajadorell! urbanos. y los ~rebajadores rurales. 

Además. de todos los obs~dculos gcogrdficoe, lingttísti

cos y en general todos los que se derivan de una concepción 

de la regi6n geográfica· como un con;)Wlto de. relee.iones soci~ 

les diferenciadas, era necesaI_'io advertir otros impedimentos 

al proceso de unificación de laa fu~rzas prolc~arias como: 
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a) La filosofía de B.Croce que decflpitó, amputd> -Y P.!! 

ra decirlo a la manera gra~eciana- transformó a los intele.2_ 

tuelea sureffoa, que de una u otra manera habían encabezado -

la resistencia campesina, en intelectuales integrados al -

Bloque Histórico dominante, pues Croce modernizó, occidenta

lizó y en una palaora subordinó la conciencia sureffa al ca

pi taliama, o sea a la ideología que mantenía cohesionado el 

Bloque Histórico dominante.(lS) 

b) Los dirigentes del movimiento obrero expresan, aún 

a pesar de su marxismo, otra forma do dominación ideológico

capi tnlista, pues su concepción de la revblución en Italia 

no lograba superar un leninisno inicial de cierto sabor bla_!! 

quista. As!, los revolucionarios italianos cosificaban al 

marxismo y con ello a la realidad italiana suponiendo que 

podían desarrollar una forma de guerra similar a la bolchev:! 

que, pensando as! desencadenar un eolpe de estado que facil! 

tar!a el asalto al poder. 

El cambiar la posición de las. masas. rurales significa_ 

ba, en coneecuenci!:•, tambidn modificar el n;odo de ser de la 

clase obrera sin descuidar por un momento que era necesario 

transfol'l!IBr la conciencia y la prdctica del intelectual rev.2. 

lucionari~, y en su.~a, del partido; estas eran las condicio

nes fundamental~~ que constituían loa requisitos indispensa

bles para la conatrucci6n de las nueves relaciones de poder, 

esto es, la conformaci6n de una alianza obrero-campesina in

dispensable para la construcción del socialismo. 

El desarrollo capitalista implica de manera necesaria 

la transformación del campesinado en prolet8riado. Esto aig-



nifica que distintas teorías sociales y filosofías políticas 

han enfocado el problema desde ánguJ.oa diferentes e incluso 

opuestos. Gramaci está situado en el pensamiento marxista ~ 

sin embargo esto no exenta· de diferencias y contradicciones 

a prop6sito de la forma c6mo elaborar la comprenai6n te6rica 

de la cuesti6n y al mismo tiempo extraer las consecuencias 

políticas necesarias. Todo lo anterior hace pertinente la ~ 

expoeicidn resumida de algunas de las cuestiones marxistas -

mds relevantes en la coyuntura de los affos veinte. 

6. Conviene tener presente que en 1924 se realizó el -

V Congreso de la I~ternaciohal Comunista en Moscú. Con fre

cuencia la geografía quiere decir mucho, pues no hay que de.!! 

cuidar que a pnrtir de e~e Congreso se desata la bolcheviza

oidn de las secciones nacionales de la III Internacional. Es

te hecho marcd el punto de partida del sometimiento~ de la 

política de las secciones nacionales. a loo intereses moscovi

tas; como se sabe, esto significará el triunfo> de la tasia -

de la revoluci&n en un solo país~ Además, ea necesario subr~ 

yar lo evidente, del conjunto de problemas aucitados durante 

la III Internacional s&lo se hará<; referencia -de manera e_!! 

quemdtica- a un problema-: la transformacidn de la guerra -

revolucionaria de "guerra· de movimientos", en "guerra· de po

siciones"~ 

La III Internacional guardaba en su memoria revolucio

naria· los grandes reveses, fracasos y obstdculos sufridos de_! 

pu!!s de la Revoluci6n de Octubre. En primer lugar,. ae compre!! 

d!a lo que significaba la larga marcha por la conetrucci&n -

del aocialiamo ~uc aunque no se tratPba -por el momento al m! 



nos- de una derrota de la utopía socialistar significaba -

comprender el costo de una guerra civil emprendida para una 

trensfonneci6n revolucionaria de teles dimenoiones. Tambi~n 

estaban a la viste laa derrotas de los revoluoionorioa en 

Aleoania, Hungría, Polonia, Li tuanis y la misma Italia; si 

algd.n fantasi!lo recorría Europa, era el del Fascismo. 

Por todo esto, existía en la Internacional una tensi6n 

originada por las distintas formas de comprender la relaoi6n 

de la teoría marxista con la práctica; así pues, se desarro-

116 una lucha entro posiciones que seguían pensando que todo 

era un asunto de asalto al poder y otras posiciones que soat~ 

nían la necesidad de seguir la transici6n de un "leninismo -

jacobino" a un leninismo que había comprendido la necesidad 

de pasar e una "guerra de posiciones". Como se he indicado 

se perfilaban cada vez con mayor vigor las posiciones stal:li

nistas, las cuales sometían le política de la III Internaci,2 

nal a los intereses nacionales de la URSS. 

¿C6mo construir, c6mo entender, c6mo distinguj¡r la po

sici6n correcta de la incorrecta, c6mo formular la nueva es

trategia en este abigarrado conjunto> de posiciones, toda& y 

caca una reclr.m~ndose como marxistas. y por tanto correctas? 

Conviene insistir en que el hilo conductor de la res

~ueste gramsciana se ubica en su concepci6n del marxismo como 

filoaof!a de la praxis. Gromsci encuehtra en la tradic16n -

bolchevique los componentes neceaerio·s de su interpretac16n 

del marxismo, no obstante su llamada a la práctica, a la ac

ci6n y a la intervenci6n política reposa en la asimilac'i6n 



de escritoo de r,:arx como, "La Sagrada Familio" y "Tesis so

bre Peuerbech". Lo identificEición entre Materi!'lliflr:o Hist6-

rico y Filosofía de la Praxis, descansa pues e:i diche inter

pretación del marxismo. En dicha peropecti•~ el ndcleo• de la 

acci6n descansa en el hombre. Rs pertinente ac:arnr que este 

hombre no es el individuo posesivo, fruto de la sociedad btJ!. 

guesa, sino el hombre como ser gen6rico, por tsnt6 1 como ser 

social y que existe privilegiadamente como posibilidad crea

dora on el proletariado. Por ella· -dice Gracsci- mds que un 

decdlogo y un conjunto de imperativos cate¡:;6ricos, Marx es

cribid' una consigna clflra: "Proletarios wúos". 

La construcción de la unidad de todos lo<: trnbajadores 

urbanos y de las macas a grerias -al tcrnati w. :;:oc ir· lista par11 

la solución de la ccntrodicción burguesa caer-o-ciudad- pasa 

necesariamente por el reconoci~iento del conju.:lto üc ~~erzas 

sociales que pueden dar luci>r al desarrollo de la poderosa -

palanca de la historia que es lu alianza obre=o-cscpesina, -

por ello escribiri:1 Gromsci :· 

"Las fuerzas mot1•ices de la revolución i talian8, 
tal como surge de nuestro análisiE, son, en or
den de importancia, las siguie.ntes: 
1) La clase obrera y el proletariFdo rural. 
2) Los campesinos del L~ediodía y de las Islas y 
los campesinoe del resto de Italie, 

El desarrollo y la r&pidez t.cl ;:roceso revolu
cionario sólo pueden ser apreciadas a partir de 
um1 eval1_1:;ci6n de ciertos elementos subjetivos, 
es decir, en la medida an que la close obrera lo 
gre adquirir urw ;,ersoru;lid('e pol!~ica propia, -
una firme conciencia de clase y u..~:; independenc1f1 
de las dem1fo clc1ses, de lo medido en que logre -
orgEinizar sus fuerzas, o i:;ca, ejercer de hecho -



una f'uncibn de conducci6n d~ loe dcmda factores, 
comenzando por dar una expresión pol!tica conc%'é 
ta· a su alianza con loe campesinos. -
: : En líneas generales, ce pu~dG ofircar -apoy!fn
<;.ose- eidem~s en lto experiencia iteliana-.que se 
paearó del período de preparaci6n revolucionaria 
a un per!odo revolucionario • inr.ediato' cuvnda: -
el proletariado· induztrinl y rurnl del norte haya 
loi:;rsco recuperar, ror· C'l desarrollo de la ait1J!. 
ci6n objetiva y a través de una serie de luches 
particulares e in.~ediotr.a 1 un alto grado de or~ 
nización y combatividad. 

En cuanto a loo campesinoo, hay que colocar a 
loa del Mediod!a y laa islas en la primera fila 
entre las fuerzas con las que debe contar la in
surrección contra le dictadura industrial-agraria, 
aunque no se lea debe atribuir uni; irr.rortancia -
decisiva fuere de una alianza con el proletariado. 
La alianza· entre ellos y los obreros es el resul
tado de un proceso histórico nstursl y profundo, 
favorecido por todas las vicisitudes del Estado 
italiano. Pare los campesinos de otras partes de 
Italia el proceso de orientación hacia la alian
za con el proletariado es mds lento y deberd aer 

· estimulado mediante una atenta acción :pol!tíca -
del partido del proletari3do. Loa ~xitoe ya obte 
nidos en Italia en este campo indican ademds que 
el problema de romper la alianza de loa campesi
nos con las fuerzas reaccionarias tambidn debe -
ser plantendo, en gran medida, en otros pa!aea -
de Europa occidental, como un problema consiste_!! 
te en de3truir la influenciu de la oreanizaci6n. 
católica aobre les maesa rurales".(16) 

A lo lareo de laE Tesis de Lyon, Gramsci explicará la 

compleja red de relaciones socialea que conforman el respeto 

clasista de le soaieded italianR 1 ñestac~ndo ~l ~iamo tiempo 

tanto las caracter!sticas objetivas como loa subjetiV:.>s. Aa! 

en le Tesis 5 destaca lo siguiente: 

"El industrialismo, que constituye la parte asen 
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cial del capit&lismo, ec muy dtfbil en Italia. 
Sue posibilidades de desarrollo están limitadas 
por la oitusción eeocr~fic~ y lro falta de mate
rias primas. Por eso no llega a absorver a la ~ 
mayoría de la poblaci6n i taliuna (4 millones de 
obreros intluctriales contra 3 millones y medio -
de obreros agrícolas y 4 ~illones de campesinos). 
Al industrialismo ze opone u:.i:; e.::;ricv.ltura que -. 
se presenta como la base natural de la economía 
del pa!s. Las variadísimas cor.diciones del suelo 
y las consiguientcHl di fcrnnciftf: de c·ul ti vos y -
sistemas de arrenao~iento, provocan sin embargo 
una fuerte diferenciación de l:Js ca:pEls rurales, 
con un predor.1inio de los estratos pobl'es, m!fe -
próximos a las condiciones del proletariado y ~ 
más suceptibles de sv.frir zu i.(!:':'J.1.1•:rcci!i y de ace.:2 
tar su conducción. Bntrt' J.nc cl<H: 0:;; industriales 
y acrarias se interpone unE1 pcquefiE1 bur¿.cuas!a ur 
bana bastante extensa, cuya impor·~r:ncl.o es consi 
dersble. Estd compuesta predominantowcnte de ar: 
tesanoe, profesionales y empleados ccl cztadou.(17) 

Con el mismo inter{,.;: zeii01::. clel;ilic!r des político-ideol.2_ 

gicae ~ue ea necesario combatir. Gramoci se 0=or.c a quienes 

pretenden orgonizer el partido en grupo~ heteroG~neos. Por 

esto propone lo or¿;:;nizi;;c:tón revoluc:ion:•1•i1:1 C.e:::cl:J }1)s tri-ba

jedores y desde eus centros de trabajo,(lB)Naturalmente esta 

concepcicSn impone un sello cln:::ieta a la or¡;a.:::.iz;.;ci•.ln i1;:1r·~1 

c!Rrie, El combate ror lograr t•:::te sello clasista hoy sigue -

siendo válido. 

La preocupación por &terminar los factores subjetivos 

y objetivos, tiene? rreeente la posibilidé;d de ".,.\\na inou.rre~ 

cicSn proletaria y eu convergencia con una guerra de csmpeai

noe., •• ~lg)Dicha convergencia constituye la r.mteritllizE1ci6n 

de una e:;trater.ia que propone como consigna general: 



"Todas las formas particulares do agitación que 
pone en prdotica el partido y la actividad que 
despliega en cada dirección para movilizar y uni 
ficar a las fuerzas de la clase teabajadora, de= 
berd convergir y condensarse en una fprmula polí 
tica da fácil comprensión para las maesa, y que
posea al mdximo valor de agitación respecto a -
ellas. Esta fórmula ea la del •gobierno obrero y 
campesino•. Indica incluso a· lee masas mda atra
sadas la necesidad de la conquista del poder ••• 11 (20) 

Trurto en las "Tesis de Lyon" como en loa "Temaa. sobre 

la cuestión Meridional", se advierte que Gramsci privileeia 

la guerra do movimientos, refleja· pues la influencia bolche

vique existente en el seno de la III Internacional. Sin em

bargo, la lectura atenta de estos escritos nos permite ver -

que en estos trabajos se encuentran contenidos de manora ex

plícita, 'una serio de problemas que posteriormente serdn re

to1wdos y desarrollados en loe "Cuadernos de la Cdrcél". 

Puede establecerse un nexo entre loa escritos ~rev.l.os 

al encarcelamiento con los "CUadernos de la adrcel" a trov&s 

de la reflexión sobre el estilo de política y de guerr~ que 

os necesario emprender en la sociedad italiana pt•ra su tran!! 

formación la discusión sobre los cambios en la guerra, loca

lizada en "Pasado y Presente", tiene su correspondencia con 

el análisis que hace Gromsci en las "Tesis de Lyon" y en la 

•cuestión Meridional", ya que en ellos se advierte la compl!!_ 

jidad de la sociedad italiana. Dicho de otra manera, exi3te 

un continuo histórico que articula ln reflexión gramscians; 

tal puente puede analizarse desde el tránai to de 'un car.ibio en 

la forma de hacer leo guerra en contra del Bloque HistcSrico 

dominante. En efecto~· en las "Tesis de Lyon" y en "Al.gunos 



temas sobre la cuestión rJeridional" Gra:?:sci pone el acento 

en la guerra de movimientoe, en tAnto que en loe "cuadernos 

de la Cdrcel" el acento e:: ruc!2to en le guerra de posiciones: 

"La moderna ciencia militar opta esencialmente -
por la guerra de posiciones, es decir, la conquis 
ta lenta y progresivn de las trincheras enemigas
y no pcr la :!,1wr::-n de movimientos, o sea el asal
to directo, rdpido y sorpresivo de las posiciones 
adversas". (21) 

El tr6nsito de la b"Uerra de posición e la guerra de m.2, 

virniento, tiene un hondo significado histórico y ea necesario 

destacar que a fines de la década de los años veinte en di· 

versas latitnc'ies, .diveraos revolucionario:: pensaron en la ne

cesidad -para decirlo de manera grameciana- de asediar las 

"trincheras y casamatas" r1el poder burcués, tal es el caso de 

le reflexión de V~ridtegui en sus ensayos sobre la realidad 

peruano, el de Moo a psrtir de su propuesta de guerra popular 

prolongada, y el de Iro-Chi•l1inh con su articulación de guerra 

campesina-anticolonial, antiimperialiata y aocialieta. 

Para decirlo en unas cuantas palabras, se reconoc!a el 

enorme peso do lor: realidades naciomlles al mismo tiempo que 

la necesidad de nacionalizar el marxismo. Era necesario expl,! 

car una revoluci&n en un país que disponía de una milenaria 

cultura indíeena como la I~ca, destacar la revolución en una 

naci&n compueota por campeeinoe pobres como en China, destru

ir el dominio colonial fra~c€s, lueeo el intervencionismo no~ 

teaméricano en una nación en proceso de constitución coco 

Viet-Nam; nacionalizar el aerxismo €n la soci~dad italiana 

con su l•laquiavelo, con sua e;randes intelectuales, cult'ura 

católica, sus ~eecistas, su !'!ediodía, y por supuesto,· eu. pro-
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,letariado revolucionario. 

Por consiguiente, eeta trensicidn a la guerra de posi

ciones significó reconocer que en contra de cu~lquier autor! 

tarismo las masas se organizan de manera aut6noma, y en con

secuenoie tienen su propia historie, historia que se explica 

a partir de un instinto de clase que ha permitido mantener -. 

una lucha de reeistenc~e pero que al mismo tiempo he generado 

equivocaciones y errores. La revoluci6n socialista es por ne

cesidad una revolución de masas; sin embargo, tanto el prole

tariado industrial del norte, así como loe campesinos meridi,2 

nales, se localizan en formes mds o menos consolicadas de or

ganizacicfo. Por ello, la organizaci6n proletaria de nacVC> ti

po, seglln Gramsci, sa pretende avanzar en eata guerra de po

siciones e través del complejo de •trincheras y caaamatsa" 

burguesas, necesita organizar el partido en los lugares de ..._ 

produccid'n, esto ea, fundirse con laa. masas. As:! pues,, el po

der proletsrio>-cualquiera que sea su dimensión e ioportanoia

deberd ser ejercido por les masas, pues el objetivo fundamen

tal del socialismo es abolir la distinoi6n entre gobernantea 

y gobernados dicho de otra manera~ destruir la aeparaci6n en

tre sociedad civil y sociedad política·. 

Es nuestro propd'si t0> enfatizar que en Gramsci aparece. 

un sujeto revolucionario, este sujeto se articula a partir ~ 

de una figura específica: alianza obrero-campesina; la cons

titucid'n de este sujeto ea un momento en la lucha en contra 

del dominio del Moloch, que no ea otro que el Oap~tal en to

das sus formas y apariencias. 
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7. En las líneas anteriores ae exponen los rasgos fun

damentales de el conjunto de plsntamientoa tdcticos y estra

tégicos que dan cuerpo a la explicacidn gramsciana sobre las 

v:!aa de eolucidn, en términos revolucionarios, de la contra

diccidn campo-ciudad, periferia-centro. 

Con base en la argumentacidn anterior se procederd al 

desenvolvimiento de lee investigaciones gramacianas que des

de inicios de la d!fcadl'I 1910-1920 expresaron su apreciaci6n 

sobre los problemas originados en lag relaciones: 

a) Campo-ciudad 

b) Regidn-?lacidn 

c) Islas-Continente 

d) Norte-Sur 

Existen biografías cuyo privilegio político es notable 

pues a través de ellas es posible ubicar el peso de ciertas 

deterrnin~oiones vitales que posteriormente reaparecerdn como· 

problemas tedricos y políticos de validez inobjetable. 

Probablemente la primera relacidn DU1s o menos intelec

tual que Gramscf tuvo con los problemas de la tenencia de la 

tierra fm! a través del empleo que obtuvo gracias a su herma

no Gennaro en las oficinas de catastro en Ghilarza.(22) 

La proleterizacidn del ce~pesinado meridional se expre

sd a trawe de huelgas y de distii~tos proyectos de organiza

cidn prolet11ria. El capitalismo, como escribid Marx, se anun

cia a ailbatazos de locomotora(23)¡ conviene agregar que tam

bién lo hace valit!ndose de la incorporacidn masiva de ~ampes_!. 

nos al arduo trabajo de las i:tinas. Así ocurrid en CerAef'Ia y -
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para el afio de 1904 Gramsci fue testigo de los aucesos aca

ecidos en Bugerru. En efecto, desde finos del si.r;lo XIX com

pafi:!aa francesas e inglesas habían iniciado la explotación -

de loa recursos minerales sardos. No obstante las precarias 

condiciones de Vida del campesinado recientemente rroletari

zado desarrollaron formas de organización que desembocaron 

en la constitución de asociaciones de mineros-,. mediante éstas 

desencadenaron huelgue en el centro minero de Bugerru; dicho 

. :novimiento proletario fue salvajemente reprimido pues en la 

~poca era habitual la intervención de la fuerza armada pora 

solventar loe conflictos laborales. 

Conviene indicar que en el desarrollo de ligue, acocia

ciones y agrupaciones proletarias influyó lo ponetraci6n len

ta de la pPopaganda aocialista. Ademd'a,los trabajadores EDrdoc 

conocieron de la despiadada represión emprendida en nlild'n, ma 

yo de 1898, por Bava-Beccaris(24 )en contra del proletariado: 

hambriento. La respuesta de este plenipotenciario militar an

te la muchedumbre se convirtió en propaganda política entre -

los mineroEJ sardos pues tar.to loa nexos, fruto· de la mi6I'i'1Ci6n 

de los insulares a Milán as! como aquellos otros deri VRdos de 

las relaciones con el socialismo permitieron conocer del hecho 

e incluso algiin tipo de acciones solidarias. (25) 

La raie:raciónC26 >de las masas rurales a los ciudades fa

briles de Italia del Norte fue advertida por Gramsci como el! 

ra expresión de la dominación capitalista de la ciudad sobre 

el campo. La poblaci6n rural en huaca de condicioneo de sub

sistencia al tiempo que constituye una sangría mds de las que 

somete la ciudPd al e-ampo serd tar.ibiEfn una fibra en el te ji do 
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que construye lo alianza obrero-ca~pesinA, as:! la ci~raci6n 

adquiere un aspecto doblo. 

El desarrollo capit11listo se hizo sentir a lo largo y 

ancho de Italia, incluídaa 111s islas. La instaurttci6::i. de nue

V'3S relaciones sociales de producci6n o tan solo le reforma 

de las ya existentes se da sobre la case de la orgr..::.izaci6n 

y reoreanizeci6n de los trabajadores. Por ello no de~e sorpre,!! 

der quo en las décadas de rn~s pronu!~CiE·da i:npl1mtac:::Sn capi

talista, 1890-l910~2 iJ hayan desatado diversas manifestacio

nes con características de insurrecci6n popular. Las trans

formaciones en la estructura agrícola y la crisis de la mis

ma producci6n rtn•¡;;l se hizo sentir en Cerdeffa: 

n.,. lri C'l ja de /,horrnE <::e Cncliori corré las nucr 
tao en 1886; el Crédito A<:;rícola Industrial Sordo 
conoci6 en 1887 er1rnde1: difici1l ta des fi:.ancierae; 
el i3anco Agrícola Sardo se cleclE<r6 en qi:.iebra y -
hubo c¡ue p1·occder a la lic;.uid&ciéL. La ;::-imera -
consecv.encia tenía que ser le usura, co.::. ls ruina 
de muchoz pequeños productores; éstos e~F-n uru; -
verdadera multitud, a cousa del fen6meno de frae
mentnci6n de la propiedad de la tierra e~ p~que
ñaa parcelns, Pero lo qu~ asest6 Wl gol~~ mortal 
a lo ac,ricultv.rti sarda fue, sobre t0do, :a ·aenun
cir. dr: los trotr.eoe: crJr.·e~cir lu E: con Fr;:.l-.~ia en --
18~9 a CEiUSE\ de los fl'E".~::1ents ¡¡du1rncroi: introdu
cidot3 7or el r,obiP.rno italiano ;.nrt• pro:eger la -
l}!'On burguesía industrifl: del ::orte. L3 sgricul
turo Cli!'da, r1•iy¡¡dr1 de S'". r.iercado tr11dic:.onr.l y -
por otraa r11zonrs concu:·rentes, cor.io la -=pidemie 
do filoxera de aquellos ai!os, lle[6 31 ;.·.::.to más 
bajo de la crisis.,."(26) 

Gramsci p11rti6 de Gerdeda r~;,~bo o Turíu en el r.:'io de --

1911. Esto lr. permi ti6 a1ireci&r de ::?rinerr. direct& el signifi

cndo ae lr• dcstrt1cci,fo de laa viejas relaciones social~a exi!_ 
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tanteo en la isla, además de~ aurgimiento de· relaciones 

sociales A!tidamente capitalistas que se imponían dezde los 

centros de poder ubicados en Italia septentriohbl así cono 

aquellos otros localizados en realidades trasnacionales1 I,!! 

glaterra y Francia. Su posición de periodista al servicio -

de L'Unione Sarda así como su simpatía por el socir.lismo cam 

pesino del meridionalista Salvemi?)i le permitieron aproxima,:: 

ae al(conjunto de problem~s que conformaron la coyuntura crf 

tics de la realidad insular que se manifest6 en Cerdeña lo -

mismo que en toda Italia entre los affos de 1890-1910. 

La problemátic~ regional sarda que rápidnmente ~e trono 

formaba en cuestión nacional y concccucntementi:; debí:; eni'ren -

ta~ teórica y prácticamente el problema del imperialismo no -

fue olvidada por Gramsci en loe años posteriores a su partida 

de Cerdena. En escri toa ·ulteriores-- se ocupará de la cuestiónF9) 

Iii1 solución de la cuestión s~rda sólo puede realizarse 

cabalmente por medio de:i:, éumpliinie.riti) de tareaa históric,,.; ..:.._ 

para las cuales la burguesía italiana ha mostrado su incapa

cidad. En consecuencia corresponde al proletariado sardo ali~ 

do a los campesinos de la isla al igual que al conjunto del -

proletariado y campesinado italiano llevar adelante las tareas 

hiet6ricRa de carf.cter nacional que son urgentes para alcan

zar una salida revolucionaria, en el contexto general de la -

crisis italiana y mundial de los a~os veintes. Asentado Oram

sci en la polémica y en la lucha ideol6e;ica y :pol!ticfl '!tte r.;e 

desarrollaba en el partido socialista, escribird: 

n ••• los intereses de Cerdeiia coinciden así pues 
con loe intereoeo de la claee obrera y la única 
fuerza histórica real que puede emancipar a la --
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poblaci6n sarda de la explotacidn inicua que le 
ha sobrepuesto el Estado italiano ea la clase -
obrera organizada econ&micamente en la C.G.de L. 
y polític~mente en el Partido Socialista ••• "(30) 

Las propuestos organizativas fueron las siguientes: 

" ••• I) desarrollar en CerdeBa una fuerte Federa
cidn regional del Partido Socialista italiano y 
una red de fuertes orgrinizaciones obreras y campe 
sinos que luchen sobre el mismo terreno revolucio 
nario· que la clase obrera continental; 11) crear
en el continente circuloa socialistas Gordos para 
dar a conocer a la clase obrera y al Partido So
cialista los verdaderos términos del problema sar 
do y para que sirvan de contacto y ligamento entre 
las masas isleffas y las masas continentales ••• 11 (31) 

Pero ante.e de ser reclu!do· definitivamente en la prisidn 

fascista, Gramsci se volvid a ocupar del asunto sardo tocando 

los siguientes pu.,tos: 

a) Cu~lee han ~ido los efectos políticos, sociales y e

condmicos de la política fascista en Cerdeüa. 

b) En qu~ medida la política fascista a trové.e de dis

~osiciones sntidemocrdticaa ha profundizado los problemas re

gj.onales y de mRnerll particular los de cardcter pi>Iítica .• 

c) Rn opinidn del Partido Sardo de Accidn, pregunta 

Grsmsci, a qué fuerzas deben vincularse las masas popu1sres 

sardas. 

d) Para Gramsci la dnica fuerza capaz de librar a la ~ 

poblaci6n sarda de lD deaiiuEl cr,rGQ fiscal flr.! como de los -

gra~menes aduaneros impuestos por nl ¡;ran capital continental, 

eatd' consti tu:l'.da por el bloque revolucioiwrio obrero y campe

sino, el que reconociendo la particularidad de Cerdeffa ~iene 

por principal sustento la Internacion¡;l cf\rn¡,Hzinr;, ?or. e.eta 



razón ea ir:1porti;nte conocer el impacto que ha tenido le re

volución rusa en el seno de las masas campesinas sordas al 

igual que saber hssta que punto loe agricultores y pastores 

políticamente mds avanzados estdn enterados de la existencia 

de la Internacioncl Campesina.C32) 

Todas estas preocupaciones les escribió Gramsci pocos. 

meses antes que diera principio el proceso que concluiría -

con su reclusión penitenciaria. Por todo ello, sorprende le 

importoncili que reviste para el teórico co1'1unista la proble

mótice regional pues no es posible descuidar que estas preo

cupaciones ce expresan inrrcdiatamente después de la redacción 

de lfls "Tesis de Lyon" y casi simultáneamente a "Temas sobre 

la Cuestión Meridional". 

Se ha venido realizando un andlisis relativamente deta

llado sobre la coyuntur~ sarda y Grr.osci, pues la experiencia 

vital de los prir.ieros a::os de Gramsci ee eintetiza en la pro

blemática sardo ya que sólo a tra'llf s de la construcción de la 

hegemonía proletario-campesina desde las regiones al centro y 

de:;de la I·talia continental a las islas es viable el proyecto 

socialista. El desenvolvimie~to do dicho programo, so sabe -

fue la tarea o ln cual Gramsci dedicó su vidf'. 

8. Lr. COl!:-trucci&r1 e.e la propue :?ta gramsciana implicó 

el sn,lisis regional. F.l conocimiento do las formas de orga

nización y distribución del e::p:;cio no urbano suponía el conE, 

cimiento de la si tm·ción de las masas rurales durante la ex

pansión capitalista. 

En loa lineas anteriores se ha hecho una aproximación 

a las formas iniciales de los ~ovimiontos sociales originados 



en cerdeffa. Este· conjunto de expresiones sociales marcaron 

en definitiva la visión política de Gr~nsci, por ello ee ne

cesario explicar cómo en años ¡;ostcriores reaparece lo probl.2, 

mdtica agrario-campesina y proletaria aunque ahora en uno -

dimensión nacional e internacional. 

Rn efecto, la serie de trabajos denominados "Obreros y 

Campesinos" fUé publicada el 2 de Agosto de 1919, el 3 de En.2, 

ro· de 1920 y 20 de Febrero; de 192oP3~a decir,_ ocho años des

pués de haber salido.de Cerdeffa, edomda estos trobnjos fueron 

publicados en un momento de eforvesencia r.olítica y social -

que marca radicalmente no sólo la vida de Gramsci sino la mi_!! 

ma historia del desarrollo del movimier.to socialista italiano, 

pues estos trabajos aparecerán publicados en L'Ordine Nuovo, -

ge.rmen organizativo del futuro partido comunista i tglieno. 

La contradicción que atraviesa al capitalismo es de ca

riícter universal pues queda establecida por el auto6Qnismo -

entro campo y ciudad. Tal oposición adquiere mayor fuerza y -

evidencia en los países capitalistas atrasedoe< 34 )como lo son 

entre otros Francia,. Rusia, Italifl y Espaffa; en estas forma

ciones sooiales la expansión capi taliste se· caracterizaba por 

la parsimonia de su avance. La debilid&d de lea relaciones -

sociales capitalistas se hacía notar a través de la profund! 

dad de la pugna campo-ciudad pues eventualmente loa intereses 

de terratenientes y burgueses industrioles dcsnt~bDn fr&ncoe 

antagonismos que gradualmente o de forma violenta terminaban 

mediante la incorporaci6n subordinada de los.inte~eses de la 

burguesía agr8ria y terrateniente a loa intereses de la bur

guesía industrial y financiera. Sin embargo, para quien como 
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Gramsci se ubicaba en la óptica revolucionaria lo que le in

teresaba er11 el conflicto que oe generaba entre laa fraccio

nes de les clases subalterr.as que de mAncro tajante pod!s ex

presarse como frecuentes rivalidades entre obreros y camposi-

nos. 

El deeenvolvioiento capitAliata sie;nifica tambi~n la 

aparición de crisis capitr.listas que pueden d&r lugar al sur

gimiento de procesos revolucionarios. Rusia no fue el dnico -

pa!s cuyo proceso r~volucion:.rio Gramsci pudo presenciar pues 

también estuvo cerca de otros procesos menoe afortunados. Tal 

fue el caso de las insurrecciones hdngara, polaca y alemana.(J5) 

Gramaci explica el frAcaao de estos movimientos revoluciona

rios por el hecho de que las fuerzao bureuesas y conservado-

ras loeraron El.Provechar lv sepor;;ción entre campo y ciudad, -

miís precisamente e'l aislamiento existente entre obreros y ca.!!! 

peeinos. As! el campesinado constituyó la fuerza de choque de 

clericales y bureueses que enfrentaron al proletariado insu

rrecto un campesinado incapaz de comprender sus intereses hi,!! 

tóricos. Las ciudades fueron cercr.das y destruído el poder -

proletario por la fuerza proveniente del cacpo·. 

El moviciento revolucionario i talir.no comportía la pro

blom~ftica J1or lll :¡uc, l1E'bían atravesado loi:; revoluc:ionarios de 

F.uropa centrr.l. I.11 se me janzE1 1 ta liana con el re st' de los mo

vimientos revolucionarios europeos localizados en países atr!, 

aedos se hizo evide
1
nte hi=cis el final de la ¡irimcri• guerra -

mundial, pues el ~ovimiento obrero alcanzó un nivel de radie!. 

lidAd hasta entonces desconocido. Entro 1919 y 1920 se desa

r1·ollsrií [lrnpliflmente el movimiento ol1r1-<ro turint{u; sin ernbor-



go date aparecer~ clarElnentA reEJionalizado circunscrito· a la 

ciudad de !lur!n y a una pequeffa drea de influeficia ein olv:l.

dar que en algunas localidades cercanas la lucha de los jor

naleros aer!colaa coincide y apunta hacia una alianza con loe 

trabajadores urbanos. 

Gramaci se percata de la existencia permanente de divo! 

saa formas de lucha campesina. Estas manifestaciones pol!ti~ 

ces so desenvuelven en el marco general de la transformación 

de las relaciones de producción que se registran en el campo 

italiano a ra!z de la capitalización del cisma. Por ello en 

las dltimas ddcadee del siglo pasado es posible localizar dl_ 

versas formas de rebeldía car:ipesina que sobrev:l.wn haotr. loe.. 

primeros años del Siglo XX como manifestaciones políticas del 

particularismo meridional. 

Conviene exponer la Visión grsmscia!l!I del asunto, pues 

a travi!s de ella se percibe cómo es reQonocida en el canpes_! 

nado una fuerza social que sin embargo debe ser organizadei -:,· 

conducida por una conciencia proletaria: 

" ••• La lucha de clases· i:ic cor .. fund!a con el bando
lerismo, con el robo, con el incendio de bosques, 
con el abigeato, con el rapto de niilos y mujeres·, 
con el asalto al municipio, era esta w1a forma de 
terrorismo elemental, sin consecuer1cias eficaces 
y estables ••• " (36) 

La rebeldía campesina suscitada en el sur de Italia y en 

loa islas constituía un momento en el proceso general de con

aolidaci6n del EstHdo moderno. El surgimiento de la formA de 

dominación burguesa no puede ser pensado sin la destrucción 

de loa sociedades campesinas. Este aspecto lo expresa nítida

mente Gramaci en su escrito: "Loe campesinos y el Entado" (37) . , 
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pues interpreta la contredicci6n campo-ciudad de la sociedad 

italiana funddndoae en las notables investigaciones del his

toriador Albert MElthiez quien de manera meticulosa indaga la 

contrad1cci6n entre "el derecho do propiedad y el derecho de 

confiscaci6n11 ; (3B )Mathiez, profundo conocedor de la historia 

de le Revoluci6n Francesa precisa c6mo la direcci6n burguesa 

de la Revoluci6n y su ej~rcito, ambos de carácter urbano, r.!!, 

querían para el establecimiento de su poder de los granos y 

del ganado que estaban en manos del campeeini1do quien ae re

sistía vigorosamente a ser despojado de sus pertenencias de

fendiendo es! celosamente el derecho de propiedad sobre la -

tierra • .El Estodo burgu~s establece paulatinamente su.dominio 

sobre las masas rurales por medio de le violencia pero tambi~n 

concediendo ciertas prerrogativas, respetando así el derecho 

de propiedad sobre la tierra de algunos mfoleoa y de algunas 

ref;iones rurales quo le proveen de una bese social ademds de 

la cesi6n de alguno de sus hijos quienes engrosan las filaa 

de las fuerzas arcadas burguesaa.< 39 >NO'obstante la contradi.E, 

c16n permanece subyacente y en aquellos estados burgueses que 

no han logrado cubal desenvolvimient~, existe la posibilidad 

de romper la situación de equilibrio relativo para dar oauce 

a una fuerza insurreccional revolucionaria; esta ea, para -

Gramsci, una tarea proletaria. Tal es el significado de la -

alianza obrero-ca~pesina, 

La fuerza proletaria encuentra un campesinedo que no ha 

logrado abandom1r el egoísmo propio del "localismo de monta

f!Bft, pues el atroso de la formación social permite la superv:f. 

vencia de una mentalidad feudalizante.( 4o)Es esto lo ~ue expl! 
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ce la práctica subversiva de las masas rurales iteliünas~ -

Gramsci argumenta así: 

"• •• el campesino sie~te la imr:iotencia, la sole
dad, su desesperada condición lo convierte en -
un bandolero no en un revolucionario, en un aoo
eino do sell.oros, no en 1m luchador por el comunis 
mo ••• " Pero para la óptica burguesa todo esto no
existo, para tal visión el paria rural se c:.nifios 
ta de la mnnera siguiente: " ••• eJ. cllmpesi!:lo es -
visto siempre fuer.a del dominio: de ;i.e ley, sin -
personalidad jurídica, sin indivi4ualidad morRl: 
ha qucdAdo como un elemento anárquico, átomo in
dependiente de un tumulto caótico, frenado sólo -
por las armas dol carabinero y el diablo ••• " (41) 

Le torco histórica de los soci0listAs en, ontoncer., la 

de formular una alternativa teórica, ideológico y político -

diversa a la del bloque capitalista agrario-terrateniente -

dominante, capaz do proponer tsreaa nacional-revolucicnori~c, 

principalmente aquellas que se refieren a la función hi~tóri

ca de las masas rurales, puea un nuevo "Risorgimentooi,. no er, 

posible sin su activa participación en unidAd con las fuerzau 

urQano-proletarias. 

La "Gran Guerra" que estrujó la vido de los europeos a 

inicios de este siglo vino a poner en su pt111to las condicio

ne e necesarias para que la espontoneidnd de las mosss campe

sinas pudiera exponerse con toda su fuerza y vigor. En los -

pa:l'.ees atrasados cuyo CB?ithlismo no hAbío logrado cumplir 

cabalmente con las tareas de ~roletnrización ibherentea sl -

modo de producción capitalista correspondió al conflicto bé

lico la poco noble actividad de aproximar a las mases rurales 

a las características de la vida urbana, teniendo para tal -
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propdeito como mentor la innob1e vida de loe ejércitos euro~ 

peos a inicios de siglo. F..n otros ceses fue nececario lo u

bicacidn de contingentes campesinos en le industria militar<42 > 
1lee:1ndocc el extre~o de obligar a los jóvenes escolares a

grarioe o urbanos nl ebendoco de lEls actividades escolares,C43 > 

Fxplicaré Gramsci que en Ruoie los bolcheviques 1ogre-. ' 

ron recoger y organizar la tarea que tiomr,o ritrlÍa venían de

sarrollando los social-revolucionarios hasta lograr el surgi

miento de un consistente movil:liento campesino que al confluir 

con le tarea de los revolucionarios urbanos· princi1mlmente -

bolcheviques permitid lo construcci6n de las condiciones sub

jetivas que destoron la revolucidn de octubre. <44 > 

La BUerre BBUdiz6 la situaci6n crítica de la aericult~ 

ra de los países atrasados. En Rusia las masas campesinas i~ 

corporadae al e jd'rci to y eravemente daí:acau por loa embates 

de la BUerre de trincheras no tenían ya l~ poeibi1idad de -

re ere sa r a lfla Elctividades rurales p11es 9d<Jm<fo de la destruc

cidn de la base de la producc16n aer~ria los mercados europe

o-oc':)i:'.:.e:!tsles estr•ban cerrados, Este fue el conjunto de fac 

tores c¡ue concurrieron pnra c;,uc las masas· rurales pudier·an -

conver&er con las insurrecciones obreras urbanas como la de 

Petrogrado. Los bolcheviques tuviflron la capacidad nec¡•zn'it1 

;'nrf. hFcer confluir la insurrecci6n ogrr.riEI con el levanta

miento de lo~ obreros urbanos. A1 mismo tiempo empreñtt1eron 

una o~i tose cr.M¡>E•;lu on les fihs del ejército zarista cuya -

composici6n social era esencialmente car~pesina. 'i'odo ollo -

aign.ificd 11' dostrucci6n del eouilibrio frifr;il en que rnsten

tabr: su poder lE' dinaatíii Romanoff c;uiP.1ws oor~o otros c;ober-
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nantes de países oapitalistne otraeados no habían logrado -

desermsr el potcnci11l revolucion11rio que sienificabs de una 

pnrte la destrucción de la ecor.o!:!Íll campei::ina :¡ de otr11 el 

impetuoso sur;;imiento de 11' cluao obrera ruea. Ia volunt11d 

política revoluciono:rin puc1o convertir lri bese social del -

ré'gimen zsriE:ta en alinnza obrero-co:nrecina que so transfor

mó en el eje integrad,1r ª'" l¡; .C.L'.l?Yf: hegemonía. 

Marx en su andlisis de la instauración del ré'gimen de 

Luis Napoleó11 explic'5 la fu.c.ci1fo rol:l'.tics del ci:?n;pecinEsdo en 

ciert11s form11cioneo ~oci11l~~ capitalistas. IB basP. social de 

los estados capitalistas cor.10 Fra1:cia estd co.c.etitu!da por -

un campesinado que er:. su .confusi6n y en su af6n de satisfacer 

el interé's iruneC.iato ¡irimordial, la posesi·5n de la tierra, no 

advierte que 11 quien logra entronizar en el pocer es 111 ré'bi

rnon bur~llé's. <45 >¡.:; voluuti:-c: r•)volucionaria rusa concibió la -

posibilidad de cambiar el lu5ar de la piedre angular del edi

ficio despótico bur.:,1:.1fo y com·e:rtirla c.1 baoe social de un g.2_ 

bierno proletario. 

9. En el afio de 1926 en el escrito "Tesis de Lyonn~46l. 
Grernsci AXplicgr~ el alcancP. yloe límites del~ fórmula.•go-· 

biArna· obrero-campesino" seí'iRlflndo con im:istenci11 el carifcter 

agitativo de la mis~~ y la necesidad de desembocar en la dict!_ 

dura del proletariado. 

Lo diatinci6r. gramsciana pi.;di11ra antojr.rse un :f&lso pr.2, 

ble~a, sin emb~rgo no os as!. Ubicando la discusi6n en loe a

eitndos ai~os veinte ¡:u"d.e scwrtir<.a que eo durante la cele

bración del V Conr.reso de lR Inte?'nacional Comuuieto, f.loscú -

1924, donde se plantean los términoa de tlll!I di:.cusicfn a prop2_ 



sito del significado del gobierno obrero, del gobierno obre

ro-campesino y de la dictadura del prolctarindo. F.n efecto, 

correspondi6 a Zinóviev el descnvolvimi~nto de los argumentos 

deetinodoe o explicar el privilegio e~tratégico del concepto 

dictadura del proletariado. 

Zin6viev acepta el cardcter aeit~tivo de la consigna -

gobierno obrero, sienpre y cuando se tengn cabal conciencia 

de su significfJdo pues dicha consigna no e::: ¡1en:mble sin re

mitir de manerl" irun·~dir,tr· a la de::itri1cci6n del poder burgud's 

y a la consiguiente instauraci6n do lo dictadura del prolet~ 

riado. A tr1wés de este despla:!.am::.ento iclool.~i;ico y político 

Zinoviev combatirá lo que a su juicio son tendencias sooial

dem6cretas. 

Una vez finnlizad<' ~·J. comba·~e c?Il arn'ora de li;s tenden

cias socialdem6oratas, iinóviev la e~prenderá en contra de -

lnr. tendencias que a su juicio e:qires011 u::o 1iolíticA típica

mente socinlrevolucionaria, El estudio del desarrollo de los 

congresos celebrados por lo Intel'lWcional Cotnunista revela -

una procupaci6n por la cuesti6n agrr>ria en eeneral y en part! 

cular por el campesinado. Sin embargo, aporece unEt ince3ant~ 

tensi6n que no loer~ dar cabal resoluci6n al problema que si~ 

nificsba el eurgil!liflnto revoluciom;rio en países coloniales y 

en otros de capitali3roo stras~do donde el peso campesino era 

abrumador. Lo inw:l1>tud de los diri.:;:nntes Lolch1nri1Lues cono 

Zin6v~ev derivaba de la urgencia ~ue sent!an pnra esclarecer 

frente a críticas occicfontflles C¡ue la revolución eoviética r1o 

era unri rnvoluci6n campesina y que se trotaba sobre to~o de _ 

una rt'voluci6n proletflria en la cual las fuerzas aocial-revo 



lucional'ias htibían tenido un0 :fur.ci611 ::.ubc.rdie.oda. Por todo 

ello la argumentacidn de Zindviev busca deslindar.do m~nera 

nítida el oariícter de consigna que tiene 1 gobi~rno obreZJo._y 

;campesino, sin descuida~ en momento alguno el carácter neoe

eariO'> de la insteurncidn de la dictedurfl clel proletariado·. C41) 

Es evidente que Grnmsci expresa a través de la tesis 

• 44 una infiuencia notable del V Congreso de ia Internacional 

Comunista, pues había tenido la oportunidad de estar en Mosc~ 

tan scSlo 7 meses entes de le celebracidn de· dicho Congreso. -

Además de 1924 a 1926 no se registren notables cambios en el 

movimiento comunista internacional, o al menos aquel que msn

teníu creciente dt!i11cndencia de lea directrices moscovitas. 

Así como ee posible localizar las líneas de pensamiento 

internacional que moldean escritos como "Tesis de Lyon" y la 

"CUestidn Meridional", tambié'n es factible se Balar ddzenvol.

vicientos previos e las mismas tesis y que ubican la cueati6n 

de le alianza obrero-osmpeeine así pomo del lugar que tiene -

la problemdtica agraria en le construccidn del socialismo. 

El espacio rural y sus habitantes han padecido desde los 

inicios del siglo XX loe efectos do un aceierado proceso de -

industrisl.izaci6n. El bloque industrial-agrario concedi6 am

plios privilegios proteccioniatee a terratenientes y agricul

tores capitalistas quienes lograron cortor las poaibilitlades. 

del comercio que efectuaban con Prancia pequeños agricultores 

y campesinos principalmente meridionales. Esto benefici6 a los 

el.omentos de la burguesía egr8ria pero tamb±é'n a los induetri! 

lee ~eptentrionales_quienea ai~pusieron de un a~plio mercado 

de productos agrícolas que permitía mantener un débil salario 



para loe trabajadores urbanos pero que al mismo tiempo gene

r6 escasez y encarecimiento de víveres para la golpeada cla

se obrera italiana. <4a.ior ello en el momento que la clase -

obrera demandaba más pan, baja de los precios del vino y las 

aves, realizaba una crítica a todo el modo de articulaci6n -

de las relaciones entre el Norte y el.Sur y al mismo tiempo 

cuestionaba la forma en que transcurría la existencia tanto 

del proletariado agrícola septentrional como de los cacpesi

nos y pequefios propietarios meridionales.<49 l 

Sorprende la claridad q~e tiene Gramsci de los efectos 

que acarrea la diviei6n social del trabajo, particularmente 

la separaci6n campo-ciudad. La conatrucci6n de un espacio ~ 

ral y de otro urbano cada uno de ellos específicamente capi• 

talistas significa también la separaci6n de los oprimidos, -

ea decir del proletariado urbano por una parte y de campesi-

nos, jornaleros agrícolas y pequeños propietarios por la otra~SO) 

Con base en lo anterior es posible comprender que ea! 

como el grueso de la producci6n agropecuaria ten!a com' des

tino lea ciudades, sobre todo las ciudades septentrionales, 

de igual manera la producción urbana, es decir la fabril era 

destinada a lee mismas ciudades y par~ ergw:ientarlo con mayor 

precisi6n, a lae clases dominantes. 

Las traneformaciones'sufr1dae en la tenencia de la ti!. 

rra apuntaban claramente hacia un aceler~do proceso de con

centroci6n de la propiedad territorial, Bato origin6 cierto 

ascenso en la lucha campesina, especialmente en aquella orien 

teda a la recuperaci6n de la propiedad territorial. Gracsc1 

95. 



no desconocerd el valor y significado político de la lucha 

por la tierra que he emprendido el campesinado empobrecido. 

Por ello considere que es fundamental atraer hGcie las filas 

de la revolución a estas masas empobrecidas, evitando de esa 

manera que sean convertidas en base social del partido cató

lico, del partido popular o peor alin de los fascistas. No --:

obstante se h3rd Wl.B crítica a la lucha que limite sus hori

zontes 8 la simple recuperación de la tierra argumentando de 

la siguiente manera:. 

" ••• ¿Qué obtiene un campesino pobre al invadir 
una tierra incul.ta o mal cul.tivads? Sin maquina
ria, sin habitación en el lugar de trabajo, sin 
cr«!dito para cultivar a tiempo, sin instituciones 
cooperativas que coopren la cosecha misma (si es 
que el campesino logra llegar a la cosecha sin -
antes haberse colgado del arbusto más fuerte del 
bosque o de la higuera silvestre menos débil de 
la tierra incul.ta) y lo salven.de las garraa:de 
los usureros, ¿qué cosa puede obtener un campesi
no pobre de la invasión? El satisface en un pri
mer momento su instinto de propietario, saciando 
su priniitiva avidez de tierra, pero en un segun
do momento cuando advierte que sus brazos no bes 
tan para arar una tierra que sólo la dinamita ..= 
puede desgarrar cuando se da cuenta que es nece
saria la semilla, el abono y los instrumentos de 
trabajo y piensa que nadie le dará todas eaes co 
aas indispensables, y piensa en los días por ve-: 
nir y. las noches en una tierra sill cesa, sin a
gua, con malaria, el campesino siente la impoten 
cia, ls soledad, su desesperada condición lo coñ 
vierte en un bandolero no en revolucionario, en
un asesino de •eeffores• oo en un luchador por el 
comunismo". (51) 

Los razonamientos gromscianoa se presentan no sólo como 

96~ 



una critica sino t~rabi'n corno un continuo de poneemiento de.!! 

tinado e le construcción de una 6lternntiva capaz de traspo

ner loa l!~ites estrechos de la luche compeeinista,dediceda 

e ln recuperociJn casi fetichista de la tierra. Superar la -

perspectiva campesina, desemboca en l~ necesaria lucha por -

la apropiación del proceso productivo agropecuario en su co,a 

junto: 

11 ., .orgenizaci<Sn de los obreros y campesinos por 
unidades de producción (fdbrice, haciende egr!co 
la, villas, ciudades, regiones, nociones) tomediia 
en menos de loa producto1•ea, adiestramiento de -
lns mease para el autogobierno simultdneamente -
en el campo industrial y en el campo pol!tico"~(52) 

El eutogobierno de las masas trabajadoras tiene por co,a 

secuencia un ca~bio radical tanto en el mismo proceso de le 

producción, as! como en la organización del mismo proceso y 

en el deotino de las meroanc!es eenerdndosc un cambio notable 

en la finalidad de la actividad de loe obreros italianos: 

11 
••• Imponiendo el control obrero cobre la indus

tria, el proletariado dirigirá la producción in
dustrial a la fabricación de caquinaria induatial 
para el campesiDl'do, de estufes y calzado pera -
los campesinos, de luz el~ctrica para loa campe
sinos, impedird que la industria y lo banca explo 
ten a loa campesinos y loe eubluguen como escla-
voa a sue cajas fuertes. Despedazando le sutocra 
cia en la fAbrica y el aparato represivo del Ee7: 
tsdo capita1iata, instnur~ndo el Estado obrero -
que subyugue al capitalista a lea leyes del trs
bn jo dtil los obreros romperdn todas las cadenas 
que tienen cef!ido fuertemente al campesinado a -
su miseria, a su deeespereci61: 1 instaurando as! 
lEl dictt•dura proletaria, teniendo en aus manos -
la industria y la banca, el proletariado·dirigi-
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rá la enorme potencia de ln oro:inizaoicfo esta
tal al sostenimiento de los campesinos en su ~ 
lucha contra los propieterios y contra la llJltu
raleze y la miseria, dará cré'ditos a los campe
sinos, instituirá cooperativas, garantizará la 
seguridad personal de los bienes contra los sa
queadores, hard las obras pdblicaa de saneamien 
to e irrigacidn. Hará todo esto porque es su iñ 
teré's tener y conserwr la solidaridad de las :: 
masas campesinas, porque la interesa dirigir la 
produccidn industrial al trabajo dtil de paz y 
hermandad entre la ciudad y el campo, entre el 
Septentridn y el Mezzogiorno". (53) 

La estrategia consejiata, vdlida tanto para les ciude

deo, pare sus fábricas as! como pare el campo, para la orga

nizacidn de campesinos pobres, constituye el fundamento que 

permite la comprensidn de la crítica grsmscisna a la lucha -

campesina centrada de nwnera exclusiva en la recuperacidn de 

lo tierra: 

"El lema 'la .tierra a los cal)lpesinos' debe ser 
entendido en el sentido de que le industria a
grícola y la fábrica moderna deben se controla
das por los obreros agrícolas· organizados por -
industria agrícola y por f~brico, debe signifi
car que el cultivo extensivo de tierras debe ser 
administrado por los Consejos de Campesinos po
bres de los villorios y de las aldeas agr!oolaa; 
los obreros agrícolas, los campesinos pobres re 
volucionsrios, loe socialistas conscientes.· no : 
puec!en concebir como dtil a aus intereses y as
piraciones, no pueden concebir como dtiles a los 
fines de la educacidn proletaria indispensables 
para una repliblica comunista, la propaganda por 
la 'tierna inculta o mal cultivada •. Esta propa
ganda no puede tener otro efecto que la diaolu
ci6n de la conciencia y de la fd revolucionRria, 
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no puee::de ser mee que el resultado de una mon.! 
truosa difamaci6n del socialismo ••• " (54) 

El capit~lismo es criticable porque en este modo de ~ 

producci6n los ciudodenos han sido despojados del poder, la 

sociedad civ.11 he quedado ayuna de poder.político, expresan

do de esta manera un aspecto de la enajenaci6n característi

ca, de le sociedad burguesa. La divieidn social del trabajo 

manifiesta otra de eua contradicciones en la eeparacidn entre 

campo y ciudad y la única manera de unir lo deaunido y con -

ello construir la naci6n proletaria italiana ea a tra'Vl!e de 

la mediecidn de una amplia organizaci6n de Consejos, cuya ~ 

principal fuerza podría radicar en la nexibilida_d necesaria 

que permitiere la adopcidn de instituciones políticae< 55iluri 

cientes pera adoptar lea diversas formas de organizacidn de 

la produccidn, es decir por le capacidad de. regionalizer, de 

fundar una política nacional-prolet~rie capaz de reconocer -

la diversidad y la heterogeneidad de la sociedad italiana, -

de sus trabajadores .. 
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NOTAS 

(l) Cfr. K.Merx, N.Danielson, P.Bngels, ·correspondencia 
1668-1895, Jos~ Aricd Comp., Ed. Siglo XXI, M'xico 1960 y~ 
K.Marx, P.Bngela, El porvenir de la coouna rurnl rusa, PyP, 
No. 90, Md'xico 1980. 

{2) Cfr. E. Bernstein, "La socialdemocracia alemana y 
loe disturbios turcos", en Le Segun,da IntE1rnacional y el pro
blema nacional y colonial (primera parte), PyP, No.73; Henri 
Van Kol, "Sobre la política colonial", en La Se da Interna
oionol el roblema nacional colonial se 
PyP, No.74, M~xioo, 1976. 

(3) Cfr. O.Negt, "El marxismo y la teoría de la revol~ 
cidn en el dl.timo Engola"; H.J.Steinberg, "El partido y la -
formacidn de la ortodoxia marxista"; M.Waldenberg, "La estro 
tegia pol!tic~ de le socialdemocracia alemana; I.Petscher, -
"Bernstein y el reto a la ortodoxia"; M.Salvadori, "Kautsky 
entre ortodoxia y revisionismo"; en: Historia del lilarxismo (4): 
el marxismo en la ~poca de la II Internacional (XI}, Bd. Br,i: 
guere, Barcelona, 1960. 

(4) Cfr • .r.r.Reiman, "Loa bolchevi(!uee desde la guerra 
mundial hasta octubre"; M.Johnston, "Iienin y la rovolucidn"; 
I.Getzlor, "Octubre de 1917: el debate marxista sobre la re
voluci6n én Rusia,.; en: Historia del Marxismo 7 : La !$ oca 
ae le III Internacional I , Ed. Bruguera, Barcelona, 1963. 

(5) Cfr. E.nolloti 1':iachel, Ls Revo~uci6n China, Ed. -
ERAt. Mi$xico, 1976, T.l y T.2, capa. VIII, X, XI y XII. R.Schle 
ainger, La Internacional Comunista y el problema colonial, ---
PyP, No.52, !'d'xico 1977, Cape. III y IV. c.H.Parés, anoto -
valiosas reflexiones a propdsito de la resistencia cultural 
china en contra de la política del frente popular, ausnioia
d~ por la Internacional Comunista. V~aee, Cuba: la segun.is -
Indapenaencia, Mimeo., Universidad Central, Caracas, VeneZU!, 
la, 1982. 

(6) Ee emplendv la expreai6n "atraso", siguiendo la ºº!! 
notaci6n otorgada por B.Knei-P~z en el tr3bajo: nTrotaky: r,! 
volucidn permanente y revoluci6n del atraso", en Historia 
del Marxismo (7~, ya cit. 
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(7) A.Grar.1aci, "Le Rcvolucidn contro 'El Copital 111
1 en 

Antología, ya cit., p.35. 

(8) La idoolofr.{a po!:>i ti viatG y evolucionista it'!pregnd 
el pensamiento de Croce y Gentile. Alin políticos. socialis
tas como Turati y Scrrati no ~scnpardn a dicha influencia ~ 
fi.J.oflófica, en sn interpretoci6r. del 1~arxismo y las condici.2_ 
nes revolucionarias italianas. Debido a esto, los eafuerzoe 
de Gramsc:L se empei'lar6n en la fundacidn de una filosofía de 
lo praxis ~~rxista y revolucionaria. Cfr. c.n.Coutinho, !E:: 
troduccidn a Grarnsci, Rd. ERJ,, México, 1986, pp.17-23. 

(9l A.Grr.r.isci, "La Revolucidn contra •El Capitel"'• ya 
cit., PP• 35,36 Y 37. 

(10) A.Grameci, "Operai e Contadini, 2 agosto 19191 en 
L'Ordine ríuovo, 1919-1920, ya cit. PP• 22-27. 

(11) Ibid., p.24. Es notable la vivncidad con que Gram
aci r-;c refim:c-D l:i cru.E·le::r.! sucitada durante la Primera Gue
rra Mundial. Al mismo U.copo inaiote en la posibilidad de :fun 
dar una sociedfld en la c:u~ no s:can necesal•los tales aacrifi-
cios. Dichas descripciones se localizan en escritos elabora
dos durante le guerra y en los añoo ir.me<liateme~te pooterio
res. 

(12) Cfr. W.J.Moa:meen, La época del imperielismo • ..!!!!:2.
pa· 1885-1918, Siglo XXI Eds., México 1983. R.A.C.Parker, ];!; 
siglo XX, Europa 1918-1945, Siglo XXI Bds., México 1985. 

(13 j En los dl timos sfíoa se hi.n incre1Hcntoc10 lF-s invee
tiet•ciones y public¡;cionec encargadas del esclarecimiento de 
loo conflictos campesinos surgidos en la Unidn Soviética a -
ra!z de lF> instau:r·ocidn de le reforma agraria, entre otros -
pueden mencionarse: Ch.Bettcleim, Lea luchas de clases en -
le URSS, semmco per:!odo, 1923-1930, Siglo XXI Eds., México, 
1979. I.JRutscher, Trotsk;y, el profeta desarmado, ERA, M~xi
oo, 1969. 

(14) Cfr. E.J.Hob1;bD\1'l'l, Robeldes primitivo~, Ariel, -
PP• 50-116 1 144-164, 331-339. 
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(15) "Loa llamados neoprotcatantce o calvinistas n6 -
han entendido que en Itolia, como no pudo darse unn rofor-
11!11 religiosa de ir.osas, por lM:: conciioionec modernee. de la -
civilización, no se he verificado mas que la dnico reforma 
históricamente posible, con la filosofía de Benedetto Croco: 
ha oambiodo lo orientación y el método del pensamiento, se 
ha construido una nueva concepción del mundo quo superaba ~ 
al catolicismo y a cualquier otra religión mitológica. En ~ 
esto sentido Beuedetto Croce ha cumplido una alt!aimo fUn
ción •necional': ha separado a loa intelectuales ·radicales 
del sur de las mu sus cumpe sinos permi tiéndolcs participar -
de le cultv.r1o< ni;ciom1l y europea, y a trnvés Je este cultu
ra loe ha hecho a'::>corbor por lo burgues!a nacional y, por -
tanto, por el bloque agrario". Cfr. "'Cuestión fi'.eridional 11

1 

ya cit., p.324. 

(16) Cfr. "Tesis do Lyon", yo cit., Tesis 19, r .. 23~~ .. 

(lí) l!?M~. Tesis 5, p.228. 

(18) ~·· Tesis 29-, p.247. 

(19} ~·· Tesis 2ll, p.240. 

(20) ~·· Tesia 44, p.259. 

(21) Citado por r.:.A.J\!acciocchi en Gremeci y la rev'.>lu
cit~ cr: Occidente, ya cit., p.93. 

(22) G.Fiori 1 1,ida de Antonio Gramsci, ya cit., p;)i 

(23) Cfr. C:arttl de !r'.ar:x a Enecls del 8 de oc·i;t:bro Ce 
!C58, en "?.!arx-Eneela, Oorrespondenci¡¡", Obras ecco,7,id3s, -
Ed. Ciencias c~i··Hornbré, Buenos Aires 1973 1 T. VIII, pp.103-
104. 

(24) "La Tessera da lo Liberta, ( 10 settembre 1917), 
en Scritti Giovanili, ya cit., p.130. 

(25) Vida de Antonio Gremsci, ya cit., p.38. 
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(26) "Le Popolazion:I.: coloniali11 , (26 giugno 1920), ~
~Nuovo, 1919-1920, ya cit., p.340. 

(27) "La Cuestidn Meridional", en Escritos Políticos, 
ya cit., pp. 313, 314. "Tesis de Lyon", ~·• Tesis 12, ...,. 
P• 232. 

(28}. Vida de Antonio Gramsci, ya cit., p.31. 

(29) Gramsci mantcndrlf siempre su posicidn radical en 
relacidn a su or!gen os decir, eimpre tendrd su raíz presen
te adn en intervenciones políticas agitadas ea posible adver 
tirlo: •·.J!ussolini:· Pero se les suelta enseguida. ¿CUlfntoa -
estlfn en la clfrcel? ¡Los peacamoa solamente para conocerlos! 

GramscI: Ea une forma de persecucidn sistemdtice que anti
cipa· y justificard la aplicacidn de la nuevt1 ley. El fascis
mo adopta los miamos métodos del gobierno de Giolitti. Us~e
dea hacen lo mismo que hacían en el Mediodía los matones gio 
littianos que arrustcba~ a loa electores de la oposicidn ••• -
pare conocerlos¡ 

Una voz: Fue Wl caso aislado. Usted no conoce el sur. 
Gramsci: ¡Soy del surl ••• •; intervencidn en le Clfmara de· 

Diputados e prop6aito de la imposicidn de le leBislecidn fa
scista en: "La ley sobre las Asociaciones Secretas•, 16 de -
mayo de l9a5, en A.Gramsci, Sobre el Fasc~smo, ya cit., p.188. 

(30) Cfr. "La Sardegna e la classe operaia", (17 febbra 
io 1920), en L'Ordine Nuovo, 1919.:..1§20, y8 cit.·, p.32.3. -

(31) ~·· p.324. 

(32) "La cuestione Sarda: L'elleanza tra operRi, conta
dini e pastori•, (12 luglio 1926 ), en La construzione del Par
tito Comuniato, ya cit., p.528. 

03) •operai e Contadini", (2 Agosto 1919), pp.22-27; 
"Operai e Contadini", (20 febbraio 1920), pp.88-9lJ "Operai 
e Contad1n1", (3 Gennaio 1920), pp.3!6-318J en L'Ordine Nuovo, 
i919-1920, ya cit; 

(34) !!:!!!!·' p.22. 
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(35) I!?!.!!·· p.90, 

(36) ~·· p.23. 

(37) Cfl!."I Contadini e lo Stato",(6 giogno 1918), en 
Scritti Giovanili, 1914-1918, ya cit., p.246. 

(38) I!?!.!!·· p.247. 

(39) ~ •• p.249 

(40) Las formas de pensamiento anquilosadas, explica ~ 
Grameci, no son privativas de loe habitantes de la Italia ru 
ral pues estos modos.del pensamiento atraviesan lea mas di-
versas capas de la vida social. Tal es la argumentaci6n que 
propone en su trabajcr,1 11Mentalita Patriarcale, (23 marzo 1916), 
en Sotto la Mole, 1916-1920, ya cit., pp.87-88, 

(41)' Cfr, "Operai e Contadini", 3 gennaio 1920, p.317 
y "Operai e Contadini11 , 2 agosto 1919, p.23;en L'Ordino ruó
vo, 1919-1920, ya cit; 

(42) ~ •• p.26. 

(<t3) Cfr. 11 La Scuola All'officina", (8 settembre 1916), 
en Sotto la Mole, 1916-1920, y:a cit., p.238, 

(44) Cfr. "L'Opera di Lenin", (14 settembre 1918), en 
Sritti Giovanili, 1914-1918, ya oit., p.310. 

(45) Cfr. K.Karx, Bl 18 Brwnario de Luis Bonaparte, A
riel Barcelona 1970. Puede consultarse con provecho el suge
rente estudio de M.Duggett, "llfarx y los campe:;inos", en Tri-
mestre Político, ll"CE, Abril-.]unio, 1976, pp.3-25. ~ 

(46) Cfr. "La situaci6n Italiana y las tareas del PCI 
(Tesis de Lyon), en Escritos Políticos, ya cit., p.259. "El 
partido arriesgaría exponerse a grnves desviaciones en su -
misi6n de guía de la revoluci6n si interpretara que el gobier 
no obrero y campesino corresponde a una fase real de deearro
ll~ de la lucha por el poder, es decir si considerase que es
taconsigna indica la posibilidad de que el problema del EstB-
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do se resuelva· en inter~s de la clase obrera en un.a forme 
que no· sea lo de lo dictadura del proletariado ••• • (fesis 44) 

(47) Cfr. Decimoquinta. Seai6n, en la Sala San Andr~s 
del Kremlin, noche del 26 de junio de 1924. Prsidente: Wij
nkoop; Oradores: Varga, Zin~'".l.ev; en V Congreso de la Inter
nacional ComuniGta, Primera parte, ya cit., pp.194-198. 

(48) Cfr. •un Programma di govarno•, (30 maggio ];920), 
en L'Ordine Nuovot 1919-1920, ye cit., p.335. 

(49) Cfr. •:t tumulti' per la fa1:1e", (12.. luglio 1919), 
~·· pp.260-~62. 

(50) Cfr. "Opersi e C'ontsdini", (2 agosto 1919), ~., 
pp.22-26. 

(51) ~·· p.317. 

(52-) Cfr. "Lo av:l.luppo della rivoluzione", (13 settem
bre 1919), ~., p.28. 

(53) Cfr. "Oper&ri e Contadini", {3 gellllBio 1920), n!.!!•r 
p.318. 

(54') nll·· pp.316-317. 

(55) Cfr. "Operari e Contadini", (2 agosto 1919), ~., 
p;26. 
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NOTA PINAL 

En este escrito se han presentado aquellos rasgos mds 

notables del penseraiento de A.Gramaci que confluyen hasta CO_!: 

formar un planteamiento en torno a la problemática reg:l.oI:13l~ 

Las regiones expresan los diferentes niveles que el desarrollo 

capitalista ha losrado imponer. 

El proceso de implantaci6n capitalista no se concreta 

sobre une meterie inerte. Por el contrario, la revoluci6n "de,!! 

de arribe", ha de confrontar tradiciones, historie, cultura. -

Este conjunto de prdcticoa materiales pueden organizarse y es

tablecer formas do resistencia que pueden e~r o no revolucio

narias. 

Probablem~nte la lecci6n más importante que proporciona 

Gramaci consiste en la "nacionalizaci6n" que hace. del. peneamie!! 

to marxista y bolchevique. Completar una tarea naoionalizedora 

rcquirid en primer lugar de la apropiaci6n de la cueatidn ha

cional. 

Le nacidn italiana -especificar!! Gremsci- se articula a 

partir de la integreci6n de las diversas regiones. Sin embargo, 

tel integracidn no tiene una v!a dnica de renlizacidn; por el 

contrario, he;r t1m'tss vías como intereses de clase pueden estar 

inmerso e. 

Gramsci 16gr6 captar y explicar la vía de integración -

nacional-regional s~guida por el fascismo. El modo capitalista 
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de organizar a una Italia burguesa aupon!a una modernizacidn 

en la que como es natural el proletariado y el campeai'nado -

pobre llevaban le peor parte. Ademdi,como lo muestran estu

dios recientes el esperado desarrollo capitolieta no ha lo

grado implantar su modernidad cabe'lll!ente en el Sur de Italia!1 l 

Para loa revolucionarios italienoe que como Gramsci in

tegraban le corriente comunista, proponer Wl!I alternativa e 

la manera como le burguesía fascista defin!e la regido si~ 

ficebe mirar con dptica distinta la misma realidad empírica

mente registrable. La nueva perspectiva proven!a de la inte.!: 

pretacidn que ae hacía de la realidad tu.nddndoae en el pensa

miento marxista y el bolchevique. Podría afirmarse que en o

posicidn a la idea burguesa de n~oidn,la idea gramsciana de 

J:l8cicSn se funda en la revolucidn •desde abajo•, ee decir,. des

cansando en la fuerza y organizacidn de obreros y oampeeinos. 

Pera la revolucidn capitalista ee necesario extender au 

:f\lerza en tanto que la estrategia gramaciana descubre los es

labones ddbilea del capital q~e son: en las ciudades loa obr~ 

roe y en el conjunto del pa!s aquellas zonas, regione~ que se 

caracterizan por su atraso pero tambidn por una reaiatencia 

aunque 6sta sea relativamente desorganizada. 

Gramsci reconocerd la existencia de condiciones de posi

bilidad revolucionaria on loe lugares donde han quedado esta~ 

blecidos loa l!mites de la expanaidn capitalista, pues. nece

sariamente la conatruccidn de las releoionea capitalistas su

pone el aniquilamiento de las previamente existentes; .sin em

bargo cuando el proceso de reorganizacidn capitalista. no es -
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suficientemente acelerado puedo destorse un ciclo revolucio

nario. Por ello la frontera entre el atraso no capitalista y 

el progreso capitalista aparece como matriz revolucionaria 

debiendo iniciarse un rdpido proceso de organizaci6n políti

ca que transforme lee fuerzas de resistencia anticapitalists 

de una potencie rr.ds o menos desorganizada en una fuerzo ca

paz de articular un proyecto revolucionario nacional difere~ 

te al burgu~s. 

La problemdtica ·en cuesti6n relaciona a Grameci con la 

discuei6n que llevaron a cabo socialdem6cratas y bolcheviques, 

ea decir ¿c6mo explicar y srmer un proyecto revolucionario _ 

anticapitslists en squellae formaciones sociales donde el ~ 

copitalismo aún no había cubierto cabalmente su tarea hist6-

rica? 

Pare responder a esto cucsti6n Gramsci recogerá del pen

samiento bolchevique la idea de que es posible evonzar desde 

el atraso econ6mico y social hasta la revoluci6n socialista a 

condici6n de lograr amalgamar a las fuerzas proletarias la e

nergía del único sujeto revolucionario posible en las zonaD -

atrasadas: los jornaleros oerícolas y el campesinado pobre. -

Determinar la especificidnd social de estos '11timos 1mplic6 -

profUndizar en la historia del Sur de Italia; comprendida de~ 

de el alto desarrollo capitalista que se apreciaba ye en las 

regiones septentrionales, estos movimientos fueron trazanda 

los raescs de diferonciaci6n social que aunados a la eepecif! 

cidad hiet6rica y geogr~fica, vinieron e conformar un conjun

to de ideas y planteamientos que permiten afirmar le existen-



ci~ en el pen~omiento de Gramaci de una concepción de la -

cuestión regional. 

Ea notable la forma como Gramaoi politiza la problemd

tica regional, ello se debe a la idea que tiene del doaarr~ 

llo capitalista y de. su l!mite. Desarrollo y límite que eiem, 

pre eetdn marcados por la intervención de las clases sooislee 

en lucha; 
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NOTAS 

(l) Cfr. G.?ia, "La industrializaci6n rural en los pa
íses de desarrollo tard!o: el caso del Noreste y Centro de 
Italia"; s. Brusco, "El modelo Emillano: descentralizacic5n 
productiva e integracic5n social", en Inveatigacic5n Econdmica, 
octubre-diciembre; 1985, No. 174, pp.ll-40, 41-72 • .En estos 
trabajos, loa eutoreo desarrollan diversas comp~rsciones en
tre el nivel de crecimiento del Norte y el Sur de Italia. 
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