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Subscriu-te a Realitat 

Realitat, revista teórica mensual del PCC és un instrument impresi.;indible per als que lluiten per a 
l'emancipació social de la humanitat i per a tots aquells que reflexionen sobre els processos socials. 

Realitatesta oberta als diversos corrents que es reclamen hereus del materialisme historie i del sbcialisme. 
Realitatvol ser.un m itja al servei del que hem denomina! Front �'Eaquerrea, és a dir l'articulació d'una amplia 

aliarn;a social, configurada, sense protagonismes per lotes aquellas tradicions emancipatories i anticapitalistes 
que es donen a la nostra societat. Tots els col.lectius i forces partidaries d'una democracia real i radical s6n 
invitats a participar en un projecte com el de Realitat.

Realitat no solament. és una revista. Juntament amb d'altres institucions anima debats com les recents 
.Jornadas Les Raons del Socialisme, convevuts com estem que l'actual situació requereix un ampli debat 
intel.lectual en el qual sense cap pressa pero amb absolut rigor intel.lectual s'analitzin els desencerts que han 
conduil a l'atzucac actual i les vies per a sortir-se'n. 

A Realitathan aparegut articles de Joaé María Valverde, Pierre Vtlar, Joe Stovo,Alvaro Cunhal, Dolores 
Juliano, JoHfina Roma, Joaquín Villaloboa, Luis lemkov, Kiva Maidanlk, Joan Palliaé, Erneat Mandel, 
Daniel Ortega, Juan Ignacio Ellacuria, Ghaaaan Sallba, Ángela Martínez Caatella, Marco Rizzo, Esteban 
Cardan, Miquel Borras, Agustín Marcoa, Antonl Barbara, Helena Fuaté, Vlcena Fiaaa Armengol, Georges 
Hawl, Joan Tafalla, María Jesús liqulerdo, lnmanuel Vallersteln, Schaflck Jorge Handal, Anchel Conte, 
Alejandro Andreaaal, Joaquín Miras, Sergio Cararo, Jaume Grau, Vasco Gom;alvea, Franceac Font, 
Eduardo Galeano, Miguel Guerrero, Joan Planee, Maria Pera, Luia López del Castillo, Miguel Candel, 
Quim Boix, Juan Manuel Pat6n i Antonio Alvarez-Solís ... entre altres autors. 

Ai><i dones, Realitat és per a tú, home o dona d'esquerres, un instrument imprescindible en la teva reflexió 
sobre les vies per a l'avenQ social. 

Si vols rebre Realitat puntualment a casa teva, si vals ajudar a la consolidació del nostre projecte cultural 1 
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Oferta als nous subscriptors 

Tot aquel! comprador�ector de Rea/itat que decideixi 
subscnure-s'hi rebra a casa seva amb el primer número de 
la rev;sta, ún !libre entre els següents: 
O Ludovico Geymonatla Libertad 
O Alvaro Cunhal Un partido con paredes de vidrio 
O Marta Hamecker ¿Ha llegado la hora de Cuba'? 
O Joaquín Villalobos 

(marca am b una creu el llibre que desitgis rebre) 
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subscriptor nou i l'ajudes en la formalització de la subscrip
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altres llibres inclosos en aquesta oferta. 
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seus subscriptors. Tu pots ajudar a fer que aixo es faci 
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Com és preceptiu en aquests casos, tam bé Realitat, 1 

alhora ·que saluda els seus lectors, els desitja el millor en 
aquest any amb algunas reflexions sobre el bagatge 
acumulat i les perspectivas de la revista per aquest 
període que encetem. 
L'objectiu originari era abrir un espai per al debat que 
homes i dones comunistas proposaven a altres 
comunistas i a tota la. gent d'esquerres,de les diferents 
tradicions em ancipatories. 
Aquesta tasca s'ha desenvolupat partint d'una situació 
d'ai'llament i descoordina ció del sectors 
intel.lectuals,professionals progressistes i en absencia 
d'un programa i objectius comuns per !'esquerra 
transformadora. Aportar el treball de la revista per .a
modificar aquesta realitat resta avui com resúm de les 
idees que ens animen. 
Val la pena repassar el bon nombre d'intel.lectuals 
comunistas i d'esquerra que han expressat a les nostras 
p�gines els seus punts de vista a l'entorn deis moments 
crucials de la historia que estem vivin1, així com els 
elements per a reelaborar una política autenticament 
d'esquerres. El significat que ai><o té, sobrepassa el mer 
debat teoric, perque considerem que es tracta d'una 
iniciativa promoguda. per una part significativa del 
Moviment Obrer organitzat; dirigida envers sectors 
sindica.Is, del Moviment per la Pau, de la Solidaritat 
Internacional, forces polítiqi.Jes, altres revistes comunistes 
i d'esquerra, etc ... Tot fent aquest camí hem organitzat 
dues jornades de debat que sota el nom de Les raons del 
socialisme i les filosofies de la praxi i el marxisme 
occidental, han suposat un moment important per a la 
col.laboració internacional amb intel.lectuals i revistes

marxistas europeas.· 
Es podría dir que realitat, modestam ent, ha participat en 
la tasca de renovació de l'ambient teoric-polític de 
!'esquerra, obrient-se a la reflexió crítica de la nostra 
experiencia histórica i sense oblidar mai la funció educa
tiva de qui no es-resigna a escriure una revista assequible 
només per a elits intel.lectuals, i que respon a les 
necessitats de fer política, en un sentit ampli, d'una part 
de la classe obrera organitzada, que es planteja la 
transformació comunista de la societat. 
Les idees i fets aquí esmentats conformen la nostra 
aportació a la proposta de construcció d'un Front 
d'Esquerres, objectiu amb el qual nelx i avui es projecta 

Editorial 

la revista.Par tant,concebim realitatcom una revista-eina

per a l'organització, oberta a tots els sectors tecnics, 
professionals i intel.lectuals, per a l'intercanvi 
d'experiencies, l'elaboració teorica, la relaci6 ... Aquesta 
concepció, entronca amb la necessitat expressada per 
Granisci d'integrar en un "bloc" les diverses necessitats 
de sectors socials, avui am plísims, interessats 
objectivament a acabar amb les relacions socials 
d'explotació. D'ací es desprén la vessant de rea/itatcom 
un punt de referencia alternatiu que · s'ofereix per a, 
conjuntament amb moltes a!tres iniciativas, catalitzar 
l'autoorganització deis esmentats sectors socials en el 
camí de construir una alternativa civilitzatoria i cultural 
global. 
El cicle historie que s'acaba de tancar, com ja deiem, 
defineix unes tasques teoriques. Així mateix, en aquest 
any 92 ambla integració europea, el racism e i !'arrogancia 
neoliberal, urgeix l'esforg per discutir els grans temes per 
a la unitat de !'esquerra i el programa ernancipatori. 
Com deiem al principi,i després d'enumerar tots els bons 
proposits,la realitat ens crida a encoratjar-nos pera seguir 
treballant amb els problemes típics de tota revista 
d'esquerres. 
Per aquesta raó llancern una Campan ya de subscripcions 
i difusió de realitat,per a la qual necessitem tota la 
col.laboració possible deis nostres lectors: renovació de 
la subscripció qui no ho hagi fet encara, subscriure-hi 
altres i encoratjar amics i amigues a fer-ho, fer arribar la 
revista a tots els sectors potencialment interessats, 
sol.licitar-hi col. laboracions, etc. Aquest és el m illor poten
cial de la revista, el seus lectors. Conjuntament amb aixo, 
l'aposta per tal d'am pliar el ventan de sectcirs connectats, 
que sentin realitatcom allo que aspira a ser: una proposta 
d' autoorganització. 
Finalment, en aquest número de rea/itatus volem presen
tar la proposta d'obrir una Secció de col.laboradots; 
oberta a col.lectius, organitzacions i lectors que vulguin 
fer-nos arribar la seva opinió sobre els problemes i debats 
que des d 'aquestes pagines es desenvolu pen, aportacions 
sobre estudis realltzats, etc ... Segurament no podrem 
publicar totes les vostres cartes i articles -tant de bó 
siguin nombrases-, que en qualsevol cas significaran 
una contribució inestimable al millorament de la revista i 
al dialeg amb els nostras lectors. 
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¿Qué cultura, para qué concepto 
de la política? 

Jacques Texie� 

1. La nueva cultura que necesitamos
debe poner en práctica un principio
fundamental: partir de la realidad
como existe y de las luchas que en
ella se desarrollan. El objeto de esta
cultura es, por consiguiente, la situa
ción en la cual nos encontramos,
considerada desde diferentes pun
tos de vista: por un lado, la estructura
del mundo tal y como está emergiendo
bajo nuestros ojos y que pide ser
descrita y pensada; y por otro lado,

las fuerzas políticas, antiguas y nue
vas, los movimientos sociales, las
corrientes de pensamientos antiguas
y nuevas. En resumidas cuentas: las
fuerzas culturales y políticas que se
esfuerzan hoy �n formular proyectos
de transformación social parciales o
globales. Es también, pues, descu
brir adversarios y aliados. ¿Se trata
acaso de una simple banalidad? No
lo creo, y quisiera hacer explícito su
sentido refiriéndome al joven Marx y
a un texto de 1843 en el que define,
a mi parecer, un principio al que
intentó permanecer fiel a lo largo de
toda su vida. Lo formula en una carta
a Arnold Ruge con el cual decide
fundar los Anales Franco-Alemanes:
"No nos presentamos al mundo con
un principio nuevo: ¡he aquí la ver
dad, de rodillas frente a ella! Lleva
mos al mundo los principios que el
mundo ha desarrollado en su seno" (1 1
Este criterio es el del antidogmatismo
y también el de lo concreto: lo nece
sitamos para captar el sentido y el
alcance del pensamiento crítico que
sólo puede ser ejercido de forma ú1il
a partir de lo que pone a los hombres
en movimiento, para, en el mejor de
los casos, esclarecer sus luchas. y lo
necesitamos como medida para eva-

luar el carácter concreto y la validez 
de las nuevas elaboraciones cultura
les. Sin empantanarse, sin embargo, 
en un realismo a corto plazo: algunas 
de estas nuevas elaboraciones cul
turales o filosóficas definen utopías 
positivas cuyo carácter contrafáctico 
ellas mismas subrayan. Este es el 
caso, por ejemplo, de la situación 
ideal de comunicación sin coacción 
defin.ida por la ética del discurso de 
Appel y Habermas. Resultaría un 
poco corto repetir tras ellos, pero 
como una crítica que pensamos con
tundente contra ellos, que esta co
munidad ideal es justamente un 
contrafáctico. Mas, el modelo ideal 
puede ayudamos a captar las posibi
lidades reales de la especie humana, 
por un lado, y a identificar, por otro, la 
naturaleza de las fuerzas que la obs
taculizan. 

Este principio marxiano, adeinál3, 
debe orientar la investigación hacia 
un objeto esencial: el mundo tal y 
como es, tal y como se está hacien
do, con las contradicciones que con
lleva y, por consiguiente, las posibili
dades que podrá ofrecernos. Me pa
rece que nunca repetiremos bastan
te que es responsabilidad de los or
ganismos de investigación el orientar 
lo esencial de sus recursos disponi
bles hacia esta recognición del mun
do como es y que esta investigación 
debe organizarse cOlectiva y siste
máticamente. No se pueden esperar 
resultados satisfactorios en este 
ámbito, dejando su libre Iniciativa a 
los azares de las buenas voluntades 
aisladas. Hay que organizarse. Y esta 
investigación debe saber orientarse 
prioritariamente hacia lo empírico, 

hacia el almacenamiento de las infor
maciones precisas, al mismo tiempo 
que debe estructurarse teóricamente 
para interpretar los datos recogidos. 
Piensen en el tiempo perdido por las 
diversas tradiciones marxistas para 
adelantar una interpretación verosí
mil de la naturaleza del "socialismo 
real" o de la incertidumbre en la que 
todavía vivimos cuando se trata de 
caracterizar de forma un poco con
creta la naturaleza de las sociedades 
occidentales en las que vivimos. 

A este respecto, me parece evidente, 
después de las experiencias que 
hemos conocido, afirmar la necesa
ria autonomía de esta indagación 
intelectual con respecto, no sólo de 
los estados, sino también de las or
ganizaciones políticas, incluidas 
aquellas a las que nos adherimos o 
damos soporte. La investigación es 
algo demasiado serio como para ser 
dejado en manos de las organizacio
nes políticas. 

Pero, más allá de la investigación y 
de sus adquisiciones que requiere 
siempre el momento esotérico del 
saber especializado, se nos plantea 
la necesidad de la publicidad de los 
resultados, con los numerosos obs
táculos que debe superar en este 
mundo. Las estructuras de la domi
nación económica existente necesi
tan disimular algunas realidades en 
según qué circunstancias. El conoci
miento masivo de la verdad se con• 
vierte hoy en un triunfo decisivo de· 
las luchas. Las consignas de las "Lu
ces" son más que nunca actuales, 
pero estas "Luces" deben referirse 
hoy a masas humanas considera-



bles y sólo p1,1eden alcanzarlas . a 
través de medios de comunicación 
cuyo control lo es todo salvo demo
crático. 

Este conocimiento de la estructura 
del mundo actual. de sus cónflictos, 
de sus opresiones insostenibles, de 
sus laceraciones desesperantes tam
bién, · no se puede, ppr otro lado, 
separar de los diversos movimientos 
sociales y políticos o de las explosio
nes que engendra. Es un punto de 
vista epistemológico que no debe
mos perder nunca de vista. Hay mu
cho que meditar para un filósofo, 
suponiendo que aún conserve algu
na ilusión sobre la autonomía del 
pensamiento, sobre la forma en la 
que el acontecimiento transforma 
nuestros pensamientos en aparien• 
cia más firmes. No quiero afirmar con 
ello que el acontecimiento es porta
dor él mismo de sus propias luces. 
Pues el acontecimiento, hoy menos 
que nunca, es un dato "bruto'' en sí; 
más bien parece en nuestros días 
envuelto, si no enterrado, bajo la 
masa de comentarios que lo acom
pañan, y los dos, tomados en su 
conjunto, más bien tendrían tenden
cia a aniquilar el pensam lento crítico. 
¡Cuántas evidencias nos han asesta

do ya desde la caída del muro de 
Berlín! Más bien pensaba en las 
múltiples tomas de conciencia a las 
que nos han obligado las luchas y los 
movimientos sociales que han sabi· 
do elaborar una nueva cultura, lm po
ner nuevos paradigmas, como se 
dice hoy en día. Pensaba en el nuevo 
movimiento por la paz, en el movi
miento �e las mujeres, en el movi
miento del tercer o cuarto mundo, en 
el movimiento por los derechos civi
les, etc. Por el contrario; ¡qué atrasa

da parece nuestra conciencia cuan• 
do, por razones que aquí no puedo 
analizar, una desgracia social gene• 

rallzada como el paro tiene dificulta• 
des en encontrar una expresión so
cial consistente, en proporción con 
su gravedad. 

Nuestra cultura nécesita·enriquecer
se con el conocimiento de las múlti
ples dimensiones y contradicciones 
de la · nueva estructurá del mundo, 
pero nuestra conciencia sólo progre
sa a medida que progresan las lu• 
chas y los movimientos que las asú
m en para darles evidencia y 
m undializarlas. 

2. Necesitamos también una nueva
cultura que, sin renunciar a la espe
ranza de una práctica política racio
nal ni a los recursos que pueda en
contrar en la elaboración de modelos
ideales de la comunicación, de la
justicia o de la democracia, sepa
asumir, es decir mirar cara a cara y
llevar dentro de sí, .las múltiples di·
mensionestrágicas que caracterizan
nuestro mundo: ¿acaso no nos ve
mos forzados a ello cuando conside
ramos los problemas que plantean a
la humanidad los ritmos de su creci
miento demog·ráfü:o en las zonas del
mundo en lasqueyareina el hambre.o
los de los desgarramientos étnicos y
religiosos que hacen tambalearse,
en continentes enteros, formas de
integración política que los proble·
mas económicos ya conmueven? <2> 

Sin duda, no hay nada ininteligible en
este mundo, y, quizás, investigado·
res expertos y competentes estén ya
en situación de ofrecernos explica
ciones. Pero suponiendo que las ex·
plicaciones existan (a falta de solu·
clones), ¿a quién le llegan, para por
lo menos restarle a lo trágico, no.su
carácter trágico, sino su carácter de
hecho "bruto" del que no se entiende
nada o casi nada en la mayoría de los
casos?

Sí, decididamente, creo que debe• 
mos integrar el sentido de lo trágico a 
la nueva cultura que necesitamos, en 
el supuesto de que los acontecim ien
tos de este siglo que ya casi dejamos 
atrás no nos hayan enseñado toda
vía nada decisivo sobre el asunto, lo 
que no me extrañaría. No es fácil 
integrar el sentido de lo trágico en 
una cultura que quiere seguir siendo 
una cultura de la emancipación o de 
la liberación. La operación es delica
da porque conduce bastante a menu· 

do a metafísicas del destino o a 
actitudes Irracionales. Creo por ejem• 
plo que la guerra del Golfo con su 
séquito de destrucciones todavía sin 
evaluar, no se habría desencadena
do ni se habría llevado tan soberbia
mente, si el sentido de lo trágico 
hubiese penetrado, por poco quefUe
ra, los Jurídicos cerebros de los diri
gentes occidentales. ¡ Tragedia y bar
barie electrónica inocente! ¡Qué ma
yor inocencia bárbara que el afán de 
salvar las vidas humanas del campo 
del derecho, sin tener que contar los 
centenares de miles de vidas que, 
manifiestamente, no pertenecen a la 
especi$ humana! 

3. S� puede afirmar que hoy en día
las fuerzas políticas del mundo que
quieren ser progresistas, deben con
vencerse de que el momento de la
elaboración cultural y"el de la comu
nicación condicionan de forma deci
siva las posibilidades de desarrol!o y
de éxito de los proyectos de transfor
mación social. Esta idea no es com
pletamente nueva para la tradición
política a la que pertenezco y que se
refiere aGramsci como a un maestro.
Gramsci, en efecto, tenía una con
ciencia aguda de la necesidad, para
el movimiento comunista italiano, de 
conquistar su autonomía cultural, éti
copolítica. Esta autonomía ética y
cultural era para él la condición sine
qua non de la autonomía política
indispensable para lo que concebía
como la fundación de un nuevo tipo
de Estado. Se sabe que esa impor
tancia del momento cultural o
éticopolítico se manifiesta en· él de
múltiples maneras y en particular por
la atención prestada a la cuestión de
los intelectuales. Finalmente, quizás
no sea inútil precisar que una con° 

cepción tal, de la importancia del
momento cultural para la formación
de las voluntades colectivas, implica-
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ba una cierta interpretación del mate
rialismo histórico, cuyos dos princi
pios podrían resumirse así: 1 g los 
hombres son los "autores y los acto
res" de su propia h.istoria (fórmula 
que tomó dé La miseria de la filosofía
de K Marx <S> y que ella misma remite 
a la teoría de la representación de 
Hobbes en Leviatan) 2g los hom br.es 
hacen su historia en el terreno de 1.a 
ideología conforme al comentario que 
hac&Gramsci del famoso Prefacio a
la Contribución a la crítica de la eco
nomía política de K. Marx. Añado el 
adjetivo "comunicacional" al adjetivo 
"culturar', no para ajustarme a no sé 
qué moda intelectual, sino porque 
para Gramsci, una "reforma intelec
tual y moral" (según una expresión 
que toma prestada a Ernest Renan 
1-0) debe ser una reforma de masa y
plantea por consiguiente problemas 
de comunicación entre culturas di
versas. En cuanto a él, la concebía 

sobre el modelo de las pedagogías 
nuevas cuyo modelo encontraba en 
la tesis 111 de K Marx sobre F euerbach 
que planteaba, en contra de las con
cepciones paternalistas de la educa
ción según las cuales el maestro está 
siempre por encima del alumno, el 
principio dialéctico según el cual el 
maestro tiene que ser educado r5>_ A 
este respecto, hay que decir que, si la 
situación ideal de la comunicación 
concebida por Appel y Habermas 
como un modelo contrafáctico, pue
de muy bien funcionar com9 modelo 
utópico regulador de nuestras políti
cas efectivas, la cultura que necesi
tamos debe saber partir, como nos lo 
enseña Gram sci, de la realidad efec
tiva, comporta siempre dirigentes y 
dirigidos, gobernantes y gobernados 
<6! y se puede, a partir de ahí, atribuir 
tareas concretas: ¿Cómo hay que 
formar a los dirigentes y cómo hay 

que concebir las estructuras 
organizacionales, si el objetivo pro
puesto es el de poner en marcha un 
proceso histórico, en el transcurso 
del cual los dirigidos, en proporcio
nes cada vez mayores, se convierten 
en dirigentes, de tal manera que el 
ideal democrático del autogobierno 
(que era tanto el de Marx como el de 
GramscO se convierta a su vez en 
realidad efectiva? Esta era, en todo 
caso, para Gramsci, la definición más 
concreta que se podía dar del ideal 
democrático. 

4. La referencia a Gramsci presenta
otra ventaja: Gramsci escribe los 
Cuadernos de la cárcel al final de los 
años veinte y al principio de los años 
treinta, después de un encarcela
miento que es en cierta medida el 
símbolo de la derrota sufrida por el 
movimiento revolucionario en Occi
dente, derrota que es la causa esen
cial del �urso trágico que va a cono
cer la Revolución Rusa. Reflexiona a 
partir de una derrota e intenta identi
ficar las causas esenciales de esa 
derrota. A sus ojos, no son de un solo 
tipo, y, en particular, no se reducen a 
las debilidades de su prbpio campo, 
sino que remiten también al poder del 
adversario, a sus capacidades para 
conducir "revoluciones pasivas" y 
para consolidar así la base de su 
propia hegemonía; pero digamos que 
concede una atención muy particular 
a los modelos culturales y a los mo
delos estratégicos cuya inadecua
ción cori respecto a las condiciones 
de las sociedades occ.identales se le 
parece plenamente. p·ero M nos en
gañemos: si la situación de Gramsci 
me parece ejemplar y si algunos de 
sus conceptos me parecen todavía 
válidos, no propongo efectuar un sim -
ple retomo a Gramsci. También de
bemos ajustar cuentas con Gramsci 
m, pero con beneficio de inventario. 

Existe sin· duda algo esencial que 
Gramsci puede ayudarnos a con
quistar, es una cultura adaptada a los 
períodos de retroceso y de derrota. 

5. ¿Cuál es nuestra situación? Anti
guas culturas están en crisis, en vías 
de desaparición o de renovación pro
funda. Han aparecido nuevas cultu
ras a través de las cuales hemos 
descubierto aspectos decisivos del 
mundo en el que vivimos. Esta reno
vación de los paradigmas teóricos, 
de los conceptos, de los instrumen
tos hermenéuticos está presente en 
algunos partidos políticos, en movi
mientos sociales, en nuevas formas 
de asociacionismo, en los que se 
transforman en conciencia actuante. 
Está presente también en corrientes, 
en escuelas de pensamiento que 
desarrollan o renuevan antiguas tra• 
diciones del pensamiento moderno. 

Un aspecto sorprendente de la situa
ción "espirltual" de nuestro tiempo 
que en este ámbito específico expre
sa tendencias generales de nuestra 
época. es la mundialización del inter
cambio cultural, como hecho y como 
voluntad. Además, culturas que has
ta ahora habían permanecido sepa
radas u opuestas tienen tendencia a 
combinarse, a influenciarse mutua
mente, a contaminarse. No es que 
vayamos hacia no sé qué armoniza
ción fellz. La conflictuálldad está pre
sente aquí tambi.én, entre culturas o 
paradigmas que tienden a eliminarse 
recíprocamente, que se critican y que 
tienden a imponerse o a transformar 
completamente los cqntenidos y las 
estructuras de las probtem áticas con
currentes. Tenemos que aprender a 
vivir en esta conflictualidad, sin pen
sar que cualquier Providencia ven
drá a regalarnos algún maravilloso 
atajo. La única vía practicable es la 
de la confrontación y de la innovación 
que siempre conlleva un cierto riesgo 
(el de la unilateralidad en particular) 
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que hay que saber asumir. 

6. Debemos subrayar un aspecto de
la situación que no hay que descuidar
por los peligros que conlleva para la
cultura de la emancipación que que
iemos elabora¡: es la tendencia a
ceder a la presión de la cultura dom i
n ante, la tendencia a liquidar pura y
simplemente todo un patrimonio cul
tural y político elaborado en el trans
curso de luchas seculares. Está lo
que podría llamarse el "efecto 89"
que viene a 1am inar nuestro patrimo
nio cultural según un esquema fácil
de reconstruir y que me gustaría ilus
trar con algunos ejemplos.

a) El "marxismo-leninismo" en St:1 teo
ría y en su práctica legitimó su funcio
namiento despótico utilizando la opo
sición de la democracia formal y de
la democracia sustancial. De hecho,
su concepción era la de un gobierno
antidemocrático de los ''Guardianes"
(para retomar esta expresión
napoleónica que Robert Dahl C8l vol•
vió a poner acertadamente de moda)
que se adjudicaba la prerrogativa de
definir con su pseudo-saber un bien
sustancial, que imponía a unas ma
sas despojadas de todo poder de
autodeterminación. En nombre de
este bien pretendidamente sustan
cial, proclamó su desprecio por la
forma democrática considerada pu
ramente ilusoria, forma sin sustan
cia. De ello se deduce hoy en día la
tendencia, no sólo a considerar el
carácter sustancial de las formas y
procedimientos de la determinación
democrática, lo que es perfectamen
te legítimo, sino también la tendencia
a considerar que toda atención pres
tada a la sustancia, al contenido, a la
materia de la forma democrática, es
en sí despótica e ilegítima. Ahora
bien, hay que decirlo, esta distinción
entre forma y sustancia, este deseo
de querer considerar siempre las li
bertades, los derechos, en relación
con las condiciones sociales, econó
micas y culturales que las hacen vi
vas y efectivas, que les impiden trans
formarse en eáscaras vacías, perte
nece a una tradición política mµltifor
me, principalmente democrática 1

9>
que tenemos que conservar celosa
mente. La tradición liberal, cuando
ha intentado sobrepasar sus límites
conservadores, sólo se ha enriqueci
do al asumirel principio de la univer-

salidad; que no había reconocido 
durante mucho tiempo, y el de las 
condiciones concretas que hacen que 
un derecho se transforme en un po
der real (1Dl, 

u) Otra ilustración del carácter
devastador del "efecto 89": la cues
tión del mercado. Hemos visto de
pronto la economía soviétiea como
una economía administrada de for
ma burocrática, y tendríamos que
añadir de forma despótica e irracio
nal, siendo estos dos últimos rasgos
Inseparables. El "efecto 89" produce
entonces una de sus mayores pseu
do evidencias: hay que restablecer el
capHalismo que, de ahora enadelan
te se llama "economía de mercado",
como condición absoluta de eficacia
y de libertad. Y nos vemos obligados
a entablar una discusión, que no deja
de ser útil, sobre las ideas de Marx en
lo que se refiere a las relaciones
mercantiles, en el capitalismo y más
allá. Muy bien: pero permítaseme sin
embargo hacer una pregunta. Si con
sideramos los partidos comunistas
occidentales que frecuentamos o con
los que nos c.odeamos aquí en Occi
dente, ¿existe alguno que haya puesto
alguna vez en su programa la supre
sión de las relaciones mercantiles y
la instauración de una sociedad ínte
gramente planificada por un centro
estatal cori un funcionamiento des
pótico por añadidura? Que yo sepa,
ninguno. Lo que proponían de forma
más o menos consecuente y
profundizada eran reformas de es
tructuras anticapitalistas, en el mar
co de una democracia cuyas formas
y sustancia debían ampliarse y
profundizarse y que implicaban por
consiguiente formas de
desmercantilización de algunos bie•
nesvitales y de la fuerza de trabajo.
Lo que implicaba igualmente, de
manera aquí también más o menos
consecuente, nuevas formas del con
trol democrático sobre los recursos y

las finalidades de la producción. Pro
gramas, pues, que en sus líneas ge
nerales, no dejaban de ser razona
bles y que, de todas formas, aunque 
se les debe reexaminar críticamente 
hoy, no pueden en absoluto reducir
. se ai modeio puesto en práctica en el 
socialismo real. <11>

c) Si ahora tomáramos en considera
ción la idea de planificación cons
ciente, nos . encontraríamos con el 
mismo problema, que bien tendre
mos que afrontar. El "efecto 89" pro
duce aquí también un desarme gene
ral de las fuerzas de izquierda, crea 
un vacío en el que se precipita como 
un torrente la ideología neoliberal 
triunfante. Y siempre a partir del mo
delo rechazable del "socialismo real". 
Pero ¡cuidado! Modelos antiguos de 
control consciente por ·los hombres 
de las finalidades, de los recursos y 
de los resultados de su producción 
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común bien pueden examinarse des
de un punto de vista crítico. Los me
dios, las condiciones, la amplitud de 
lo que debe controlarse a partir de 
ahora, han cambiado: las visiones 
hiperracionalistas y despóticas de
ben eliminarse por contradictorias en 
sí mismas. Pero la idea general de 
control consciente no debe liquidar
se sin más ceremonia. Por una razón 
muy sencilla: en el transcurso de sus 
luchas, la humanidad engendra algu
nas ideas alternativas que se pueden 
profundizar, pero no una cantidad 
ilimitada de ellas. Ocurre con la idea 
democrática lo mismo que con la idea 
del control de los hombres sobre el 
proceso de su vida socioeconóm ica y 
sobre las condiciones .naturales y 
humanas de este proceso. Entre las 
ideas que hoy se nos imponen, está 
ciertamente la de la complejidad y la 
de la interdependencia planetaria. 
Tenemos que aprender, pues, a"pro
yectar", a partir de lo "complejo" y de 
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las totalidades en vía de constitución 
contradictoria. Lo que plantea pro
blemas temibles. Pero no veo que 
tenga que obligarnos a renunciar a la 
idea-guía que debemos concebir y 
poner en práctica otro tipo de 
racionalidad, introducir nuevas for
mas de coordinación y de coopera
ción para intentar resolver los dramá
ticos problemas que debemos afron
tar. Si renunciáramos a esta idea
guía, estaríamos condenados a la 
pretendida autorregulación sistemá
tica, cuya racionalidad. nos parece 
cada vez más problemática. 

7. Pero la situación cultural -¡Gra
cias a Dios!- no se reduce a estos
únicos aspectos preocupantes. Con
siderando sólo la cultura llamada li
beral, sorprende ver lo que toma pres
tado, para renovarse, de tradiciones
largo tiempo combatidas, lo que le
obliga, como dije antes, a asumir la
dimensión de la universalidad y de la
sustancia. ¿No es a partir de este
punto de vista que hay que examinar
elaboraciones como lade Dahrendorf
por ejemplo? Dahrendorf no es Hayek,
lo que quizás explique por qué no
existen prácticamente traducciones
suyas en Francia. Pero no pienso
limitarme sólo a los progresos demo
cráticos realizados por el pensam ien
to liberal, o a las conquistas ya anti
guas del liberal-socialismo, que, des
graciadamente es una especie teóri•
ca en apariencia mal adaptada a
nuestro clima hexagonal, y que nues
tros editores no tienen prisa en im·
portar del extranjero, si juzgamos por
el número de obras de Norberto
Bobbio traducidas al francés. Sin
duda, los neo-marxistas, que ya tie
nen ciertas dificultades para dar a
conocer a algunos de sus clásicos,
tendrán que asumir también esta ta-

rea, para encontrar interlocutores. 

Pienso también en otras culturas, 
que a menudo están relacionadas 
con movimientos soc[ales, o en ela
boraciones teóricas particularmente 
dignas ée interés. Son varias, incluso 
conflictuales. Sin embargo, un cierto 
número de ellas, si tomamos como 
base un objettvo crítico común que 
las acerca, intentan operaciones de 
integración recíproca serias, aunque 
difíciles. Pienso por ejemplo en las 
relaciones de la cultura de la diferen
cia de los movimientos feministas 
con la nueva cultura de la ciudadanía 
o bien en las relaciones de la cultura
ecológica con las culturas antiguas y
nuevas del marxismo y del comunis
mo, que no se han salvado de un
cierto productivismo. Por otro lado,
no es necesario que desaparezcan
las tensiones reales, bien percepti·
bles a nivel teórico, para que se pro
duzcan las fusiones culturales indis
pensables para el nacimiento de vo
luntades colectivas actuantes. Con
relación a la diversidad de las cultu
ras, hay una especificidad del espa
cio político en el que se forman, en el

que deben formarse nuevas volunta
des colectivas. Son esas teorías y 
esas culturas antiguas, pero todavía 
vivas, y estas teorías y estas culturas 
nuevas o renovadas, las que hay que 
poner en contacto, examinar, hacer 
interactuar. Confrontaciones, pues, 
pero en un contexto en el que la 
argumentación paciente toma el rele
vo de la guerra ideológica, puesto 
que se trata de medirse con la urgen
cia de las tareas prácticas y, para 
ello, de lograr acuerdos. "Espíritu de 
escisión" como decía Gramsci, allí 
donde se juzgue necesario, pero vo
luntad común de reconstruir lo que, 
también Gramsci, llamaba un siste
ma "hegemónico" que implique com-

binaciones y equilibrios para reforzar 
la capacidad de universalización real. 

Este proceder no es eclecticismo; se 
propone movilizar los recursos múlti
ples de lo que el último Lukacs, y tras 
él _sus discípulos críticos de la Escue
la de Budapest, llama las objetivacio
nes culturales genéricas producidas 
por la historia humana. Consisten en 
imágenes del mundo, en obras 
desfetichizadoras, en valores porta
dores de universalidad o de radicali
dad crítica con respecto a formas 
mutiladas de universalidad, a ideas

reguladoras en lo que se refiere a las 
formas de "la vida buena"y a las de la 
individualidad humana plenamente 
desarrollada, es decir capaz de con
cebir su libre desarrollo en relación 
solidaria con el de los demás, capaz 
de invención institucional como los 
diversos procesos de la decisión de
mocrática, que quizás sólo hayan 
conocido escasos momentos de exis
tencia, pero que jamás han desapa
recido de la memoria humana. Estas 
"objetivaciones genéricas" pueden 
desaparecer si su transmisión no está 
asegurada; los hombres tienen que 
saber reactivarlas par_a construir hoy 
un nuevo futuro. En un mundo que se 
vuelve cada vez más complejo, que 
se fragmenta, que se atomiza, en el 
que lógicas sistémicas imponen su 
coacción como nuevas formas del 
destino, en el que algunas formas 
antiguas de la universalidad y de la 
razón están en crisis porque no pres
taban bastante atención a lo particu
lar, a la diferencia, a la singularidad, 
estas objetivaciones nos abren posi
bles culturales sin los cuales no se
ríamos más que fichas manipuladas 
o todo lo más centros de resistencia
interior, según el modelo del sabio
estoico. Pero queremos más que la
mera resistencia a la colonización de
la vida y por ello tenemos que pasar
de estos posibles, que. nos abre la
esfera de las culturas de la liberación,



a los espacios políticos en los que se 
movilizan a partir de sus valores, 
confrontándolos y argumentando 
sobre objetivos precisos, unas volun
tades políticas actuantes que se ocu
pan con prioridad de los programas y 
de los medios de su realización. 

8. Está emergiendo otra idea de la
política que debe profundizarse por
que supera las limitaciones de la
democracia como simple "mercado
político" descrita por Schum peter o la
de "poliarquía" descrita por Robert
Dahl. Se refiere prioritariamente a los
problemas por resolver, a las necesi
dades por satisfacer y, por consi
guiente, a los programas por elabo
rar, a los medios movilizables, a las
instituciones sin las cuales el actuar
colectivo no puede darse ni reglas ni
eficacia. Se refiere a valores en la
medida en que son universalizables.
Está más allá de las ideologías, no en
el sentido de poner en duda su exis
tencia y su función, en ciertos aspec
tos positiva, sino en el sentido en que
es esfuerzo para concentrar mayo
rías que han acordado su acción
común para objetivos precisos. En
este sentido es laica, no porque quie
ra negar las diferencias ideológicas o
prohibir su legítima. manifestación,
sino porque más allá de la pluralidad
de las tradiciones culturales, tiende a
delimitar un espacio de concertación
y de compromiso abierto a los que
quieren comprometerse a partir de
un acuerdo razonado. Tiende a lo
universal sin hacerse ilusiones sobre
la necesidad de revisar constante
mente lo concreto de lo universal y de
criticar su tendencia a funcionar como
máscara de la dominación. Pero qui
siera insistir sobre un punto: el de la
ne ces id ad de pensar siempre en fu n
ción de la constitución de nuevos
espacios políticos, de la subversión
de los espacios políticos existentes,
de manera que cada vez se adecúen
más a los problemas nuevos que la

hum anidad debe afrontar y que hasta 
ahora no figuraban en el orden del día 
de los organismos que deciden de
mocráticamente. Hay que mencionar 
dos aspectos a este respecto: el del 
ensanchamiento de los problemas 
que deberían depender de la deci
sión democrática, de la que se sale 
todavía, en cuanto a lo esencial, todo 
lo que compete a la vid� económica, 
cuya importancia decisiva estamos 
descubriendo día tras día, no sólo en 
lo que se refiere a la dominación y a 
la explotación de una clase por otra, 
o de una pequeña parte del mundo
sobre el conjunto de los pueblos, sino
también en lo que se refiere a las
posibilidades de salvaguardar y de

reproducir para las generaciones
actuales y para las que seguirán las
condiciones ecosistémicas de la vida
de la especie. En cuanto al segundo
aspecto, se refiere a la necesidad del
acceso a la escena política de multi
tudes que están completamente o
ampliamente excluidas de ella.¿ Qué
es, en definitiva, una clase subalter
na, en el sentido que le daba Grams
ci? <12J Una clase cuya historia, en
definitiva, resulta difícil de escribir

porque sólo opera en los subsuelos 
de la caverna, para retomar la metá
fora platónica, una clase-Calibán se· 
parada por un abismo del mundo en 
el que se mueven Aria/ y su amo 
Próspero, si seguimos la lección pro
funda de La Tempestad de 
Shakespeare. Los esclavos, las mu
jeres, los extranjeros no tenían acce
so al espacio político de la ciudad 
ateniense en la que funcionaban los 
procedimientos de la hermosa demo
cracia• directa. Este problema del 
acceso a espacios políticos adecua
dos, se plantea de forma aguda en 
nuestra época, que es la de la 
interdependencia mundial yen la que 
los espacios políticos del estado-na
ción aún lm peran. La ciudadanía 
moderna, que se ha desarrollado en 

el marco de los estado-naciones, es 
a la vez inclusiva y exclusiva: remito 
sobre este punto al artículo de Vittorio 
Giacopini sobre Las aporías del con
cepto de ciudadanía universal en 
Dehrendorfque la revista Actuel Marx

publicó recientemente. <13> Excluye a 
los inmigrados porque no son ciuda
danos; excluye a los que son recha· 
zados del proceso de la producción y 
marginados; excluye prácticamente 
a los ciudadanos titulares, porque no 
tienen control real sobre las cuestio
nes concretas de las cuales depende 
su existencia. Cuando incluye, final
mente, a las mujeres y las subsume 
bajo la categoría de igual ciudadanía 
o de universalidad neutra, es a condi
ción de que se haga abstracción de la
especificidad de su experiencia con
creta de la vida, a partir de la cual
pueden constituir su subjetividad pro
pia y el universo simbólico sin el cual
ésta no podría desarrollarse. <1◄> Pero,
en todo caso, las soluciones tienen
que buscarse hacia adelante, quiero
decir hacia la constitución de nuevos
espacios políticos y en el enriqueci
miento de los qtJe existen, en el sen
tido de la inclusión y en el de la
naturaleza de los problemas que com
peten a la decisión democrática. Hay
que decir que el mundo del trabajo
sigue estando amenazado por la
subalternidad: basta para captarlo
con considerar la cuestión de la uni
ficación europea, que no es, con
mucho, el caso más desesperado.
¿Dónde están los espacios políticos
donde podrían expresarse las exi

genciasdel mundo del trabajo? ¿Dón
de existe la transnacionalidad políti
ca que ahora necesita? La unifica
ción capitalista, con sus centros de
decisión políticos propios, va a buen
paso. El mundo del trabajo tiene difi
cultad para darse un estar aqufpolí
tico sin el cual no hay ser para sf.
Existen progresos, pero son muy len-
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tos. La situación es todavía más dra
mática cuando consideramos el mun
do en su totalidad. La 
interdependencia es aquella, 
conflictual, del mercado mundial y de 
sus órganos de control político inter
nacionales, pero la unificación prác
tica del mundo del trabajo avanza a 
paso de tortuga. Y si se plantea hoy 
el problema de transformaciones 
socialistas a nivel planetario, el único 
en que pueden afrontarse una serie 
de problemas dramáticos, hay que 
empezar, a mi parecer, por constatar 
que, si la "construcción" del socialis
mo en un solo país ha fracasado, las 
perspectivas de transición socialista 
en un solo mundo no se presentan, 
aparentemente, de forma muy alen
tadora. Nos queda volver a meditar la 
fórmula que a Gramsci le gustaba 
citar:"¡ Pesimismo de la inteligencia, 

optimismo de la voluntad!" Más vale 
medir las dificultades que construir 
sueños sobre un "gobierno del mun
do" que se encargaría de los intere
ses de los pueblos y de las multitudes 
laboriosas. Sin embargo, aquí tam
bién se plantea el problema en térmi
nos políticos por crear o por transfor
mar. Y sin duda no hay que renunciar 
a la idea de instituciones internacio
nales que apuntarían hacia un go
bierno democrático del mundo. 

9. Me parece que de todos los proble
mas que por fuerza tenemos que
debatir hoy, existe uno cuya impor
tancia es primordial. La idea del so
cialismo se ha vuelto muy problemá
tica. No sólo en el sentido evidente de
que un cierto número de personas ya
no se refieren a él más que como a
una abominación y prefieren atener
se a una adaptación más o menos
pasiva al orden existente o a progra
mas cuyo contenido reformista pare-

ce extremadamente débil. Se trata, 
de alguna manera, de figuras clási
cas que no son de lo más interesante 
a tener en cuenta. Lo que debería 
más bien llamar nuestra atención es 
la insatisfacción que se puede llegar 
a sentir cuando culturas auténtica
mente radicales tocan (o más bien no 
tocan) el contenido económico de 
sus programas. Aquí también, para 
comprender nuestra situación pre
sente, tenemos que partir del gravo
so pasivo que nos lega el "socialismo 
real" y del que nos resultará difícil 
librarnos. El .. "marxismo-leninismo" 
como lo hemos conocido tenía una 
característica fundamental: como 
consíderaba el socialismo como otro 
sistema económico cuya necesidad 
estaba inscrita en la historia, no se 
planteaba demasiado las consecuen
cias de los medios políticos a los que 
recurría: más aún, había teorizado el 
despotismo en general como el me
dio indispensable para realizar el 
cambio de sistema; la instauración 
de la nueva base económica debía 
decidirlo todo. Después de un lapso 
de tiempo, cuya duración no se pre
cisaba, nuevas superestructuras de
bían florecer necesariamente. La si
tuación actual está en cierto modo 
invertida: el punto de partida es ético 
y político, la orientación es a menudo 
genéricamente anticapitalista, los 
métodos son los de un reformismo 
más o menos fuerte, democrática
mente legítimo; pero lo que se vuelve 
bastante inseguro, es la naturaleza 
de las estructuras económicas y so
ciales nuevas que deben resultar del 
proceso de transformación política. 

Después del traumatlsmo del socia
lismo burocrático que se apoyaba 
sobre la idea de otro sistema social, 
las nuevas formas de pensamiento 
quieren ser a menudo critica del or
den existente, pero sienten una cier-

ta repugnancia, a partir de ahora, a 
definir hacia qué tienden. De ahí, 
frecuentemente, la impresión de que 
a fin de cuentas aceptan lo esencial 
del orden existente y sólo desean 
corregir sus injusticias demasiado 
explosivas. 

Resu Ita fácil comprender los motivos 
profundos de una inversión semejan
te de la situación. El mismo Marx 
pretendía prescindir de cualquier re
ferencia a una teoría de la justicia: 
aunque toda su obra esté impregna
da por un temple ético extremada
mente poderoso, no se preocupó 
mucho por tematizar y elaborar los 
valores a los que se refiere constan
temente; como buen hegeliano, re
chazaba la construcción de ideales: 
para la moral, se contentó con afir
mar de manera bastante vaga que 
los comunistas no predican ninguna 
moral; en cuanto a la democracia, 
podemos decir de ella lo que dijimos 
de  los valores: la norma del 
autogobierne es totalmente central 
en su pensamiento político y se ma
nifiesta a lo largo de su trayectoria, de 
la Crítica del derecho polltico hege
liano de 1843 a La guerra civil en 
Francia, pasando por el Manifiesto. 
Sin embargo, su postura sigue sien
do ambigua por dos razones esen
ciales relacionadas entre ellas: pen
sador del siglo XIX, Marx es un teóri
co de la revolución; ahora bien, se 
sabe que las revoluciones pueden 
ser decisivas para la conquista de la 
democracia, per.o que proceden de 
forma insurrecciona! y no según los 
procedimientos de la decisión demo
crática. No hay nada más autoritario 
que una revolución, _explicaba En
g els a los anarquistas 
antiautoritarios. <15> 

En relación con esta perspectiva en 
cuanto a lo esencial revolucionaria y 



un concepto estratégico de "revolu
ción permanente" que enlazara dos 
revoluciones en los países de estruc
tura absolutista, Marx se burló mu
cho de las "letanías democráticas''. 

Visto el curso que tomó la revolución 
bolchevique, no es de extrañar que la 
preocupación de elaborar una moral 
o una ética, así como una teoría de la
democracia se haya vuelto un pre
ocupación dominante, muy a menu
do explícitamente concebida como
un parapeto contra los resbalones
del pasado. Por otro lado, como el
pensamiento ecológico y la realidad
nos han enseñado a considerar con
un cierto escepticismo la interpreta
ción utópica del principio comunista
"a cada cual según sus necesida
des", la idea de justicia, porque asu
me la necesidad de definir los crite
rios de reparto de los recursos limita
dos, ha venido a reemplazar de for
ma natural la idea de una sociedad
más allá del derecho y de la justicia 
<1 Sl. El interés renovado hacia los prin
cipios, las reglas o los valores está 
igualmente relacionado con la crisis 
de la id.ea de necesidad histórica. El 
"marxismo-leninismo" implicaba una 
filosofía de la historia o un determi

nismo que pretendía definir"objetiva
mente" el tipo de sistema económico 
y social hacia el cual debía necesa
riamente encaminarse la voluntad co
lectiva, transformaba así en simple 
agente ejecutivo de una historia con
intención o de una mega razón histó
rica. Una concepción semejante ar
monizaba bien con la idea de que lo 
esencial era el otro sistema económ i
co y social que había que realizar por 
cualquier medio, incluido el despotis
mo, ya que la realización de dicho 
sistema debía producir después, gra
cias a sus virtudes determinantes 
propias, el completo desarrollo de la 
libertad individual y colectiva. 

En este sentido, una cierta utilización 
de la idea de otro sistema económ i
co, por realizar primero, hasta con 
métodos en contradicción con las 
ideas o tos valores reguladores, nos 
parece, con razón, condenada Sin 
embargo, no acabo de ver en virtud 
de qué argumentación racional se 
podría recusar la idea que la acción 
colectiva, a partir de sus principios, 
podría llevar a un .cambio de socie
dad. A este respecto, cuando se hace 
referencia a la modernidad cultural 
como principio de emancipación o de 
liberación, veo claramente qué prin
cipios de libertad política o de plura
lismo de las concepciones del bien 
implica; creo también que la moder
nidad implica la existencia de una 
"sociedad civil" en la cual la autono
mía individual y la libre asociación 
son el complemento estructural de 
las libertades políticas y de opinión. 
Así, esos principios políticos y esta 
estructura de la "sociedad civil" son 
los presupuestos de una transforma
ción profunda de los sistemas institu
cionales que podría realizar la sobe.� 

ranía popular. También veo en qué 
sentido se puede argumentar a favor 
de relaciones económicas contrac
tualesy mercantes, en nombre de los 
valores de la eficiencia, de la iniciati
va económica individual o colectiva 
y, por consiguiente, de la libertad 
económica, civil y política. Pero no 
lleva, sin embargo, a prohibir a priori
un cambio de sistema social. No se 
discute el principio cuando se trata de 
echar abajo el socialismo burocráti
co;¡ por qué discutirlo cuando se trata 
del sistema de propiedad capitalista! 
Hasta pensadores liberales se han 
negado a unir el destino de su ideal 
político con el de la propiedad priva-

da capitalista.<17l 

Existe, sin embargo, .una idea justa 
que hay que mantener en esta des
confianza con respecto de otro siste

ma: aquella de la que ya partía Marx 
para criticar a los constructores de 
sistemas socialistas o comunistas y
que estaba en el origen de su recha
zo de los "ideales" según los cuales 
debería moldearse la sociedad. 
Hayek le ha dado justamente el nom
bre de anticonstructivismo: pero la 
interpretaba de manera muy perso
nal, ya que todo su proyecto puede 
caracterizarse como una voluntad de 
"desconstruir"·o de anular todo lo que 
ha llevado a las sociedades occiden
tales mas allá del modelo liberal clá
sico. Donde se descubre que el 
concepto de evolución "natural" que 
tanto le gustaba tiene muchas con
notaciones políticas y económicas. 
Por su parte Marx tomaba nota del 
hecho de que la sociedad capitalista 
comprendía, ya a partir de entonces, 
sociedades por acciones que "socia
lizaban" al mismo capl'tal en el marco 
del capitalismo y cooperativas obre
ras, que en el seno de este mismo 
capitalismo anunciaban otra forma 
de sociedad. <18l 

. 
. 

No se trata, pues, de inventar el es
quema de una sociedad ideal, sino 
de acuerdo con el principio m arxiano, 
de movilizar las energías alrededor 
de orientaciones prácticas que pare
cen realistas, ya que parten de ten
dencias que dibujan en filigrana eh la 
realidad presente, otra realidad. Por 
ejemplo, las cooperativas existen y 
funcionan en las mismas condicio
nes del capitalismo. En cuanto a las 
sociedades por acciones, ¿ qué intro• 
ducen de nuevo en la realidad?· Un 
principio que supera el principio de la 
propiedad privada capitalista, una 
propiedad social capitalista, como lo 
subrayó intensamente Engels, des

pués de Marx, en la crítica del progra-
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ma de Erfurts, <191 y que conlleva tam -
bién la extensión del principio de la 
organización racional y planificada 
(aunque sea una "racionalidad" cuya 
naturaleza depende necesariamen
te de los carácteres de la organiza
ción capitalista: libertad para uno solo 
o para algunos, despotismo para los
demás). Maurice Godelier subrayó
en un artículo de Actuel Marx el inte
rés de Marx por las cooperativas,
recordando a este respecto que lla
maba el nuevo modo de producción
que tenía que venir "modo de produc
ción cooperativo". (20J Podemos sin
duda tomar en consideración las ob
servaciones pertinentes que hizo un
investigador como Gianfranco la
Grassa sobre el tema de la coopera
ción: el capitalismo, subraya, no de
sarrolla en su seno una cooperación
que se podría recuperar tai y como
está como base del proceso de traba
jo socialista; la cooperación capitalis
ta está profundamente marcada por
el principio que divide y opone de
forma jerárquica las tune iones de eje
cución y las de dirección y, por con-

siguiente, no nos entrega a punto el 
principio del nuevo modo de produc
ción. <211 Pero la cooperación sigue
siendo el principio sobre el cual debe
mos apoyarnos. A este respecto, 
sorprende ver la convergencia entre 
el camino de Marx y el de un teórico 
consecuente de la democracia como 
Robert Dhal, que en su obra sobre la 
democracia económica, busca en las 
experiencias existentes de-coopera
tivas, que analiza, como Marx, con 
ojo crítico, la puesta en práctica, fue
ra de la mera esfera política, del 
principio democrático de autogobier
no.(22) 
No es mi intención sostener que la 
idea del socialismo tiene un porvenir 
porque su principio ya está elabora-

do: al contrario, creo que debemos 
partir de la idea de que el principio del 
socialismo se nos presenta hoy bajo 
una forma, por decirlo así, "aporética", 
y utilizo adrede este término que a 
menudo señala un nudo teórico sin 
salida, para recalcar mejor la dificul
tad. La dificultad está en concebir 
una forma de apropiación socialque 
también sea una apropiación indivi
dual, pero no privada, para recoger 
los términos utilizados por el mismo 
Marx.'23> Que Marx tuviera concien
cia de la dificultad me parece eviden
te, sobre todo al leer un texto como La
ideología alemana. En él, Marx afir
ma efectivamente que el presupues
to necesario de una apropiación "co
munista" verdadera, es decir a la vez 
social e individual, es la existencia de 
individuos que posean capacidades 
multilateralmente desarrolladas: sólo 
estos individuos pueden apropiarse 
de un modo comunista las fuerzas 
productivas universalmente desarro
lladas del capitalismo, inseparables 
de un tipo de comercio social, tam
bién universalmente desarrollado. Sin 
duda. no existe otro texto en el que 
Marx haya subrayado en este punto 
la necesidad de lo que se podría 
llamar la base humana del nuevo 
modo de producción. Este modo de 
producción y las relaciones de pro
ducción que le corresponden, se apo
yan, dice más o menos Marx, sobre 
los hombres transformados, y se sabe 
que Marx consideraba que. el proce
so revolucionario mismo, por otro 
lado indispensable para derribar el 
antiguo orden establecido, tenía el 
poder de transformar tanto los hom
bres como las circunstancias.(241 So
mos hoy un poco más escépticos que 
él en cuanto a esta virtud casi tauma
túrgica de los procesos revoluciona
rios. Su concepto comunista de indi
viduos desarrollando de forma soli
daria sus capacidades múltiples y su 
libre individualidad, nos sigue pare
ciendo sólido, pero medimos mejor 
las dificultades de su surgimiento his
tórico. 

El concepto formulad.o en _la tesis 111 
sobre Feuerbach de una coinciden
cia de la transformación de los hom
bres y de las circunstancias, coinci
dencia que 11am a autotransform ación 
( Selbstveranderung¡, sigue parecién
donossemánticam ente rico, pero qui
zás marcado también por los defec-

tos de una solución un· poco provi
dencialista. He aquí la razón profun
da que explica la necesidad hoy ge
neralmente experimentada de elabo
rar una moral, una ética, una teoría 
de la justicia y una teoría de la demo
cracia. Marx pensaba poder prescin
dir de ella, partiendo de la confianza 
que tenía en las virtudes creadoras 
de la praxis revolucionarja; se supo
nía que llevaba en ella, en su inma
nencia, todas las propiedades mora
les o éticas que preferimos hoy expli
cltar claramente. Queda, no obstan
te, que este concepto de praxis y la 
idea de una formación social comu
nista que se apoyá sobre hombres 
que se han autotransformado, está a 
mil leguas del concepto "objetivista" 
de otro sistema económico que ha
bría que instaurar primero, no impor
ta en qué condiciones y no importa 
por qué medios, y que engendraría 
después automáticamente una nue
va civilización superior. El concepto 
"m arxista-leninistall de otro "sistema" 
no peca tanto por la . idea de una 
alteridad en relación con el sistema 
capitalista, como por su similitud pro
funda con él; es muestra de lo que se 
podría llamar lo$ límites de un pensa
miento fetichizado. Cuando intenta 
contestar en 1845-46 a las críticas de 
Stirner, Marx nos da de paso el crite
rio distintivo de un pensamiento 
fetichizado: es un pensamiento que 
pretende definir una "situación" inde
pendientemente de los hombres que 
1 a constituyen. <25>_ Es un modo de pen
samiento que se encontrará en todas 
las formas "objetivistas" del marxis
mo, que gustan de razonar sobre la 
existencia de las condiciones objeti
vas del socialismo y del retraso de 
sus condiciones subjetivas, Gramsci, 
que desconocía La ideología alema• 
na, pensará con radicalidad, a partir 
de este filón marxiano, cuando decla
rará sin ambages que la única situa
ción objetivamente revolucionaria es 
una situación subjetivamente revolu-
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11. Se habrá entendido, por el con
junto de mis palabras, que en el trans
curso del proceso de elaboración de
una nueva cultura en el que estamos
ahora empeñados, deseo realzar to
dos los elementos del patrimonio
comunista que, ami parecer;conser
van un valor insustituible, lo que sólo
puede hacerse procediendo de una
manera radicalmente crítica y acep
tando discutirlas numerosas críticas
dirigidas por la nuevas culturas a esta
tradición, por lo demás, plural. Es
particularme necesariocuandosetra
ta del problema de la "socialización"
contra el cual, me parece, se ha
estrellado el movimiento obrero. La
organización de la producción como
"una única inmensa fábrica" según
dijo Len in en El estado y/a revolución
remite necesariamente a un aparato
público (y a una planificación central)
que nó sólo no puede decaer, sino
que en algunas condiciones históri
cas se transforma en un monstruoso
Leviatán irracional. La solución au
gestionaria fue un intento valiente,
pero cuyos resultados conocemos,
en las condiciones en que fue aplica
da en Yugoslavia. Se puede, no obs
tante, mantener el objetivo definido
por Marx de una reapropiación del
trabajo por los trabajadores. Para
entablar un proceso de · desaliena
ción, hay que considerar ciertamente
formas de · gestión directas en las
unidades de producción, opuestas a
las formas_de gestión global que ne
cesariamente son indirectas y que
parecen difíciles de evitar. ¿Puede
avanzarse en el sentido de una so
cialización verdadera,· tomando la
idea comunista como idea regulado
ra y combinando formas de
reapropiación directas, pero locales,
(que remiten a la idea de autogestión
o de producción cooperativa) y for-

mas de organización indirectas, sea 
a priori por instancias públicas con
troladas, sea a posteriori por formas 
mercantiles no capitalistas? ¿Cómo 
puede avanzarse en el sentido del 
autogobierne de los productores? 
¿Qué formas puede tomar e! desa
rrollo de una cooperación consciente 
y voluntaria en las condiciones ac
tuales? No parece que se pueda ade
lantar en la discusión de este proble
ma sin tener en cuenta, por un lado, 
la función coordinadora de los pode
res públicos que puede revestir for
mas bien distintas de las que conoce
mos hoy y, por otro lado, un medium, 
llámesele como se quiera, pero que 
conservará unas cuantas funciones 
del dinero. Lo que debe debilitarse en 
el transcurso de un proceso de trans
formación anticapitalista es la forma 
mercantil de la fuerza de trabajo, la 
forma autonomizada de la circula
ción del cap�al y la forma capital que 
reviste el plustrabajo social. 

Estas cuestiones que atañen a nues
tro porvenir nos obligan también a 

�,. 

afinar el análisis de las sociedades 
en las que vivimos. La cuestión que 
quiero plantear es la siguiente: así 
como la manera en que se efectúa la 
salida del socialismo burocrático (en 
el sentido de una recapitalización) 
obliga a renunciar a las tesis que 
presentaban el sistema económico 
de estos países como una forma de 
capitalismo, las políticas 
neoliberalistas de privatización y de 
desmantelamiento del estado social, 
que se han desarrollado en nuestros 
países, nos obligan a preguntarnos 
qué formas de desmercantilización 
parciales existen ya en ellos y, por 
consiguiente, a conocer mejor la na
turaleza de las sociedades en las que 
debemos definir programas y actuar 
¡ resultaría curioso que, en el m om en
to en que las fuerzas 

neoconservadoras se empeñan en 
demoler lo que consideran, conforme 
a los análisis de sus teóricos, formas 
peligrosas del socialismo, sigamos 
por nuestra cuenta manteniendo un 
discurso que considera omnipresente 
y todopoderosa !a lógica sistémica 
del capital y la de un estado capitalis
ta cuya esencia sería inmutable! Para

poder luchar, reconocer posibles alia
dos y adversarios seguros, hay que 
saber identificar tos elementos de la 
realidad que hay que defender y de

sarrollar, cuando el enemigo, por su 
parte, parece tenerlos muy claros. 

12. Estas últimas consideraciones
me llevan a tocar otro problema difícil
que se refiere a las relacione·s de la
política (y de lo estatal) con lo econó
mico. En general, la idea de la política
que vemos emerger se caracteriza
por et rechazo de mantener separa
dos en los hechos y en la teoría, no
sólo la política y la cultura con sus
valores y sus saberes, sino también
ta política y la economía, normalmen
te consideradas esferas autónomas.
Este rechazo de la separación ha
tomado formas diversas en tradicio
nesculturales múltiples: se le conoce
generalmente bajo el nombre de crí
tica del economicismo, cuya matriz
sería, en el fondo,de naturaleza libe
ral. t27l El nombre de Gramsci, en lo
que se refiere a las tradiciones mar
xistas, debería ser el primero. (28) Tra
tándose de Francia, en los años se
senta-setenta habría que añadir el de
Althusser. Habrfa que dar muchas
más referencias, pasadas o actua
les. Sólo quisiera añadir el nombre de
Polanyi cuya obra fundamental La
gran transformación, traducida al fran
cés, es de 1944. (29l . Esta crítica del
econom ism o parece remitir de hecho
a una multiplicidad de ideas. La pri
mera se nos presenta bajo la forma
siguiente, que podemos a mi parecer
acoger sin dudas: las relaciones de
producción que estructuran lo econó-
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mico son relaciones de .poder y de 
dominación; la explotación implica 
un trabajar que es coacción, hasta 
cuando se efectúa en la forma mo
derna del libre contrato, lo que lleva
ba a Marx, que no ignoraba esta

forma contractual, a hablar seriamente 
de "esclavitud asalariada". La segun
da ideaconciernedirectamente a las 
relaciones del estado y de lo econó
mico: la encuentro expresada de la 
manera más convincente en Antonio 
Gramsci que, al hablar de la forma 
clásica del estado liberal, presentaba 
el Parlamento como el Trade-Union
de los capitalistas, en un momento en 
que el derecho a la asociación de los 
trabajadores todavía era considera
do un atentado a la libertad. De he
cho, decía, este estado pretendida
mente no intervencionista es un mo
mento constitutivo del "mercado de
terminado". Este funciona bien se
gún el libre juego de los automatismos 
económicos, pero después de que el 

estado lo haya estructurado legal
mente de manera de asegurar lapo
sición subalterna de la fuerza de tra
bajo-mercancía y no sólo la igualdad 
de posibilidades de los competido
res. Me parece que esta idea puede 
igualmente asumirse en nuestra cul
tura. En particular porque incluye muy 
claramente la siguiente consecuen
cia enunciada por Gramsci: el naci
miento de los sindicatos, que es un 
elemento esencial de lo que se llama 
democracia moderna, modifica pro
fundamente las relaciones de fuer
zas existentes en el "mercado deter
minado" y en la •·sociedad civil". Más 
generalmente, como intenta demos
trarlo Jacques Bidet, es comprensi
ble que en una perspectiva semejan-

. te centralidad del Estado se convier
ta en un invite decisivo de las luchas 
democráticas.<30) La indiferencia po-
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lítica (constantemente denunciada 
por Marx) que engloba siempre los 
poderes públicos y su centralidad, es 
catastrófica para las clases subalter
nas. La burguesía, por su parte, aun 
cuando se proclama políticamente 
liberal, es siempre intervencionista: 
siempre tiene una política económi
ca por aplicar. Admitido esto, que 
toma en cuenta, entre otras cosas, 
los inmensos poderes económicos 
del estado actual, no creo que poda
mos renunciar pura y simplemente a 
la idea de que el mundo moderno en 
el que vivimos está estructurado en 
esferas autónomas que poseen una 
lógica sistemática propia, sean cua
les sean sus interferencias. Los teó
ricos clásicos de la tradición liberal, y 
Hegel y Marx con ellos, han pensado 
el mundo moderno como '•'separa
ción" y autonomización recíproca de 
la "sociedad civil" y del estado repre
sentativo. Y se vuelve a encontrar 
estaconceptualidad en un teórico del 
capitalismo tardío o desarrollado 
como Habermas. Esta 
conceptualidad no me parece sosia• 
yable. Más bien creo que, a pesar de 
todas "las grandes transformaciones", 
refleja et carácter todavía liberal del 
mundo en el que tenemos que ac
tuar. Lo dije antes, el neoliberalismo 
sólo se entiende como voluntad polí
tica de desconstruir todo lo que en las 
sociedades del Welfare, ha puesto 
en tela de juicio la autonomización 
del sistema económico protegida por 
instituciones políticas nacionales e 
internacionales, que quieren regular 
lo más inteligentemente posible el 
proceso de acumulación del capital. 
Me parece que debemos concebir 
más bien el final de la "separación" de 
lo económico y de lo político como 
una tarea por realizar: me parece 
que ésta es la orientación que encon
tramos en las diferentes formas del 
pensamiento democrático radical o 

en interpretaciones de las teorías de 
la justicia que quieren salvar el límite 
del pensamiento liberal. Este límite 
es siempre la reafirmación de la "se
paración" de lo político y de lo econó
mico. El proceso de decisión demo
crático no debe salir del marco estre
chamente definido de la esfera políti
ca; más allá de esta frontera empieza 
otro universo, el de un mundo econó
mico ,;naturalizado" y sacralizado. 

El dinamismo esencial del pensa
miento democrático radical está en la 
afirmación de no ver por qué el prin
cipio del autogobierne no se puede 
hacer cargo de este ámbito decisivo 
de la existencia humana que es la 
producción económica. La posibili
dad de una racionalidad práctica de 
la política depende evidentemente 
de las posibilidades de gobernar y de 
controlar en instancias políticas 
múltiples, las finalidades, el sentido y 
los efectos decisivos del desarrollo 
económico. Como lo han subrayado 
por lo demás teóricos tan profundos 
como Tocquevllle, Marx y Weber, la 
autonomización recíproca de lo eco
nómico y de lo político significa igual
mente el desarrollo, en el estado, de 
enormes aparatos burocráticos; po
demos decir, pues, que las tareas de 
una democratización radical son las 
del control, por los hombres asocia
dos, de sus sistemas administrativos 
y e con óm icos. La idea es tan difícil en 
el plano de la elaboración teórica 
como en el de la-realización práctica. 

13. Concluiré con el problema de lo
universal. Y lo haré partiendo de pre
guntas que nos hicimos en el texto de
introducción a nuestro coloquio:" ¿Se
orienta la nueva cultura de izquierda
hacia aun ahondamiento de la idea
de socialismo? ¿Hacia una alternati
va a ésta? ¿ O hacia su inclusión en 
una problemática más amplia?

Tenemos que arriesgarnos ahora a 
una respuesta y a una idea preconce
bida. Precisaré, para empezar, lo que 
entiendo por socialismo: para que un 
pueblo, un continente. la humanidad 
entera se internen en un proceso que 
se pueda llamar socialista, tienen 
que intervenir "reformas de estructu
ra" en el orden de la política, en las 
estructuraciones sociales y cultura
les así como en el proceso de repro• 
ducción de la vida (que engloba lo 



que llamamos la economía) que apun
ten a la abolición de los privilegios de 
todo tipo que son los del poder, de la 
cultura y de la riqueza. Como el sis
temadel mundo está dominado por el 
poder del capital y de los que lo 
sirven, estas reformas de estructura 
son "socialistas" cuando perjudican, 
más o menos profundamente, al po
der del capital y a las limitaciones de 
las formas de democracia que acep
ta. En este sentido diré que una rápi
da comparación entre Francia y los 
EE UU, en cuanto ala seguridad para 
los que trabajan de poder cuidar su 
salud, de mandar a sus hijos a la 
escuela y de arrostrar el momento del 
retiro, lleva a afirmar que ha habido 
en Francia reformas de estructura 
anticapitallsta que los Estados Uni
dos desconocen. La condición de 
asalariado no es la misma, y me 
parece que se puede hablar en uno 
de los dos. casos de una 
desmercantilización parcial de la tuer
za de trabajo. Basta, para conven• 
cerse de que sólo ha sido parcial, con 
considerar el ejército industrial de 
reserva, para volver a encontrar, a 
pesar de todos los tratamientos so• 
ciales del paro, una característica de 
la situación del proletariado el siglo 
XIX descrita por Marx. 

Una vez precisado esto, se puede 
intentar dar una respuesta a las tres 
cuestiones planteadas. Para la pri
mera pregunta, diría que muchas 
corrientes de la nueva cultura de 
iz�uierda contribuyen al 
ahondamiento de la idea socialista. 
De forma parcial y unilateral, como 
ocurre necesariamente y durante un 
proceso de confrontación, que crea 
tensiones teóricas y políticas lejos de 
resolverse, pero creo que se puede 
afirmar que el pensamiento socialis
ta está integrando paradigmas nue
vos que desconocía. Añadiré que, a 

mi parecer, las corrientes aún vivas 
del pensamiento socialista, las que 
demuestran su capacidad de renova
ción, pueden desempeñar un papel 
considerable en esta confrontación y 
en esta elaboración plural. 

¿Se orientan estas nuevas culturas 
de izquierda hacia una alternativa a 
la idea de socialismo? Contestaré 
diciendo que, según el modelo de 
socialismo al que nos referimos, es
tas corrientes tienen que tomar n ece
sariamente una forma alternativa y 
conservarla por mucho tiempo o per
manentemente, en la medida en que 
expresan intereses fundamentales 
que deben ser reafirmados constan
temente, inclusoconflictualmente. La 
norma de oro de una verdadera con
frontación, es que cada corriente cul
tural debe desarrollar radicalmente 
todas las consecuencias del nuevo 
paradigma que formula. Aunque el 
espacio de la acción política sea ne-
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cesariamente aquel en el que se cons
tituyen acuerdos mayoritarios, su 
buen funcionamiento implica no un 
consenso cultural alcanzado de en
trada, sino disensos que hagan valer 
su punto de vista con insistencia. 

En cuanto a la tercera pregunta, que 
se refiere a la inclusión de la idea 
socialista en una problemática más 
amplia, contestaré que me parece 
que esto está efectivamente ocurrien
do y que me parece significativo a 
este respecto que se trate cada vez 
más de eco-socialismo. En relación 
con el concepto de control de los 
medios de producción y de intercam
bio tradicional en una cierta tradición 
marxista, un teórico como O'Connor 
que podríamos calificar de 
neomarxista, habla a partir de ahora 
del control por la especie humana de 
las condiciones ecosistémicas de la 
reproducción de la vida. <31 J Y pasan-

do a otro tema, también se plantea el 
problema del control de los hombres 
sobre los aparatos administrativos 
que la "modernidad" multiplica. La 
problemática se amplía todavía más 
cuando nuestra reflexión crítica toca 
!a cuestión crucial de los límites de la
razón y de la voluntad de control.
Nuestra cultura debe integrar el sen
tido del límite, del carácter finito, y
podríamos decir, una suerte de mo
destia por parte de su "sujeto" com
pletamente interdependiente.
Estas últimas observaciones me lle
van a plantear la cuestión de la uni
versalidad, que la mundialización de
nuestra existencia histórica y el ca
rácter dramático de los problemas
que se plantean urgentemente al con
junto de la hum anidad imponen cada
vez a nuestra reflexión.

Para plantear con valor el problema 
que de ello resulta para la idea misma 
de socialismo, se podría formular la 
hipótesis siguiente que argumentaré 
así: dado el carácter dramático de 
toda una serie de cuestiones 
planetarias, ¿no nos-vemos acaso 
llevados a preguntarnos si no sería 
de lo más urgente poner entre parén
tesis la cuestión del socialismo? La 
cuestión del socialismo-podría de
cirse:-divide. La acción política debe 
partir de las formas de conciencia 
que unen á los hombres, para definir 
programas y concebir instituciones 
que permitan resolver los problemas 
que quieren resolver. Por consiguien
te, hay que dejar la cuestión del so
cialismo entre paréntesis, con quizás 
los "ideologismos" que implica, y de
dicarse más bien a definir programas 
y sistemas institucionales que perm i
tan realizarlos, partiendo de las ne
cesidades por satisfacer, de las ca
tástrofes por evitar. El razonamiento 
no deja de tener fuerza y que creo 
que está presente en numerosas ca
bezas. 

Les expondré ahora el razonamiento 
inverso que consista en decir: las 
divisiones políticas reales, las luchas 
que las engendran y a partir de las 
cuales se constituyen 
reagrupamientos, fuerzas concurren
tes o antagonistas, no tienen sólo por 
objeto los programas; de hecho ata
ñen a los medios, las condiciones, 
las instituciones, las estructuras, sin 
los cuales los programas no pueden 
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realizarse y por consiguiente a las 
fuerzas sociales que son favorables 
o que se oponen a su realización.
Hablar de socialismo a propósito de
estas cuestiones de interés univer
sal, es hacer la luz sobre tales confi
guraciones de fuerzas sociales, so
bre las condiciones reales, sobre los
medios a poner en práctica.

Por fin, podríamos imaginar un tercer 
razonamiento que sería: partamos 
del mundo como totalidad, de los 
problemas que en él se plantean, de 
los programas por definir, de los re
cursos económ ices y varios por po
ner en práctica, de los medios por 
evitar o por excluir, como la dictadura 
o la guerra, y no debemos nombre a
este proyecto, o en todo caso, démos
le nombres que no dividan a priori,
como socialismo o comunismo; ha
gamos intervenir sólo conceptos
como libertad, justicia, superviven
cia, riqueza de yida, pleno desarrollo
individual, autonomía de los grupos,
solidaridad, democracia, que no asus
tan y a los que se les puede dar un
contenido concreto.

Esta tercera versión que lleva, en 
apariencia también, a poner entre 
paréntesis la idea de socialismo, tie
ne la ventaja de tener en cuenta el 
contenido de la segunda versión so
bre las luchas reales, y la especificidad 
del momento político de la decisión 
en el que se ponen de acuerdo volun
tades que, por otro lado, están dividi
das por sus valores, sus concepcio
nes del bien individual y colectivo, 
sus identidades, sus intereses, sus 
soluciones políticas globales. Pero 
de hecho, esta tercera versión no 
descarta la idea de socialismo y la 
libertad para sus partidarios de de
fender su causa y de adelantar solu
ciones políticas concretas a las cues
tiones que deben resolverse con una 
decisión democrática mayoritaria. 

Llegamos en realidad al problema 
mayor de las re laciones entre 
conflictualidad y consenso; la política 
se define hoy todavía a partir de que 
la política signifique siempre y toda
vía lucha; pero es una lucha que 
implica la busqueda de los consen
sos más amplios, el rechazo de la 
violencia salvo imposibilidades ma-

yores, el recurso a reglas comunes, a 
valores, a principios que pueden ser 
ampliamente compartidos. El "fin de 
las ideologías" o la laicidad política 
pueden significar algo positivo en 
este sentido. A condición de dejar 
claro que las ideologf as, las tradicio
nes culturales existen, y que su exis
tencia no es negativa si se las relacio
na con un espacio de la política defi
nido como el lugar en elque se elabo
ran soluciones concretas a proble
mas urgentes. En el transcurso de la 
confrontación, en la que se manifies
tan con su especificidad tradiciones 
políticas e ideológicas diversas o por
tadores de saberes, y antes de la 
decisión se plantea la cuestión de lo 

que puede ser universalizable en cada 
tradición y por lo tanto no puede 
designarse con un "ismo" particular. 
Quizás tengamos así alguna posibi
lidad de definir una racionalidad polí
tica que conceda su lugar legítimo a 
la dimensión de la universalidad. Sin 
olvidar, sin embargo -porque so
mos los hijos de la sospecha-que to 
universal es constantemente el lugar 
en el que se organiza la opresión de 
la particularidad, de la clase, de los 
pueblos, del otro sexo, de las diferen
cias individuales, etc. Sabiendo que 
las diferencias de poder son tan rea
les como la fuerza del derecho, que 
no se toman demasiados riesgos con
siderando el poder y su conflictualidad 
como una dimensión del hombre 
moderno, sin extrapolar hasta la con
dición humana a secas. En este sen
tido sería útil recoger el concepto 
gramsciano de "hegemonía" que re
mite siempre a su contrario: la coer
ción, para definir la política, no como 
una mera relación de fuerza, sino 
como esfuerzo hacia un proyecto 
colectivo portador de universalidad 
concreta, en unas condiciones en las 
que la relación de fuerza es 
omnipresente y en las que "la cues-

tión de la soberanía no se disuelve 
como un azucarillo en el café". 

Una última palabra para concluir. El 
principio fundamental que se puede 
extraer de la obra de Marx o de la de 
su discípulo, forzosamente disiden
te, Antonio Gramsci, es el de una 
búsqueda de la autonomía cultural 
como condición de la autonomía po
lítica de tas fuerzas sociales que pre
tendían representar. Este principio 
sigue siendo válido hoy. Para elabo
rar una idea del socialismo que se 
adecúe a las necesidades de nuestra 
época, tenemos mucho que apren
der de numerosos movimientos so
ciales o de pensamiento, tenemos 
que integrar culturas que se desarro
llaron independientemente del mar
xismo, y hasta contra él. En esta 
confrontación multilateral en la que 
las culturas se contaminan ¿ qué que
da de la exigencia de autonomía del 
pensamiento y de la acción?, ¿ dónde 
se alojará, en una época en la que ya 
no tenemos, como ellos, la certidum
bre sensible de una clase social in
vestida de las funciones de sujeto 
histórico universa!? Podemos encon
trar el principio de esta autonomía 
cultural, de ahora en adelante frágil, 
preguntándonos qué clases de inte
reses emancipatorios debe expresar 
nuestra nueva cultura. Como lo uni
versal no existe de forma abstracta y 
siempre tiene sus partidarios y sus ad
versarios, diré que podemos partir del 
principio que nuestra nueva cultura debe 
expresar el interés emancipatorio del 
mundo del trabajo. Este interés se opone 
al de otras fuerzas sociales que nos 
remiten siempre, a pesar de toda la 
complejidad del mundo moderno, al ca
pital. Esta conflictualidad no es la única, 
y existen muchas formas de 
conflictualidad '1ransversaF', como se 
dice hoy en día, que remiten directamen
te al interés de la especie humana. Pero 
la conflictualidad primaria está siempre 
ahí, y no creo que se puedan satisfacer 
los intereses directamente o inmediata
mente "universales" de la especie, omi
tiendo vincularlos o coordinarlos con los 
intereses emancipatorios del mundo del 
trabajo. Además, emancipar el trabajo 
del cap�al (o de cualquier otra forma de 
opresión del mundo moderno que no 
fuera el capitaO es siempre un objetivo 
potencialmente univer�. 

(") Jacques Texier es Director d'Acte/ Marx 
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Las transformaciones mundiales: 
crisis y desafío para la izquierda 

James Petras* 

Introducción 

Los cambios históricos mundiales 
corren a paso acelerado: las transfor
maciones y el dominio neoliberales 
de los setenta y de los ochenta han 
creado las condiciones para una nue
va ronda de guerras, crisis económi
cas y revueltas sociales en la década 
de los noventa. 

La lógica de la polarización social, la 
sobreexplotación de las finanzas y la 
especulación inmobiliaria relaciona
da con la actividad productiva era 
inherente a los cambios impuestos 
por los neoliberales, provocando la 
crisis y la volatilidad delos mercados. 
1 m plí cito en el desarrollo desigual del 
poder económico y militar entre los 
bloques imperiales rivales, existía la 
probabilidad de un intento por parte 
de los EE UU de imponer su supre
macía militar. La aplicación implaca
ble del capitalismo del libre mercado 
en Europa OrientalyelTercerMundo 
permitieron la intensificación del sa
queo occidental, acompañado de un 
espiral descendente sin final a la 
vista. Las tensiones internas que re
sultan de las transformaciones de los 
setenta y de los ochenta son un mun
do de conflictos internacion�les acre
centados, competencia global inten
sificada y desigualdades sociales 
cada vez más profundas, condicio
nes objetivas maduras para una nue
va ronda de revueltas sociales que 
dependen del surgimiento de nuevos 
mediadores sociopolíticos capaces 
de insertarse en el nuevo contexto 
explosivo y de organizar alternativas 
radicales. Para que la izquierda pue
da intervenir con éxito, debe luchar a 

brazo partido contra la envergadura 
de los cambios históricos mundiales 
de las últimas décadas e identificar 
los eslabones débiles para romper la 
cadena. 

La transformación de los setenta y 
los ochenta 

Los setenta y los ochenta fueron un 
período de la contrarrevolución libe
ral en todo el mundo. Mediante las 
ametralladoras y los escuadrones de 
la muerte en el Sur y mediante regí
menes electorales derechistas y re
presión constitucional en el Norte, las 
políticas públicas pusieron en mar
cha el proceso de reconcentración 
del ingreso en la cima, la marginación 
abajo y la atomización e impotencia 
en el medio. Nuevas estructuras eco
nómicas enraizadas en el poder fi
nanciero y las empresas multinacio
nales ligadas entre sí a través de 
circuitos electrónicos privados, so
cavaron los mercados nacionales, 
trasladaron los subsidios estatales 
de los programas de asistencia so
cial a la socialización de las pérdidas 
de capital privado. De modo crecien
te, el capital se volcó de las activida
des productivas a la especulación en 
los así llamados servicios, saquean

. do al estado y aumentando la riqueza 
mediante la devaluación del trabajo y 
la introducción de la técnologfa elec
trónica. La así llamada "sociedad 
postindustrial" especulativa era, como 
nos comunicaron sus voceros, una 
etapa superior del capitalismo, inmu
ne a las crisis y los ciclos de las 
sociedades industriales "anteriores''. 
La carrera ascendente entre las tres 

potencias capitalistas principales, 
acompaña la contrarrevolución neo
liberal y el dominio del capital finan
ciero especulativo para lograr supe
rioridad competitiva, formar regiones 
de bloques imperiales y penetrar y 
expandirse en los mercados de los 
competidores. El resurgimiento de 
las rivalidades interim perialistas en
tre los países capitalistas reemplazó 
el conflicto bipolar entre los EE UU y 
la Unión Soviética. El mercado mun
dial se convirtió en el campo de bata
lla de los bloques imperiales rivales a 
mediados de los ochenta. 

La tercera transformación de la déca
da anterior fue la desintegración del 
estalinismo, la marginación de la 
oposición socialista de izquierda y el 
dominio de los regímenes neolibera
les en toda Europa Oriental . y en 
muchas de las repúblicas soviéticas. 
La caída del estalinismo tuvo un efec
to dual, el de debilitar las oportunida
des comerciales y de ayuda a los 
movimientos anticapitalistas del Ter
cer Mundo y el de abrir sus econo
mías al pillaíe y la penetración capita
lista; en una palabra, el de extender el 
dominio de la hegemonía de Occi
dente. La contrapartida de la dialéc
tica del colapso estalinista, sin em
bargo, es la oportunidad estratégica 
para reafirmar la formación de nue
vos movimientos y visiones del co
lectivismo democrático en contra del 
autoritarismo burocrático del estali
nismo así como del pillaje y la violen
cia del "mercado libre". 

La cuarta transformación fueJa ex
tensión de los regímenes electorales 
hacia vastas regiones del Tercer 



Mundo y de Europa Oriental y del Sur 
anteriormente bajo la mano de regí
menes mil itares y dictaduras 
unipartidarias. El proceso, llamado 
por los medios de comúnicación ma
sivos ''transiciones a la democracia", 
se insertaba en estructuras estatales 
autoritarias y sistemas económicos 
neoliberales elitistas que definieron 
en forma inmediata y definitiva la 
agenda política y económica. Los 
regímenes electorales se diseñaron 
para legitimar el modelo neo liberal, el 
ptllaje occidental de las economías y
las estructuras estatales existentes. 

La quinta transformación fue de f ndo
le cultural y se encontraba enraizada 
en las prácticas e ideología del 
neoJiberallsmo: por un lado, la creen
cia de que "el egoísmo era bueno" y
"la movilidad ascendente a todo cos
to" erari las voces cantantes del pro
greso; por el otro, un aumento en las 
fuerzas de seguridad para imponer el 
aislamiento y la segregación de los 
ricos de la vida deteriorada de los 

pobres. Se importó el Tercer Mundo 
al corazón de Occidente: gran canti
dad de inmigrantes ilegales para ser 
sobreexplotados a costos por debajo 
de los "niveles nacionales" de repro
ducción; el crecimiento de una clase, 
de los sin techo, a medida que el 
capital inmobiliario se convertía en el 
centro de la especulación del capital 
y la riqueza: cerrar fábricas y aumen
tar alquileres. 

La sexta transformación de la déca
da de los 70 y 80 fue la integración 
ideológica y política a nivel mundial 
de los partidos comunistas y socialde
mócratas al "proyecto neoliberal" y la 
conversión de muchos de los ex i;z
quierdistas de los sesenta al mismo 
proceso. Desde Europa del Sur a 
América del Sur, desde París a Bar
celona, desde Varsovia a Managua, 

los ex izquierdistas de lo sesenta se 
unieron en la aclamación del merca
do como el mecanismo más eficaz 
para organizar la economía -aun 
cuando sus países se desintegraban 
bajo el impacto del mercado. La inte
gración y subordinación de los parti
dos tradicionales y la. fuga de les 
intelectuales desde los movimientos 
hacia los institutos, co·nsolidó la he
gemonía de la clase dirigente y creó 
una brecha enorme entre la clase 
intelectual político-electoral y la masa 
de víctimas de la economía neolibe
ral. 

La séptima transformación se prod u
jo en el área de los valores y las 
relaciones personales. Los principios 
form ativosderivaban de Hobbes: "una 
guerra de todos contra todos". El 
poder personal se convirtió en el va
lor supremo tanto de las élites como 
de sus supuestos adversarios. Se 

estigmatizó, desdeñó o relegó la so
lidaridad a los grupos marginales. La 
privatización de la vida aumentó a 
medida que se degradaban las con
diciones públicas y se abusaba de la 
población foránea. 

Los intercambios y amistades perso
nales fueron reemplazados por inter
cambios impersonales y relaciones 
instrumentales: la desconfianza uni
versal se convirtió en categorf a supe
rior. El cálculo y la manipulación re
emplazaron a la espontaneidad y la 
solidaridad. Los ideales de los 
especuladores de la clase dirigente 
encontraron expresión en todos los 
niveles de la sociedad: los traficantes 
de drogas imitaron a los 
especuladores. La imagen de suje
tos pasivos en el trabajo, objetos 
indiferentes en la política y especta
dores de los medios de comunica
ción (deportes, sexo y delitos) duran-

te el tiempo libre, se transformó en la 
realidad natural masiva de los ochen
ta. 

El amor se transformó en sexo, en 
ejercicio, el ejercicio en alimentes de 
salud; todos ellos se comercializa
ron. Freud fue enganchado al carro 
deAdam Smith: el impulso hacia una 
expresión sexual se disoció de un 
contexto personal y social más am
plio: el ideal era el aislamiento, el 
poder físico y un entorno opulento. 
La psiquiatría se volcó al "control del 
estrés" en lugar de estudiar los con
troladores del estrés: l9s 
contaminadores de los espacios pú
blicos subvencionaban a los directo
res de los sentimientos privados. Los 
sentimientos personales de frustra
ción, impotencia, frigidez se disocia
ron de las formas de control, manipu
lación y trivialización personales e 
impersonales. La depresión se trans
formó en estilo de vida: una vida 
aislada, impotente y rutinaria vacía 
de relaciones espontáneas y de afec
tó auténtico. 

Crisis y transformaciones de la 
década del noventa 

No obstante, estas tranaformaciones 
de los setenta y de los ochenta no 
han terminado con la historia. Por el 
contrario, como consecuencia de 
estas se han producido en forma 
inmediata una nueva serie de desa
fíos, conflictos y crisis q!Je definen las 
condiciones para la política revolu
cionaria de los noventa. En la si
guiente sección, procederé a identifi
car y analizar la naturaleza de cada 
una de las crisis y transformaciones 
inminentes o actuales, concluyendo 
con una discusión sobre los desafíos 
y oportunidades que presentan para 
la izquierda. 
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Las transformaciones que ocurrieron 
durante la década del setenta y del 
ochenta han dejado su marca profun
da en las estructuras del estado, las 
clases, la economía y la cultura: los 
trabajadores industriales se han trans
formado en trabajadores indepen
dientes o prestadores de servicios de 
baja remuneración; los Industriales 
han sido reemplazados por los finan
cieros y espec_uladores, los ingenie
ros por los asesores de inversiones; 
los pobres se convirtieron en gente 
de la calle. El estado ya no defiende 
el capital a través de la asignación de 
gastos para el bienestar social: su 
papel está unido en forma más direc
ta a socializar las pérdidas del capital 
y a privatizar empresas públicas ren
tables. La economía está flotando 
cada vez más en una montaña de 
consumo financiado por la deuda y el 
crédito: La estructura de clase se 
polariza cada vez más en un 15-20% 
opulento que actúa a través de circui• 
tos privados de educación, salud, 
comunicaciones y transporte y el res
to que depende cada vez más de los 
servicios públicos en decadencia. Las 
transformaciones estructurales por 
las que se trabajó afanosamente en 
los setenta y los ochenta han creado 
una nueva serie de violentas contra
dicciones y divisiones cada vez más 
profundas en los noventa. Nos en-

centramos en la actualidad en el co
mienzo de un nuevo período de tran
sición: el desmoronamiento de la con
trarrevolución neoliberal, el surgi
miento del nuevo orden mundial y la 
evolución de las "crisis-totales": eco
nómicas, sociales, ecológicas, cultu· 
rales y políticas que traspasan las 
fronteras nacionales. Así como re
sulta evidente que la transformación 
estructural de los setenta y de los 
ochenta no se limitó a ningún esce
nario en particular, los nuevos con
flictos y contradicciones tendrán un 
impacto histórico a nivel mundial. 

De la criaia a la· catástrofe: el 
neoliberalismo postestallnista · 

Los nuevos regímenes neoliberales 
no solucionaron la crisis producida 
por el estancamiento del estalinismo 
en Europa Oriental y la Unión Sovié
tica. Por el contrario, la región se ha 
movido de la crisis a la catástrofe. 
Según la mayoría de los indicadores 
sociales y económicos, la región ha 
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experimentado un deslizamiento sin 
precedentes hacia el abismo. Millo
nes de personas han perdido sus 
empleos, sus viviendas, asistencia 
social y campos. En menos de un año 
el hambre, la falta de vivienda y la 
miseria han azotado a la mayoría 
profundamente. Los nuevos regíme
nes neoliberales se han convertido 
en virtuales intermediarios de las 
política del FMI, del Banco Mundial y 

·de los gobiernos y bancos occidenta
les. El grado de dependencia iguala
o excede al que existía con anteriori
dad a la restauración capitalista. En
Alemania Oriental, los alemanes oc
cidentales se han apropiado de los
mercados, han forzado el cierre de
fábricas y amenazado con despedir a
la mitad de la mano de obra-en una
manera que se asemeja a la conquis-

ta colonial inglesa de la India. La 
conquista económica, la dependen
cia política y la polarización social 
van acompañadas de la degradación 
de la cultura nacional: Budapest es 
conocidahoyendfa como laBangkok 
oriental, con la pornografía infantil 
como el protagonista principal del 
capitalismo porno como uno de los 
pocos "sectores en crecimiento". La 
brecha monumental entre la prome
sa neoliberal en oposición al estali
nismo y la realidad miserable del 
neoliberalism o en el poder es el pu n
to de confrontación y de crisis más 
. evidente. A pesar de la hostilidad 
hacia el comunismo oficial y la propa
ganda del niercado libre, la gran ma
yoría de los trabajadores en el Este 
mantienen valores socialistas funda• 
mentales-en contra de las ganan
cias excesivas y los privilegios sobre 
la propiedad y a favor del pleno em
pleo, el bienestar y los servicios so-
ciales. · · 

La catástrofe socioeconómica que 
se desarrolla bajo el neoliberalismo 
erosiona la legitimidad y hegemonía 
de las clases dirigentes del mercado 
libre. Está surgiendo una nueva ron
da de luchas de clases, étnicas, ra
ciales y de sexos. El resultado de la 
catástrofe neoliberal no está prede
terminado. Tampoco es inevttableque 
la lucha de clases "avance": muchos 
son los resultados posibles, desde la 
emigración a una mayor miseria, a 
guerras nacionales chovinistas, a 
nuevos movimientos sociales y diná
micos, según la intervención política 
(volveré sobre este punto en la con
clusión). Por ahora, baste con seña
lar que el llamado triunfo de "la demo
cracia liberal y el mercado libre" del 
añopasado fue prematuro. Losacon
tecim ientos históricos desmoronaron 
y desgarraron aquella visión, dejan
do regímenes con legitimidad dete-



riorada y que-ante el creciente des

contento y desm oronam ient� tien
den a buscar soluciones .. 

El nuevo orden mundlal: un retor
no al militarismo • Imperialismo 

El pcider mundial en· decadencia .de

los EE UU. se da junto con la 
intensificación de la Intervención mi
litar. El tamaflo y alcance de la ínter· 
vención y los costos humanos au
mentan en progresión geométrica. 

1983: Granada, una isla con 120.000

habitantes fue atacada por 20.000

marines y hubo cientos de víctimas 
granadinas, colegios y •hospitales 
destruidos. 

1989: Panamá, un país contres mi
llones de habitantes fue atacado por 
30.000soldadosque combinaron ata
ques por aire y tierra con miles de 
víctimas y barrios enteros destrui-
dos. · 

1991: lrak, un país de 17 millones de 
habltantes.atacádo por 450.000 de 
soldados, decenas de miles de mari
nos y pilotos de la Fuerza Aérea con 
cientos de miles. de víctimas y ciuda-
des enteras destruidas. 

Es necesariodestac.ar.varios puntos. 
Además del alcance mayor de las 
operaciones militares y del aumento 
del tamaño del país atacado, el tiem
po entre cada intervención ha dismi
nuido: seis años transcurrie,ron entre 
Granada y P�namá; un año y un mes 
transcurrió entre Panamá e lrak. Los 
EE UU abandonan su intervención 
en áreas marginales simbólicas por 
centros de importancia estratégica 
para la economía mundial. La inter
vención en Granada debía reafirmar 
la dominación norteamericana abso
luta en su tradicional área de dominio 
imperial (el Caribe) y debilitar el sen
timiento antiintervencionista en los 
EE UU (y rei�stalar el concepto de 

,. 

que patriotismo e imperialismo son 
intercambiables). La invasión de 
Panamá se diseñó para reafirmar la 
dominación norteamericana sobre el 
canal y, ll)ás importante aún, fortale
cer el bloqueo económico norteame
ricano a la Nicaragua revolucionaria . 

Asimismo, se presentó reforzar la 
opinión pro intervencionista· del pú• 
blicoydelCongresoy tenerunmode
lo de prueba para lnterv�nciones de 
mayor envergadura en otras reglo
nes. Las victorias militares rápidas 
en estas intervenciones 
insensibilizaron a la opinión pública 
ante la agenda imperial más vasta. 
La creciente postura "triunfalista" de 
Washington afirmó la convicción de 
que los éxitos militares podían multi
plicarse en otras regiones estratégi
cas y convertirsei con el tiempo en el 
medio para lograr el poder estratégi
co del mundo: .después de lrak -
donde 1� EE UU vencieron sin pér
didas costosas-, ¿quién será el 
próximo? ¿El uso de la enorme ma
quinaria militar para lanzar una se-

gunda guerra fria contra la Unión 
Soviética con el pretexto de reprimir 
las "repúblicas Independientes" (los 
países del Báltico, Ucrania, etc.)? 
¿El empleo de intimidación militar 
contra Alemania y Japón para cubrir 
los gastos de la guerra, para obtener 
más préstamos, abrir los mercados 
europeos, etc.? 

Estaríamos cíegos si ignoráramos la 
relación entre desmoronamiento eco
nóm lco de los EE UU y su agresión 
militar cada vez mayor; como tam
bién sería de miopes ignorar la cre
ciente escalada militar desde tos paí
ses periféricos a los centrales. 

En oposición a los pensadores so
cialdemócratas y gorbachovianos 
bien intencionados, el final de la an
tigua guerra fría no ha traído apareja-

da una era de "Nuevo Pensamiento" 
y cooperación pacífica. Nos encon
tramos más bien ante un período de 
creciente militarización e interven
ción, que se acerca más y más a una 
importante confrontación de pode
res: estamos de camino hacia con
frontaciones mayores y más .violen
tas. 

Para la izqµ.ierda, el desafío que pre
senta la militarización es doble: resis
tir la primera ola de chovinismo masi
vo inducido por los medios de comu
nicación estatales y prepararse para 
la segunda ronda de desilusión .Y 
descontento masivos a medida que 
los gastos de .la guerra aumentan y 
que las confrontaciones se acercan a 
nuestros hogares. 

El tema del. internacionalismo es 
crucial: los estados combinados lu
chan en la actualidad para vencer al 
Tercer Mundo y JTlás. adelante se 
enfrentarán entre sí por albotín, los 
gastos y el nuevo alineamiento del 
Poder. 

Así como las crisis postindustriales 
se expanden a través de las fronteras 
nacionales, de la misma manera las 
nuevas guerras cruian los límites y 
cada vez más comprometen coali· 
cienes imperiales como también ri
validades. El marco internacional de 
crisis y guerra sólo puede confrontar
se con un movimiento internacional. 

Nuevo · orden · m,undiat:
reaflrmaclón �• la supremacia 
norteamericana y. la crlsl• de 101
noventa 

Los setenta y. los ochc;mta:, especial
mente . tras el colapso de la Unión 
Soviética como poder mundial, pre
senciaron el surgimiento de una con-
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figuración de poder trilateral basada 
en los tres poderes capitalistas su
premos: Japón, Alemania y los EE 
UU. Con mayor frecuencia se evi
denciaba la competencia y el conflic
to económico sobre la supremacía 
mundial en las negociaciones co
merciales, y la capacidad debilitada 
de los EE UU para competir en los 
mercados mundiales. La visión ini
cial de un nuevo orden mundial de 
cooperación samado a una explota
ción conjunta del Tercer Mundo y de 
Europa Oriental cedió a la competen
cia cada vez mayor y el surgimiento 
gradual de bloques regionales: Asia 
bajo la dom in ación japonesa; Europa 
bajo la alemana; y América Latina 
bajo la norteamericana. 

No obstante, en este mundo de riva
lidades del mercado interimperial, los 
EE UU se encontraban en posición 
inferior: su ''ventaja comparativa" es
taba en su aparato militar e ideológi
co, no en su estructura productiva. La 
invasión norteamericana del Golfo 
es un intento por transformar las re
glas de la competencia mundial: uti
lizar su superioridad militar para re
afirmar su dominación económica y 
política sobre sus rivales económi
cos. La visión de Washington es la de 
una hegemonía centrada en lo mili
tar, que una los estados rentistas del 
Tercer Mundo (Arabia Saudita) y los 
clientes políticos que dependen de 
su fuerza militar para sacar ventaja y 
presionar Alemania y Japón para 
financiar los déficits de los EE UU y 
se retiren de los mercados. La visión 
de los EE UU de un "nuevo orden 
mundial" basado en la fuerza militar 
se enfrenta con las visiones alemana 
y japonesa de uno basado en la eco
nomía: cualesquiera que sean las 
coaliciones y concesiones tempora-

les, las diferencias de los aspectos 
fundamentales conducen a mayores 
conflictos y divisiones entre un EE 
UU en declinación militarmente fuer
te pero económicamet1te débil y las 
potencias alemana y japonesa mili
tarmente débiles y económicamente 
fuertes. A medida que la competen
cia internacional entre los centros 
imperiales se intensifica. estos au
mentan la explotación de "sus" res
pectivas regiones; Alemania explota 
al ESte. En América Latina, EE UU 
promueve la doctrina del libre merca
do para adueñarse de los mercados 
existentes, las deudas comerciales 
de las empresas locales es un sa
queo general de los recursos locales. 
Japón consolida sus lazos con los 
mercados asiáticos y los proveedo
res de materias primas, mientras que 
transfiere inversiones financieras 
desde los EE UU a Asia. El final de la 
guerra fría entre Oriente y Occidente 
estáacompañadódeuna nueva com-
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petencia interimperial que profundi
za el conflicto y la explotación Norte
Sur: el antiimperialismo se convierte 
una vez más en el punto central: 
desde la expansión militar de tos EE 
UU a la conquista de tos mercados 
por parte de alemanes y japoneses. 

La tercera crisis que surge de la 
transformación de los 70 y de los 80 
es la gran discrepancia entre el formi
dable poder militare ideológico de los 
EE UU y su incapacidad económica 
para construir economías-clientes 
viables. El poder militar, la influencia 
y presión de los EE U.U se relaciona 
directa e indirectamente con la vio
lenta toma de poder por parte de los 
regímenes militares neoliberales en 
América Latina. En Centroamérica, 
los EE UU financiaron las Fuerzas 
Armadas y los escuadrones de la 
muerte en El Salvador, entrenaron 
las máquinas asesinas en Guatema-

la y organizaron y dirigieron a los 
contras. Un apoyo similar se exten
dió a Argentina, Chile, Uruguay y 
Brasil: los estados y las economías 
neoliberales se impusieron por me
dio de la violencia, no porque hayan 
fracasado las políticas nacionalistas 
keynesianas y socialistas. De la mis• 
ma manera, en Europa Oriental y en 
Rusia, la carrera armamentista 
promocionada por los EE UU contri
buyó al debilitamiento de estas eco
nomías y junto con el mal manejo del 
estalinismo, sentaron las bases para
las revueltas populares y la restaura
ción elitista del capitalismo. La capa
cidad ideológico-militar del estado 
imperial fue capaz de llevar a cabo la 
transformación histórica mundial, la 
creación de la contrarrevolución neo
liberal. Sin embargo, �I capital norte
americano y los organismos econó
micos del estado imperial no han sido 
capaces de financiar el desarrollo de 
economías capitalistas viables. 

La contradicción entre la capacidad 
ideológico-militar norteamericana y 
la economía resulta evidente, aun a 
pequeña escala: en Granada la eco
nomía está estancada, el desempleo 
llega al 30% y ninguna nueva inver
sión llega. En Nicaragua y Panamá, 
hay un panorama similar. En una 
escala aún mayor, EE UU "ganó" la 
guerra fría en Europa del Este y per
dió la competencia económica en 
favor de sus rivales. El abismo entre 
el poder ideológico-militar para impo• 
ner regímenes clientes del libre mer
cado y la incapacidad para sostener
los significa que EE UU no puede 
transformar la dominación militar en 
poder hegemónico: significa que el 
poder ideológico de este país para 
derribar a sus adversarios se erosiona 
rápidamente a medida que sus clien
tes potenciales descubren que no 
hay ayuda económica detrás de él. 
Esto apunta con claridad a la crisis 
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del"nuevoorden", que asu vezapun
ta a la apertura efectiva para la iz
quierda. 
El cuarto punto de ruptura de los 90 
es la crisis de las economías postin
dustriales, producto de la "reestruc
turación del capitalismo en las déca
das pasadas".· Durante muchos años 
los ideólogos del "postlndustrlalismo" 
argumentaron que la crisis capitalis
ta era una cosa del pasado, vincula
da a las economías Industriales. Con 
el advenimiento de la llamada "eco
nomía de servicios" y la alta tecnolo
gía sobrevendría una diversificación 
mayor y un crecimiento estable y 
continuo. La profundiz.ación.de la re
cesión de principios de los 90 ha 
echado por tierra estos pronósticos 
optimistas: a medida que las econo
mías occidentales se deslizan hacia 
el crecimiento negativo, millones de 
trabajadores de los servicios, jóve
nes profesionales, agentes de bolsa 
y bienes raíces se encuentran sin 
trabajo. La quiebra de los bancos se 
aproxima a niveles sin precedentes 
en décadas anteriores. La vulnerabi
lidad e inestabilidad de todo un pre
cario edificio de capitalismo especu
lativo es ya obvia, aun para sus de
fe ns o res más acérrimos. Los 
ideólogos del postindustrialismo ig
noran porcom pleto el grado en el que 
la propia "alta tecnología" dependió 
de la especulación financiera y no de 
un factor económico independiente. 
No supieron darse cuenta de que el 
"capitalismo reestructurado" de los 
�servicios" todavía dependía de la 
producción de bienes reales y servi
cios sociales. Sin embargo, la pro
moción que estos ideólogos hicieron 
de la expansión de servicios especu
lativos sobre una base cada vez más 
estrecha y restringida de producción 
-en la cual la especulación se ali
mentaba así misma, ofreciendo, com
prando y vendiendo compañías como
mercancías más allá de su crecí-

m fento productivo- socavó la capa
cidad de los productores de consumir 
y producir. 

Esta es la primera crisis postindus
trial y las primeras víctimas son los 
nuevos ricos: especuladores, jóve
nes profesionales neollberales que 
anteriormente fueron ros responsa
bles de echar a los trabajadores de 
las fábricas y a los inquilinos de me
nos recursos fuera de sus viviendas. 
Es una justicia irónica el hecho de 
que el mismo sistema que crearon 
los neollberales está devorando a 
sus hijos. Aún más, la crisis de las 
economías postindustriales es mu
cho más profunda y seria que las 
anteriores crisis del capitalismo In
dustrial, pues la economía de servi
cios financieros y de bienes rafees ha 
corrompido la base ind ustrlal para 
cualquier recuperación. La econo
mía de servicios en colapso no tiene 
ningún "colchón" sobre el cual des-
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cansar, �capto el estado, y un esta
do que ha sido soberanamente priva
do de Ingresos, que ya se encuentra 
muy endeudado por el crecimiento 
artificial de la década pasada. 

Las economías postindustriales no 
sólo están sujetas a las crisis cí cli
cas, sino que la factibilidad de una 
recesión profunda y prolongada es, 
por lo tanto, mucho más real que las 
crisis anteriores de la "sociedad in
dustrial". Asimismo, las vinculacio
nes internacionales entre los secto
res financieros dominantes de los 
países capitalistas más importantes 
significa que la crisis se extenderá a 
escala mundial, forzando a cada es
tado capitalista (en particular Alema
nia y Japón) a la búsqueda de barre
ras y construcciones contra los efec
tos internacionales de la crisis, surgi
dos de los "estados más postindus
triales'': EE UU e Inglaterra. A medida 
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que las mismas clases que organiza
ron y promovieron la estructura e 
ideología neoliberal caen víctimas de 
ella, la base de la economía política 
neollberal se estrecha, aun cuando 
sus instituciones (bancos, casas fi
nancieras, etc.) todavía mantienen 
bajo su égida la política económica 
del gobierno. En tanto, la clase media 
neoliberal se ·proletariza" cayendo 
del estado de gracia y toma concien
cia de las perspectivas cada vez me
nores para fa "recuperación de viejas 
posiciones, es probable que a largo 
plazo se dé una respuesta dual: un 
giro radical hacia la derecha que se 
resiste: a la movilidad descendente, 
asociándose con los pobres en orga
nizaciones comunes, que buscan a 
los g·rupos de derecha que prometen 
una vuelta a los �días dorados" de la 
opulencia neoliberal; o un giro a la 
izquierda, una revalorización de la 
solidaridad social, el bienestar públi· 
co y las restricciones públicas sobre 
el mercado. A corto plazo, fieles á su 
origen, los jóvenes profesionales en 
descenso buscarán salidas individua
les, personalizando sus problemas 
en busca de soluciones particulares. 

No obstante, la crisis del capitalismo 
postindustrlal y la amplia red de cla
ses sociales afectadas suma a los 
ahorristas, dueños de viviendas y 
técnicos calificados a la larga lista de 
antiguos obreros industriales, 
inmigrantes, minorías y mujeres que 
han sido afectados pQJ' el período de 
"reestructuración" capitalista. La cri
sis del capitalismo postindustrial ha 
creado una polarización muy pronun
ciada contra sí misma: sin embargo, 
el alcance de la polarización también 
está marcado por la heterogeneídad 
de las fuerzas que la componen y la 
variedad de los sitios en los que los 
conflictos -reales o potenciales
ocurren: trabajo, vivienda, crédito, 
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bienes de consumo (recuperados), 
etc. El desafío para la izquierda es 
comenzar desde una comprensión 
de las nuevas clases creadas por la 
reestructuración neoliberal y los di
versos puntos en los que surgen los 
conflictos. La tarea más difícil es la de 
crear un programa que junte a la 
víctimas de la primera ola de la rees
tructuración capltalista con la seg un
da, los verdugos que se tornaron 
víctimas. 

El desafío programático es crear una 
alternativa que evite una vuelta o 
recuperación de la "economía de 
servicios" así como una vuelta a la 
altamente contaminante "sociedad 
industrial". Una que vincule la alta 
tecnología de la sociedad postindus
trial con las industrias productivas de 
baja contaminación de la sociedad 
industrial. La crisis de la sociedad 
postindustrial destruyó toda ilusión 
sobre su estabilidad y seguridad: para 
la izquierda surge una oportunidad 
histórica de proponer una alternativa. 

La quinta crisis de los noventa es el 
descenso en la legitimidad de los 
regímenes y los procesos electora
les a escala mundial. Los regímenes 
electorales ligados a la economía 
política mundial neoliberal han aliena
do a los votantes en todas partes, 
Oriente y Occidente, Norte y Sur. En 
las últimas elecciones para e1 Con
greso en EE UU, sólo se presentaron 
el 36% de los votantes. En Hungría y 
Polonia las así llamadas democra
cias sólo atraen a una minoría de 
votantes potenciales, a medida que 
las políticas socioeconómicas de las 
élites electorales infligen un terrible 
castigo a los votantes. En Colombia, 
menos del 25% del electorado vota, 
lo hace menos de un tercio en las 

elecciones corruptas de México y 
tendencias similares se hacen evi
dentes en toda la región, a medida 
que los regímenes electorales trai
cionan las promesas democráticas 
preelectorales a través de progra
mas de austeridad estilo FMI. Una 
alienación del voto similar es eviden
te en Europa Occidental, a medida 
que las diferencias entre la izquierda 
tradicional y los conservadores con
vergen en una agenda neoliberal y 
los partidos comunistas decrecen por 
su incapacidad para responder a 
nuevos conflictos y crisis. En todas 
partes, las mayorías sienten desdén 
por los políticos burgueses quienes 
son percibidos -acertadament&
como corruptos y, respondiendo a 
los poderes establecidos, las campa
ñas en los medios masivos para es
timular la participación del votante 
son ignoradas. Los partidos de fútbol 
atraen más público que las campa-

ñas políticas. Aquellos brindan una 
distracción ante los desengañados 
políticos, las inseguridades econó
micas y las dificultades que resultan 
de las políticas de la élite política. 

A medida que aumenta la abstención 
y la alienación, se erosiona seria
mente la legitimidad del sistema po
lítico: quién puede creer en la 
representatividad de un Congreso 
elegido por una pluralidad del 18%de 
los votantes (como sucede en EE 
UU). Es evidente que la abstención 
electoral de las mayorías populares 
deja expuesta la nataraleza elitista, 
no representativa del proceso electo
ral. Aun los analistas sociales de la 
burguesía "explican" que "cuesta" 
entre diez y veinte millones de dóla
res elegir un senador para el Senado 
de los EE UU. Con los medios masi
vos de comunicación, la financiación 
partidaria y las regulaciones estata-

les que restringen al máximo las op
ciones electorales y la visibilidad de 
los partidos durante las elecciones, 
resulta evidente para un gran número 
de la población 4uizá para la mayo
ría-que los partidos y las campañas 
electorales no son medios para re
mediar las penurias, y mucho menos 
para provocar un cambio. Resulta 
cada vez más común leer o escuchar 
a la gente decir que los regímenes 
electorales "no son lo mismo" que la 
democracia. 

El futuro de los cambios socioeconó
micos de base popular no pasa por 
la� elecciones parlamentarias, dada 
la estructura elitista y el control ejer
cido sobre este proceso. La separa
ción entre la clase política electoral (y 
sus publicistas en los medios y el 
mundo académico) y la población se 
amplia cada vez más, extendiéndose 
en particular a los jóvenes que sopor
tan el impacto de los efectos so
cioeconóm icos y no vislumbran par
tido electoral alguno que represente 
sus intereses. 

Entre la crisis postindustrial, la ame
naza de militarización y la contrarre
volución neolibera1 contra la mujer y· 
el medio ambiente surgen una serie

de movimientos de �cción directa. 
Estos extienden sus derechos a los 
excluidos y reclaman vigorosamente 
por ellos en el conflictivo ámbito de la 
propiedad: los ecologistas, para res
tringir las operaciones del mercado 
que degradan el medio ambiente; la 
mujer, para revertir la ofensiva neoli
beral que aumenta su dependencia 
personal, quitándole los derechos de 
bienestar social y violando su identi
dad colectiva al convertirlas en un 
producto en el mercado de la porno
grafía. 

Los movimientos resistieron los ata
ques y crearon áreas de reformas 
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ecológicas y sociales; pero a medida 
que avanzaron los. ochenta bajo la 
contrarrevolución neoliberal, se hizo 
evidente que estos cambios en el 
sistema eran reversibles, y que de 
hecho fueron revertidos. La así lla
mada ¡evolución democr�tica en 
Europa Oriental revocó las licencias 
por maternidad, el derecho al aborto 
y las guarderías como parte de su 
proyecto de restauración y compe
tencia capitalista para la inversión 
occidental. En el Oeste, las restric
ciones ecológicas para la explota
ción energética se borran gradual
mente en los EE UU y retornan las 
políticas de pillaje ecológico. Resulta 
evidente que la . políticas 
movimentlstas de presión son insufi
cientes; fueron un buen . punto de 
partida pero ignoraron el factor del 
poder estatal. Este factor se explica 
en el caso del Foro Socialista de 
Alemania Orie.ntal, que fue incapaz 
de convertir al movimiento contra el 
estalinismo én un m ovim lento para la 
toma del poder. En última instancia, 
la maquinaria política de Alemania 
Occidental invadió i marginó a los 
movimientos y tomó control del esta
do. 

En su mejor forma los movimientos 
contienen el embrión del nuevo po
der estatal: asambleas populares, 
elecciones directas y debates públi· 
cos. Los movimientos de izquierda 
enfrentan una oportunidad y un desa
fío sin precedentes: la de insertarse 
en ese abismo entre la clase electoral 
neoliberal y la mayoría abstencionis
ta l:llienada. El desafío consiste en 
cr.ear movimientos que formen orga
nizaciones paralelas de poder políti
co para controlar territorios, fábricas, 
servicios comunales. tierra. El cami
no de la acción directa al poder esta
tal pasa por la multiplicación de asam
bleas populares locales, que dirimen 
asuntos de interés directo para la 
población. La antigua política 
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movimientista vinculada a las cam
pañas electorales ya no tiene futuro; 
tampoco lo tiene la simple acción 
directa, en particular en defensa de 
territorio local; el Muro de los movi
mientos yace en la creación de pode
res electorales autónomos basados 
en los movimientos regionales o na
cionales de acción directa y coordi
nados con ellos, a modo de ensayos 
de !a creación de un nuevo poder 
estatal que responda a la sociedad 
civil. 

La sexta crisis y desafío de los no
venta es la desintegración de la so
ciedad civil, más avanzada en algu
nas regiones que en otras, aunque se 
la reconoce en todas partes. En el 
Tercer Mundo, la ofensiva neoliberal 
ha reducido los niveles de vida en 
África a niveles aún más bajos que 
antes de la independencia. En Amé
rica Latina la decadencia es tan pal-

pable que es posible ver a millones 
de refugiados expulsados por las 
guerras de contrainsurgencia y la 
agricultura de exportación, amonto
nados en las villas urbanas, ejércitos 
de pobres que invaden las calles y 
plazas céntricas. Cólera, fiebre ama
rilla, malaria, tuberculosis-todas en
fermedades del siglo XIX- se multi
plican bajo el impacto de los cortes 
de gastos de salud, bienestar e infra
estructura del plan neoliberal. La des
integración de la salud nacional, 
el crecimiento de las epidemias ma
sivas en Perú, Brasil y otras zonas y 
el virtual silencio de los medios y 
estados occidentales sobre su res
ponsabilidad es parte de un proble
ma general: la "insensibillzaclón" 
deliberada de la responsabilidad del 
mundo occidental por las plagas y los 
asesinatos masivos que inflige al 
Tercer Mundo. 
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Los ochenta fueron el punto de in
flexión: cuando menos, antes de ese

período la opinión ócctdental aparen
taba escandalizarse por las violacio
nes de los derechos hum anos come
tldos por los militares en América 
Latina, la hambruna en África, etc. 
Durante ese período, el público occi
dental se fue acostumbrando en for
ma gradual a los asesinatos en masa 
cometidos por los regímenes pro oc
cidentales ( en general clientes de EE 
UU). En El Salvador, el asesinato de 
75.000 personas desde el estado no 
impidió la ayuda de 4.000 millones de 
dólares por parte del Congreso de EE. 
UU dest¡nado a las máquinas de ma
tar. En Guatemala, 100.000 muertes 
no impidieron que Europa y EE UU 
enviaran m iliones en ayuda externa a 
lo largo de los últimos años de la 
década de los ochenta. En Nicara
gua, 30.000 personas fueron asesi

nadas y el ejército mercenario dé EE 
UU cometió un daño de 1 0.000millo
nes sobre la propiedad aunque ello 
no impidió que los Eli UU y Europa 
enviasen ayuda a los mercenarios en 
el poder. La desintégración de la 
sociedad latinoamericana, y asea por 
hambre, enfermedad o escuadrones 
de la muerte se ve acompañada del 
silencio yla complicidad de Occiden
te. A medida que las máquinas de 
asesinato masivo se tornan en rutina 
bajo fachadas electorales, se vuel
ven aceptables y legítimas para los 
medios de comunicación masiva en 
Occidente. Pues los regf menes elec
torales, lejos de desmantelar estas

maquinarias, les han suministrado 
una pseudo legitimidad e impunidad 
para crímenes pasados y presentes. 

La desintegración moral de Occiden
te, sin aceptación de los crímenes. 
contra la · humanidad en 
Centroamérica, es el preludio de la 
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complicidad activa de los medios en 
los bombardeos masivos sobre las 
ciudades iraquíes. 

Los liberales, los socialdemócratas y 
los demócratacristianos han abdica
do de su responsabilidad moral con 
su complicidad en el terror masivo y 
la desintegración del estado en el 
Tercer Mundo. Este vacío moral crea 
una oportunidad y un desafío para la 
izquierda: formar la conciencia moral 
del pue�lo y elaborar nuevas catego
rías morales que destruyan los mitos 
tecno-imperiales. En todas partes la 
gente siente que es engañada acer
ca de Centroamérica y el Oriente 
Medio, aun cuando no puedan oler 
los cuerpos quemados y ver cómo les 
arrancan los ojos. Saben que EE UU 
no es inocente cuando agentes mili
tares pagados por ellos asesinan je
suitas. Saben que los bombarderos 
B-52 arrojan bombas que destruyen
edificios enteros de viviendas, no sólo
instalaciones militares. El desaff o
para la izquierda es activar esa con
ciencia para renovar su sensibilidad
ante los crímenes de las máquinas
asesinas; luchar contra la aceptación
de la rutina burocrática de los asesi
natos en masa.

La desintegración social se ha exten
dido amplia y profundamente en EE 
UU y Europa. Por todas partes proli· 
teran los sin techo .. Lo que una déca
da atrás era considerado una excep
ción, ahora se convierte en rutina. 
Generaciones enteras de jóvenes uno 
tienen futuro" en este callejón sin 
salida, mal pagados en el sector ser
vicios y peor aún en las Industrias de 
alta tecnología. Vecindarios enteros 
están condenados a las drogas, los 
crímenes y las muertes prematuras o 
son comprados y demolidos por el 
capitalismo rentista. La 
desintegración se cierne sobre las 
clases medias, a medida que pierden 
el control de sus escasas posesio
nes, salud y servicios educativos y su 
propia fuente de trabajo se vuelve 
precaria. Una profunda recesión que 
puede convertirse en el gran iguala
dor entre las clases medias y bajas. 

Sin embargo, la desintegración no 
conduce necesariamente a la 
radicalización de izquierdas o a la 

"inevitabilidad" de revueltas socia
les. Las bases con movilidad descen
dente pueden resistirla aferrándose 
con más fuerza a sus diferencias.de 
estatus marginal a través de políticas 
racistas, exclusionistas o chovinis
tas; las frustraciones violentas pue
den volcarse hacia dentro, hacia la 
casa y hacia sí mismo; los ataques 
individuales son tan probables como 
las revueltas colectivas. A medida 
que se derrumba el modelo neolibe
ral, la estrategia de la clase dominan
te es "aislarse" del resto de la socie
dad: más policía, prisiones, jueces, 
más sistemas de seguridad, policías 
y ejércitos privados. La "mentalidad 
búnker" en la cima, con sus torres de 
televisión espectaculares masivos, y 
las guerras en el exterior para dis
traer a las masas o exteriorizar sus 
agresiones. Sin embargo, aún aquí 
surge la dialéctica de la oposición: 
los espectaculares masivos se con
vierten en guerras callejeras; en la 
conciencia de los soldados que re
gresan a los guetos anida un profun
do resentimiento tras servir a los ri-

cos y regresar a la pobreza; el im pac
to de la propaganda de los medios, 
repetida demasiadas veces en de
masiados contextos, pierde su efec
tividad. 

El mundo que surge del modelo neo
liberal se asemeja menos a la utopía 
liberal de John Stuart Milis que al 
mundo de hobbesoniano de "guerra 
de todos contra todos". En oposición 
a Marx, la sociedad de productores 
autoorganizados no sur.9irá oe la "so
cialización" de la economía capi
talista existente. Qué relación tienen 
los millones de expulsados por el 
capital especulativo con la bolsa de 
valores, apropiaciones ventajosas de 
firmas y edificios de oficinas. El so
cialismo no puede ni va a crecer del 

capitalismo que atomiza á los pro
ductores, destruye las comunidades 
e incentiva la pasividad y la violencia 
individual. Contra la economía del 
saqueo existe muy poco que cons
truir para una nueva sociedad. Sus 
sitios de actividad económica no son 
las arenas para la organización y la 
lucha popular. Por el contrario, éstas 
comienzan afuera, en las calles, 
asambleas y comunidades, que ro
dean a las fuentes del pillaje y se 
preparan para tomar el control y ex
pulsar a las instituciones del saqueo 
y las industrias que son pura "pala
brería" (abogados, publicistas, ex
pertos en mercado y relaciones pú
blicas, etc.) 

La importancia del marxismo se basa 
en la noción de la explotación de ·1a 
clase y la lucha de clases. Su descu
brimiento "científico" de la contradic
ción entre la producción social y la 
propiedad privada se convirtió en la 
base de su noción dialéctica de que 
el capitalismo crea las condiciones 
de su caída en las propias fuerzas 
que crea para su producción. Lo que 
sugiero es que los símbolos algebrai
cos, "clases'' y "lucha de clases" se 
determinan histórica y socialmente y 
son específicos a cada fase o tipo de 
capitalismo. En la actyal, no son sólo 
las clases trabajadoras y los capita
listas las que ocupan el escenario 
central, sino una masa de jóvenes 
expulsados con contenídos de géne
ro, edad y raza específicos, que afron
tan una concentración de "capital fic
ticio". Este "conflicto de clase" ocurre 
no en un sitio de producción en par
ticular (la fábrica o industria), sino en 
toda la socíedad (en las viviendas, 
las .calles, las tiendas, la cultura, etc. 
en donde opera el capttal ficticio) y 
constituye una lucha total en la madi· 
da en que la supervivencia y repro
ducción del capttal ficticio no depen-
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de de trabajadores sanos y educa
dos (como en el caso del capital 
industriaO, sino de una marginación 
continua y cada vez más profunda; 
quizás, en el caso més extremo, de 
su eliminación física (a través de la 
enfermedad, Is malnutrición, en el 
Sur, y las drogas, cárceles y guerras 
locales,.en el Norte). 

Para ser útiles los conceptos marxis
tas deben reconocer e incorporar las 
nuevas realidades de lo sistemas 
capitalistas de clase reestructurados; 
su concepto de lucha de clases debe 
profundizarse para visualizar las nue
vas zonas de conflicto y nuevas orga• 
nizaciones de lucha. En tanto los 
sindicatos y los partidos electorales 
surgieron de una estructura de traba
jo industrial homogénea, los· movl• 
mientas socio-políticos que reflejan 
una mayor heterogeneidad social y 
cultural responden a las necesida
des organizativas de las nuevas lu
chas. La concentración del poder 
político en la élite ejecutiva de gobier
no y sus respuestas rápidas e inme
diatas a las necesidades del capital 
ficticio margina a los partidos y legis
laturas. Cuando los intereses de bie
nes raíces reclaman las tierras de los 
pobres, los ejecutivos organizan al 
ejército y a la policía para preceder a 
las topadoras. La política de la acción 
ejecutiva directa .mllitante sólo se 
puede responder con la acción direc
ta colectiva de los movimientos. Para 
cuando llega el momento de nuevas 
elecciones, .el vecindario ya será una 
playa de estacionamiento; para cuan
do el Congreso investigue estos te
mas, ya se erigirán en el lugar ofici
nas de acero y vidrio y departamen
tos de lujo .. 

La alternativa marxista al mundo 
hobbesoniano se construye sobre tres 
pilares interrelacionados aunque atra
vesados por tensiones: los movim len
tos socio-políticos de los expulsados 
y marginados (villeros) cuya alianza 
e intereses sólo puede sostenerse a 
través de la acción directa; los parti· 
dos políticos y lo sindicatos vincula
dos a los obreros industriales, los 
empleados públicos y privados liga
dos a la acción industrial y la política 
electoral; los movimientos interna
cionalistas ecologistas, mujeres, ho
mosexuales y grupos anteriores en el 
estilo y naturaleza de acción política. 

El primero tiene el estilo más revolu• 
clonarlo aunque es dlfícll de mante• 
ner; el segundo tiene continuidad y 
solidez institucional, aunque tiende a 
ser absorbido en los canales rutina
rios de la oposición; el último tiene 
continuidad y militancia, aunque evi· 
ta una estrategia revolucionaria glo
balizadora en favor de demandas 
sectoriales y política de presi6n. 

El desafío para la Izquierda es la 
lucha para trascender la inercia de 
los partidos electorales, llevar a cabo 
acciones directas, desde lo local a lo 
nacional y lo internacional, y volcar 
en los movim lentos sociales una con
cepción revolucionaria del poder. 

¿Porqué hablar de revolución en una 
época de contrarrevolución, de triun
fallsm o neoliberal y conquistas mili
tares de las superpotencias? Porque 
el triunfalismo se construye sobre 
arena, como ya hemos visto en nues
tra discusión anterior, porque las con
diciones objetivas están creando las 
condiciones para la confrontación, 
porque debe de tenerse la marea 
ascendente de irracionalidad, si que
remos evitar ser arrastrados en la 
vorágine del militarismo en ascenso, 
la competencia Imperial intensifica
da, la desintegración social que utili
za el chovinismo y las mentiras coti
dianas para saturar los medios masi
vos de comunicación todos los días 
de nuestra vida. ¿Por qué "revolucio
nario" y no "reformista"? Porque no 
se trata de una guerra local, una 
mentira ocasional, un rac.ista de poca 
monta, sino de profundas fuerzas 
estructurales que cruzan fronteras y 
definen un período histórico. Hemos 

visto todo tipo de reformistas, en el 
Norte y en el Sur, en · el Este y en el 
Oeste, que imponen controles ener
géticos tras años de movilización, 
para verlos revertidos callada y rápi
damente por los decretos ejecutivos
del siguiente; aquellos que rehusan 
pagar parte de la deuda externa, o 
que incrementan el bienestar social y 
sufren las consecuencias de la fuga 
del capital privado; quienes promue
ven reformas sociales en períodos 
de contracción. Los reformistas, que 
fabrican ilusiones de mejoras acu
mulativas que llevan a utopías libera
les y/o socialdemócratas y terminan 
colaborando en guerras contra el 
Tercer Mundo, en saqueos de nacio
nes anexionadas y órdenes de expul
sión contra extranjeros indeseados. 
Por supuesto, esto sería lo mejor 
dentro del reformismo: el PSD ¿Y 
qué hay de los otros, los Walesa y 
Havel que han convertido sus países 
en crueles laboratorios para experi
mentos de saqueo y apropiaciones 
del libre mercado y ollas populares 
para los millones de subem pleados y 
desempleados? En la actualidad, ser· 
racional ·es ser revolutionario: resis
tir el auge del irracionalismo, que 
habla . de bombas inteligentes que 
matan millares; que pretende des
truir objetivos m illtares arrasando ciu
dades enteras; que financia los regí
menes de escuadrones de la muerte 
para asesinar a un cuarto de millón 
de campesinos y obreros en Centro
américa en el nombre de la democra
cia occidental; que satura los medios 
con estrategias militares, objetivos 
militares y eruditos militares, militari
zando la cultura y haciendo que m ilio
nes se conviertan en patriotas de 
pacotilla. 

Cuando el crimen se vuelve respeta
ble, los respetables se convierten en 
criminales. Resistir esta ola irracio
nal que amenaza con inundarnos 
requiere solidaridad, movilización, 
acción y coraje para mantener la 
racionalidad: eso es lo que significa 
ser un revolucionario el día de hoy. El 
viejo orden se muere y amenaza 
arrastrarnos con él. El nuevo orden 
está luchando por nacer. 

Traducción de: Gabriela Roso y Ale
jandra Vassal/o 

(") James Petru es 8QCi6logo norteamericano 
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Refundar el comunismo, 

relanzar el marxismo 

Joan Tafalla* 

(El texto que sigue recoge la inter
vención de Joan Tafalla en las jorna
das de debate sobre el Manifiesto del
PCE para la izquierda que, organiza
das por la Fundación de Investigacio
nes Marxistas, Feunió en Madrid a 
diversos exponentes de la izquierda 
española, el 21 de noviembre de 
1991. Tras el congreso del PCE, el 
autor ha retocado ligeramente el tex
to, que es, sin embargo el mismo de
la intervención realizada}. 

· · 

A la hora de expresar una opinión 
sobre el Maniti1::sto del PCE para la
izquierda, he preferido referirme a la 
globalidad del texto y· al. contexto 
general en el que el PCE discute este 
documento. 

El comunismo ha sido derrotado pero 
no ha fracasado. Lo que ha fracasa
do ha sido una hipótesis concreta de 
transición mundial al socialismo, crea
da históricamente en unas condicio• 
nes concretas que ya no son las 
nuestras. Depende de nuestra volun• 
tad política y de nuestro impulso ético 
ta apertura de un proceso que des
emboque en la refundación (sobre 
nuevos cimientos} del movimiento 
comunista y en el relanzamiento del 
marxismo como teoría del· cambio 
social (para lo cual. me parece im
prescindible una revolución teórica). 
Ambas tareas: refundación comunis
ta y revitalización del marxismo sólo 
son posibles sobre la base de reco
nocer las razones de ta derrota y de 
rechazar el falso dilema, que en los 
últimos tiempos ha tenido expresio
nes clamorosas en España entre so
cialdemocracia o estalinismo. 

Las pesimistas perspectivas de este 
final de siglo reclaman más que nun
ca la urgencia del comunismo. La 
época abierta por la revolución de 
Octubre se ha cerrado 
coyunturalmente de forma favorable 
al capitalismo. Ello no quiere decir 
que los de abajo hayan dicho su 
última palabra. El género humano 
vive una disyuntiva trascendental; 
nunca como ahora la necesidad de 
liberarse del capitalismo ha sido tan 
grande; nunca como ahora el capita
llsm o ha puesto en· peligro la 
pervivencia de la humanidad como 
especie; nunca como ahora la hum a
nidad unificada genéricamente por el 
mercado mundial capitalista ha teni
do más posibilidades de tomar con
ciencia. de su condición genérica. 

Sin embargo, la derrota del movi
miento emancipador nunca había 
tenido unas dimensiones tan impor
tantes. 

Así, mientras la objetividad del mun
do reclama la superación del capita
lismo, los sujetos transformadores 
atraviesan un período de derrota, 

recomposición y debate. Una situa
ción que no afecta sólo a los comu
nistas sino que afecta a la socialde
mocracia, al movimiento verde y en 
general · a todas las fuerzas de la 
denominada nueva izquierda. Todo 
el conjunto de la izquierda occidental 
está llamado a la reflexión y al deba
te, por lo que me parecen patética
mente in útiles los esfuerzos de aque
llos que pretenden, haciendo leña del 
árbol caído, capitalizar la crisis del 
movimiento comunista sin caer en la 
cuenta de que la fábula habla tam
bién de ellos. En el terreno ético, me 
parece aún peor la actitud de los que, 
en pleno ataque del síndrome de 
Estocolmo ideológico,. adoptan los 
valores y las compatibilidades del 
sistema. 

Desde mi punto de vista, la tarea 
esencial de este fin de siglo es la 
redefinición del horizonte comunista 
como objetivo. La propia metáfora 
del horizonte, de resonancia italiana, 
me parece de gran fecundidad: por 
definición, el horizonte es algo que se 
aleja a medida que uno se acerca a 
él. Si adoptásemos esa metáfora po
lítica seguramente tendríamos una 
posición más realista en el plano 
histórico en el tema de la relación 
entre el movimiento y sus finalida
des. "El comunismo no es un estado 
ideal de cosas a alcanzar, sino el 
movimiento que lucha contra el esta
do de cosas existente". Podríamos 
definir el comunismo como hacen 
algunos, como un ideal regulador de 
las conductas y actitudes de la iz
quierda que pretende superar las 
compatibilidades del capitalismo. No 
se trata pues de darse una utopía 
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inalcanzable, sino de fijar una polar 
que determine el rumbo. 

En primer lugar, se trata de definir 
una hipótesis nueva de .transición al 
socialismo diversa a la dominante 
hasta ahora en el movimiento. Una 
hipótesis de transición cuyos atisbos 
intuyo en el Manifiesto del PCE, pero 
que· es aún una tarea inconclusa. 
Quien pretenda realizar solo esta ta
rea, no podrácon el empeño. Se trata 
de una tarea mundial y española que 
precisa de un período constituyente 
y refundador del comunismo que 
supere las actuales y arqueológicas 
fronteras orgánicas. Se trata sobre 
todo de una · batalla de renovación 
profunda del ideario. Sin lo que, cual
quier defensa de las estructuras or
gánicas actualmente existentes, sean 
las que sean, no sólo carecerá de 
sentido, sino que estará condenada 
a la marginalidad social. 
Esta refundación comunista precisa 
una revolución teórica que sitúe el 
paradigma del movimiento comunis
ta histórico en su lugar. Es decir en 
los archivos de un movimiento ya 
histórico, que fue el más grande pe
ligro que two que enfrentar el capita
lismo. Una revolución teórica que 
haga balance de dicho paradigma y 
que cree las condiciones para que en 
una libre competencia de paradig
mas el marxismo recupere su poten
cia explicativa y ética. El marxismo 
era, en la visión de su fundador, un 
sistema teórico abierto. Aquello que 
ha sido derrotado no es el marxismo 
sino una reducción del mismo, pro
ducto del "marxismo ortodoxo" de la 
Segunda Internacional y de su adop
ción reductiva por parte del estalinis
mo a finales de los años veinte. Las 
características esenciales de este 
paradigma serían: una filosofía de
terministay progresista de la historia, 
el economicismo del hombre, el esta-

talismo, y la ausencia de una co ncep
ción del hombre (de una antropolo
gía) y consiguientemente de un es• 
pacio para la reflexión ética. 

Se trata de un paradigma que tuvo 
una gran potencia intelectual, pero 
que hoy se revela como un instru
mento inútil tanto para el conocim ien
to como para la transform·ación. Diré, 
a riesgo de simplificar, que este para
digma era compartido tanto por la 
socialdemocracia como por el estali
nismo. Es por ello que es falso el 
dilema entre ambos y es por ello que 
es fácil para algunos pasar sin dem a
siado esfuerzo del uno al otro. 

Creo que las bases para construir 
una hipótesis de transición al socia
lismo en este fin de siglo deberán 
apoyarse en el paradigma de la so
ciedad civil, abierto para el marxismo 
por Gramsci, (rehuyendo el estatismo 
y el jacobinismo) y en el paradigma 
de la vida cotidiana abierto por el 
viejo Lukacs. 

El socialismo sólo puede surgir y 
crecer en un largo proceso de transi
ción,· como nueva· civilización que 

crece en las entrañas, en los intersti
cios del modo de producción capita
lista, poniendo en cuestión sus com
patibilidades, organizando u autoor
ganizando ta sociedad civil, objetiva
mente anticapitalista, a partí r de nue
vos valores. 

Una visión así no descarta tos mo
mentos de salto cualitativo, pero no 
los convierte en droga adormecedora 
y atentista. Por lo contrario, centra su 
atención en la voluntad de proyec
ción, en la actitud ética y autoorgani
zadora, se trata de entender el m arxis
mo como una praxeología. 

Una hipótesis de transición al socia
lismo sobre estas premisas precisa 
de la más amplia unidad de la izquier
da. Cierto: organizar el bloque histó· 
rico del socialismo precisa romper 
todas tas fronteras y todas tas divisio
nes. Quien no lo comprenda quedará 
no sólo al margen, sino que será, 
más allá de su voluntad, un obstáculo 
para el avance del socialismo. Se 
trata, sin embargo, de una unidad no 
politicista ni verticista. Y mucho me
nos de una unidad retórica para es
conder reconversiones de clase polí
tica o de burocracia sindical a la 
búsqueda de un lugar al sol. 

Precisamente por ello
J 

es preciso un 
nivel de organización de los partida
rios del comunismo. El modelo labo
rista de crear una oficina electoral 
para dar un referente y un gestor 
politicista a las demandas políticas 
del movimiento sindical, es un mode
lo respetable y estudiabte, pero cuen
ta con un pequeño problema: es un 
modelo perfectamente compatible 
con el sistema. Para inventar ese 
Mediterráneo, aunque sea añadién
dole un poco de retórica sobre los 
nuevos movimientos sociales no ha
cen falta muchas alforjas. 

Recientemente cuando se ha queri
do argumentar en Italia a favor de la 
cosa se ha.hecho referencia, mani
pulando conceptos de Gramsci, a la 
necesidad de que los comunistas se 
adaptasen al sentido común. Se trata 
de un reconocimiento implícito del 
papel del sentido común (que no 
debemos confundir con el buen sen
tido), es funcional at sistema. Las 
personas se hacen miembros de la 
especie a través del pensamiento 
cotidiano, que es la esfera que media 
entre el individuo y las objetivaciones 
sociales. Al propio tiempo, este pen
samiento cotidiano no permite com
prender la globalidad de las relacio-
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más- que cualquier teoría sobre el 
fracaso del 11am ado "socialismo real") 
de los varios procesos de democrati
zación iniciados en los países del 
centro y este europeo, entendere
mos el poco fundamento optimista 
del "inolvidable 1989" y las amena
·zas reales a las que se enfrentará la
humanidad entera en el próximo futu
ro.

En esta situación, la izquierda se 
encuentra ante una disyuntiva de di
mensiones históricas: renunciar o
refundar el proyecto emancipatorio
de la izquierda. Este es el auténtico
dilema que está atravesando a toda
la izquierda (PDS, SPD, PCF, etc .. ).

Renunciar al proyecto de la transfor
mación social y cultural significaría
adaptarse a lo existente y buscar un
lugar al sol de las fuerzas
homologables del sistema. Refundar
el proyecto obliga a trabajar contra
corriente y no garantiza resultado a
corto plazo, permitiendo, eso sí, la
recomposición política y moral de las
fuerzas emancipatorias. Sería posi
ble una tercera salida: el repliegue
sobre sí misma de la izquierda: ésta
tiene una ventaja clara: garantiza la
derrota y además en plazo inmedia-
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Los materiales del congreso del PCE 
se sitúan claramente en el campo de 
las fuerzas que intentan 
refundamentar o reformular el pro
yecto de la izquierda. ¿Qué significa 
en nuestro aquí y en nuestro ahora 
refundar e\ proyecto emancipatorio? 
Varias cosas de inmediato: primero, 
tomar nota y analizar en profundidad 
los grandes dilemas de la especie en 
este dramático final del siglo XX. 
Segundo, reformular las ideas-fuer
za de lo que puede y debe ser el 
programa: su contenido marxista, es 
decir propuesta política y plataforma 
de lucha social. Tercero, repensar 
las líneas estratégicas tradicionales 
de la izquierda, a la luz de la expe
riencia pasada y de los nuevos fenó
menos políticos y sociales. Y cuarto, 
fundamentar de nuevo la vieja cues
tión de la organización y de las prác
ticas políticas alternativas. 

3.• Necesidad da un nuevo progra• 
ma de la izquierda 

Todo intento que pretenda realmente 
refundamentar el proy ecto 
emancipatorio de la izquierda va a 
tener que medirse y forjarse en torno 
a los grandes problemas que hoy 
tienen las clases subalternas y la 
humanidad. 

La crisis ecológico-social, la militari
zación cualitativamente renovada de 
las relaciones internacionales (a pe
sar de haber desaparecido el "enem i
go del Este'1, en el marco de un 
proceso acelerado de reestructura
ción y modernización capitalista, está 
situando a la especie en un período 
decisivo. La mundializacióri de las 
relaciones económicas y la emer
gencia de un nuevo sistema tecnoló
gico; el creciente abismo entre un 
"norte" del mundo, cada vez más 
homogéneo y en proceso de integra
ción, y un "sur'' del mundo más hete
rogéneo y en un dramático proceso 
de empobrecimiento gl9ba!; la crisis 
de los viejos estados-nación y el blo
queo de los procesos de democrati
zación en los países capitalistas de
sarrollados y el peligro cada vez más 
presente e infantilmente ignorado de 
colonización cultural conducido por 
las grandes transnacionales de la 
"comunicación" de masas, son as-

pactos decisivos de una problemáti
ca global a la que cualquier izquierda 
que pretenda serlo, más allá de las 
palabras, tiene que hacer frente. 

¿Qué propuesta alternativa tiene la 
izquierda europea al orden interna
cional diseñado por la Administra• 
ción norteamericana? ¿Se ha aban
donado la idea de un orden interna
cional más justo e igualitario? ¿No ha 
llegado ya la hora de exigir, concreta
mente, una radical reducción de ar
mamento y un trasvase de fondos 
hacia programas efectivos de ayuda 
a los países del sur d�I mundo? 

En el último informe del Club de Roma, 
entre otras cosas de importancia se
ñalaba que nuestro modo de vida 
y de consumo no puede mantenerse 
por mucho tiempo sin poner en peli
gro los equilibrios globales del plane
ta. Lo que no se dice con la suficiente 
fuerza es que dicho modelo de con
sumo se mantiene hoy porque exclu
ye de hecho a las tres cuartas partes 
de la humanidad. Según un informe 
reciente de las NN UU, Informe sobre

el Desarrollo Humano 1991, el 77% 
de la población mundial -el sur del 
mundo- se reparte el 15% del pro
ducto mundial, o lo que es lo mísmo, 
un 23% de la población se apropia de 
más del 85% del producto global. 
Este es el tamaño de la desigualdad. 

¿Alguien tiene dudas de que en es
tas condiciones las grandes migra
ciones son evitables? ¿Hasta cuán
do ignorar las advertencias de los 
jerarcas militares de la OTAN sobre 
el desplazamiento de las "zonas de 
riesgo" y de los "peligros del futuro" 
de las grandes migraciones de las 
masas desheredadas y humilladas 



del Magreb, África subsahariana o 
del este europeo? ¿Cómo no ver en 
los nuevos fenómenos de racismo 
también una conciencia cada vez 
més asumida de defensa de los privi• 
legios del norte del mundo? 

El Manifiesto Programa del PCE pre• 
tende analizar todos y cada uno de 
estos problemas y sentar las bases 
de lo que pudiera. ser, . a finales del 
siglo XX, el programa de la Izquierda. 

La idea clave que podría sintetizar 
todo este aparato del manifiesto se
ría la siguiente: sintetizar en un todo 
coherente las viejas tradiciones del 
movimiento obrero y las nuevas apor• 
taciones emancipatorias de los movi
mientos sociales. 

4.• Repen••r 11 eatr1tegla polklca 
d• 11 izquierda 

Refundar el proyecto emancipatorlo 
va a exigir también reflexlonar a fon• 
do sobre lo que ha sido la estrategia 
política de la izquierda. Esta es, sin 
duda, una de las lagunas más sobre
salientes del Manifiesto Programa 
del PCE. No se quiere decir aquí que 
no existan indicaciones fuertes en 
este sentido, sino que no existe un 
ep(g rafe específico donde esta cues• 
tión se desarrolle con claridad. De 
ahí algunas ambigüedades que al 
final han afectado a la reflexión que 
sobre el proyecto de IU y el nuevo 
papel del . PCE se hace en dicho 
manifiesto. 
En un editorial reciente de la redac
ción de la revista Mientras tanto se 
señala que ha habido "dos traduccio• 
nes principales de la acción política 
de la eticldad comunista: la que pone l ... � . !ti i . - .. �¡-� . ' 
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el acento en e/ dominio politicista, y la 
que lo pone en la hegemonfa, 
societarista, como instrumentos de 
transformación". Esta distinción tie
ne hoy una importancia fur:idamental 
para iniciar un proceso de reflexlón 
colectiva sobre lo que ha sido, en un 
sentido fuerte, también una "crítica 
de la política" (y por lo tanto de todo 
poder y de toda dominación) ha redu
cido lo "político" a lo "estatal-institu
cionar, eludiendo los diversos meca
nismos "públicos o privados" que 
perpetúan y reproducen la domina
ción social. El efecto perverso de 
esta reducción pollticista ha sido, más 
allá o más acá del discurso oficial, 
concebir la conquista de parcelas del 
poder estatal como el instrumento 
predominante de la intervención po
lítico-social de las clases subalter
nas en el proceso emancipatorio. 

Como ha señalado en varias ocasio
nes Juan Ramón Capella, la lucha 
emanclpatorla tiene que superar "lo 
que se llamó lucha polftica, esto es, 
superar una concepción reductlvista 
del poder estatal. El pollticismo puro, 
paradógicamente, no tienen en cuen
ta la politización de todas las relacio
nes sociales, característica de -y 
acentuada en- los sistemas de la 
tercera revolución industrial y, por 
otra parte, el puro politicismo pierde 
de vista experiencias centrales del 
movimiento emancipatorio, señala
damente lo que Gramsci apuntó como 
necesidad de conquistar la hegemo• 
nía en la sociedad". 

El tema central para una política so
cialmente emancipatorla lo plan· 
teó hace ya algunos años Max �bel 
(conocido en España a través de 
J. R. Ca pella) deforma siguiente:"¿ De 
dónde procede el poder político de 
fas clases populares? He aquí la cues
tión. Su única fuente es la autoorga
nizaclón. Cualquier estrategia ha de 
partir de este hecho: pues estrategia 
real será fa que acreciente la capa
cidad de autoorganización de las 
masas". Este tema, en tiempo de 
progresiva desvertebración de la so
ciedad civil y de predominio de for
mas diversas de individualismo de 
masas, es hoy decisivo para cual· 
quier proyecto que seriamente se 
reclame hoy de la izquierda. 

En este sentido, como ha venido 

defendiendo con fuerza Pietro 
Barcellona, es prioritario impulsar una 
"estrategia de poderes" sociales, que 
amplíe la insuficiente "política de 
derechos" auspiciada tradicionalmen
te por la izquierda. ¿Qué significa 
dicha estrategia? Al menos dos co
sas: una, que es necesario distinguir 
entre lo público estatal y lo público 
social, y m és allá entre el estatuto de 
Jo público. Dos, combinar dos prácti_
cas sociales: democratización de las 
instituciones estatales y paralela crea
ción de poderes sociales, basada en 
un sector público voluntario no esta• 
tal. 

Se trata, en definitiva, de un inversión 
en la práctica predominante de la 
izquierda: lo fundamental es organi
zar a la sociedad civil, creando un red 
tupida de tejido social potencialmen
te emancipatoria, y subordinar a esta 
tarea el trabajo institucional. No se 
trata de despreciar- el trabajo insti
tucional, entendido como proceso de 
democratización de los aparatos del 
estado y control del mismo, más bien 
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taria o soviética, la única manera -
que a mí personalmente, dicho sea 
de paso, me entusiasma mucho
sería crear un nuevo federalismo 
desde la base, es decir: ponerse a 
crear instituciones de base comple
tamente. Como hicieron los católicos 
cuando quisieron sacudirse el yugo 
del Vaticano reaccionario: formar co
munidades de base en vez de gran
des partidos y grandes cosas, formar 
una asociación dedicada a tal cosa, 

- una .dedicada a-tal 0tr-a, -pem--tesas
animadas por un pensamiento alter
nativo global".

El largo desarrollo alemán, que cul
minó en la formación dél partido ver
de, tenía sociológicamente conside
rado la gran realidad de algo así
como doce años de lo que ellos lla
man iniciativa ciudadana y yo llamo
ahora sector público voluntario".

6.- Identidad comunista y transfor
mación del PCE 

En el "Partido de la Izquierda" de 
nuestro país un elemento esencial 
han sido los comunistas (los comu
nistas en general y los del PCE en 
particular). De hecho, y en el sentido 
gramsciano del término, los comu
nistas son la corriente más numerosa 
e influyente del actual "partido de la 
izquierda". 

La apuesta que hacemos los comu
nistas del PCE en el XIII Congreso es 
coherente, o al menos pretende ser-

lo, con lo que se ha venido diciendo 
hasta aquí: la definición de una mo
derna identidad comunista no puede 
hacerse al margen de la reformula
ción del proyecto emancipatorio glo
bal de la izquierda. Es élecir, la iden
tidad comunista se tiene que definir 
en diálogo y en confrontación de ideas 
y proyectos con las distintas culturas 
de la izquierda, no hay dos procesos: 
primero los comunistas entre noso
tros definimos nuestra identidad y 
luego, segundo, buscamos con otras 
culturas la identidad renovada de la 
izquierda del futuro. Se trata de un 
solo proceso: refundar la izquierda, y 
en ese marco definir una moderna 
identidad comunista. 

Las consecuencias de esta posición 
no pueden ser ignoradas: nos sitúan 
más allá de la Segunda y Tercera 
1 nternaclonal y más acá del Manifies
to Programa del PCE del 75, con los 
nuevos sujetos emancipatorios. En 
concreto son dos las consecuencias 
inmediatas: una que afecta a la iden
tidad de los comunistas. Otra que 
afecte a su relación con la izquierda 
y a su modo concreto de organizarse. 
-1::a-idea-de--eemtm·ism-o;-de la-socie
dad emancipada, ha sido un patrim o
nio moral e intelectual de todas las 
tradiciones liberadoras de la hum ani
dad y de las varias tradiciones prove
nientes de la! Internacional. A la idea 
de una sociedad sin explotación ni 
opresión, se ha unido históricamente 
la lucha por la democratización efec
tiva, material, tendencialmente su
peradora de la escisión entre gober
nante y gobernados, con el explícito 
objetivo de una liberación integral de 
la especie humana. De ahí la lucha 
por superar la vieja división entre el 
trabajo manual y el intelectual. 

Estas ideas que han configurado his
tóricamente el proyecto comunista 
necesitan medirse, dialogarse y con
frontarse con la moderna crítica al 
capitalismo maduro realizada por los 
· diversos movimientos sociales: Críti
ca a la idea del crec,im iento por el
crecimiento, al expoíio · sistemático
de los recursos no renovables del
planeta; necesidad de una revisión
radical de la idea misma de solidari
dad enfocada no sólo hacia el pre
sente de los humanos sino, sobre
todo, hacia las futuras generaciones;
lucha contra cualquierforma de o pre-

sión o marginación, concretada en la 
aspiración no sólo de la igualdad 
formal, sino del derecho a la diferen
cia mantenida por el importante mo
vimiento de liberación de la mujer; la 
idea de que la "gran política" es aque
lla que sabe estar a la medida de 
cada hombre concreto, .individual y 
colectivamente considerado; que la 
revolución, 1a·de verdad, es siempre 
aquella que es capaz de cambiar 
nuestra alienada y manipulada coti
dianeidad. La lucha, en definitiva, por 
una sociedad donde los objetivos 
fundamentales no estén regidos por 
la lógica del beneficio privado y don
de el único rasero de medir sea el 
dinero. 

Una moderna identidad comunista 
puede y debe surgir de una síntesis 
conflictiva entre estas nuevas aspira
ciones emancipatorias de los movi
m lentos sociales y los valores y tradi· 
ciones que históricamente han im
pulsado al movimiento obrero. 

Una identidad político-moral así defi
nida requiere profundizar en dos as
pectos: 1) el papel del PCE en IU. 2) 
-ta-·estructura organizativa o ·1a fótm a
partido PCE,

El PCE se ha venido definiendo, en
diversos materiales, como "partido
corriente", como "partido que funcio
na como una corrienté", como "cultu
ra comunista organizada de IU". To
das estas denorri inaciones expresan
las dificultades para encontrar con
ceptos capaces de de.finir las nuevas
funciones del PCE.

Y es lógico que sea así: los proyectos
y su configuración ideal no surgen
sólo de los debates teóricos sino
también de la práctica social, de de
jarse iluminar por formas diversas de
creatividad de la vida humana social.



Otro elemento puede, por esas co• 
sas de un debate mal conducido, 
suscitar mayores complejidades. Los 
comunistas, en tanto que tales, tra• 
bajamos en y para IU, lo hacemos 
con nuestra propia identidad y desde 
la defensa de nuestro "modelo de IU" 
(distante en muchos extremos al 
modelo hoy vigente de IU). 

Pero a su vez, los comunistas traba• 
jamos, en tanto que tales, en diver· 
sos movimientos sociales y en el 
movimiento obrero organizado en las 
CC.00: ¿es compatible este trabajo
social de los miembros del PCE con
la militancia en y para IU? Más claro,
¿es compatible el trabajo en los di·
versos movimientos con el desarrollo
de una IU autónoma y soberana?
Creemos que no solamente no es
incompatible, sino que es imprescin
dible para el propio desarrollo del
proyecto de I U, y eso por varias razo·
nes: primero, porque el proyecto (no
la forma organización IU) exige de
fuertes movimientos sociales y de
conexiones más sólidas con el movi
miento obrero. Segundo, porque la
pluralidad de IU impide el trabajo
como bloque de sus militantes en los
distintos movimientos, lo cual no pre
supbne la existencia de disparidades
insalvables. Tercero, porque la clave
sigue estando en lo que se entienda
por trabajar en los movimientos. Si a
éstos se les concibe como un ele•
mento central para la creación de
"poderes sociales", interlocutores sln
g ulares con la sociedad, no media·
dos, y el�mento del proyecto global
que IU pretende impulsar, está claro
que una ''nueva práctica de la políti
ca" exige trasladar efectivos, fortale
cerlos y respetar escrupulosamente
no sólo su autonomía, sino su inde
pendencia como sujetos políticos ple-

nos y no subordinados a otras instan
cias. 

El trabajo en los movimientos, para 
concluir, no debería ser instrumental 
y sí esfuerzo sistemático y clarifica
ción por la práctica social. La idea de

trabajar en ellos como bloque disci
piinado (sea como PCE o como lU) 
es un error de bulto que terminará por 
perjudicar, en primer lugar, a los mo
vimientos y, en segundo lugar, al 
proyecto que se dice defender. 

Se trata de pertenecer a unos y otros 
como una corriente, como "parte de 
... ", como elemento de una globali
dad por construir y por hacer conver
ger en un proyecto de liberación so
cial. 

Estas ideas, como ha indicado re
cientemente Paco Fernández 
Buey.no son nuevas: es la propuesta 
de organización defendida pro Marx 
y Engels en el Manifiesto comunista

de 1848. Las ideas las hemos leídg 

una y otra vez, tanto que nos parecen 
ajenas e impracticables en nuestra 
realidad. Lo que Marx y Engels de• 
tienden está claro: los comunistas no 
son un partido aparte, no tienen inte
reses separados de los intereses del 
proletariado y no establecen princi
pios especiales (sectarios) según los 
cuales pretenden moderar el movi
miento. 

¿En qué se diferencian los comunis
tas de las otras corrientes del movi
miento?: a) hacen valer los intereses

comunes en las luchas nacionales; 
b) representan siempre en las diver
sas fases del desarrollo de la lucha
de clases el interés del movimiento
en general. Una concepción pareci
da del papel del ·"partido comunista"
lo tuvieron, desde posiciones políti
cas muy distantes, Rosa Luxembur-

go y Otto Bauer, en una o en otras 
circunstancias aparece un elemento 
común: se trata de un momento 
fundante del entero movimiento. 

Se dirá que este PCE no es un parti· 
do en sentido estricto, eso es verdad 
¿y qué? ¿se justificaría con ello la 
necesidad de su disolución? No hay 
relación posible, el P.CE que surge 
del XIII Congreso es una organiza• 
ci6n comunista que trabaja en un 
proyecto (IU) de largo aliento y de 
muy difícil realización, en el marco 
real de ese proyecto (la torm a organi
zación I U) caracterizado por la exis
tencia de elementos (dominantes) de 
coalición y de movimiento (domina
dos). 

Desde esta perspectiva, el PCE que 
surge poco tiene que ver con la es
tructura (rígida, disciplinante y extre
madamente jerárquica) de los parti
dos provenientes de la 111 lnternacio
nai: se trata de una organización 
estructurada por una política de des
pliegue molecular (en los movimien
tos, en el sindicato y en I U) al servicio 
de un proyecto estratégico que hoy 
representa IU. 

-c=�·:;,--s::-w,. ·.J!!
(") Manuel Monereo y Ángel Pérez. Son miem
bros del Comité Central del PCE 
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Record .de Ludovico Geymonat 
en la seva mort 

Artur Obach* 

Em trobava a Torí, amb motiu de la 
celebració del Congrés Provincial de 
Rifondazione Comunista, el passat 
30 de novembre del 91, quan ens va 
sorprendre la notícia de la m_ort de 
Ludovico Gey)llonat. Potser cal 
matisar que és inexacta parlar de 
sorpresa, ja que coneixent l'avam,ada 
edat i la salut del filosof Italia, no 
podíem ignorar que tard o d'hora el 
perdríem. 

Vaig tenir l'avinen9a de coneixer-lo 
personalment l'estiu del 89, a la casa 
seva, a Barge, on el varem visitar per 
tal de fer-li una entrevista. Recordo 
com ens·va sorprendre !'extraordinaria 
i captivadora estatura· humana, 
intel.lectual i moral de Geymonat. 
Home senzill l afable, capa9 de parlar 
del més complex deis problemes tot 
emprant termes entenedors, 
assequibles, convertint en quelcom 
planer i evident allo que podia semblar 
d'antuvi inabastable; no li calia enca
ramar-se dalt de la torre d'lvori del 
llenguatge críptic deis pretesos 
"especialistas" o "entesas" per tal de 
mostrar la solidesa i profunditat del 
seu pensam ent. Com qui no vol la 
cosa parla hores i horas de filosofía 
de la ciencia, del seu "realisme 
leninista", del Lenin teoric de l'acció, 
contra tot convencionalism e i tot dog
ma, del seu insubornable 
arreglarament amb els treballadors, 
contra el capital, contra un capital 
que "momentaniament" ha ven9ut, 
momentaniament sembla insupera
ble -i de fet alguns ex-comunistas 
'arrepentits' cauen enlluernats davant 
aquest miratge- i momentaniament 
fa el que vol'', de lasevacrítica alPCI, 
un PCI que ell abandona ja el 1965,

de la necessitat d'una refunda1.;ió 
comunista, del seu part icular 
desenvolupament de les tesis 
neopositivistes, del seu marxisme 
crític t'tota la m eva fi losofia és crítica, 
no accepto dogmes, no accepto com
promisos, no accepto el 
m oderantism e, no accepto les m itges 
tintes'), de la seva denúncia deis 
estols _de burocrates que substitui'ren 
la dictadura del proletariat per la seva 
dictadura personal de classes 
polítiques corrom pudes, del seu 
desgrat, i el seu fastic, davant la 
corrua d'oportunistes, ."moderats", 
amics del fugir d'estudi, dogmatics, 
travestits camaleonicament de 
"realistas " que "reconeixen la 
necessitat i l'oportunitat d'adaptar-se 
a la pressumpta insuperabilitat del 
capitalism e tarda de la fi del seg le, tot 
acomodant-s'hi", fastic pel relativisme 
etic que permet justificar i encobrir 
qualsevol tripijoc, . . . i alhora una fe 
indestructible en el futur, no una fe 
caga d'optimista gandul que no 
reconeix i enfronta els problemas, 
sinó fonamentada en la raó. 

Aquells dies Geymonat acabava de 
publicar l'assaig La L/ibertat i 
preparava sim ultaniam ent tres llibres: 
Filosofia, ciencia i veritat (am b 
Evrando Agazzi i Fabio Minazzi; La 
societatcom a milicia i Els Sentiments. 
Palesava la seva con�ienc_ia que "el 
temps se li acabava i que tenia enca
ra molt a dir". Era palmaria la 
discordan9a entre un cervell jove, 
despert, creador i lúcid, i una 
"carcassa" física que minvava. 

Fabio Mlnazzi, am le de la nostra re
vista, de qui hem publicat algún 

treball, deixeble destacat de 
Geymonat, amb el qual col.labora 
estretament els darrers deu anys, 
curant l'edició de bona part de la 
producció de Geymonat en aquest 
període, ca-autor amb el propi 
Geymonat d'alguns !libres i assaigs, 
director de  I' lnstitut Ludovico 
Geymonat per a la fi/osofia de la 
ciencia, la lógica i la historia de la 
ciencia i de la técnica, redacta el text 
Geymonat filósof civil que fa 
d'introducció al llibre La societat com 
a milicia. Per a una añalisi penetrant 
de la tasca filosofica de Geymonat, 
de la seva revolució al món de la 
cultura i de les idees, vid: Ludovico 
Geymonat; del neopositivismo al 
materialismo dia/ecti co del mateix 
Minazzi a re alitat núm. 24, any 1991.

El text que us oferim avui ens acosta 
més al retrat personal, al taranna 
d'un home que a més d'una de les 
figures preeminents del pensament 
filosofic i científic del nostre segle, ha 
estat al llarg de la seva vida, en 
paraules de Minazzi, exemple de 
"intransigencia moral i coherencia 
etica". 

(")Artur Obach. Membre de la Secretaria de 

Aedacci6 de realitat 



Despres de l'Alliberament, al Torí 
deis anys 47-48 -ut traditur- no pocs 
eren conven9uts · que existien dos 
germans Géymonat: l'un, destacat 
partisa, era ocupat al front polític i 
exercia .les tasques de regidor a 
l'Ajuntament de Torf, l'altre, en canvi, 
era un estudiós de filosofía, s'ocupava 
en particulardefilosofia de la ciencia, 
metodología i historia de la ciencia i 
era un deis animadors del Centre 
d'Estudis Metodologics. Diuen fins i 
tot que no tou del tot facil convencer 
aquestes persones que els dos 
germansGeymonat eren, en realitat, 
una sola persona. 

Aquesta "anecdota" pot relacionar
se també amb el testimoni deGiorgio 
Amendola el qual, durant la 
Resistencia, col.labora directament 
am b Geymonat en el treball period ístic 
il.legal del partit comunista a la 
redacció del Grido di Spartaco (full 
clandestí de la federació torinesa) 
aixf com en l'edició piamontesa de 
l'Unita, també clandestina. 

Amendola recordant les 
apassionades discussions 
sostingudes am b Geym onat sobre el 
problema de la participació a l'activitat 
del partit comunista d'intel.lectuals 
que (com • s'esdevenia en el cas del 
mateix Geymonat), no podien com
partir . les interpretacions oficials (i 
corrents) del marxisme, escriu que 
objectavaa les tesis delfilosoftorinés: 
'Veuras que en un cert punt, partint 
de distintes premises filosofiques, 
acabaras · amb ta teva innegable 
coherencia, per arribar a conclussions 
polftiques que t'enfrontaran amb ta 
línia política del partit. Les teves 

Geymonat, filosof civil 

dificultats al partit vindran no de la 
teva posició filosofica, sinó de les 
conseqüencies polítiques d'aquesta 
posició" c1 >. 

Aquestes anecdotes, aquestes 
incom prensions i aquestes dificultats 
{premunides per Amendola) neixien 
-en última instancia- del desgrat 
de comprendre ta manera 
profundament unitaria com 
Geymonat, des deis primers anys de 
la seva activitat intel. lectual i política, 
lligava estretament el seu "honest 
ofici" de fi1ossofamb l'assumpció de 
precises responsabilitats polítiques 
en l'ambit del món de la praxi. "La 
acritud" de la posició de Geymonat i 
de la seva manera d'entendre el nexe 
entre vida i cultura era a més 
accentuada per la doble polemica 
amb la qual el jove intel.lectual 
fonamentava el propi procedir. 

En un nivell, en afecte, Geymonat 
criticava im plícitament totes aquelles 
posicions intel.lectuals que redui'en 
la cultura a un moment d'evasió i 
defugiment de les responsabilitats 
practico-materials per refugiar-se en 
un món ideal, solipsístic i contem platiu 
(on sovint hom queda reduH 
únicament a "auscultar" els batees i 
els ensurts del propi anim). Contra 
aquesta cultura renunciataria 
Geymonat ha optat en tot moment 
per una cultura plenament conscient 
del propi compromís civil: per una 
cultura que fas, en sentit ampli, 
"militant", és a dir, disposada a 
assumir fins al capdavall la  
responsabilitat de les posiciona que 
hom pren. De fet, per dir-ho amb 
Preti, "sostenir una filosofía és 

Fabio Minazzl* 

acomplir un acta practic, prendre 
partit, és un militar". Tant pitjor per 
aquells que no se n'adonen" c2>. 

Tota opció cultural arrala en un acte 
de la voluntat i tendeix a realitzar dins 
la realitat tactica un determinat"món 
devalors". Encaramés, lacultura pot 
definit-se com la tendencia a la 
realització d'aquests valors en la con
creta realitat factica: ''voluntat que és 
tant més profunda i radical com més 
coneguda és la realit¡it factica, com 
més coneguda és la problematicitat, 
és a dir, la parcialitat, de la propia 
decissió". 

D'altra banda pero, Geymonat -al 
segon nivell-mai no admeté que la 
cultura tos minvada de la seva 
autonomia (tot i relativa) per les 
exigencias sorgides directament del 
món de la praxi. Justament per aixo, 
per usar una encartada expressió 
d'Elio Vittorini, sempre ha combatut 
també aquelles tendencies que 
voldrien reduir la cultura a "tocar el 
pífan a la revolució" buidant-la de 
qualsevol contíngut intrfnsec. 

Més, en general, Geymonat de fet ha 
comprés que un canvi polític profund 
implica necessariament tam bé u na 
profunda renovació cultural. La 
"revolució po lítica" ha de 
desenvolupar-se paral.lelament a una 
"revolució cultural": en cas contrari la 
primera s'arrisca a abocar en· un 
autentic"forat a l'aigua". Naturalment, 
els "tem ps" deis canvis culturals 
difereixen deis polítics: impliquen un 
treball de més ampla abast i es 
produeixen al pla de l'anomenat"llarg 
termini", ja que interactuen 
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directament (encara que de forma 
dialectica) amb lesdiverses tradic/ons 
conceptuals: són més lents i menys 
aparents encara, pero més duraders 
i tena9os, ja que modifiquen en 
profunditat les concepcions (i la ma
nera d'ésser) de les persones. 

En tot cas, en els temps breus i 
immediats · de la historia 
contemporania, aquesta doble presa 
de posició polemica de Geymonat li 
ha produi't un progressiu ai'llament, 
tant de les forces polítiques (incloses 
aquelles a les que milita activament) 
com de les culturals més 
tradicionalistes i conservadores. 
L'especificitat de la seva "batalla" 
cultural i política rau justament en 
aquest "al'llament" des del qual 
Geymonat ha aconseguit malgrat tot 
influenciar ( i  modif icar) 
significativament la fisonomía de la 
cultura filosófica italiana del segle 
XX. Aquest estret lligam entre el
compromís civil i una clara polemica
contra la cultura italiana tradicional
(que ha esdevingut hegemoníca fins
i tot entre les pro pies forces polítiques
d'esquerres, malgrat que aquestes
promoguessin en primera persona la
lluita d'Alliberament), no pot oblidar
se mai, si es vol entendre del tot la
peculiaritat de la lli96 filosofica i civil
de Geymonat. En aquest sentit la
seva trajectoria biografica i
intel.lectual constitueix també un
interessant i estimulant document per
a reflexionar seriosament sobre la
debilitat de qualsevulla interpretació
historiografica que vulgui emparellar
simplistament la historia de les idees
amb lahistoriadelsfets. El substancial
"ai'llament" amb el que les forces
d'esquerres han pagat el compromís
cultural i civil de Geymonat constitueix

detet laprova millar del fet que no és 
cert que a les forces socials 
progressistes es tingui d'associar 
necessariament (i meca.nicament) 
una cultura igualment progressista. 

Desenvolupament cultural 
instancies de progrés civ il, 
malhauradament, també poden no 
ser emparellades. Naturalment, quan 
aixo esdevé les forces socials que es 
pretenen progressistes tenen 
inevitablem ent la "volada curta" 
davant els llargs term inis de la historia: 
van desesperadament al darrera de 
l'esdevenir-se de les situacions i no 
s6n mai en condicions d'antícípare/s 
fets, preveient-los. En una paraula, el 
divorci entre la recerca teórica més 
rigorosa i les instancies socials més 
progressistes no pot deixar de trans
formar-se, per a les forces que aspi
ren a un canvi en profunditat de la 
concreta realitat efectiva, en una 
substancial desgracia que implica
per un llarg període- una derrota 
clamorosa i un inevitable 
endarreriment global. 

En particular, en relació amb la for9a 
política a la que Geymonat milita, cal 
reconeixer que el Partit Comunista 
italia, malgrat havar endegat i 
sostingut en primera persona, 
coratjosament, bona part del treball 
lligat a la lluita d'Alliberament, acaba 
vehiculant i fent seva -fins al 
capdavall- la cultura italiana més 
tradicional i meny� disposada a 
enfrontar en tates les seves 
implicacions culturals, tecniques i 
socíals el problema de la ciencia 
moderna i contemporania. La defen
sa (i l'assumpció) de la línia idealista 
Vico-De Sanctis-Croce-Gramsci ha 
acabat per transformar-se en una 
postura de substancial tancament 

cultural a les noves orientacions de 
pensament que sorgeixen al debat 
internacional amb una consegüent 
interpretació reductiva del marxisme 
(que invariablement era redui't a un 
"Marx sense Engels", és a dirtan sois 
al materialisme historie, descuidant 
completament l'exigéncia d'una 
seriosa reflexió filosofica sobre els 
problemes evidenciats per !'empresa 
científica. En el desig de Geymonat 
periodista clandestf de tornar com 
més aviat millar al treball cultural, cal 
alhora veure-hi la consciencia d'un 
profund desgrat cultural (i una 
desil.lusió) pels comportaments d'una 
for9a política que descobria massa 
impregnada i condicionada-sovint 
de forma inconscient- per la cultura 
filosofica tradicional (aquella 
neoidealista que el jove Geymonat 
s'havia esmer9at a criticar des deis 
seus primeríssims estudis 
universitaris). La tesi quevull sosten ir 
és justament aquesta: l'am arga 
decepció amb la qual Geymonat 
partisa se n'adona, des de l'abril del 
1945 Qustam ent els dies en que se 
celebra la victoria armada sobre el 
feixisme i l'alliberament del seu 
totalitarisme), del tracas global de la 
Resistencia i de la seva incapacitat 
per a aconseguir aquells objectius 
que s'havia prefixat, s'origina en la 
comprensió (que esdevindra cada 
cap més conscient i meditada) que 
les forces d'esquerres (amaradas de 
cultura neoidealista) no eren defet en 
condicions d'entendre en la seva to
tal extensió els greus límits de la 
cultura italiana tradicional i no podien, 
per tant, aferir cap estrategia concre
ta guanyadora a llarg termini per a· 
sort ir realment d'aquella crisi 
modificant la realitat social. La 
constatació que a aquestes forces 
d'esquerres els mancava globalment 



la plena comprensi6 de la greu crisi 
de cultura (i de societat) italiana i la 
con$egüent consciencia de la seva 
essencial incapacitat política per a 
recolzar una nova cultura seriosament 
adequada a la complexitat deis 
problemes de l'home contem poraní, 
lndui'ren tam bé Geym onat a entend re 
millor els "escanyalls" polítics que 
ben aviat el m ovim ent d'Alliberament 
es troba al davant, abcí com la munió 
de raons deis seus límits intrínsecs, 
motíu del seu essencial fracas. En 
aquest sentit, tota la posterior activitat 
fi los6fica de Geymonat, tant 
l'adrevada a donar a coneixer més 
extensament a la cultura italiana les 
tesis del neopositivisme, com la d.edi
cada a l'elaboració d'un programa 
neorracionalista, més flex ible i 
articulat, o com, per acabar, la 
dedicació institucional en favor de la 
difusló de la filosofia de la ciencia, de 
la logica i de la historia de la ciencia 
i de la tecnica, poden interpretar-se a 
la llum de la seva ferma voluntat de 
contribuir en profunditat a l'elaboraci6 
d'unanovaculturaperunanovaltalia. 
Certament, · com s'ha apuntat, els 
temps del treball cultural no són els 
del debat polític contingent, pero és 
innegable que el programa de recerca 
cultura de G ey m onat, m algrat tots els 
significatius aprofundiments i canvis 
que ha travessat al llarg. deis anys, 
m·a¡ no ha perdut de vista aquesta 
específica curvatura "civil", juntament 
a la consciencia d'haver de contribuir 
seriosament a transformar ta cultura 
italiana. En el fons, el seu intens 
treball cultural i la seva extraordinaria 
laboriositat intel.lectual, sempre han 
expressat !'exigencia primaria de 
potenciar i curar justament aquell 
procés d'alliberament intel.lectual, 
civil, etic i social al que havia participat 
activament des del temps de la 
Resistencia. 1 justament aixo explica 

perque el seu substancial "arnam ent" 
no l'im pedí m ai d'lncid ir dilatadament 
en la cultura filosofica italiana. Es 
tracta, de fet, d'aquell mateix 
"aillament"quesembla haverdistinglt 
els intel.lectuals italians "minoritaris" 
que, a cavan de latradició que parteix 
de Beccaria i Cattaneo, tanmateix 
han cóntrlbui't a escrlure les pagines 
més significativas de la historia italia
na deis darrers segles. 

Per entendre millor la figura de 
Geymonat, fi/osof civil, cal pero tenir 
present adhuc el particular ambient 
cultural torines al qual es va formar. 
Geymonat inicia el testimoni del seu 
compromís civil ja des del periode 
d'estudiant universitari quan fou un 
deis signants, el 1929, d'una carta de 
solidaritat amb el filosof (i senador) 
Benedetto Croce. El maig d'aquell 
any, Croce havia pronunciat alSenat 
un discurs contra els Pactes del Latera 
i el Concordat sig nat I' 11 de febrer del 
29 per Mussolinl, en representacl6 
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de l'Estat Italia, i el CardenalGasparri, 
representant de l'Església católica, 
reivindican! la validesa de les 
tradicions y les institucions laiques. 
Havent replicat Mlissolini a les 
crítiques de Croce atacant-lo 
personalment i qualificant-lo de 
"emboscat de la historia", a iniciativa 
d'Umberto Segre fou redactada, per 
part d'un grup de joves intel.lectuals 
torinesos, una carta de solidaritat am b 
el filosof neoldealista a la qual 
s'adherí, amb una postil.la personal, 
fins l'estudiós de Dante, Umberto 
Cosmo (que ja havla estat obligat pel 
feixisme a dimitir de l'ensenyament 
el 1936, per"incompatlbilitat" entre el 
seu pensament i les "directrius 
polítiques generals del govern'). En
tre els signants d'aquesta carta hi ha 

també Geymonat, el qual, tot i haver
se oriental je cap a posicions 
filosofiques anti-crocianes (i, més en 
general, anti-idealistiques), volgué 
d'aquesta forma testimoniar la seva 
solidarltat personal amb el filosof que 
havia tingut el coratge de defensar 
obertament lestradicionsdel laicisme. 

La carta pero fou inteivinguda perles 
aLitoritats del moment: els signants 
forén detinguts . i Cosmo, havent 
agreujat la propia posició. personal 
amb la seva postil.la, fou confinat a 
l'illa de Lipari. Els joves intel.lectuals 
torinesos,m tingueren també seriosos

problemas per aquest seu gest de 
solidaritat antifeixista. Després 
d'aconseguir la !licenciatura en 
filosofía (1930) i en matematiques 
(1932), rebutjasempre inscriure's al 
partit feixista i fou obligat-el 1934-

. a abandonar ta plac;a d'auxiliar 
d'analisi a la Facuttat de Ciencies de 
la Universitat de Torí. Després d'una 
estada a Viena -on va entrar en 
contacte am b els exponents del 
Cercle de Viena, i en particular amb 
Moritz Sclich-, en tornar a Italia 
participa a les oposicions per a 
ensenyar filosofia i historia, així com 
matematiques i física als insttt.uts 
estatals. Malgrat havar aconseguit 
en ambdues oposicions la maxima 
puntuaci6, sempre a causa del seu 
rebuig a inscriure's al partit feixista 
(condici6 que llavors havia esdevingut 
ja obligatoria), no pegué mai 
aconseguir cap catedra estatal. 
Ensenya, dones, durant alguns anys 
matematiques i física a l'institut privat 
Giacomo Leopardi de Torino, tenint 
com a company Cesare Pavesa. El 
gener del 1941 pero, la Delegació 
provincial d'ensenyament de Torí 
l'obliga a deixar tam bé aquest lloc, ja 
que era massa conegut com a 
antifeixista i seguia encara mancat 
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del carnet del partit feixista, al que 
Geymonat persistí en el rebulg a ad
herir-se. Aquesta decidida oposició 
al teixisme constitueix certament un 
significatiu i important tret etic (i cul
tural) de Geymonat, l'inici d'un llarg 
camí d'heretgia, d'intransigencia, de 
vida clandestina, del que podem 
trobarfacilment les arre Is preclsament 
en el clima etic-cultural dominant a la 
universitat torinesa d'aquells anys, 
ensems a la influencia determinant 
d'algunes personalitats destacades 
ambles quals Geymonat va entrar en 
contacte directe <31. 

Pe! que toca al primer aspecte no 
hem d'oblidar que quan el teixisme, 
amb un Decret-Llei del 1931, 
pretengué deis professors 
universitaris un jurament de fidelitat, 
en conjunt la universttat italiana no 
dona de fet un exemple edificant. 
Sobre prop de mll dos-cents 
professors només els següents onze 
rebutjaren el jurament, i foren per 
tant cessats del carrec: Ernesto 
Buonaiuti, Historia del Cristianisme, 
Roma; Mario Carrera, Antropologia 
Criminal, Torino; Gaetano de Sanctis, 
HistoriaAntiga, Roma; GiorgioErrera, 
Química, Pavia; Giorgio Levi della 
Vida, Llengües Semítlques, Roma; 
Piero Martinetti, Filosofía, Milano; 
Bartola Nigrisoli, Cirugía, Bologna; 
Francesco Ruffini, Dret Canonic, 
Torino; Edoardo Ruffini-Avondo, 
Historia del Dret, Perugia; Lionello 
Venturi, Historia de l'Art, Torini i Vito 
Volterra, Matematiques, Roma. 
D'aquests professors, n'eren 
tres,Carrara, Ruffini i Venturi, els que 
ensenyaven a la universitat torinesa, 
el que ens pot indicar que en aquest 
ateneu s'hi devia respirar un clima de 
fet particular. Com ha subratllat 

UmbertoSegre, elsdocents torinesos 
eren en efecte: "personalitats que 
provenien d'una dura formació, d'una 
practica política típica .de Torí, que 
constituis unaesp�iede compromís 
moral pel qual haurla estat im possible 
a certes persones, que havien condui't 
la cultura democratica antijeixista de 
Torí, retirar-se d'aquesta condició". 
(4) 

Als anys trenta a la ciutat de Torí (on 
a més ja havien estat actius Gramsci 
i Gobetti) es respirava, dones, en els 
amblents antifeixistes, un clima de 
global intransigencia moral que en 
part derivava tam bé del trencament 
net i radical que es produí entre el 
moviment de "Justícia i Llibertar i el 
feixisme (mentre la figura de Gramsci 
era substancialment desconeguda 
pels estudiants universitaris). Com 
ha reconegut el. mateix Geymonat, 
que durant un cert període, avans

d'inscriure's al Partil comunista, havia 
estat proper a tes posicions del 
movi.ment de "Justícia i Llibertat": 

"A Mila, molts joves de gran valua hi 
trebaHaven directament en la cultura 
feixista i participaven als "littoriali" 
(NT) etc., mentre aTorí ( ... ) dominava 
en conjunt una majar intransigencia: 
o eres feixista o eres antifeixista" <51.

D'altra banda, precisament la 
importancia de la intransigencia mo
ral i el valor de la coherencia etica 
(incapag de conviure amb cap 
dialect ica sofista-, capciosa i 
transformista que arriba a "recupe
rar" en formes distintas continguts 
oposats i conflictius), constitueixen 
ensenyaments fonamentals que 
Geym onat ha rebut, tant de les lligons 
d'Erminio Juvatta, com deis estudis i 
deis exemples de la vida de Piero 
Martinetti. 

Juvalta a lesseves llic;ons de filosofia 
moral hi Insistía constantment en el 
valor irrenunciable de la rigorosa 
coherencia d'una determinada opció 
practica. La coherencia de les opcions 
etiques constitul'a per Juvalta una 
conditio sine qua non de la propia 
moralitat que permetia respectar, la 
diversitat, les opcionspractiques rnés 
heterogéneas, mentre aquestes no 
violessin el principi de coherencia. 

En darrera instancia la reflexió 
practica juvattiana volia ésser una 
original apllcació a l'ambit etic de la

lliQó del convencionalisrne rnodern: 
les opcions practiques són fruit de 
l'arbltri, derivan de la voluntat (i de

molts altres factors practics), i per 
tant són "lnconfrontables". Malgrat 
alxo, la investigació racional en el 
camp etic té un espai específic en la 
mesura que és possible controlar
en qualsevol cas- la coherencia de 
determ inats com portaments practics 
en relaci6 amb determinadesopeions 
devalors. Així, /'abso/utesaetica era, 
al mateix temps, negada i afirmada 
en forma singular. Tota opcló es 
configurava com una opció 
"arbitraria", voluntarista i per tant -
en un cert sentlt---"absoluta". O'altra 
banda aquesta "absolutesa" no podia 
entrar en conflicte am b el m eta-criteri 
de la "coherencia de les opcions 
etlques", que acabava per .constituir 
un instrument d'!nvestigació racional 
i un valor etic ell mateix absolut, una 
norma en virtut de la qual es podía 
dístingir entre moralltat i immoralitat. 

Pero és certament a la figura de 
Martinetti que Geymonat hi ha trobat 
un ensenyament moral, centrat en el 
coratge d'una intransigencia etica 
absoluta, lligada al més decidit 
anticonformisme. Geymonat ha estat 
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influit -i impresionat- sobretot per 
la figura moral de Martinetti (i no tant 
per la seva recerca filosófica). No en 
va Geymonat ha confessat 
obertament: "Pensavaen ell quan las 
SS SS ens someteren a un dur 
interrogatori: el rneu comportament, 
em demanava, serla aprovat per 
Martlnettí?" 1ei. 

Martinetti acostumava a dir que "és 
un home qui, a un cért punt de la seva 
vida, sap dir que no, i aquest no és 
inamobible": justament aquesta 
inamobilitat exercí una fascinacló 
irressistible sobre Geymonat I molts 
d'altres joves intel. lectuals torlnesos. 
És notoria a més l'energia moral de 

Martinetti que no endebades criticava 
als antífeixistes preclsament per llur 
incapacitat d'exercitar "la virtut de la 
resistencia", i per no saber reaccio
nar prestam ent, am b coratjosa 
determ inaci6, davant de les 
agressions, les violencias i les ame
naces deis· feix istes. Sempre 
Martinetti, a la Universitat de Mila, en 
els anys del feixisme imperant, 
acostumava a dipositar sobre la 
catedra el revolver, havent declarat 
públicament que hauria reacciona! 
am b més decisió davant de qualsevol 
intent d'agressió (tants cops "promes" 
per part d'alguns feixistes). És 
aquesta intransigencia moral 
Martinettiana, aquest rebuig de 
qualsevol forma de compromís amb 
el feixisme, que Geymonat retroba 
en una figura diafana com la de Luigi 

Capriolo, obrer comunista que 
arribava de dotze anys de presó 1 
confinament, partisa, medallad'or de 
la Resistencia, penjat pels nazis el 
1944. Fou ·precisament gracies a les 
discussions amb Capriolo que 
Geymonat supera e!s seus darrers 
dubtes i ens va inscriure i,ense reser
ves -el 1940-- en el Partlt Comu
nista, participant després en primera 
persona en la llulta d'aHlberament, 
sortlnt abd de l'amament for9at d'un 
generic antifeixisme, sense 
slgnificatlus resultats practics. 1 són 
precisament aquests homes 
"martinettians", fornits d'un anim 
ext remadament alt (del tot 
independent del grau cultura 
!libresca), els qui donaren una
contr ibuci6 decisiva a la 11uita
d'alliberament i a la resistencia euro
pea. 1 és justam.ent d'aquests homes
que tenim encara necessltat al món
contemporani en el qual, en canvi,
reaparelxen personatges d'una
consci�ncla ben elastlca i sembla
tornar a ésser de moda un substancial
transformisme etlc en nom del qual el
verbalisme de picaplets, més o m enys
radical, amaga sempre un essencial
oportunisme practic.

-

(") FabioMlnazzi.Flloeof, Dlr,,otordel'lnatitut 

Ludovlco Geymonat per a la f11011ofla de la 
ciencia, la loglca i la hlatoria de la ciencia I de

la tknica. 

Notas 

Littoriall: manifestacions esportives 
organitzades pel regim feixista. 

'· Giorglo Amendola, Cartes a Mi/a-/ 
documents 1939-1945., Editori Aluniti, 
Roma 1973. pp. 505-6 cit. a pag. sos.
(La cursiva és meva). 

2
• Giullo Preti, Bios. Theoretikós,

Estudls Filosóffcs, gener-juny 1944,

anyV, n. 1-2, pp. 59-70, la cit a lapag.
66 (de la qua és treta lgualment la cit.
que segueix en el text).

3
• Hi ha qui objecta que les

intranslgents presses de posició
antifeixistes de Geymonat són més
entenedores a la llum de la· seva
discreta condició econom ica. Al m eu
parer aquest aspecte, si bé ajuda
oportunam ent a no m ltificar
lndegudament les opcions (sem pre
historicament) condlcionades) no
minva, pero, de cap manera el
significat etic, polític i cultural del
capteniment de Geymonat En efecte,
és evident que Geymonat, en les
mateixes condicions, hagués pogut
comportar-se de manera totalment
diversa (com de fet succeí en quasl
tots els altres casos), la qual cosa
confirma, si.encara calgués, que tota
clau de lectura est rictament
economicista corre el rist de transfor
mar-se, erroniament, en un obstacle
par a una comprensió més articulada
del comportament huma en teta la
seva multiforme plastlcitat. Perla fi
gura de Cosmo dfr. el testimoniatge
de Franco Antonelli, Un professore
antifascista: Umberto Cosmo, a M
VV. Dall'antigaséismo a/la 
Resistenza. Trent'anni di storla italia
na (1915-1945). Einaudi, Torino 1961,

reeditat en els Reprints, id. 1975, pp. 
87-90 (a la qual l'episodi de la carta
de solidaritat amb Croce es pero
reconstruil de forma lleugerament
diferent alló que afirm em al text, en el
qual ens hem atingut altestimoniatge
directa de Geymonat). També
Barbara Allason (cfr. Memorie di
un'antifascista. 1919-1949, Edizioni
Avantil, Milano-Roma 1961, pp.88-
9) parla de dues car tas: una
promoguda per Cosmo i signada per
Dionisotti,Antonicem, Bertini, Muggia,
Pietro I Paolo Treves, l l'altra "redac
tada per Urnberto Seg re i signada per
Mario de Barnardl i Ludovico
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Geym onat". Paolo T reves (Que/loche 

e cihafattoMussolini, Einaudi, Roma arta Real "1tat 1945, pp-257), parla en canvi d'una 
única carta a la qual s'afegí un full per 
aalgunes altres signatures {cfr.p.145 
i p. 211), el text de la qual apareix ara 
a F. Antonicelli, La pratica della liberta,
Einaudi, Torino 1976, pp.6-7 (pero 
cfr. també les pp. XX-XXI i 8-9). 

4
• Umberto Segre, La scuola durante
il periodo fascista, a AA.W., Fascis
mo e antifascismo (1918-1936).
Lezioni e testimonianze, Feltrinelli,
Milano I ed. 1962, IV ed. idem 1974
2 vols., Vol 1, pp. 322-27, la cita a p'.
324. Pel que fa al jurament deis
professors universitaris convé recor
dar també que, tan bon punt fou
conegut el decret-llei del 1931, Vittorio
EmanueleOrlando, professorde Dret
Constltucional a Roma, Antonio de
Viti de Marco, professor de Ciéncies
Econom iques a Roma i Giuseppe
Antonio Borghese, professor
d'Estética a Mila, preferiren dimitir.
D'acord am b alió que escriu Ruggero
Zangrandi (cfr. 11 fungo viaggio
attraverso il fascismo, Feltrinelli, Mi·
lano 1962, p. 364 nota n.6)
!'historiador de filosofía Guido De
Auggiero "aconseguí conservar
l'ensenyament sense jurar''. Per altres
referencias (lteugerament
discordants de les de Zangrandij cfr.
B. Allason, Memoriediun'antifascista.
cit., pp.33-6.

5
• Cfr. ErminioJuvalta filosofo e maes

tro ne/ ricordo e ne/la testimonianza
di Ludovico Geymonat, conversa am b
L. Geymonata curadeFabioMinazzi,
Rivista di storia della filosofía, any
XLI, 1986, pp. 639-52, la cita a p.649.
6

. L. Gey monat, Paradossi e
rivoluzioni lntervista su scienza e 
política, a cura de Giulio Giorello i 
Marco Mondadori, 11 Saggiatore, Mi
lano 1979, p. 28. La frase de Martinetti 
represa posteriorment al text, en 
canvi,éstretadel. Geymonat, Contro
il moderatismo, a cura de Mario 
Quaranta, Feltrinelli, Milano 1978, 
p.124 (de l'assaig l'lnsegnamento di
Martinetti, que es traba a les pp. 123-
6). 

Joan Tafal la 

Barcelona, enero de 1992 

Estimados amigos: 

Organizado por la revista comunista 
catalana rea/itaty de los días4 a 6 de 
octubre tuvo lugar en Barcelona un 
encuentro internacional sobre las fi
losofías de la praxis y el marxismo 
occidental. Al término de los debates 
que produjo el encuentro, inspirado 
por la reflexión crítica sobre las obras 
de Gramsci y Lukacs, se hizo notar la 
existencia, en la actualidad, de nota
bles obstáculos para la comunica
ción y el intercambio de ideas entre 
marxistas de las distintas nacionali
dades europeas. Algunos de los par
ticipantes, vinculados a revistas del 
Reino Unido, Italia, Austria y España, 
decidimos por este motivo tomar la 
iniciativa de consultaros con el obje
tivo de crear una red de revistas 
europeas que ponga en comunica
ción a los diversos marxismos y a los 
distintos marxistas hoy existentes en 
Europa y que sientan la necesidad 
del intercambio de ideas y la colabo
ración práctica. El objetivo último de 
esta iniciativa es crear, a ser posible, 
una publicación europea de periodi
cidad regular, abierta a la colabora
ción y al debate entre personas, co
lectivos, organizaciones y partidos 
europeos que siguen viendo en el 
marxismo una guía para la acción 
política y en la tradición social-com u
nista . una cultura específicamente 
transformadora. 

Teniendo en cuenta la dispersión 
actualmente existente o la debilidad 
de los contactos establecidos, pen
samos que para lograr el menciona
do objetivo hay que dar antes algu
nos pasos previos al objetivo señala
do. Por ello proponemos, en primer 
lugar, crear una red de comunicación 

entre las revistas ya existentes para 
así aproximar puntos de vista, len
guajes, análisis, enfoques y perspec
tiva. Proponemos, en segundo lugar, 
la celebración, durante el año 1992 
de una Conferencia europea cuy� 
temática, organización y ubicación 
serían decididos a través de la red de 
revistas que se crearía en los próxi
mos meses.· 
Asistieron a la reunión que tomó es
tos acuerdos: Giuseppe Prestippino, 
Giorgio Baratta, Andrea Cattone y 
Constanzo Preve de Italia; Giovanna 
Borek de Austria; Patrick Cam iller del 
Reino Unido; Joaquín Miras, Artur 
Obach, Francisco Fernández Buey y 
Joan Tafalla de España. 
El retraso en la comunicación de 
estos acuerdos es atribuible sola
mente a causas técnicas por parte de 
la revista rea/itat. Una vez subsana
das las mismas, nuestra revista toma 
el encargo de canalizar y coordinar 
los primeros contactos, así como de 
transmitirlos en todas direcciones. 
Con el fin de ampliar al máximo esta 
red de contactos, rogamos que cada 
uno de los receptores interesados en 
la posibilidad de dichos ac.uerdos 
extienda este acta-convocatoria � 
todas las revistas, personas e institu
ciones que realizan una labor de in
vestigación marxista para así hacer
les partícipes de los mismos. 
Con el fin de poder hacer una valora
ción con respecto a las posibilidades 
de llevar a cabo este empeño, roga
mos dirijáis correspondencia con 
vuestras opiniones y propuestas a la 
siguiente dirección. 

Joan Tafalla. Revista Realltat 
Avgda. de Portal de !'Ángel, 42, 29

08002 BARCELONA 



DOCUMENTS 

Constitu"ida 

1 'Associació 

Catalana 

Antonio 

Gramsci 

Ourant les jornades áe debat 
realitzades a Barcelona els dies 4, 5 
i 6 d'octubre del 91 els assistents, a 
suggeriment de Giorgio Baratta, 
varen acordar adherirse a la 
lnternational Gramsci Society i al 
mateix temps, encarregar a la 
comissió organitzadora de les 
jornadas dinam itzar la creació d'una 
Societat Catalana Antonio Gramsci. 
El passat 14 de desem bre es va 
realitzar a Barcelona la reunió 
fundacional de la societat. En la re
unió es va decidir legalitzar uns 
estatuts i crear una Junta Gestora 
que condueixi el procés cap a una 
assem blea fundacional durant el pri
mer trimestre de l'any 92. La Junta 
Gestora esta com posta per: Francis
co Fernández Buey, Joan Ramón 
Capella, Ferrán Gallego, Ignacio 
Alvarez Dorronsoro, Artur Obach i 
Joan Tafalla. Segurs que aquesta 
iniciativa interessa els nostres lectors, 
la nostra revista es compromet a 
anar difonent-hi, dintre de les seves 
possibilitats, les activitats primares 
de l'Associació. Us demanen que 
esteu atents a la convocat0ria 
del'assemblea constituent. De 
moment reprodu'im la crida de la 
lnternational Gramsci Society. 

lnternational Gramsci 
Society 

La sessió final de la trobada 
interna8Sbo�at des del 1987, de co ns
titui runa associació internacional am b 
l'objecte d'afavorir intercanvts- i -
com unicacions entre tots aquella que 
volen seguir els estudis de la vida i 
l'obra de Gramsci i les investigacions 
inspiradas per aquellas en_ qualsevol 
regió del món. El projecte fou 
presentat formalment · par Josef)h 
Buttigieg, John Cammet i Frank 
Rosengarten, durant la reunió presi-

. dida per Giuseppe Vacca tots els 
participants aprovaren el projecte de 
fundar la lnternational Gramsci 
Society amb els següents objectius: 

-Const ituir una estructura
organitzativa que perm eti a individus
o grups interessats en la vida i l'obra
de Gramsci i en lapresencia del seu
pensament en la cultura 
contemporania, intercanviar 
informacions sobre estudis i projectes 
d'investigació. 

--Contribuir a ordenar, publicar i 
traduir els escrits de Gramsci de for
ma que s'enriqueixi els seu 
coneixement i difusió. 

-Promoure, coordinar i recalzar
convenís, seminaris, exposicions,
films audiovisuals dedicats als
diferents aspectes de la vida, l'obra i
la presencia de Gramsci.

-Ajudar als joves estudiosos i
estudiants dedicats a investigacions
o disertacions relativas a !'obra de
Gramsci i animar-los.

-Preparar un butlletl sem astral o anual
d'informació sobre publicacions,
trobades i altres in iciativas,
desenvolupades o projectades,
inherents al camp d'interessos de la
IGS.

Finalitzat l'encontre de Formia fou 
anomenat un comite---<:omposatpels 
estudiosos abans esmentats, 
juntament a José Aricó (Buenos Ai
res), Giorgio Baratta (Urbino), lrina 
Grigorieva (Moscú) -i Tahir Lablb 
(Tunícia)-, encarregat de promoure 
la fundació de la lntemational Gra
msci Society (IGS). Per falta de fons 
i d.ificultats de naturalesa logística, el 
comite no es va poder reunir. No 
obstant aixo, s'esbogaren unsestatuts 
que circularen entre tots els membres 
del comite. 

- . -·--- ... . 

El gener de í 991 la lnternationaj Gra
m sci Society ha estat inscrita 
formalment a ttlllia com a associació 
cultural sense anim de lucre. El 
document notarial ha estat firmat per 
Giuseppe Vacca, Antonio Santucci i 
Antonio Di Meo (tots membres de la 
Fundació I nstitut Gramsci de Roma), 
Giorgio Baratta (Universidad de 
Urbino), 1 Joseph A. Buttigieg (Uni-
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versidad de Notre Dame). La direcció 
de la seu legal .s'ha establert a la 
Fundació lnstitut Gramsci, carrer del 
Conservatori 55, 00186 Roma. 
El registre formal de la IGS ha  
representat només la  primera etapa 
en el proces de formació i 
desenvolupament de l'Associació. La 
primera aparició pública de la IGS a 
nivell organitzatiu ha ting ut lloc duran! 
la Socialist Scholars Conference de 
New York City, el 6 d'abril del 1991.

Tots els presents (a l'entorn de les 5 
persones) expresaren gran interes 
en la IGS i declararen el seu 
recolzament als objectius que es 
proposa. A! Harg de la discussió algun 
deis presents va subrayar l'exigencia 
d'imprimir a l'Associación un efectiu 
caracter internacional, animan! en 
particular la participació d'individus i 
grups d'Africa, Asia, Latinoamerica i 
Orient Mitja. Al _final de la !robada es 
va elegir un comité provisional ambla 
tasca de promoure i dirigir les activitats 
de la IGS. El comite provisional esté 
compost per: John · Cammet 
(president); Giorgio Baratta i Frank 
Rosengarten (vicepresidents); 
Joseph A. Buttigieg (secretar!). El 
comité ha assolit tres tasques 
immediates: 

-1 nvitar tots els interessats a formar
part de la IGS amb acta formal
d'inscripció (abonament d'una quota
anual de 20 dolars, tal com es va
proposar a l'encontre de New York).

- Posar en marxa la publicació d'un
Noticiar! de la IGS que es trametra a
tots els socis.

Preparar unes jornades 
internacionals, a celebrar (en una 
localitat encara per determinar) durant 
1993; en aquest esdeveniment el 
comité provisional es disoldra i sera 
substitui't per un Consell General, un 
Comite de representants i un Comité 
executiu que seran nom brats i elegits 
pels socis de la IGS. 

Tots els representants de la seu legal 
i del comité provisional han acordat 
nomenar Valentino Gerratana 
presiden! honorari de la lnternational 
Gramsci Society. 

7 

a11.Aa.i.1 aeN,. 

Els estatus de la IGS reconeixen la 
constitució (passada i futura) de

"seccions" nacionals o regionals o 
altres associacions inspiradas en 
Gramsci. Aquestes associacions, 
obviament, realitzaran les seves 
activitats de forma independent, 
segons els interessos i les opcions 
deis propis socis. Es desitjable que 
s'estretin les relacions entre elles i la 
IGS mitjan9ant intercanvis 
d'informacions i opinions ita recípro
ca participació en les respectivas 
activitats. Els estatuts de la IGS 
preveuen, per altra banda, que 
"podran constituir-se en l'ambit de la 
IGS seccions nacionals que 
n'actuaran com a representants en 
un país deteminat o area geografica" 
(art. 6). La inscripció a la IGS, aixo no 
obstan!, té lloc nom és individualm ent. 



En el nostre anterior número 30, va 
apareixer, entre altres, una errata 
que m er eix un com entari. 
Encap�alantl'articledeKivaMaidanik 
titulat Revolución · en la revolución, 
apareixia un text que deia: MMundo 
Obrero publica en este número ... " el 
qual ha indui't diferents comentaris. 
Volem aclari(que l'article foudemanat • 
per la redacció. de la r.evista en con
versa te lefónica amb Moscú, 
mantinguda a principisde desetembre 
amb Kiva Maidanik per aquesta 
redacció. El' camarada Kivá, molt 
amablement, ens va indicar que 
exlstia un text a Espanya, producte 
d 'una íntervenció seva a Madrid, pos
terioral cop de l'agost i ens va indicar. 
que l'esmentada intervenci61a tenia 
Mundo Obrero. Els camarades de 
Mundo Obrero· ens varen cedir 
amablement el text La nostra 
respo nsabilltat fo u no haver-lo tractat 
correctament des del punt de vista 
redaccional, el que li donava un 
aspecte de text de.segona ma, per la 
qual cosa demaneil disculpes als 
nostras lectors. 

Fe d'errates 

D P.AP.l Y Fi::llllUBEll. 
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Són a la 

LES ACTES 

venda 

DE LES 

JORNADES DE DEBAT 

Les raons del socialisme 

Aquest llibre recull les ponencies arribad es a les Jornades, que en són 35, deis següents autors: Josa 
Ma. Valverde, Samlr Amln, Jacques Bidet, Jacques Texier, Glulio Girardi, Kiva Maidanik, Vladimlr 
Kalashnikov, Ludovico Geymonat, Constanzo Preve, Samir Saad, Stefano Garroni, Joao Arsenio 
Nunes, Sergio Cararo, Fausto Sorini, Josep Fontana, Benjamín Bastida, Felipe Aranguren, Rafael 
Grasa, Miguel Oandel, Josep Miquel Céspedes, Carlos Valmaseda, Joan Martínez Aller, Francisco 
Fernández Buey, FrancescRoca, Juan Manuel Patón, Joan PalllséFrancescTrillas, Dolores Juliano, 
Caries Riera, Aurell Argemr, Pep Valero, Lucien Seve, Joan Tafalla i Joaquín Miras. 
El preu de venda és de 1.000 ptes., i en aquests moments el pots trabar a la lllbrerla l'Elna, del carrer 
Santa Ana, de Barcelona, així com a la nostra seu. 
Per la teva comoditat, també pots retornar el volant que t'adjuntem I et farlem arribar els exemplars 
que desltjls contra reemborsament, en aquest cas al cost se II afegirien les despases de remesa. 

RESERVA EL TEU EXEMPLAR! 

�-------------------------------------

Sol.licitud de les Actes de les Jornades 
11 

Les raons del Sociallsme 
11 

En/na .................................................................................................................................. .. 

carrer ................................................................................ número ................ pis ............ .. 

localitat ............ '. ............................. codi postal .................... província .............................. .. 

sol.licita que li siguin reservats .............................. exemplars de les Actes de les Jornadas 

"Les raons del Socialisme", el preu deis quals (molt economic) sera determinat properament. 

Signatura 

Envia aquesta butlleta de reserva a Realitst

e/ Portal de !'Ángel, núm. 42 segon pis. 08002 Barcelona 






