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 de una vision de la "historia mun-
 dial", Ilevandole a decir que eso les
 impidi6 pensar en terminos de la
 "'revoluci6n mundial"; esta noci6n
 consideramos que es insostenible por
 si misma y expresa un desconoci-
 miento o incomprension de los estu-
 dios hist6ricos de los fundadores del
 marxismo, dado que en sus mismas
 cbras elementales (por ejemplo El
 manifiesto del partido comunista, La
 ideologia alemana, etc.) reiterada-
 mente plantean la forma eln que el
 capitalismo hizo posible hablar y pen-
 sar en terminos de una Historia mun-
 dial en la medida que iha unido todos
 los continentes con su te&nica y el
 desarrollo del comercio. Todavia mis.
 Brossat critica a Engels de "refor-
 mista" por considerar que divulgo
 "las ilusiones sobre las virtudes de
 la papeleta del voto"; siendo que tal
 plalnteamiento fue perfectamente pon
 derado por Engels en su introduc-
 cion a La lucha de clases en Fran-
 cia; o bien, por lo visto el autor
 ignora la protesta de Engels cuan-
 do se quej6 de que el dirigente d'
 la socialdemocracia alemana, K. Lieb-
 knecht, publico varios pasajes de la
 citada introducci6n fuera de contexto
 y arreglados de tal modo que apa-
 recia como un apologista de la lega-
 lidad.

 Contrastando con la formacion y
 con la amplitud de la actividad in-
 telectual de Trotski, Brossat concibe
 a la teoria de la revelucion perma-
 iiente como: "la verdadera escuela
 del pensamiento marxista". Con esta
 idea el autor incurre en el vie.j vi-
 cio inaugurado por Stalin en el sen-
 tido dcI dispuLarse la herencia del
 pensamiento marxista; cuando que
 no hay cosa mas alejada del mate-
 rialismo historico que el desconoci-
 miento de los avances de la creaci6n
 cientifica y filosofica. Ademas, pen-
 samos que tal actitud de encajonar

 al marxismo en los rnarcos del pen-

 samiento trotskista, tiene el peligro
 de empobrecerlo al desconocer las
 contribuciones de otros marxistas y

 de la propia "intelectualidad burgue-
 sa".

 En sumna, el trabajo de Brossat

 ofrece la posibilidad de analizar la
 evolucion del pensamiento politico del
 "joven Trotski" y conocer los ele-
 mentos esenciales de sus dos teorias

 fundamentales; sin embargo, por lo
 expuesto, insistiriamos en su lectura
 cuidadosa.

 Rafael Loyola Diaz.

 Maria Antonietta Macciocchi, Grais-
 ci y la revolueidn de Occidente,
 Siglo XXI, editores, M6xico, 1975,
 369 pp.

 Maria Antonietta Macciocchi sefna-
 la que al escribir Pour Gramsci,
 Gra&nmsci y la revoluioin de Occidente
 en la traducci6n castellana, lo ha
 hecho con la conciencia de que se
 interna en el continente nuevo que
 ofrece el pensamiento de Antonio
 Gramsci. Si bien esta obra constitu-
 ye, en buena parte, el resultado de
 los cursos sobre Gramsci que la au-
 tora dicto en la Universidad de Vin-
 cennes, en 1972-1973, su sentido y
 significaci6n hay que buscarlos fuera
 del ambiente estrictamente acad6-
 mico.

 La autora forma parte de la ge-
 neracion de militantes comunistas
 italianos que se formaron en el am-
 biente politico de la Italia de la Re-
 sistencia y la posguerra. Era la
 dpoca en la que se inauguraba dentro
 del Partido Comunista Italiano
 (PCI), gracias a la promocio6n de To-
 gliatti, un culto a Gramsci que ponia
 el acento en su figura como luchador
 destruido en las carceles del fascis-
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 mo, al margen las implicaciones po-
 liticas del pensamiento grasciano so-
 bre las condiciones en las que el pro-
 letariado italiano, y de Europa Occi-
 dental, habria de luchar para cons-
 truir su hegemonia y realizar las
 alianzas politicas de clase que le per-
 nmitirlan destruir al poder burgues y
 consolidar su dominacion de clase, ob-
 teniendo, con ello, la construccion del
 nuevo "bloque historico socialista".

 Tras el culto a Gramsci quedaban
 ocultas sus diferencias con la cre-
 ciente influencia de la politica esta-
 linista en el movimiento obrero in-
 ternacional y en el PCI. Pero a pesar
 de la difusion del estalinismo, To-
 gliatti, al publicar la obra de Grams-
 ci (editorial Einaudi), contribuyo a
 formar a la generacion de militan-
 tes salidos de la resistencia y, pos-
 teriormente, a las generaciones que
 han hecho del PCI el partido diri-
 gente del movimiento obrero italia-
 no, el mas poderoso y politizado de
 Occidente.

 Tenemos entonces que en la histo-
 ria mas reciente del movimiento co-
 munista italiano, la lucha politica
 tiende a expresarse, en numerosas
 ocasiones, a trav6s de las polemicas
 que se suscitan en torno a los con-
 ceptos del analisis de Gramsci. Ac-
 tualmente algunos te6ricos de PCI
 plantean que el concepto gramsciano
 de "hegemonia" constituye una al-
 ternativa a la noci6n de poder -te
 clase. Sostiene "que en la medida en
 que el Estado no es exclusivamente
 la fuerza organizada de una clase
 para dominar a la sociedad, es po-
 sible abandonar la idea de su des-
 truccion con el proposito de estable-
 cer el poder obrero. Esta interpre-
 taci6n de la nocion de "hegemonia"
 vendria asi a abrirle camino a una
 politica que, al abandonar el con-
 cepto de "dictadura del proletaria-
 do", cree posible tener acceso al so-

 cialismo a traves de la "via parla-
 mentaria".

 En este contexto es donde se en-
 marca la obra de Maria Antonieta
 Macciocchi; es decir, dentro de las
 corrientes que al interior del PCI
 pugnan por restablecer el sentido
 original de la concepci6n gramsciana
 de la revolucion proletaria. "Pour
 Gramsci", afirma la autora, es, ante
 todo, la obra de alguien que ha hecho
 de la politica la razon de su cor-
 promiso. Pero ,acaso no hay que
 buscar en la politica la unidad de
 la vida y la obra de Antonio Grams-
 ci? Hacer politica significa actuar
 para transformar el mundo. En ella
 se resume nuestra concepcio6i del
 mundo y se resuelve finalmente el
 conflicto de hegemonias que afectan
 al individuo o al "hombre de masa".
 "De ahi que el hilo conductor de la
 obra de Antonio Gramsci no puede
 encontrarse, no se encuentra fuera
 de la actualidad real: desde los te-
 mas de la juventud, Il Grido del Po-
 polo, L'Ordine Nuovo, la fundacion
 de los consejos de fabrica como ex-
 periencia de la organizacion revolu
 cionaria del proletariado, la funda-
 cion del partido comunista, cuya di-
 recci6n y formacion asumio durante
 algunos aiios, hasta el advenimiento
 del fascismo y su consiguiente arres-
 to". Y, finalmente, en la carcel, en
 donde su concepcion marxista del
 mundo adquirio profundidad y cohe-
 rencia.

 Paur Gramsci es un libro en el que
 la preocupaci6n de la autora es mos-
 trar al pensador que busca encontrar,
 en el terreno de la teoria, la brecha
 que le permitira' al partido revoli-
 cionario conducir a la clase obrera
 a la toma del poder y a la cons-
 trucci6n del socialismo. Pero, tan-
 bien, se trata de mostrar la fuerza
 de las categorias de la sociologla
 politica gramsciana para explicar los
 problemas del mundo actual y reen-
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 contrar, a la luz de los cambios his-
 t6ricos, una salida positiva a la co-
 yuntura actual del movimiento obre-
 ro y del socialismo.

 Despues del triunfo de la revolu-
 cion de Octubre se le presento a
 Gramnsci la necesidad de explicar
 ,por que habia fracasado la revolu-
 cion en Occidente? Y la respuesta la
 encuentra en la diferencia de la na-
 turaleza de la relaci6n entre sociedad

 civil y Estado, tal y como se presen-
 taba en Oriente y Occidente. Mien-
 tras en Rusia era posible un tipo de

 luha en la que las masas se movili-
 zaban directamente al asalto revolu-
 cionario, debido a la debilidad de la
 sociedad civil, en Occidente el des-
 arrollo del capitalismo habia creado
 una importante aristocracia obrera y
 una burocracia sindical social-demo-
 erata que fortalecian las tendencias
 corporativas de la clase obrera, ais-
 lUndola del resto de sus aliados po-
 tenciales, los campesinos y los inte-
 lectuales. En Europa Occidental la
 sociedad civil se encontraba mucho
 m6.s estructurada, por lo que el par-
 tido revolucionario requeria de ura
 estrategia y una tactica mucho mias
 complejas que en Rusia.

 Derrocar al Estado capitalista en
 Occidente exigia desarrollar un ani.
 lisis de la sociedad civil y en ese
 sentido se encamin6 la reflexi6n de
 Gramsci. El concepto que emplea
 para explicar ila articulacion de la
 sociedad civil es el de "hegemonia".

 Con el analiza c6mo la organizaci6n
 cultural de un pais se convierte en
 el medio que permite reproducir el
 consenso de las clases explotadas,
 conciliando las contradicciones que
 brotan de la estructura econ6mica.
 La nocion de hegemonia da cuenta
 de la manera en la que se articulan
 en la superestructura los grupos que
 al nivel de la base economica ocupan
 posiciones opuestas, remitiendo a
 otro de los conceptos fundamentales

 de la sociologia politica gramsciana:

 el "bloque historico". Este concepto
 designa la articulacion de la infra-
 estructura con la superestructura, la

 forma en la que se impone una he-
 gemonfa determinada conciliando las
 contradicciones que se forman a par-
 tir de las relaciones sociales de pro-

 duccion.

 Gramsci desarrollo el concepto de
 "bloque hist6rico" desde su anilisis
 de La cuestion meridional y, poste-
 riornente, en los Cuaderno8 de la
 carcel. E:n estos textos explica como
 se configur6 la alianza de los terra-
 tenientes del sur con la burguesia
 industrial del norte de Italia, dando

 lugar a la formacion de un "bloque
 agrario-industrial", base del soxneti-
 miento de la sociedad agraria (agri-
 cultura) del sur a la expansion de
 la sociedad urbana (industria) del
 norte. En el sur el bloque se integr6

 mediante el sometimiento del campe-
 sinado a la direccion espiritual-ideo-
 logica de los intelectuales (sacerdotes
 cat6licos, maestros, representantes
 politicos) que se encargaban de or-
 ganizar la hegemonia de los terra-
 tenientes, centralizada en el terreno
 cultural por Benedetto Croce, el fi-
 l6sofo mas importante de las clases
 dominantes de Italia. En tanto que,
 en el norte, la burguesia se esforzaba
 por estimular la hostilidad del pro-
 letariado hacia el campesinado del
 sur, difundiendo una ideologia que
 presentaba al mediodia como un las-
 tre para el progreso de Italia y a los
 campesinos como barbaros y perezo-
 sos por naturaleza. Esta ideologia
 se difundia entre la clase obrera por
 medio de toda la organizaci6n cul-
 tural, pero principalmente a trav6s
 de la politica corporativa de los sin-
 dicatos social-demo6cratas y de los
 antrop6logos de la escuela poditivis-
 ta que militaban en el Partido So-
 cialista Italiano. Asi se estructuraba
 el "bloque agrario-industrial" que

 27
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 permitia adecuar la sociedad civil a
 la estructura econo6mica.

 Puede verse c6mo el concepto de
 "hegemonia" se refiere a la funci6n
 de organizaci6n cultural que realizan
 las diversas capas de intelectuales
 para articular e introducir la con-
 cepcion del mundo (filosoffa) de las
 clases dominantes entre las clases
 explotadas, con el prop6sito de legi-
 timar la dominacion que se ejerce
 desde el aparato estatal.

 Asi pues, el problema de la arti-
 culacion entre infraestructura y su-
 perestructura (bloque hist6rico) se
 traduce en el anAlisis de dos fun-
 ciones distintas: la de dominar y la
 de dirigir. A estas funciones se co-
 rresponden dos niveles diferentes
 dentro del Estado de clase; el de la
 "sociedad politica" (coerie6n) y el
 de la "sociedad civil" (hegemonfa).
 La clase que domina tambien dirige.
 Domina gracias al aparato estatal o
 "sociedad politica" y dirige al inte-
 rior de la sociedad civil en la que
 se impone su concepci6n del mundo,
 difundida por medio de un compli-
 cado sistema ideol6gico que envuelve
 completamente al ciudadano. Desde
 la infancia el ciudadano es integra-

 do en el mundo escolar, luego a la
 Iglesia, el ejercito, la cultura, el ocio,
 e, incluso, el sindicato.

 E1 alto grado de estructuraci6n de
 la sociedad civil le permite a las cla-
 ses poderosas imponer su dominio
 hajo formas democriticas; o sea, ba-
 jo formas que se apoyan prioritaria-
 mente en el consenso y, en segundo
 lugar, en la coerci6n directa. En las
 sociedades occidentales las clases do-
 minantes cuentan con un aparato
 muy sofisticado con el que pueden
 aislar ficilmente al proletariado y
 combatir a las fuerzas que luchan
 por el socialismo.

 De ahi que el problema m(Ls im-
 portante para el partido revolucio-
 nario consiste en ganarse -a los inte-

 lectuales para cimentar la organiza-
 ci6n de un nuevo bloque hist6rico en
 el que el proletariado ocupa la po.
 sici6n dirigente. La construcci6n de
 la hegemonia ded proletariado se rea-
 liza gracias a la transformacion de
 los intelectuales en "intelectuales or-
 ginicos" del proletariado que al in-

 troducir la filosofia de la praxis en

 el seno de las masas explotadas rea-
 lizan una reforma intelectual-moral,
 base de un nuevo periodo hist6rico.
 Este proceso se desarrolla de la si-
 guiente manera: 1. en un primer
 momento se despliega la lucha ideo-
 logica contra la superestructura del
 bloque dominante a fin de quebrar a
 las capas de intelectuales que soldan
 a la infraestructura con la superes-
 tructura reaccionaria; 2. al incorpo-

 rar a los intelectuales como aliado
 privilegiado del proletariado, se sien-
 tan las bases para configurar un
 nuevo bloque hist6rico, y los intelec-
 tuales pasan a convertirse en "inte-
 lectuales orginicos" del proletariado,
 asumiendo la funcion de creadores de
 consenso en torno al poder obrero;
 3. despugs de la toma del poder los
 intelectuales continian ampliando la
 base del consenso de la dictadura del
 proletariado, creando las condiciones
 para que el Estado sea finalmente
 absorbido por la sociedad civil.

 El problema de la toma del poder
 por el proletariado atraviesa en Oc-
 cidente por un proceso mucho mis
 complejo que en Rusia. El partido
 revolucionario debe plantearse una
 lucha que disgregue progresivamente
 las posiciones que le aseguran a las
 clases dominantes la reproducci6n de
 su hegemonia sobre la sociedad civil.
 Es un proceso en el que se despla-
 zan las bases sociales del Estado y,
 por tanto, se opera una disociaci6n
 entre la sociedad civil y la sociedad
 politica que debe culminar en la con-
 quista db la sociedad politica. Pero
 afin despu6s de la toma del poder, el
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 partido proletario debe procurar en-
 sanchar constantemente las bases de
 su hegemoni'a; o sea, la direcci6n
 cultural-espiritual de la clase obrera
 en el interior de la sociedad civil,
 con el proposito de eliminar la nece-
 sidad de que el Estado obrero acu-
 da a la fuerza y a la coaccion, eli-
 minar, en una palabra, a la socie-
 dad polftica.

 Maria Antonietta Macciocchi pien-

 sa que este es justamente el proceso

 de transformaciones por el que atra-

 veso la sociedad china a lo largo de

 la revolucion y despues de la toma

 del poder por la elase obrera. Desde

 el inicio del proceso, el Partido Co-
 munista Chino se plante6 la tarea

 de ir disgregando progresivamente, a
 la par que se desarrollaba la lucha
 armada, a las instituciones de la so-

 ciedad civil. Era una lucha por so-

 cavar a las instituciones de la so-

 ciedad tradicional: transformar la

 familia, criticar la filosofia confu-
 ciana disgregando el bloque intelec-
 tual sobre el que se asentaba el do-
 minio de los terratenientes, crear la-
 zos firmes de solidaridad y de di-
 reccion sobre las masas campesinas,

 apoyarse en las formas del poder re-
 volucionario que las propias masas
 creaban. E incluso, actualmente, la
 autora de este libro piensa que la
 experiencia del Estado obrero chino
 proporciona un ejemplo de la validez
 de las tesis de Gramsci: sobre la he-
 gemonia del proletariado y la diso-
 lucion de la sociedad politica. "Re-
 firiendome al pensamiento de Grams-
 ci, pude reconstruir pedazo por pe-
 dazo, a favor de una experiencia di-
 recta, el mosaico complejo de una
 hegemonia completa, total, que abar-
 ca todos los ambitos de la vida y del
 pensamiento del hombre hasta su
 practica, y llegue a captar desde
 adentro la gigantesca obra de ela-
 boraci6n de una filosofIa de la pra-

 xis realizada por Mao, que transfor-

 maria la mentalidad de millones de
 hombres atrasados y sometidos, ha-

 ciendo ademas de ellos, aun antes de
 la toma del poder, la nueva clase

 dirigente" -dice Maria Antonietta

 Macciocchi.

 En su opinion este proceso es jus-

 tamente el inverso del que se oper6
 en la Union Sovi6tica, en donde.ten-
 dio a producirse una disociacion en-
 tre la sociedad civil y la sociedad
 politica que coincidia con una diso-
 ciacion del partido y su base social
 (el proletariado y los campesinos),

 de tal modo que en la sociedad poli-
 tica cristaliz6 una casta burocratica

 opuesta al movimiento real de la so-

 ciedad. Los intelectuales (la teoria)

 se separaron de las masas y asi el

 "hombre de masa" no consiguio ele-
 varse a la condicion de dirigente y,

 por tanto, se minaron las bases de
 la hegemonia proletaria y predomi-

 no el momento de la coaccion, la so-
 ciedad politica.

 En tanto que en las sociedades eu-

 ropeas, en donde existen poderosos

 movimientos obreros como en Francia

 e Italia, tiende a producirse un pro-

 ceso de disociaci6n entre los intelec-
 tuales y la clase obrera. "Las razo-
 nes de esta situaci6n se hallan en la

 estructura decisional ideol6gica mo-
 nolitica de los partidos comunistas.
 E1 intelectual esta asi, hist6ricamen-
 te, atenazado: a si esta solo, es d6bil
 y portador de los vicios de su 'casta';
 b. si se liga a las masas pero no

 confia su cabeza al partido, se con-
 vierte en fraccionista, renegado o
 traidor" -seiiala Maria Antonietta
 Macciocchi.

 Al mantenerse este sistema de to-
 ma de decisiones, altamente concen-

 trado y al servicio de una politica
 que no acepta facilmente la critica, la
 relacion partido-masas se transforma

 en una relacion burocratizada que,
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 en lugar de elevar el nivel te6rico
 del obrero, mantiene su conciencia
 en una fase econ6mico-corporativa,
 minando la posibilidad de que se
 construya una real hegemonia pro.
 letaria. Por eso, el verdadero pro-

 blema, para la revoluci6n occiden-
 tal, continia siendo establecer una
 relacion organica entre los intelec-
 tuales y la clase obrera, convertir el
 partido en el intelectual colectivo ca-
 paz de realizar la reforma intelec-
 tual-moral que siente las bases de
 la 6poca hist6rica en la que todos

 los hombres Ilegaron a ser intelec-
 tuales.

 En conclusi6n, el libro de Maria
 Antonietta Macciocchi es una obra
 indispensable para todos aqu6l1os que
 se interesen en el pensaniento de
 Antonio Gramsc, como un pensa-
 miento abierto a la confrontacion
 con los problemas de la transdorma-
 ci6n y el cambio en las sociedades
 actuales.

 Jorge Guti6rrez
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