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LA HERENCIA DE RANIERO PANZIERI 

.• !· 
Enrique De la Garza 

.. 
; 

Raniero Panzieri nacib el 14 de febrero de 1921 en Roma. 
Durante el fascismo no pudo inscribirse en la universidad estatal 
por ser de origen jud!o, e ingresa a la Universidad del Vaticano 
donde estudia filosofla~ economla y en especial a los clasicos 
de 1 mat~x i smo. 

Durante los aNos de la II Guerra Mundial entra en contacto con 
la izquierda socialista en la clandestinidad. En 1945 se grad~a 
en jurisprudencia en la Universidad de Urbino y en ese mismo a~o 

se afilia al Partido Socialista Italiano de Unidad Proletaria 
CPSIUPl, de donde surge posteriormente ~1 Partido Socialista 
Italiano <PSI>. En 1946 pasa a formar pa'rte de la redaccibn de 
S~Lali~Q, la revista del partido, y funge también como secreta
rio del Instituto de Estudios Socialistas. En 1948 aparece como 
di rector de 1 a revista Es.!.UJi.i.IJs. .Stu:.tilis.!.as. 

Al a~o siguiente obtiene la catedra de filosof!a del derecho 
en la Universidad de Messina, donde inicia u~ estudio profundo de 
la obra Marx. A la par, traduce al italiano el segundo tomo de E~ 
~~~al y juega un papel central en las luchas de los campesinos 
socialistas por la ocupacibn de la tierra en el sur de Italia. En 
1951 se le encomienda la direccibn de prensa y propaganda del PSI 
y es electo miembro de la direccibn nacional. En 1953 es electa 
miembro del Comit~ Central, y dos aNos mas tarde deja la direc
cibn de prensa y propaganda y se encarga de la sección cultural 
del partido. A partir de esta posicibn y en el contexto del XX 
Congreso del PCUS, Pazieri desarrolla su critica a la linea 
polltica del PSI. En ese mismo aNo comienza a intervenir en la 
revista tebrica del partido, Ml:lruiQ Q¡leL.ai..c, fundamentalmente con 
temas culturales. 

1956 es el aNo del XX Congreso del PCUS, de la intervención 
sovi~tica en Hungrla, del levantamiento obrero en Berlln, es 
decir, de la apertura de un proceso general de crisis en el 
movimiento comunista internacional. El impacto que estos aconte
cimientos provocan en Panzieri es verdaderamente profundo. 

l_a crisis del movimiento comunista internacional toma cuerpo 
inicialmente en Panzieri bajo el planteamiento de preservar la 
autonomla intelectual y del conocimiento democratice frente a los 
partidos, en el sentido de autonomla de investigación al interior 
de la organizacibn partidaria; todo ello como garantla para 
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lograr procesos honestos de verificación de las lineas pollti
cas. Esta reivindicacibn se convie~te en Panzieri en una propues
ta de reescritura de la histeria del ~ovimiento obrero, partiendo 
de la critica a la tradiciOn estalinista e intentando reconside
rar las verdaderas tradiciones de la clase proletarii . 

. . .. •. 
En 1957 Panzieri es electo codirectOt~·' d~ tl..orul.o. .Qp_er:..ai..c, y 

desde este foro busca estimula.r en el partido un examen crltico 
de la linea polltica del mismo, en continua confrontación con las 
exigencias de la lucha de clases. Los temas que Panzieri privile
gia en este momento son los de la democracia directa, los conse
jos obreros, . el sovietismo, la situacion de la lucha de clases y 
la historia del-movimiento obrero. 

En el prime~ n~mero de MDD~ ~eLaiQ publicado en enero de 
1958, aparece el articulo de Panzieri •El control obrero en el 
centro de la accion socialista•, que constituye uno de los inten
tos m~s importantes del momento por desmitificar la estrategia 
reformista al interior de los partidos de izquierda. El debate 
sobre el control obrero se convierte en el centro de confronta
cien entre estrategias incompatibles al interior del partido, y 
Panzieri sufre el aislamiento polltico. En 1959 abandona la 
direccibn de Mon~ ~eLaiQ y se traslada a Turln iniciando uno de 
los perlados mAs intensos de relaciOn con 'el movimiento obrero al 
margen del partido. 

Vinculado a los militantes de izquierda del PSI y del Partido 
Comunista Italiano CPCI>, Panzieri trabaja sobre la hipbtesis de 
la reactivacibn de la lucha obrera en la FIAT, al tiempo que 
entra en comunicacibn con otros intelectuales con los que compar
te inquietudes semejantes a las suyas como Fea, Tronti, Negri :• 
demAs. Este grupo de intelectuales sostenla, en este tiempo, un 
centro de discusibn y anAlisis que posibilitaba el trabajo poll
tico autbnomo respecto de los partidos. Es entonces cuando Pan
zieri propone la creacibn de un Organo de investigaciOn que fuese 
canal de intervencibn politica, teniendo como eje el esclareci
miento de las condiciones materiales y de conciencia de la clase 
obrera en la Italia de su tiempo y el enfrentamiento contra las 
ideologlas del integralismo. 

En 1960 Panzieri logra establece una compleja red de rela
ciones con militantes de base de los partidos, sindicatos y 
activ~stas independientes de izquierda. Especlficamente, esta
blece contactos con la base obrera jbven que participa en las 
luchas de f~brica y Q~~~L Eassi es el resultado inmediato de 
las ~ctividades desarrolladas por Panzieri y su grupo entre el 
oto~o de 1960 y el de 1961. Esta revista nace en octubre de 1961 
y trata de incidir en el movimiento obrero m~s en el aspecto 
cult~r?l que en el organizativo. 

La l •Jct)a obrera en 1 a FIAT se convierte en un campo de prueba 
y de confr·ontacibn m:\xima entre Eu..atler::.ni Easti y los partidos y 
si~dicatos de izquierda. Esta polarizacibn tiene consecuencias 
importantes en las relaciones de base que la revista habla esta
blecido, destac~ndose entre ellas el alejamiento de muchos cua-
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dros sindicales y partidarios. Las dificultades que Qu~eLni 

Bo..ss_i tiene para continuar una relación de exterioridad y a la 
vez de vinculacibn con partidos y sindicatos abre una crisis en 
la revista, confi9ur~ndose asl dos tendencias en su seno que 
tienen como punto de discrepancia el car~c:ter' y tipo de rela
ciones que aua.de.Ln.i Rcs...si debe tene;'>,):on los partidos y sindica
tos, asl como tambi~n el propio caracter dé ~a iniciativa empren
dida por Panzieri. 

Una tendencia planteaba convertirse en partido, mientras que 
la otra proponla permaqecer en el plano polltico-cultural. Final
mente, el grl-tpo de Qu~eLn.i. RL:Is...si. se escinde en agosto de 1963, 
aunque la revista continub bajo la influencia de Panzieri con sus 
relaciones partidarias, sindicales y obreras. Mientras tanto 
Panzieri empieza a trabajar su tesis sobre el uso de la investi
gacibn obrera, la que tiene detras no sólo un trasfondo cientl
fico y epistemolbgico, sino que tambi~n hunde sus ralees en las 

. pol~icas sobre el papel del partido y el cómo la clase obrera 
\deviene sujeto de la revolucibn. 

Panzieri 
que muere, 
afros. 

no pudo desarrollar esta llnea de investigación ya 
intempestivamente, en octubre de 1964 a la edad de 43 

La ruptura panzeriana con el movimiento comunista internacio
nal se inscribe en el contexto de dos vertientes criticas. En el 
campo de las relaciones internacionales y del predominio de la 
unidad del movimiento comunista internacional en torno a la Unión 
Sovi~tica por un lado, y por otro, el gran trauma de las revela
ciones del XX Congreso del PCUS y la posterior ruptura chino
sovi~tica. 

Para la intelectualidad comunista y de la izquierda socialis
ta, el estalinismo no sblo habla significado la unidad polltica, 
sino tamblen~ el modelo de socialismo a seguir y la unidad del 
pensamiento marxista. Cuando en el XX Congreso Jruschov denuncia 
los cr!menes de Stalin se abre la posibilidad no sólo del derrum
be de un hombre que simbol izb el marxismo y estuvo en el. centro 
de las organizaciones marxistas a nivel mundial, sino tambi~n del 
cuestionamiento de una forma de construir el socialismo. Esta 
crisis permitiO que la codificación del marxismo realizad~ por la 
Academia de la URSS, de cuyas sistematizaciones abrevaron los 
comunistas del mundo, no quedara fuera de toda sospecha, pues 
cabla suponer que estuviese contaminada de los mismos vicios que 
se descubrlan en su padre tutelar. 

La crisis del estalinismo y la legitimidad de su crltica 
apuntan tambi~n a la posibilidad de que el socialismo de Estado 
construido en la URSS no fuese pensado como la onica alternativa 
de sociedad socialista y que los vicios de aquel no fuesen pro-
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dueto fundamentalmente de una dirección autoritaria, sino de la 
propia concepcibn del partido-gula, depositario de la conciencia 
proletaria, que pasb a convertirse en Estado-gula después de 
realizada la revolucibn. Estado suplantador del proletariado que 
se sit~a sobre él, lo domina y controla. 

La posibilidad de la crltica al pt:<t·tido-gula, depositario de 
la ccnciencia de clase, cuestionando vari~sfd~cadas antes por la 
izquierda de la socialdemocracia -Luxemburgo, Korsch, Panekoek-, 
abre un nuevo capitulo en la desestalinización. Detr~s de este 
problema, el de la funcibn del partido en el proceso de constitu
cibn del proletariado en sujeto de la revolución, se esconden 
problemas de flo.menor fondo en otro orden de cosas. En el plano 
fi!osOfico y epistemológico, est~ el problema de la relación 
entre teor!a y realidad y del grado en que dicha realidad puede 
ser captada por el cuerpo profesional de intelectuales conforma
dores del partido-gula. Adem~s, el repensar la relación marxista 
entre teor!a y praxis buscando trascender la visión positiva de 
la verificacibn (en cuanto a un uso deductivo de la teorla acumu-

. lada y no de reconstruccibn de ésta>. En suma, se posibilitaba la 
reapropiacibn de la concepción marxista de la realidad en movi
miento y de ~sta como articulación entre objetividad y subjetivi
dad, as1 como de las consecuencias metodológicas que tienen 
detr~s estos presupuestos del materialismo marxista. 

La respuesta estalinista a estas cuestiones habla sido codifi
cada por los •sabios• de la Academia de la URSS y era la gula 
indiscutible en el conocimiento del •verdadero• marxismo: si el 
plano teórico general quedaba a cargo de los cientlficos de la 
Academia, los niveles de la polltica de los partidos comunistas 
correspondlan a la dirección del partido sovi~tico. Asl, desde el 
momento en que la sociedad Pra vista como sujeta a leyes -las del 
materialismo histórico-, en donde la acción de los sujetos era 
propiamente la de marionetas encargadas de cumplir los designios 
de algdn =culto demiurc, el conocimiento estalinista no podla ser 
sino de ccrte deductivo. En consecuencia, los problemas de la 
t~ctica y la estrategia eran definidos desde el Kremlin y legiti
mados a partir de la interpretacibn •correcta• de Marx y Lenin. 

E! predominio estalinista en el proceso del conocimiento im
pli~~ en Italia, tanto como er. el resto del mundo, el virtual 
olvido de la lectura de Marx. Pa~zieri es de los primeros que de 
una manera creativa emprende una lectura sistem~tica de los 
cl~sicos del 'marxismo, encontrando un Marx diferente al de la 
Academia. 

Los problemas referidos a nivel internacional tenlan una co
rrespondencia nacional en cuanto a las concepciones de la rela
ci~n entre el partido y la clase obrera, a la polltica sindical, 
al problema del parlamentarismo, etc. El punto de vista nacional 
de la critica de Panzieri a la polltica marxista en Italia habla 
de una virtual escisibn entre t~ctica y estrategia en el movi
miento obrero. La estrategia se volvla abstracta desde el momento 
en que no encontraba una articulacibn precisa con la t~ctica y 
~sta se volvla emplrica, puramente reivindicativa, alimento del 
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gradualismo tactico y del reformismo. 

Esta escisibn entre tactica y estrategia en el movimiento 
obrero subyacla detras de la concepciOn de la polltica sindical 
destinada basicamente a la contrataciOn, cuyo espacio se encon
traba e i rcunsc:-- i te ex e 1 us i vamente a-l .a.mb i to i nst i tuc i anal . 

. • !· 

Por otra parte, si los partidos marxi~tas de la ~poca se 
mostraban impotentes para recuperar el concepto marxista de 
revoluciOn, lo eran en gran medida por su incapacidad para com
prender el ciclo capitalista de la postguerra con su crecimiento 
econOmice de larga duraciOn y la consolidaciOn del Estado Social. 
En suma, er·a ia incapacidad de explicar el auge del capitalismo 
de la postguerra y de actuar en consecuencia. 

Un sindicalismo que se movla fundamentalmente en el terreno de 
la circulacibn de la fuerza de trabajo, en los planos salarial y 
de ocupacion, en una coyuntura de auge cercana al pleno empleo y 
a la consolidacibn del Estado Social no podla sino caer en algdn 
tipo de integralismo. 

El integralismo, es decir, la integraciOn funcional de la 
clase obrera al capital, es una de las grandes preoc~paciones de 
la izquierda comunista de finales de los ~?fas cincuentas y prin
cipios de los sesenta. Al respecto las tecirlas del neocapitalismo 
hablaban de esta integracibn proletaria, de la pérdida de su filo 
revolucionario; afin los mAs optimistas trasladaron el eje de la 
revolucibn al Tercer Mundo o a los sectores marginados de las 
metrbpolis en virtud del integralismo de la clase obrera. 

Para Panzieri la ideologla reformista o integratriva comunista 
era producto en parte de la ausencia de una polltica de fAbrica 
tanto en el PCI como en el PSI, ausencia que se observaba en la 
escisiOn entre la lucha sindical y la lucha polltica, ya que se 
reducla la primera a la mera contrataciOn de la fuerza de trabajo 
y la segunda a lo electoral o parlamentario. Panzieri creyb 
encontrar en su investigacibn que detrAs de este integralismo, de 
la elevacibn del salario real y de las condiciones materiales de 
existencia de la clase obrera habla, a nivel fabril, una conflic
tividad permanente, una violencia fabril que mantenla constante 
el choque entre el capital y el trabajo. 

En su articulo •sobre el uso capitalista de las mAquinas en el 
neocapitalismo•, Panzieri se'tfalO que la violencia fabril era: 
inherente a la produccibn capitalista y, que la resistencia 
obrera ante el dominio del capital, se daba en el propio proceso' 
de trabajo. El anAlisis de los procesos productivos revelaba una 
continua reestructuraciOn e incremento de la explotación del 
trabajo por el capital. Este antagonismo negaba, asl, la posibi
lidad de cualquier reformismo. Detras de la critica que realiza 
Panzieri al reformismo se encuentra una propuesta tactica y 
estrat~gica: convertir a la fAbrica en el terreno decisivo de la 
lucha de clases toda vez que la relacibn de producción no es solo 
relacion econOmica, relaciOn de explotación, sino también rela
cibn de dominaciOn. La fabrica es entendida, de esta manera, como 
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el terreno en el que el capital impone su dominio a la clase 
obrera, la subordina y la convierte en parte de sl mismo como 
capital var-iable. <*> 

Sin embargo, la clase obrera no es solo objetividad, capital 
variable, sino tambien subjetividad~-:;¡~ .. esta dualidad abre la posi
bilidad de que la objetividad de la clase··devenga subjetividad, 
y a la inversa, que la lucha obrera transforme las condiciones 
de produccibn y reproduccian del capital. 

El cuestionamiento del terreno sindical como el de la circula
cien y el de~ politice como el electoral y parlamentario -para 
destacar el kmtiito del trabajo como terreno total de confronta
cibn-, lleva a Panzieri a la critica de la funciOn del partido
gula, entendido como aquel que, a partir del conocimiento de la 
ciencia marxista Cn~cleo de la conciencia de clase>, se encarga 
de llevar esa conciencia desde afuera al proletariado. Panzieri 

'contrapondrA a esta concepción de partido, la del g~iidc in~cu~ 
men~ de la clase, ubicada dentro de un idea nueva del rumbo de 
la revolucibn y de la construcción del socialismo que sintetiza 
en la consigna del control obrero. 

En el fondo de estas criticas a las posturas del estalinismo 
estaba el rechazo a la idea de la historia~movida por las fuerzas 
productivas, las cuales deberian transformar las relaciones de 
produccibn y que suponla el progreso técnico como progreso en 
abstracto. A esta visibn Panzieri opondrA una vuelta a la idea 
marxista de historia como articulación entre objeto y sujeto, en 
donde el movimiento del objeto depende tambi~n del sujeto, y en 
esa medida la transformacibn de aquel no es simple evolución 
natural. 

Antes que Panzieri, Castoriadis se~alaba que en el mundo de la 
lucha de clases dos sectores de la realidad aparece~ com~nmente 

separados: el de los militantes politices preocupados porque sus 
propuestas sean recogidas por el movimiento obrero y, el de los 
obreros preocupados por sus reinvidicaciones inmediatas. 

Para aquellos militantes, el reto es lograr que el proletaria
do asuma sus tareas •histOricas•. En este punto de vista de los 
militantes partidarios -dice Castóriadis-, hay una idea de la 

* Este ~nfasis de Panzieri en la lucha fabril y el relativo 
olvido del runbito estatal le mereció el mote de •obrerista•. 

ll 



separacibn entre lo económico y lo polltico, entre lo cotidiano y 
lo histbrico; hay tambien la paradoja de una clase espontánea
mente sindicalista y, a la vez, depositaria de una misibn histó
rica. Ante tal paradoja se han intentado dos soluciones: la de la 
conciencia que llega al proletariad~ ~esde afuera y la teorla del 
derr·ttT.b'?. · •:· 

. E! prob!ema de cómo la clase obrera deviene de clase en si en 
'clase para s1 se relaciona con la cuestión del papel de los 
intelectuales y partidos en esa transformacibn e, igualmente, con 
la relacibn que en el proceso histórico de la conformación de los 
sujetos transfo~madores se establece entre teorla y prActica. En 
slntesis, de si la teorla es capaz de predecir el papel de los 
sujetos y de cu~l es la relación entre objetividad y subjetividad 

:Y la relacibn que entre estos elementos guarda la ciencia. 

En ese sentido Panzieri plantea tres llneas de investigación 
en Qu~~ni &ass~: el anAlisis de la condición obrera a partir de 
la relectura de El CApiiA~, la critica al integralismo y, el 
estudio del conflicto capital-trabajo al interior del proceso de 
trabajo. 

Panzieri, desde ~ua~cn~ Bassi, hizo la propuesta de convertir 
el proceso de trabajo en un campo de ~onfrontacion polltica entre 
capital y trabajo, y con ello estaba planteando una renovacion 
importante en los puntos de vista marxista prevalecientes en su 

!momento, especlficamente retomando el planteamiento de Marx que 
se~ala que el proceso de producción se desdobla en proceso de 
trabajo y proceso de valorizacibn. Con esta reapropiaciOn, Pan
zieri critica las concepciones positivistas y naturalistas que 
provenlan del punto de vista estalinista. 

El estalinismo, al expropiar la iniciativa al proletariado, 
deja a este dnicamente el papel de creador de la riqueza, convir
ti~ndolo en Oltima instancia en sujeto pasivo en manos ya sea de 
burgueses o de comunistas, todo ello fincado en la pretension de 
una supuesta cientificidad partidaria. Panzieri, en •sobre el uso 
capitalista de las mAquinas en el neocapitalismo•, no sOlo esta
blece que en el mundo del trabajo hay un antagonismo permanente 
entre el capital y el trabajo desde el momento en que el proceso 
de trabajo y el proceso de valorizacion permanecen indisoluble
mente unidos en la produccibn capitalista; es decir, que el mundo 
de las relaciones sociales de produccibn resulta no sOlo del 
mundo de la explotacibn, el mundo donde se genera el valor y la 
plusvalla -a pesar de ser el aspecto que determina la lógica de 

:1a acumulacibn capitalista-, sino tambi~n del mundo en el .que en 
concreto se enfrentan el capital y el trabajo por el control 

:sobre el proceso de trabajo. 

Pero proceso de trabajo no es entendido por Panzieri a la 
manera de los sociblogos de las organizaciones, quienes también 
hablan del conflicto y del poder en el proceso de trabajo, sino 
que p~ra Panzieri el conficto encuentra su dltima razOn en la 
bbsqueda de la subordinación del proceso de trabajo a las necesi
dades de valoracibn capital. Recordando que, determinación desde 
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el punto de vista marxista no significa reduccibn, esto es, no 
basta con conocer el fenomeno de la explotación para dar cuenta 
de la relacion capitalista de producción sino que, el proceso de 
trabajo, en tanto terreno del enfrentamiento por el control del 
mismo, debe ser estudiado especlficamente para dar cuenta de las 
relacio~es e::istentes en el procesd.~e la produccibn. En esta 
concepcion, la relación social de produtcftOn no es sOlo una 
relacion económica de explotación , sino propiamente una relación 
totalizante con determinacion en el Angula de la valorización. 
Una relacibn tambi~n polltica, ideologla, cultural. De esta mane
ra, la clase obrera como sujeto de relaciones de produccion no 
aparece solo co~o sujeto estructural, sino como una articulación 
entre objetividad y subjetividad con eje en el proceso de produc
ción. 

En este intento por di~amizar la visión de la sociedad, en 
donde existe una articulaci~n Intima entre objetividad y subjeti
vidad; la base y superestructura adquieren una dinamica que desde 
algunos escritos de Marx no se observaba en el marxismo. 

No existe la objetividad separada de la subjetividad en la 
sociedad; son dos caras de la misma moneda, dos niveles del 
proceso histórico. La clase obrera ya no es la simple objetividad 
como clase en s1 en espera de los trasmisores de subjetividad. 

El mismo partido, y los intelectuales, son sujetos de su 
tiempo y, en esta medida, su capacidad de conocer se encuentra 
tambi~n determinada por la situación de la lucha de clases y las 
condiciones materiales. 

Si a la clase obrera se le quiere analizar históricamente, tal 
intencion implica verla unida al avance material del capitalismo 
(como parte que es el propio capital), pero a la vez, es obligado 
considerar ese cambio material en Intima relación con la propia 
capacidad de la clase obrera para imponer con sus luchas nuevas 
condiciones de reproducción. El espacio donde esta articulación 
se da con las dos dimensiones mencionadas, es precisamente el del 
proceso de trabajo porque ahl es donde de manera inmediata el 
capital y el trabajo se relacionan objetiva y subjetivamente. 

Por lo antes dicho, es que para Panzieri las reestructura
ciones productivas deben entenderse en su doble dimension: como 
propuestas del capital en aras de una mayor tasa de ganancia, 
pero tambi~n como respuestas de ~ste a la resistencia obrera al 
interior del mismo proceso de trabajo. Aqu1 resistencia obrera 
esta relacionada con las propias caracterlsticas de los procesos 
productivos (en cuanto a su subordinacibn como procesos producti
vos por el capital), as1 como de la propia clase obrera involu
crada en dichos procesos y del control de la misma sobre el 
proceso de trabajo. En este sentido, el avance del capitalismo 
acepta otro nivel de analisis y articulación con procesos mas 
globales como el del proceso de produccibn. 

La importancia que ~~eLni Re~~ dio a esta mediación entre 
proceso de trabajo y proceso de valorizacibn, en tanto subsunción 
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real y/o formal del trabajo al capital, llevó a Panzieri a re
flexionar sobre la impcrtancia del pasaje hacia el taylorismo y 
las implicaciones que éste produjo en la relación capital-trabajo 
poniendo especial ~nfasis e~ el problema del poder y las caracte
rlsticas GUe adGuir!a la clase obrera con la organización cien-
tHica del trabaja. .,_.. 

·' ; 
Los procesos productivos pretayloristas se caracterizaban por 

una relativa autonomla del obrero en el proceso de trabajo, por 
una capacidad de controlar su propio tiempo de produccibn. A 
estos procesos productivos les correspondib el predominio de un 
tipo de obre~o,. el obrero de oficio, el obrero de la I Interna
cional y del sindicalismo gremialísta. 

El monopolio que este obrero tuvo del conocimiento y de las 
operaciones en el proceso de trabajo se convirtieron en fuente de 
su capaci~ad de resistencia y en obst~culo a la acumulación del 

)Capital. La propuesta de Taylor precisamente en el sentido de 
buscar la destrucción de este tipo de obrero y de su capacidad de 
resistencia a trav~s de la reestructuración de la organización 
del trabajo, la cual ccnsistib en disociar las tareas de concep-

1cibn y ejecución; en expropiar ese conocimiento que c~racterizaba 
al obrero de oficio y depositarlo en la direccibn de la empresa. 
Por esto se~alaba Panzieri que las reestructuraciones tecnoló
gicas en vez de ser concebidas com~ producto de la ley de la 
evoluciOn mat~rial de las fuerzas productivas deben verse en su 
articulacibn con la superestructura actuando en el propio lugar 
del trabajo. 

As!, se estA proponiendo una concepción sint~tica entre base y 
superestructura y no disociada por esferas; con ello id base 
econOmica adquiere dinamismo histórico y rumbo no predeterminado 
por leyes inviolables. En esta concepcion, la historia resulta de 
un proceso constante de articulaciones y rearticulaciones entre 
objetividad y subjetividad. 

La necesidad que tiene el capital del vencer la resistencia 
obrera se traduce en la necesidad de expropiar a la clase de sus 
espacios de autonomla en el proceso de trabajo, esto es, la 
subordinacibn creciente al capital en el proceso de trabajo: la 
descalificacibn. 

De esta manera descalificacibn se convierte en Panzieri en un 
concepto central que sintetiza el enfrentamiento que estA detrAs 
de las reestructuracio~es productivas. La connotacibn que este 
concepto adquiere en .el autor es la de p~rdida de poder del 

.obrero en el proceso de trabajo. 

Y si reestructurar es descalificar, ello implica también 
transformar a la propia clase obrera que forma parte del proceso 
productivo. En este punto Panzieri acu~a el concepto de composi
cibn de clase y figura obrera para referirse a las caracteristi
cas concretas de la relacibn entre capital y trabajo en el 
proceso de trabajo. 
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Composicibn de clase no se equipara a fraccion de clase, sino 
que remite a un nivel de abstraccibn menor en un intento por 
dinamizar el propio concepto de clase. Es decir, en esta concep
ciOn y en este intento, la clase no resulta solamente un objeto 
estructural definido por su relacibn con los medios de produc
cibn, sino que se constituye en une.?ut~ntica relación social en 
sus dimensiones objetivas y subjetivas, p~i~cipalmente referidas 
al p~cceso de trabajo; por tanto, la relacfOn social de produc
ci~n nc es vista Onicamente como relación de explotación (este 
sblo nivel impide ver a la clase de movimiento desde el momento 
en q~e todo empleado productivo del capital es un explotado 
generador de plusval!a)~ sino que, con el trasfondo y la determi
nacibn de su· ubicación en procesos de valorización, se trata de 
ver ahora a la clase obrera relacionada con el capital en proce
sos de trabaje en transformación. Pero en una transformación no 
nattlralista o pasiva, sino en donde la clase, como totalidad, es 
un elemento activo. 

De esta manera la relacibn entre el capital y el trabajo en el 
proceso de trabajo tiene que ser desglosada en tanto relacion del 
obrero con los medios de produccibn y de aquel con la jerarquia 
de man~o de la empresa, asl como con los demAs obreros, todo ello 
aunado al problema de la subordinacibn y la capacidad de mando 
del capital sobre el trabajo. 

Como consecuencia, las etapas del avance en los procesos 
productivos se caracterizan por una composicion determinada de 
clase, en el sentido de una distribucion de diferent~s figuras 
obreras actuantes a la vez en los mismos procesos productivos; 
figuras obreras caracterizadas por cierta forma de relación con 
e! capital en el ~nbito de la valorización pero, principalmete, 
en el ambito del proceso de trabajo por su nivel de control sobre 
el mismo. 

Pera Panzieri las reestructuraciones productivas se traducen 
en recomposiciones de clase y, en esta medida, composicibn de 

iclase adquiere un sentido historico y articualado con el proceso 
capitalista global y no simplemente descriptivo del cambio de la 
propia clase obrera. 

El concepto de composiclon de clase es, en la linea de pensa
miento de Panzieri, el concepto central que sintetiza sus concep
ciones sobre,la clase obrera, la lucha de clases, la relación 
entre teorla y prActica, la estrategia y el socialismo. Composi
clon de clase no es un concepto pasivo, sino que expresa ubica
cibn objetiva con relaciones al interior del proceso de trabajo, 
pero tambien subjetividad obrera en tanto relación dinAmica entre 
estos dos niveles articulados en el espacio de la lucha por el 
poder sobre el proceso de trabajo. 

La resistencia obrera en el proceso de trabajo est• enmarcada 
pcr las condiciones materiales de la relacibn que potencian 
ciertas formas de resistencia con respecto a otras; a su vez, la 
resistencia obrera se revierte sobre las condiciones objetivas al 
ser el componente activo en las reestructuraciones emprendidas 
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por el capital. 

Con el an¿lisis de Panzieri el marxismo recobra un sentido de 
la historia totRlme~te ajeno al naturalismo y al voluntarismo; 
p8r lo tanto, la objetividad no ser~ ya un sustrato dado sino un 
componente activo y articulado a la-subjetividad . 

. '!· 
,\ 

A una composición de clase corresponder¿n~ormas de conflicto 
rclac:onadas con las caracterlsticas del proceso de trabajo y de 
la propia clase. 

Panzieri se interesa por refutar las teorlas objetivistas del 
progreso t~chico que ven en ~ste el elemento dinAmico del desa

!rrollo social. En contraposicion planter~ que son las necesidades 
'del capital Cde acumular y de vencet' la resistencia obr·era), las 
que imponen el cambio tecnológico. Aqul hay tambi~n un concepto 
de tecnologla que no se reduce a la idea de maquinismo, sino que 
incluye a los m~todos y organización del trabajo en tanto racio
nalidad que se opone al obt'ero como poder extra11o que lo controla 
y lo domina. 

La novedad panzeriana consiste en ver la relación de produc
cion como relación de poder; en esa medida el espacio del proceso 
de trabajo aparece potencialmente como un espacio central de la 
lucha polltica en disputa por el poder con'tra el capital. Y desde 
el momento en que la relacion de trabajo es tambi~n relacion de 
poder, en Panzieri polltica y economla no tienen la distinción 
tajante que aparece en el La~ ~~L2 de Lenin. Pero la contra
diccion en el proceso de trabajo no es para Panzieri, de manera 
inmediata, una lucha polltica, sino que~~~ convertirse en; 
polltica en la medid~ en que la contradicción cotidiana se con
vierta en antagonismo, en la medida en que la clase obrera como 
capital variable se transforme en movimiento obrero autónomo. 

La dinamizacibn y complejización de la lucha de clases en 
Panzieri lleva tambi~n a una reconsideraciOn del espacio de la 
polltica, tradicionalmente reducido al de la lucha por el poder 

¡del Estado. Para Panzieri el espacio de lo polltico no es algo 
¡cuyos contornos est~n predefinidos, sino que la lucha de clases 
; puede ir politizando espacios insospechados por la teorla y 
:aparentemente alejados de la esfera estatal. No se trata de la 
concepciOn gramsciana del Estado ampliado que en su ambiguedad 
llega a confundir Estado y sociedad, sino de reconocer potencia-

'lidades al proceso de trabajo como lugar de enfrentamiento entre 
las clases por el poder. Panzieri no niega la mediacion polltica 
estatal sino que en su concepcion el espacio polltico se alarga. 
Al respecto dira Panzieri que •1a batalla polltica no se reduce a 
la f~brica, se combate en todos los ni-..teles", pero el problema 
del poder nace a nivel de la fabrica. En otras palabras, la lucha 
por el control obrero del proceso de trabajo puede ser una lucha 
polltica. 

As1 como el espacio del proceso de trabajo es definido como ~n 
campo paten=ial de la lucha de clases, la composicion de clase 
q11e pet'mitt.> dar cuenta de la globalidad de la condicion de la 
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clase no se reduce a su composicibn t~cnica, sino que incluye una 
composicibn social y otra polltica sin las cuales el intento 
panzeriano de dinamizar estructura y superestructura caerla en 
un nuevo reduccionisrno: el tecnolbgico. En este sentido se arti
cula su propuesta con alternativa~ metodolbgicas m~s profundas. 
Si un probl.ema es el an~lisis de Y~ composición de clase en 
cuanto a las potencialidades de la coyuntu~a para conformar un 
movimiento autOnomc de clase, entendido como movimiento que es 
capaz de generar un proyecto viable de transformacibn social 
opuesto a1 proyecto burgu~s, el problema es ahora como proceder 
a desentra~ar esas potencialidades. Una solucion es la de ver a 
la teorla co"mo-modelo teorice con capacidad, por sl misma, no 
sblo de explicar sino de predecir. Esta concepción tendrla que 
caer en algün tipo de reduccionismo, por ejemplo la reducción de 
la camposicibn de clase a la composición t~cnica o bien en un 
an~lisis multivariado de la predicción, la eliminación de los 
sujetos o su cosificacibn en un intento de reducir sus comporta
mientos a leyes objetivas. Aunque no contenido expllcitamente en 
Panzieri podrlamos pensar que una alternativa es la idea de la 
reconstruccibn de la composición de clase y de sus potenciali
dades de accibn como una totalidad de determinaciones. Totalidad 
que implicase el descubrimiento de determinaciones y articula
ciones en el propio proceso de investigación por un lado, y por 
otro, la posibilidad de que el conocimiento no aislase objetivi
dad y subjetividad, sino las incluyese en un proceso de bdsqueda 
y de accibn, es decir, reivindicar la historicidad de los sujetos 
y no el sujeto abstracto. 

Este plantemiento complejo del problema de la pr~ctica y del 
co:--:ocb1i.::H1to tiene logicamente implicaciones en cuanto al ~~¡_ 

~e ~~ in~~~~~~ y de los partidos como intelectu~les colee-
¡ tivos en la transformacion de la clase obrera en movimiento 
obrero autonomo: el famoso tr~nsito de la clase en sl en clase 
para sl, Desde el momento en que la clase obrera como composición 
de clase no es un simple sustrato objetivo sino una realidad 
histo~ica en transformación, donde su subjetividad no depende 
exclusivamente de los partidos sino de las condiciones de su 
composiciOn de clase, lo cual implica determinación material y 
social general, pero tambi~n la influencia de la misma sobre 
estas condiciones, el papel de los intelectuales se relativiza y 
es a su vez determinado por las condiciones de la clase. 

Dicho de otra manera, la clase deja de ser vista como clase en 
sl, -como clase pasiva e importante solo en su objetividad, 
objetividad reducible a sus condiciones de explotacion-, para 
verla tomo clase activa, forjada y forjadora de su subjetividad. 
Con esto desaparecen las ingenuas ideas de una clase obrera 
eternamente enga~ada por dirigentes o por partidos a pesar de ser 
supuestamente depositaria de una mision histórica. Pero la histo
r· i a no aparece prederm i nada y el. =uJI:...ial.i.slll.C n..c e..s i.ne:.llila..b~: l..c 
.Qu.e e.xi.s~n sc.n P..Ci..eru:.Lalid.a.d..es. .Q!J..e ¡llle..Qe.n c. .nc. .de..sg_le_sa..r.s...e e..n l..a. 
Leali~d bi.stb~~- En este planteamiento hay un trasfondo opues
to en cuanto a la concepcion del partido -que poseedor de la 
ciencia del marxismo, lleva la conciencia desde afuera al 
proletariado-, desde el momento en que se relativiza la capacidad 
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de es2 ciencia, o mejor atn, la tarea de la ciencia de la revolu
=i~n se reformula y distancia de la cientificidad positivista. 
Los educadores deben ser educados, decla el viejo Marx, Panzieri 
agregar~ que los partidos y los intelectuales no tienen la tarea 
ni la capacidad de revelar a la clase obrera su destino, desde el 
momento en que ese destino no esta Pf#determinado y hay condicio
nantes sociales del conocimiento que lo relativizan en su capaci
dad de captar procesos no naturales, proéesos de los cuales 
cercana o distantemente, la propia ciencia forma parte de una red 
compleja y en reestructuración. 

La unidad entre proceso de trabajo y de valorizaciOn y el 
inicio de la bñsqueda de articulaciones entre ellos se encuentra 
en Marx. Podemos ver algunas de estas articulaciones en la sec
ciOn cuarta del primer voldmen de E~ ~~iial, en los ~~~~sse, 
en el ~pi~Lc ~ iD~ii~ y en los materiales sobre ciencia y 
tecnolog1a, aunque comunmente en la historia del marxismo no 
fueron consiqerados m~ allA de pasajes de la historia del 
capitalismo y na como son: parte integra~te de la reconstruccibn 
de la totalidad en la obra de Marx. · 

En 1 a secc iOn cuarta de E~ .Ciil,J:Jilal, cuando r1arx analiza e 1 
paso de la manufactura a la gran industria, dice que con la 
cooperación nace la necesidad de la dirección y esta función se 
vuelve una prerrogativa del capital; es decir, la funcibn de 
direccion no es algo natural sino depende de la :unción de explo
tacion. La funciOn de direcciOn del capital se vu~lve concreta a 
trav~s de un plan y de un control sobre el proceso de trabajo. Es 
decir, el concepto de direccibn y control se convierte en Marx en 
un concepto mediador entre proceso de trabajo y valorizacibn. Las 
dos caras de la relacibn de producciOn se pueden ver también a 
traves de los conceptos centrales que las definen. El proceso de 
valorizacibn sOlo adquiere coherencia teOrica en el tratamiento 
de Marx a trav~s del concepto de explotación y ~llo es asl porque 
explotacibn es un concepto relacional que implica fo~zosamente 

las dos partes: capital y trabajo, una relacibn desigual de 
contradicciones. Pero, a la vez, el nivel del proceso de trabajo 
adquiere sentido en consonancia con el de explo~acion a través de 
la mediacibn del concepto subsuncion del trabajo al capital. 
Desde el memento en que la relacibn de producciOn es concebida 
como contradictoria, lo importante a destacar ~n el proceso de 
trabajo es como la necesidad de valorización del capital se 
impone en ese nivel. 

La valcrizaciOn se impone a trav~s de una direcciOn capitalis
ta del proceso productiva y de un plan; el capital consume la 
fuer-za de trabajo, la diri·3e y la vigila coercitivamente. Pero 
direccibn y plan no necesariamente implican contradicciOn entre 
las part~s sino se les especifica a través de un concepto mas 
central, en el sentido de ser mAs sint~tico y poseedor del angula 
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que se quiere destacar, este concepto es el de subsunciOn del 
trabajo al capital. Con la subsuncibn real, Marx completa el 
panora~a de la articulacion entre proceso de trabajo y valori
zacibn. En la gran industria no sOlo el trabajo se subsume al 
capital como capacidad de direccip~ de éste, sino también al 
medio de tt'abajo, como parte del c~{pital ,constante que es. Se 
tra~toca as! la relación entre capital co~sfante y variable, el 
obrero se convierte en mediador entre elementos del capital 
con~tante, en in5trumento de la m~quina. 

La maquina culmina la codificaciOn de la relaciOn capitalista, 
el obrero se.enfrenta a sus condiciones de trabajo como poderes 
autOnomos que se le presentan como fetiches dotados de voluntad. 
La subordinacibn del trabajo a la m~quina adquiere connotaciones 
concretas: la actividad humana productiva es determinada y regu
lada por la mAquina, la calidad del producto deja de depender de 
la habilidad del obrero, la maquina resulta producto de una 
ciencia que no forma parte de la conciencia del obrero. El con
cepto d2 subsunciOn del trabajo al capital, con todo y ser 
abstracto y permitir otros niveles de concrecion conceptual, es 
un concepto de mediacion y a la vez central en el nivel del 
proceso de trabajo; es un concepto que denota, por· un lado, 
conexión con formas de explotación y, por el otro, con formas de 
control y figuras obreras historicas. ' 

Cuando Marx analiza la manufactura capitalista se?fala que, 
desde el punto de vista t~cnico, el proceso de trabajo manufactu
rero no es revolucionado por el capital ni recreado por ~ste. El 
proceso de trabajo manufacturero es el resultado de desca~poner 

el oficia precapitalista en operaciones discretas. La base de 
estos pPocesos no son las maquinas sino el trabajo manual depen
diente de la fuerza, destreza, rapidez y se9uridad del obrero. 
Una base t~cnica como ~sta excluye el an~lisis cientlfico del 
trabajo. La figura obrera dominante en esta etapa productiva es 
el obre~a de oficio, aquel obrero que se caracteriza por tener el 
monopolio del conocimiento de las operaciones productivas. En 
esta etapa de los sindicatos 9remiales, la capacidad de resisten
cia obrer-a -a.n~de t1ar·x-, se basa en que la manufactura descanza 
sobre la habilidad manual de operario, habilidad asociada a un 
conoci~iento practico del proceso, conocimiento que na le ha sido 
expropiado ni es objeto todavla de la ciencia. 

.. 
Pe~o la capacidad de resistencia del obrera de oficio se 

convirt]ó en un obstAculo para la acumulaciOn del capital y la 
reestructuracibn productiva que representa la introducción del 
maquinismo implicb toda una revaluciOn en las relacio~es de 
produccibn. El capital revoluciona entonces las condiciones téc
nicas del proceso de trabajo apropiandose del propio proceso de 
trabajoJ rode~ndolo de acuerdo a la sed capitalista de plusvalia. 
El medie de trabajo se subsume ahora en el proceso de produccion 
capitalista y se trastoca la relacion manufacturera entre el 
homb~e y P.! instrumenta: el elemento activo del proceso de traba
jo deja de ser el obrero trasladandase a la maquina. El obrera es 
ahora el mediador entre la maquina y la materia prima, el obrero 
se vu~lve instrumento de la m~quina. Dice Marx que la m~quina 
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completa la cosificacibn del trabajo, el trabajo pierde su aspec
to subjetivo ya que no es principio sino mediacibn, estA subordi
nado a una c~sa; la maquina. Concluye Marx diciendo que con la 
subsuncibn real hay una subsunciOn material del trabajo en el 
instrumento y de ~sta manera el capital subsume en su totalidad 
la relacibn de prcducciOn. Pero l~·~Aquina no sOlo aparece como 
instrumento de subordinacibn, sino tambiéri de explotación, y de 
esta manera la articulacibn entre subsunción real y plusvalía 
relativa permite a Marx recuperar la articulacibn moderna en el 
proceso de produccibn capitalista. 

En los manuscritos sobre ciencia y t~cnica Marx aftadirA que la 
introduccibn de la mAquina representa para la clase obrera la 
substitucibn del trabajo calificado por el trabajo simple, en 
busqueda, por un lado, de reducir el valor de la fuerza de traba
jo y, a la vez, de romper la resistencia del oficio y crear una 
nueva clase obrera mAs facilmente substituible; de alli la 
incorporacibn masiva de mujeres y niftos al ejército del trabajo. 
Surge~ asl nuevos tipos de obreros, se barren atrasadas jerar
qulas, se uniformiza la clase desde el momento en que los obreros 
pueden intercambiarse porque los movimientos y ritmos no dependen 
de ellos y la pericia desaparece ante la ciencia. La mAquina 
permite aumentar la productividad del trabajo y a la vez la 
intensidad del mismo en el instante en que rompe la capacidad de 
resistencia obrera. La subsuncibn real del trabajo al capital, 
que significa la subordinacibn extrema de toda la relación 
capital-trabajo a la lbgica de la valorización, intensifica la 
funcibn de dirección del capital sobre el proceso de trabajo, el 
papel del plan de produccibn, el del control capitalista sobre el 
proceso de trabajo, adquiriendo su racionalidad la forma de 
ciencia aplicada a la producción. La ciencia tiende a convertirse 
en una fuerza productiva directa, no sblo en la forma de ciencia 
natural aplicada a los procesos productivos sino en su articula
cien con la ciencia social a través de la contabilidad y la 
microeconomla. El determinismo cientlfico se vuelve una necesidad 
del capital en cuanto aspiracibn de la ganancia, con ello desapa
rece para esta ciencia la distincibn entre ciencia natural y 
social. 

Creemos que en la obra de Marx estA ya la idea de la relación 
de produccibn como relación de explotación y también de poder, de 
confrontacibn entre el capital y el trabajo por el control del 
proceso• de trabajo. Un an~lisis que pretendiera ubicarse en la 
perspectiva marxista de la totalidad tendrla que tomar en cuenta 
que la .relacibn capital-trabajo no se agota ni puede analizarse 
sblo desde la cara de la explotación; si el problema es cómo la 
clase obrera puede transformarse de capital variable en movimien
to obrero, esto tiene que incluir niveles diversos de la condi
cib~ obrera~ uno de los cuales es el de la vida obrera del 
trabajo. El solo cAlculo de tasas de explotación, de ganancia, y 
el definir que los mecanismos de explotacibn pudieran consistir 
en pagar por debajo del valar, etc., es incapaz de permitirnos 
explicar el movimiento de la clase, porque en estos an~lisis la 
clase aparece como un sustrato, como simple objeto de explotacibn 
y las tendencias de la tasa de ganancia, por ejemplo, tendrlan un 
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compo~tamiento legal sin la inte~vencion de los sujetos, sin 
implicaciones en y po~ la lucha de clases. Si en cambio, conside-

' ramos con t1a~x que 1 a reestructurac ion p~oduct i va ni se emprende 
ni se impone al margen de la resistencia obrera, estas reestruc
turaciones no serAn ¡a tendencias naturales del capital hacia el 
p:"ogreso, s: no producto y produc t.rn-:as de 1 ucha de el ases. Esta 
vision de la histor·ia del mat'xismo~ •!· camo,,articulacion entre lo 
objetivo y lo ~ubjetivo, pe~~ite ver a la rjlacibn de producción 
come relacitn de poder, relación de poder que no depende inmedia
tamente de la ideologla de los sujetos, sino que responde a 
contradicciones objetivas que solo potencialmente se convieten en 
polltica cuando enfrenta a clase contra clase por el poder en el 
proceso del t~abajo. 

D..el. a.nhli.si.s !:!.el. p.cw:e.sc. ~ J:.I:.ab..a.i.C .a ~a Uui.J:a c.br:JiH~ • .a x. a 
~a c:..t~ru:~r:..i.o.n sle..l .5w:i..alis.mc...... 

Panzieri en su articulo •Luchas obreras en el desarrollo 
capitalista• avisara un viraje precisamente en el contenido de 
las luchas. De la lucha obrera en el ambito de la circulacción de 
la fuerza de trabajo <salario y empleo) a la de proceso de traba
jo. Ciertamente Panzieri resulta un visionario con capacidad poco 
com~n de adelantarse a los acontecimientos, en vida todavla este 
viraje no aparecera prefigurado con p~ecisión en la realidad pero 
sus consideraciones tebricas preveran muchos de los suc2sos de la 
oleada consejista despues de 1968. 

En el articulo se~alado, Panzieri establece que en el capita
lismo avanzado ha desapat~ecido la distincion enti"e ~!.U:t:til eJ:.c.nD..= 
mi.J:a ~~~a ~~~i.J:a,<*> por dos circunstancias: primero porque 

~ la subsuncion ~eal del trabajo al capital articula de manera 
precisa explotacibn con lucha por el poder en el p~oceso de 

, trabajo y, segundo, porque el Estado interventor capitalista ha 
-

1 convertido la economla polltica en politica económica. 

Al capitalismo avanzado le es consustancial el IJ..la.n: plan 
productivo, plan del mercado de trabajo, plan de la realizacibn 
de la mercancla, plan de la p~oducción de la fuerza de trabajo. 
En esta medida no hay contradiccion en la planificación del 
capital, por el contrario, la planificacion se ha convertido en 
un instrumento de explotacion. Al nivél de empresa, la primera 
manifestacion de la planificación se~la la separación entre 
direccion y ejecución. Sin embargo, no -en todas las etapas de la 
produccibn capitalista la planificación ·habra adquirido las mis-

\mas connotaciones. En el capitalismo de libre concurrencia este 

*Esta identificación ent~e lucha económica y lucha polltica debe 
interpretarse corno potencial expansion del ambito de lo polltico. 
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se caracteriza por una contradiccion entre anarqula en la divi
sion social del trabajo y planificaciOn en la divisiOn del traba
jo en f~rica. En la etapa monopolista y el surgimiento del 
Estado keynesiano, la planificacion social adquiere caracteres 
extremos. El predominio del mecanismo de la plusvalla relativa 
en este perlado socializa la exp1n~aci0n, segun Panzieri, e 
impone la necesidad de la planificacion det proceso social de la 
produccion y reproducciOn de la fuerza de trabajo. 

Pero la planificacion social tiene otro significado no menos 
importante. Esta reafirma la centralidad de la produccion sobre 
la sociedad y !a dominacion de la lOgica del capital en el con
junto de las relaciones sociales. En este contexto la f~rica 

adquiere dos significados: uno en sl misma y otro como dominante 
de las relaciones sociales. Dir~ Panzieri que la fabrica tiende a 
permear toda la sociedad civil y su racionalidad a diseminarse 
por la sociedad entera. Con el surgimiento de la ±ab~~ ~~~~ 
y de la ~~~a4~Ab~~, es decir, una fabrica que sintetiza el 
conjunto de las contradicciones sociales y una sociedad que se ve 
sujeta a la lOgica del capital, el campo de la polltica se am-
plla. La fabrica ya no es sOlo economla sino el lugar donde el 
pla.n microeconrnnico se impone autoritariamente y en donde el plan 
estatal se concretiza. Asimismo lo estatal ya no es solo el 
~bite de lo politice como terreno desgajado de lo econOmice, 
sino que es tambien el de la regulaciOn del ciclo. Polltica y 
economla van de la mano, como cara de la misma medalla. La am
pliacion y compenetraciOn de los espacios de la economla y de la 
polltica hacen pensar a Panzieri que hoy la lucha de clases es 
una lucha total, en el conjunto de la sociedad civil y no ~nica-
mente en el espacio del proceso de trabajo. 

Los planteamientos de Panzieri acerca del papel capitalista de 
la planificacion y de la fabrica-sociedad llevan dos intenciones 

)muy precisas; primera, tratar de escapar al estrecho obrerismo 
que reduce la lucha de clases unicamente al nivel del proceso de 
trabajo o que ignora la existencia de otras clases en la socie
dad, diferentes al prletariado y la burguesla. En segundo lugar 
va en contra del reformismo socialista entendido como estatiza
ciOn y planificaciOn de la economla. Para Panzieri el plan 
estatal-capital no es la preparacion del socialismo en el sentido 
institucional, es decir de la utilizacion socialista de las 
instituciones creadas por la planificacion estatal capitalista. 
La preparacion del socialismo viene para Panzieri en la universa~ 
lizacibn de la contradicciOn capital-trabajo, no en el sentido 
estricto de creacibn de plusvalla como despu~s aparecera en Negri 
con su concepto de c.l:u: . .eCJJ ~~a..l, sino de la subordinaciOn de la: 
sociedad a la lagica del capital. La universalidad de la contra
diccion entre capital y sociedad. 
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El. u..sc. s..cc:...ia.l.is:t..a ~e. .1..a i.DJle..stis..ac:...iOn .cb.J::e..ra. y_ .1..a i.~a. ~ JJa.r.ti~ 
~ J:.Q..D llc..l .cb.J::e..rc.. 

Panzieri propone una visión del proletariado que elimine par
cialidades y lo desmitifique; se~ala que hay dos parcializaciones 
en las opticas de analisis del prole(ariado: el objetivismo que 
ve al proletariado finicamente como capitat variale, como parte 
del capital, como objeto estructural; y el subjetivismo, que 
analiza a la clase obrera sólo como movimiento obrero, en tanto 
voluntad. La eliminacion de la parcialidad pasa evidentemente por 
la consideracion de la clase obrera en tanto ~Le~=.c~eic., lo 
cual impone al.marxismo un problema central que lo distingue de 

'los socialismos acad~micos. E..l s.r:.an PJ:o.b.l.em..a t.eOJ:i.J:.c....=PJ:A.J:.tit:JJ 
se..ra J:.QmQ. ~a J:..l..a~ o.b~~, en tanto creación y parte del capital, 

. JJu..e~ lle.sa.r. a .c:o.n:'ll.ec.iil:s..e e.n m.c~m.ie.n~ c..l:l~LC aui.On..cm.c o de 
·como la contradicción cotidiana entre el capital y el trabajo se 
convierte en anta.gonismo. Este planteamiento del problema funda
mental para el marxismo contiene, en panzieri, el estatuto cien
t1fico del conocimiento. U m.ac.x.ism.c ~c..la un.a ~c:...i~c.gl..a. en 
tanto visibn de la vida social como relaciones sociales y por su 
car~cter totalizante no especializado. Ser-Ia, ademas, una~~~~ 
~o.gl..a ~ru:e.bi.s1a J:.CJIIC. J:.~ru:i.a p_cllti~, t:JJm.c t:..ie.nc:...ia ~e. ~a. .c~c..lu..= 
J:.ilm. 

Una ciencia de la revolución que mantenga la perspectiva de 
una realidad social en permanente rearticulacibn entre los aspec
tos legales de la misma y de los voluntarios tiene que ser opues
ta a la idea del marxismo como sistema teórico que en el plano 
polltico conduce a una visión metaflsica del proletariado y de su 
•mision histOrica•. Es decir, na basta en el punto de vista de 
Panzieri con reivindicar el espacio de vida del trabajo como 
terreno de investigación, ni aün con el agregado que haclamos de 
la necesaria reconstruccibn de la totalidad. 

Lo que da el sello distintivo a Panzieri es la posibilidad de 
desarrollar, a partir de su pensamiento y experiencia, una con
cepcibn de la historia como articulación de coyunturas relativa
mente abiertas que, la ciencia de la revolucion, por ser función 
tambien de lo subjetivo, no pcdrla ser determinista sino a lo 
sumo llegar a definir los campos de accicn viables a los sujetos. 
Sin embargo este punto de vista tampoco escapar1a al 
cientificismo, convirtiendase en uno de corte metodológico, si no 
es completado con la idea•de que el conocimiento es tambUm 
dependiente de la situacion social. 

Panzieri aventura una solucibn metodológica a esta complejidad 
'cor. su propuesta de la c:.ci.nlü:5J;..i.ga.~:.i.Qn.. La coinvestigación se 
convierte para Panzieri en una forma de intervencibn polltica en 

;donde los ~e~dader~s sujetos pr~cticos no son vistos como cosas 
sino en sus dos dimensiones: como sujetos-objetos, en un proceso 
en el que la coinvestigaciOn forma parte de ellos. La coinvesti
gacibn no es un pretexto para que los intelectuales encuentren un 
auditorio obrero desde el momento en que las alternativas no son 

'función ~nica de la tear!a, sino que aparecen en juego reciproco 

1 coin~estigacibn y lucha. En otras palabras, la teorla nunca es 
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autosuficiente 
'.'.: i nvest i gac ion 

para predecir el comportamiento obrero, pero la 
llega a convertirse en parte de la misma practica. 

La propuesta metodolagica panzeriana se cristaliza en la pro
puesta polltica y estratégica acerca del ~ni~~ QQLeL~. El 
.t:c.n:t...l:t:Ll !lb~c..o ti ene e 1 presupuestt: .~.que hemos setía 1 ado acerca de 
la redifinicion del espacio de lo polltico ~ la conversión del 
pt~oceso de trabajo en un campo polltico. EÍ significado de con
tra 1 obret~o en Panz i et~ i es e 1 de ~nl.J:.allQliet: .cb.r:.e.L~ en e 1 proceso 
de trabajo y la construccion desde abajo y ahora de las institu
ciones de democracia directa. Control obrero sintetiza tactica y 
estrategia: ~actica en tanto construcción de un contrapoder que 
se asiente en el seno de la sociedad civil y estrategia en tanto 
concepción del socialismo como asociaciO~ de productores libres y 
no como socialismo del Estado. 

Pt:\ra Panzieri t:JJnl.r:::.Dl. .ot:u:er.c. no es equivalente a c:...c~5J:.i.On, 
.puesto que se tratarla de un control basado permanentemente en la 
;lucha de masas y no en la coparticipacion de· las responsabili
~dades de la acumulacion del capital. MAs a~n, el establecimiento 
del control obrero o su construccian va aparejado en Panzieri, a 

1la creacibn de instituciones de base no burocratizadas, los 
J:c.ns.ej_Qs. Qb..J':e.r.o..s, y a una función partidria diversa· a la del 
llamado partido-gula. El ~~iidc~uia para Panzieri es el partido 
estalinista que se cree depositario de la conciencia de clase; 
que establece una identidad entre clase obrera y partido que lo 
lleva al burocratismo y al autoritarismo, y tiene su continuidad 
en el E~~~guLa. En cambio Panzieri planteara otra alternativa, 
di stanc Hmdose también de 1 anarquismo, 1 a de 1 ~ar.iid..l:J i.n5J:.r:..um.enJ:.~ 
de la clase, que implica tambi•n la negación del monismo partida
rio y la reivindicacion de la libertad de creación cultural. 
Finalmente, dira Panzieri, el proletariado se educa creando sus 
insiitu~c.nes autbn.cmas., principalmente aquellas relacionadas con 
el mando productivo. Por autonomla se entienden dos cosas; prime-

, ro, como capacidad polltica de generar un proyecto de clase 
·alternativo al proyecto burgues y de dirección de la sociedad; 

peroJ en segundo t~rmino como a~~al~iz~ibn, es decir, como 
capacidad de resistir al poder del capital en el proceso de 
trabajo. 

Panzieri muria a los 43 anos combatido por tirios y troyanos. 
Su gran proyecto de reconstruccion del marxismo quedO inconcluso, 
in~ti! seria buscar en su pensamiento mucho mas alla de las 
consideraciones que hemos comentado hasta aqul. Pero Panzieri 
renacic en la oleada obrera consejista a partir de 1968 y aun sus 
enemigos se vieron obligados a recuperar algunos de sus plantea
mientos centrales. Sin embargo, el pensamiento de Panzieri es mAs 
valiosa probablemente por las perspectivas de renovacion que 
abrib, que por las respuestas concretas que en~ontrO. La frescura 
de su pensamiento habrla que verla unida con~el intento de recu-
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perar para el marxismo tebrico y pr~ctico su estatuto de ciencia 
de la revolucibn;, en un contexto en que proliferaban las teorias 
acerca de la integracian del proletariado al capitalismo. Es 
probable que en Panzieri las acusaciones de obrerismo y ciertas 
for-mas encubiertas ds.> reduce ion i sm~o _es ten presente, que no haga 
un planteamiento claro acerca del pr~blema de la totalidad y que 
su teorla de la acciOn no rompa finalment~ ~on la concepciOn del 
partido-gula, que conciencia y acciOn no logren ser articuladas 
dial~cticamente. Sin embargo, creemos que en el hay los elementos 
necesarios para el inicio de una r:.ec:..cn.s.t..r:w:r:..ien d.el. ma.r.x.i!iilllc., de 

r un marxismo de fina 1 es de 1 siglo XX: l..lC ~r:Jü . .sm.c d.el. _ge.r:l.cd.c d.e 
R.u.9e. ~ u f:.l::i:si.s d.el. .Es..t. ~c. SCJ: .ial.. 

La herencia de Pazieri se inscribe en este tenor. La posibili
dad de que la prehistoria de la humanidad termine, de que los 
dominados abolan toda dominacion, de forjar un proyecto de civi
lizacian alternativo al que inuguro la burguesla hace cuatro 
siglos, se mostrb inmadura todavla en el intento proletario de 
tomar el cielo por asalto al terminar la primera guerra mundial. 
El desengano del socialismo real, como alternativa cerrada que no 
se dirige a aquella sociedad sin clase en que Marx so~o en las 
postrimer-las del siglo XX, obligan a la precaucion y .a la vigi
lancia con respecto al voluntarismo, aunque sea de corte 
tercermundista, y al reformismo corporati~o. 

Para los que todavla pensamos que el capitalismo no siempre 
existir~ y que su destruccion se empieza a dibujar en el ti~mpo 

presente, continfia siendo un problema el como articular las 
luchas cotidianas de los trabajadores por sus reivindicaciones 

.inmediatas con una ideolog!a coherente y un programa maximo de la 
,renovacibn social. Es el viejo problema de Marx: como la clase 
obrera deviene sujeto de la revolucibn, como puede pasar de 
clase en sl a clase para sl y cual es el papel de los intelec
tuales en este pasaje (incluyendo al partido como intelectual 
colectivo>. 

Este viejo problema polltico remite a otros no menos profun
dos; al problema de la relacibn entre teorla y practica, al del 
papel de la teoria acumulada ante una realidad social en perma-
.nente fluir, al de la capacidad de prediccion de la ciencia 
social. En cuanto al estatus de la ciencia marxista ~te se 
vincula con la relacibn entre conocimiento cientlfico y acción 
proletaria, de cu~l es el criterio de cientificidad marxista, del 
significado de la ley marxista. Muchos de estos problemas se 
sintetizan en el de la conciencia de clase. Luckacs en una formu
lacibn clasica considera a la conciencia de clase como la que 
tendrlan los hombres si fuesen capaces de captar totalmente su 
situacion y la accion que de ella resultara; es decir, la con
ciencia de clase en cuanto a su definicion, depende totalmente de 
la situacion estructural de la clase. Esta definicion tan univo
ca, al ser analizada, presenta un problema insalvable, el de la 
propia definiciOn del criterio de correspondencia entre con
ciencia y estructura: cbmo la mediacion puede ser establecida por 
una teorla que ademas de ser necesariamente cambiante -al cambiar 
la realidad- depende de la situacion historica en que se genera. 
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Esto quita a la definicion de conciencia de clase toda pretención 
de absolutizacion. En segundo lugar, la definición de la concien
cia y estructura se convierte mas en un problema teorice que en 
lo que realmente es, es decir·, un problema practico. 

En la version del partido-gula~ l~ ciencia del marxismo se 
convierte en nficleo central de la conciencia de clase del prole-

' ta~iado. Partido-gula y conversión del marxismo en teorla siste-
matica capaz de explicar y predecir el devenir social van de la 
mano. La vision positivista del marxismo no se inicio con Stalin, 
sino en el marxismo de la II Internacional que se ubica en el 
contexto de una segunda arremetida del positivismo con la preten
ci~n de present~rse, no como una epistemologla entre varias, sino 
como la ñnica reflexión sobre la ciencia. La ideologla positivis
ta y su potencia en tanto que logra imponerse socialmente como 
·~acionalidad natural•, no es producto unicamente de la labor de 
los filosofas de la ciencia de dicha matriz, es resultado tambien 
de un sran desarrolla de las ciencias naturales, pera sobre toda 
de la imbricación entre ciencia y procesos productivos. Esta 
imbricacion coincide con la perdida de autonomla subjetiva de los 
cread8res de valar de que hablaba Marx en El CQ~Lg~. La disocia
cien que propone Taylar entre concepción y ejecución y la expro
piacion del saber productivo obrero por la dirección de la empre
sa realiza en la practica la escicion en~re sujeto y objeto. El 
marxismo como producto de una ~paca histórica no podla estar 
ajeno a esta influencia. La concepcion de ciencia que propone el 
positivismo prescinde del sujeto, es el mundo de los procesos con 
pretención de objetividad, desvalorizado. El marxismo de la II 
Internacional es el primer marxismo con pretencion de sistema 
teo~ico autosuficiente y con el viene la idea del partido-guia en 
su primera version formulada por Kautsky. En el estalinismo la 
legitimidad y necesidad de una teorla marxista positivizada ten
dra el apoyo de la fuerza y a ella correspondera la forma de 
Estado-gula, Estado fundado en la ciencia del marxismo, versión 
de ciencia acu~ada por ese mismo Estado. Una larga historia y 
condiciones sociales definidas han penetrado al marxismo de posi
tivismo, de un positivismo que tiene detras toda una concepción 
de la realidad y del cambio social que no podrla encontrarse en 
Marx. Panzieri es de aquellos que buscan en las ralees mismas del 
marxismo la causa de sus supuestos errores y por ello el stalini-

_smo no resulta producto simplemente de desviaciones de las que la 
clase obrera serla ingenuo instrumento. La puerta que abre Pan
zieri es una vuelta revolucionaria a Marx en el sentido de refu
tar· drasticamente la cosificación cientificista en sus dos conno
tac~ones, como negacion del componente subjetivo del proceso 
social y, como negacibn del contenido relativamente abierto de 
dicho proceso. De esta manera el viejo problema de como el prole
tariado se convierte en sujeto de la revoluciono puede llegar a 
ser reformulada despojandolo de su contenido metaflsico. El prob
lema para el marxismo teorice y practico no es ahora como el 
proletariado cumple su destino historico, sino como un grupo 
social en condiciones histbricas determinadas puede llegar o no a 
generar una voluntad colectiva autonoma, con un concepto de 
autonomla no metaflsico, es decir, como capacidad de dirigir el 
conjunto de una sociedad hacia un nuevo derrotero. En esta con-
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cepcibn histórica de la voluntad objetiva autónoma, el problema 
de su confarmacibn es sobre todo prActico y en ~1 la teorla puede 
contribuir a su conformacibn acotando los cauces de la acción 
colectiva viable, los llmites de la ~~un~d ~~~~a, parAmetros 
a su vez en construccion y determinados por la propia acción. La 
voluntad colectiva autanoma se mañúfiesta en un movimiento de 
clase auUmomo, el cual ha tratado de ser''ccJ.ptado como campo de 
conocimiento desda dos grandes perspectivas. Una es la historio
grAfica que ve la emergencia del movimiento como resultado e 
influencia de las direcciones e ideologla. Esta es la historia de 
acontecimientos, dir~ Castoriadis, en la que los lideres aparecen 
como los maq~injstas de la locomotora de la historia. La otra es 
la versión objetivista, para la cual el proletariado, como objeto 
estructural, se mueve deter·minado por el cambio de sus condi
ciones objetivas, por ejemplo el nivel de la explotación o la 
forma que esta asume. 

Por otro lado, el problema que aparece es, si la perspectiva 
histbrica que abre Panzieri puede llegar a convertirse en un 
Angula de anAlisis de la condición obrera, en una sociologia 
marxista del trabajo. 

El 
objeto 
que el 
decadas 

marxismo debe reconocer que el mundo del 
de su estudio durante la mayor parte de 

campo de la sociolog!a industrial quedO 
a cargo de las ideologlas empresariales. 

trabajo no fué 
su existencia y 
durante var-ias 

La socialogla industrial propiamente dicha nació como una 
reaccibn de las limitaciones del taylorismo, que proponla la 
disociacion entre concepción y ejecución y una forma de analizar 
el trabajo coma movimientos mecAnices. La critica mAs importante 
provino de Elton Mayo en el sentido de que el taylorismo concibe 
un hombre totalmente racional y no deja espacio al importante 

;campo del "sentimiento". Mayo es el primero en concebir, dentro 
¡ 

de esta sociologla industrial, que las relaciones entre el capi-
tal y el trabajo deber ser· tratadas como autenticas relaciones 
sociales. La preocupacion de Mayo es evidentemente de caracter 
integrativo y busca construir una comunidad del trabajo en donde 
los intereses obrero-patronales no sean necesariamente contradic
torias. Durante varias decadas predominO el enfoque de Mayo 
acerca de las relaciones humanas en el lugar de trabajo. Al 
terminar la II Guerra Munidial surgen criticas a las relaciones 
humanas prevenientes d~ tradiciones tebricas diversas. Primero la 
de Friedman continuada mAs tarde por Touraine, y la segunda de 
corte funcionalista enm~rcada en lo que ser~ la sociologla de las 
organizaciones. Ambas versiones desde sus propios presupuestos 
destacan el p~oblema del conflicto en el proceso de trabajo como 
algo que pudiera ser consustancial al caracter de las relaciones 
que se e~tablan. Al inicio de la d~cada de los sesenta las condi
ciones est~n maduras para que la sociologla industrial emprenda 
el gran reto de analizar de manera mAs compleja la condición 
obrera. E 1 tt~abaj o e 1 ~si ca de Wal ker y Guest inaugura una de 1 as 
dos corrientes que todavla debaten acerca de la explicación de 
los comportamientos obreros. La propuesta de estos autores es que 
la vida del trabajo dett:rmina dichos comportamientos. La 
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cantrapropuesta de Goldthorpe ir~ mAs bien en el sentido de 
ponderar como factor explicativo superior no a la experiencia de 
trabajo, sino a los valores sociales transportados por el obrero 
de la fabrica. Sin embat'go, a pesar de la actitud optimista de 
Elton Mayo respecto al intento de eliminar el conflicto, ~ste 

apat'ece como algo cada ve::. mas i nher~nte a 1 a re 1 ac ion 1 abar al y 
fo~o central del analisis sociologico. La tmportancia del con
flicto lleva a desa.rrollar ambitos especiales de esta sociolag!a 
industrial como son el de las organizaciones de las trabajadores 
y el del conflicto colectivo. 

Una constante que aparece en casi todos estos estudias de la 
saciologla industrial (con honrosas excepciones como de la 
Friedman}, es su intencibn integrativa; ademAs de sostener en los 
~adelos explicativas del conflicto, una cancepcibn estructural 
donde el problema de la subjetividad es reducido a componentes 
estructural es. El obrero apat'ece basi camente coma objeto determi
nado por sus caracterlsticas sociaeconomicas o su calificación o 
su experiencia polltica. 

La llegada tardla de la sociolagla del trabaja en América 
Latina introduce una serie de confusiones que es nece~ario desta
car: 1> la sociolag!a del trabajo académica se ha desarrollado 
basicamente como ciencia empresarial y en la cual el marxismo no 
ha tenido mucho que decir. 2) las iniciativas a la manera de 
Panzieri se desenvuelven en el plano de la lucha sindical y 
polltica mas que en la academia. 3) la saciologla del trabaja, 
par sus orlgenes y desarrollo empresariales, se encuentra bas
tante alejada de cualquier inter~s subversivo. 4) metadolOgica
ment~ la sociologla del trabajo no incorpora el aspecto subjetivo 
del proceso social. 

En la linea que abre Panzieri, declamas, el marxismo aparece 
coma una sociologla vestida de ciencia polltica, que no sirve 
para resolver cualquier problema de conocimiento, sino que 
aparece como ciencia de la revoluciOn y en esta medida como un 
tipo de conocimiento m~s acorde con la intencionalidad de la 
transforrnacion social y del enfrentamiento clasista. Por otro 
lado, la sociologla del trabajo hace referencia a la parcialidad 
en dos sentidos: como parcialidad disciplinaria (desgajamiento 
del conocimiento en comportamientos) y como abjetivaciOn de los 
sujetos-objetos. Desde el punto de vista de la totalidad marxista 
'./ de su pretensiOn revclucionaria, no podrla hablarse propiamente 
de una so=iologla marxista del trabajo, sino de un punto de 
partida e~ el proceso de trabajo y en la composicion de clase en 
el p~ocesa. coinvestigativo de reconst~uccibn de la realidad en la 
teo~!a y en la prActica. El eje problematico de la perspectiva de 
Panzieri es diferente al de las sociologlas del trabajo y éste 
apunta m~s que a la explicación y la integración, a la conforma
cien prActica de voluntad colectiva autOnoma y de subversión del 

¡capitalismo. 

La ventana abierta por Panzieri permanece y sus retos no han 
recibido todavla respuestas satisfactorias. Hay una slntesis pori 
realizar: el desarrollo del concepto marxista de totalidad como 
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concepto central de la metodologla; el Angula de anAlisis de la 
clase obrera a partir del proceso de trabajo que elimine reduc
cionismcs de todo tipo; y la coinvestigación en todas sus impli
caciones tanto epistemolbgicas y metodológicas, como pollticas y 
practicas. 

f 
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SOBRE EL USO CAPITALISTA DE LAS HAQUINAS EN EL NEOCAPITALISHO. 

Apa~ecido en el p~ime~ n~me~o de los Quad~ni Rcas~, este 
ensayo ~ep~esenta tanto un punto de a~~ibo como de pa~tida; de 
a~~ibo en cuanto que es la slntesis del p~oceso de autoc~ftica 
iniciado con el distanciamiento del Pa~tido Socialista Italiano, 
y de pa~tida en tanto que sob~e esta ~eelaboracibn teb~ica se 
apoya~on du~ante va~ios a~os los t~abajos que ubica~on como 
aspecto impo~tante la ~elacibn ent~e clase ob~e~a y desa~~ollo 
tecnolbgico. La tesis cent~al que maneja Panzie~i en este ensayo 
es que el desa~~ollo tecnolblogico asl como el desa~~ollo de las 
fue~zas p~oductivas no son neut~ales, sino que ~esponden a la 

'logica misma del capital el cual plasma en ellos sus fines de 
extraccibn mAxima de plusvalo~ y establece de mane~a despotica la 
~elacibn entre t~cnica y poder. 
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SOBRE EL USO CAPITALISTA DE LAS HAQUINAS EN EL NEOCAPITALISHO * 

Seg~n Marx la cooperaciOn simple se presenta histOricamente 
al inicio del proceso de desarrollo del modo de produccibn capi
talista. Pero esta~~ almg~ de la cooperaciOn es sOlo una 
.f.QDla J;Latl.iJ:u.l.a.t. en cuanto f.w:ma f..urulame.nt..al. de la producciOn 
capitalista (1). •La forma capitalista presupone desde un prin
cipio al asalariado libre que vende su fuerza de trabajo al 
capital•. Pero el obrero, en cuanto propietario y vendedor de s~' 
fuerza de trabajo, entra en relaciOn con el capital solamente 

1 

como indi~~Q. La cooperaciOn, la relaciOn reciproca entre los 
obreros •no comienza sino0 ~l proceso de trabajo, pero en el 
proceso laboral ya han dejado de pertenecerse a sl mismos. Al 
ingresar a ese proceso el capital se los ha incorporado. En 
cuanto cooperadores, en cuanto miembros de un organismo laboran
te, ellos mismos no son mAs que un modo particular de existencia 
del capital. La fuerza productiva que desarrolla el obrero como 
gbr;.er::.g á.IJ&:..i.a..l es, por consiguiente, f..u~u p.r.DJ:l~tiY.A del. ~agi.= 
~al. La fuerza productiva social del trabajo se desarrolla 
gratuitamente no bien se pone a los obreros en determinadas 
condiciones, que es precisamente lo que hace el capital. Como la 
.iwaua ,J;Ir::.g~di.lLa .5W:i..al. ile.l haba.j.Q no 1 e cuesta nada al capi
tal, como, por otra parte, el obrero no la desarrolla an~~ que 
su trabajo mismo pertenezca al capitalista, esa fuerza productiva 
aparece como si el capital la poseyera .J;IQC ~~~ZA, como su 
fuerza productiva inmao~n1~·(2). 

El proceso productivo capitalista se desarrolla en sus distin
tos estadios histbricos como proceso de desarrollo de la divisiOn 
del trabajo, ·y el lugar fundamental de este proceso es la fAbri
ca: •es un producto de la divisibn manufacturera del trabajo el 
que las ¡¡guw:i..a5. .in.ie.l~1J.I.a..le..5 del proceso material 'de la 
produccibn se les contrapongan [a los obreros] como PLQPLeda~ 
.it.,j..en.a y ¡¡gder:. .Q~ 1J:l5. .dgmi.na.. Este proceso de .e~i..!ii.On comienza 
en la cooperacibn simple, en la que el capitalista, frente a los 
obreros individuales, representa la unidad y la voluntad del 
cuerpo social del trabajo. Se desarrolla en la manufactura, la 
cual •utila al trabajador haciendo de ~1 un obrero parcial. Se 
consuma en la gran industria, que separa del trabajo a la &:..i.e.n~ 
~ia, como potencia productiva autOnoma, y la compele a servir al 
capital• cal. 

El desarrollo de la tecnologla se produce totalmente al inte
rior de este proceso capitalista. Aun cuando el trabajo estA 
parcializado, el fundamento de la manufactura se basa todavla en 

*Tomado de la revista ~der:.nL RQ!aái, Hil~n, n.l, 1961. 
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la habilidad artesanal, y "el mecanismo colectivo que funciona en 
ella no posee un esqueleto c...b,i.eti~, independiente de los obret~os 
mismos, el capital debe luchar sin pausa contra la insubordina
cien de estosa. La manufactura tiene, por lo tanto, una b..as...e 
1e.t:n.i~ r:..e5..tr:J.n..g.uia. qo_.1e entra en contradicción •con las necesi
dades de produccibn generadas por e1l~ misma"(4). 

-La introduccibn de las mAquinas en vasfa escala seftala el 
pasaje de la manufactura a la gran industria. Este pasaje se 
presenta por un lado como superación de •el fundamento técnico de 
la anexion vitalicia del obrero a una funciOn parcial. Y caen, 
por otra part~, las barreras que ese mismo principio oponla adn a 
la dominacibn di) capital•(5). 

La tecnologla incorporada en el conjunto del sistema capita
lista destruye "el viejo sistema de la division del trabajo•, y 
lo consolida ·si~emai~aman~ y bajo una forma aun mAs repulsi
va, como medio de explotacion de la fuerza de trabajo. La espe
cialidad vitalicia de manejar una herramienta parcial se convier
te en la especialidad vitalicia de servir a una maquina parcial. 
Se utiliza abus~amen~ la maquinaria para transformar al obrero, 
desde su infancia, en parte de una maquina parcial. De esta 
suerte no solo se reducen considerablemente los costo~ necesarios 
para la reproduccion del obrero, sino qu~ a la vez se consuma su 
desvalida dependencia respecto al co~junto fabril; respecto al 
capitalista, pues•(6). 

El proceso tecnologico mismo se presenta, por consiguiente, 
como modo de existencia del capital, como su desarrollo. uHasta 
el hecho de que el trabajo sea mas facil se convierte en medio de 
tortura, puesto que la maquina no libera del trabajo al obrero, 
sino de contenido a su trabajo. Un razgo combn de toda la pro
duccion capitalista, en tanto no se trata sOlo de ~~~Q ~e 

.il:.at:l.Aj_c, sino a la vez de ,¡:u:..cc:..es..c !1.e 'll..al..cr:...i.~l:...i.o..n del capital, es 
que no es el obrero quien emplea a la condicion de trabajo, sino, 
a la inversa, la condicion de trabajo al obrero. Pero sOlo con 
la maquinaria ese trastocamiento adquiere una realidad ~~~~ 
men~ ~n..gLb~. Mediante su transformaciOn en autOmata, el medio 
de trabajo se enfrenta al obrero, durante el proceso mismo de 
trabajo, ~~ ~~~~' como trabajo inanimado que domina y suc
ciona la fuerza de trabajo vivan(?). 

La fAbrica automAtica establece ~Q.ienl:...i.almen.ie el dominio de 
parte de los productores asociados sobre el proceso de trabajo. 
Pero en la aplicaciOn capitalista de la maquinaria, en el moderno 
sistema de fabrica •es el autOmata mismo el sujeto, y los obreros 
solo se ~on~inan como organos conscientes ajenos a los Organos 
incoscientes de aqu~l, quedando subQCdina~~ con éstos a la 
fuerza motriz central"(8J. 

En consecuencia, se puede establecer, entre otras cosas: 1) 
que el uso capitalista de las maquinas no es, por asl decirlo, la 
simple distorsion o desviaciOn de un desarrollo •objetivo• en sl 
mismo racional, sino que dicho uso determina el desarrollo tecno
logico; 2J que •ante la ciencia, ante las descomunales fuerzas 
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natural~s y el trabajo masivo social ... corporificados en el 
sistema fundado en las maquinas ... forman, con este, el poder del 
·~tLOn:a(9). Por consiguiente, frente al obrero individual 
desprovisto, el desarrollo tecr.ologico s~ manifiesta como desa
rr-ollo del capitalismo: •como ~p_ii.al. -y en cuanto tal el auto
mata posee en el ca.pitalista car,ci-E"'nF;-.ia y voluntac!-" ClOl. En el 
cerebro del patrOn "la maquinaria y e! monGpQlio que ejerce sobre 
la misma est~n inextrincablemente ligadosn <ÍlJ. 

El proceso de industrializacion, a medida que se adue~a de 
estadios cada vez m~s avanzados de progreso tecnológico, coincide 
con e 1 aument.o incesante de 1 a a.ut..c~: .. ülad. de 1 capitalista. Con el 
crecimiento del-volumen de los medios de produccion, contrapues
tos al obrero, crece la necesidad de un control absoluto de parte 
del capitalista. •La conexión entre sus trabajos se les enfrenta 
idealmente [a los obreros] como Rian, practicamente como 
~ui~~a1 del capitalista, como poder de una voluntad ajena que 
somete a su objetivo la actividad de ellos• (12). De alll que el~ 
desarrollo de la programacion capitalista este estrechamente vin
culado al desarrollo del uso capitalista de las maquinas. Al 
desarrollo de la cooperacion, del proceso de trabajo social, 
corresponde, en la direccion capitalista, el desarrollo del plan 
como despotismo. En la f~rica el capital afirma en· forma cre-
ciente su poder •como legislador privadc•, Su despotismo est~ en 
su planificacion, •caricatura capitalista de la reglamentación 
social del proceso laboral• (13). 

Las.. i r:..an..s t..or:.maJ:.iJ:l~s. ié.l:: o.ic:..as. ;t. tl.l:9-a.n.iz..ati~s. ~el. c:..a¡:U.t.al..i.Sll1c. 
~as .inur:...gr:..et..ac: .. ürne.s a.b~ti~s.tas. 

El analisis de Marx sobre la división del trabajo en el siste
ma de la gran industria bajo direccion capitalista se presenta 
como una metodologla valida para refutar las distintas ideologias 
•objetivistas• que afloran en el terreno del progreso tecnologico 
(especialmente, en relaciona la fase de la automatización). El 
desarrollo t:..aPii.alis.ia de la tecnologla, a traves de las diversas 
fases de racionalizacion y de formas cada vez mas refinadas de 
integracion, etc., comporta un aumento creciente del control 

!capitalista. El factor fundamental de este proceso es el cre-
ciente aumento del capital constante respecto del capital variab
le. En el capitalismo contempor~neo, como es sabido, la planifi
cacibn capitalista se amplia desmesuradamente con el pasaje a 
formas monopolistas y oligopolicas, que implican la progresiva 
extensibn de la planificación de la fabrica al mercado, al area 
social externa. 

No existe ning~n oculto factor 6 0bjetivoD, impllcito en los 
aspectos de desarrollo tecnologico o de programación en la socie
dad capitalista actual, que pueda garantizar la transformacion 
•autcm~tica• o la subversión •necesaria• de la relaciones exis-

¡tentes. Las nuevas •bases t~cnicas•, paulatinamente logradas en 
la produccion constituyen para el capitalismo nuevas posibili-
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! dades de ~CD~li~~On de su poder. Esto no significa, natural
mente, que no se acrecienten simultAneamente las posibilidades de 
subversion del sistema. Pero estas posibilidades coinciden con 
el valor totalmente destructivo que frente al •esqueleto objeti
vo• cada vez mAs independiente del mecanismo capitalista, tiene a 
asumir •Ia insubordinacion obrera•. 

. ...... 
Las ideologlas •objetivistas•, •economiéi~tas•, presentan, por 

lo tanto, obviamente, los aspectos mas interesantes en torno a 
los problemas del desarr·ollo tecnolbgico y de la organización 

'empresarial. No nos referimos aqul, naturalmente, a las ideolo
glas neocapitalistas, sino a posiciones expresadas en el interior 
del movimientp ~brero y de su problematica teórica. 

Contra las viejas cristalizaciones ideologicas en la acción 
sindical, el proceso de renovacibn del sindicato de clase en 
estos a~os se desarrolla ante todo en torno al reconocimiento de 
las •nuevas realidades• del capitalismo contemporAneo. Pero la 

·atencibn justamente orientada a las modificaciones que acompan~n 
la actual fase tecnolbgica y econ6mica, en toda una serie de 
posiciones e investigaciones aparece deformada debido a una re
presentaci6n •pura•, idealizada, despojada de las conexiones 
concretas con los elementos generales y determinantes. (de poder) 
de la organización capitalista (14). La racionalización, con su 
extrema parcelacibn del trabajo, su •vacJamiento• del trabajo 
obrero, es considerada como una fase de pasaje, •dolorosa• pero 
necesaria y transitoria al estadio que •recompone en sentido 
unitario los trabajos parcelarios•. Se reconoce ambiguamente que 
la disminuci6n de la aplicaci6n del trabajo vivo en la producción 
y el aumento correspondiente del capital constante conducen a una 
ininterrumpida continuidad del ciclo, as! como •crecen ulterior
mente los lazos de interdependencia interna y externa: asl como 
en el interior de una unidad productiva cada puesto de trabajo y 
cada trabajador no pueden ser considerados mAs que como partes de 
un conjunto organicamente articulado, asl, hacia el exterior, 
cada unidad productiva y su comportamiento tiene muy estrechas 
ligazones de interdependencia con todo el cuerpo econOmice• (15). 

Aspectos caracterlsticos nuevos asumidos por la organización 
capitalista son convertidos de ~sta manera en estadios de desa
rrollo de una •racionalidad• objetiva. Asl, por ejemplo, viene 
subrayada la funcibn positiva, •racional• del J1"J"M_, en cuanto na 
trav~ de los tiempos el t~cnico se ve obligado a estudiar [los 
m~todos!• (16). Y adn mks: el enorme valor de ruptura que asume 
en la gran empresa moderna -•con una produccion prog:-amada y 
realizada a flujo continuo•- la •no correspondencia de un obrero, 
de un grupo de obreros, ~ cuanto le viene exigido en base a las 
previsiones hech~s en el programa de producción de la empresa• 
(17> es absolutamente olvidado para poner de relieve, en cambio, 
la exigencia (naturalmente •racional•> •de la llamada relación 
'moral' entre empresarios y trabajadores, que es condicibn y fin 
de las denomin~das 'relaciones sociales', precisamente porque 
~nicamente sobre su base se puede establecer la colaboración•. 
En efecto, •a una produccibn integrada debe corresponder una 
integracibn del trabajador en la empresa, y esta integración 
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debe~ se~ volunta~ia, po~ cuanto ninguna const~iccion o discipli
na puede obetene~ la ~enuncia, de parte de los hombre~ a la 
libertad, por ejemplo, de produci~ un dla un poco de menos y otro 
dla un poco de mas•, etc. (18). De modo que 'ias razones del 
agotamiento de este movimiento <de las •,·elaciones humanas') 
podran consisti~ en la obsorc.on d~.ja parte valida de su tema
tica•: en eftc~o, los sindicatos deben int,rvenir •para romprer 
dafl'osas fJ.·mas de empresismo estrechamente ligadas !a las 'rela
ciones humanas• mismas•! <19). Por lo tanto, la ~aian~a de los 
procesos de integracion viene aceptada, reconociendo en ellos una 
necesidad intrlnseca que derivarla fatalmente del caracter de la 
produccion ·~oderna•. Simplemente, se plantea la exigencia de 
corregir algunai •distorsiones• que el uso capitalista introduci
rla en estos procedimientos. La misma organizaciOn •funcional• de 
la produccion es vista en este marco sOlo bajo su forma tecno
logicamente •sublimada•, directamente como un salto mas alla de 
la je~arquizacion propia de las fases precedentes de mecaniza
cien. Ni se sospecha siquie~a que el capitalismo pueda servirse 
de las nuevas •bases tenicas• ofrecidas por el pasaje de los 
estadios precedentes al de la meacanizacion pujante < y de la 
automatizacion>, para perpetuar y consolidar la estructura a~~ 
~ii~La de la organizaciOn de la fAbrica. En efecto, ~qul se nos 
representa todo el proceso de industrializacibn como dominado por 
la fatalidad •tecnolbgica• que conduce a la liberaciOn •del 
hombr~ de las limitaciones impuestas por el ambiente y por las 
posibilidades flsicas•. La •racionalizaciOn administrativa•, el 
enorme crecimiento de funciones de •organizacibn hacia el exte
rior•, son igualmente aceptadas en una forma •tecnica•, •pura•: 
la relacibn entre estos desarrollos y los procesos y las contra
dicciones del capitalismo contempor~neo (su b~squeda de medios 
cada vez m~s complejos para realiza~ e imponer~~ planifcacion>, 
o sea, la concreta realidad historica en la que se encuentra 
inserto el movimiento obrero y en la que debe combatir, el actual 
•uso capitalista• de las m~quinas y de la organizaciOn -resultan 
completamente ignorados en pro de una representacibn tenolOgico
idllica. 

Particularmente graves son las deformaciones que se refieren 
al car~cter de la prestaciOn de trabajo en la fabrica moderna, 
derivadas de una consideracion •objetiva• de las nuevas formas 
tecnologico-organizativas. Se tiende a reconocer la desaparacion 
de la parcializacibn de las funciones y el establecimiento de 
nuevas tareas de car~cter unitario, que serian calificadas por la 
responsabilidad, capacidad de decisibn, multiplicidad de pre
paracion t~cnica <20}. El desarrollo de las t~cnicas y de las 
funciones con~xas al managemefit es aislado del contexto social 
concreto en que se produce, es decir, de la creciente centraliza
ciOn del poder capitalista, y considerado asl como el soporte de 
nuevas categorlas de trabajadores <los técnicos, los •intelec
tuales de la produccion•>, que aportarlan •naturalmente•, como 
reflejo directo de sus nuevas profesiones, la solucion de las 
contradicciones •entre los caracteres y exigencias de las fue~zas 
p~oductivas y las ~elaciones de producciOn (21). La contradic
cibn entre fuerzas productivas y ~elaciones de p~oducciOn apa~ece 
aqul como •no cor~espondencia• técnica: •po~ ejemplo, en el caso 
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que la bñsqueda de la combinación mejo~ de dete~minados facto~es 

productivos obtenibles a t~av~s de métodos cada vez mAs vAlidos 
objetivamente, ellos (los t~abajdores de nuevo tipo} se vean 
obligados a desca~ta~ las soluciones objetivamente mAs vAlidas 
para ~espeta~ los limites impuestos po~ los inte~eses p~ivados• 

(22). Y es verdad que, desde este~ punto de vista, •¡a hoz y el 
rnar·ti llo... pueden se~ hoy un slmbó-'lo de~ t~abajo humano !sOlo 
desde un punto de vista ideal•! <23). TodÓ ello, natu~almente, 
tiene un ~eflejo di~ecto en la concepción de la lucha ob~e~a, en 
la representacibn de los mismos protagonistas de esta lucha. La 
realidad de las luchas actuales indica una convergencia de los 
distitos •niveles• de t~abajadores determinados por la organiza
cibn actual d~ la g~an fAbrica (24) hacia exigencias g~ticnal~. 
Se comp~ende que ~ste es un proceso que se lleva a cabo sobre la 
base de factores objetivos, representados precisamentre por la 
diferente •colocacion• de los tra~jadores en el proceso producti
vo, por el tipo diferente de relaciones con la produccibn y con 
la organizacibn, etc. Pero el elemento especifico de este proce
so de •recomposicibn unitaria• no puede aprehenderse si se des
cuida o se rechaza el nexo entre el elemento •tecnolbgico• y el 
organizativo-pol!tico (de poderl en el proceso productivo capita
lista. El nivel :le c:...la.5e. se expresa no como progreso sino como 
ruptura, no como •revelacibn• de la racionalidad oculta implfcita 
en el moderno proceso productivo sino como construccibn de una 
racionalidad radicalmente nueva y contrapu'esta a la rae ion al idad 

1
practicada por el capitalismo. Lo que caracteriza a los procesos 
actuales de adquisicibn de conciencia de clase en los obreros de 
la gran f~~ica •no [esl solamente la exigencia primaria de 
expansibn de la pe~sonalidad en el trabajo, sino una exigencia 
motivada estructur-almente de gestionar el poder econbmico y po
lltico de la empresa y a través de ella, de la sociedad• (25>. 

Es por ello que los factores arriba mencionados, de caracte
rización •objetiva• de los diferentes estratos de trabajadores en 
el proceso productivo tienen ciertamente un significado en la 
formación de una toma de conciencia •colectiva•, de parte de los 
trabajadores, de las implicaciones pollticas del hecho p~oducti
vo. Pero estos factores se vinculan a la formacibn de una fuerza 
unita~ia de ruptura que tienda a asumir en todos sus aspectos la 
actual ~ealidad tecnolOgico-o~ganizativo-propietaria de la f~

brica capitalista. 

Es obvio que la plena convalidacibn de los p~ocesos de racio
nalizacibn (considerados como conjunto de las técnicas producti
vas elaboradas en el ~bita del capitalismo) olvida que es p~eci
samente el •despotismo• capitalista quien asume la forma de 
racionalidad tecnológica. En el uso capitalista, no sOlo las 
m~quinas. sino también los •métodos•, las técnicas organizativas, 
etc. son incorporados al capital, se contraponen a los obreros 
como capital: como ·~acionalidad• ext~ana. La •planificación• 
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capitalista presupone la planifacibn del trabajo vivo, y cuanto 
m~s ella se esfuerza en presentarse como un sistema cerrado, 
perfectamente racional, de reglas, tanto mAs ella es abstracta y 
parcial, pronta a ser utilizada en una organizacibn solamente de 
tipo jerarquice. No es la •racionalidad• sino el ~cn~Ql, no es 
la programacion t~cnica sino el proyecto de poder de los produc-• ~-tores asociados, quienes pueden asegurar~una relacibn adecuada 
con los procesos tecno-econbmicos globales. ; 

·' 
En efecto, en el ubito de una co'sideración "tecnica,., 

pseudocientlfica de los nuevos problemas y de las nuevas contra
dicciones que surgen en la empresa capitalista actual, es posible 
encontrar soluciones cada vez mAs •avanzadas• de. los nuevos 
desequilibrios sin afectar la sustancia de la alienacibn, y adn, 
garantizando el mantenimiento del equilibrio del sistema. Las 
ideologlas sociológicas y organizativas del capitalismo contempo
rkneo presentan distintas fase~ del taylorismo al fordismo hasta 
el desarrollo de las t~nicas integradoras, hYman ~ngin~~ng, 

relaciones humanas, regulacibn de las comunicaciones, etc. (26) 
precisamente en la tentativa, siempre mas compleja y refinada, de 
adecuar la planificacibn del trabajo vivo a los estadios sucesi
vamente alcanzados, a trav~s del continuo acrecentamiento del 
capital constante, de las exigencias de programacion· productiva 
~(27). En este cuadro, es evidente qu~ tienden a asumir una 
impdtancia siempre mayor las t~cnicas de •información•, destina
das a neutralizar la protesta obrera derivada inmediatamente del 
carActer •total• que asumen los procesos de alineación en la gran 
fAbrica racionalizada. Naturalmente, desde este punto de vista, 
el anklisis concreto se encuentra frente a situaciones tambi~n 

profundamente diversas entre sl en relación a una cantidad no 
despreciable de factores particulares (disparidad en el desarro
llo tecnológico, orientaciones subjetivas diversas en la direc
cibn capitalista, etc.); pero el punto que es preciso subrayar 
aqul es que en el uso de las t~cnicas •informativas•, como mani
pulacibn del comportamiento obrero, el capitalismo tiene vastos e 
indefinibles margenes de •concesión• (o mejor, podrla decirse de 
•estabilizacion•). No es determinable el limite mAs allA del 
cual la •informacion• acerca de los procesos productivos globales 
deja de ser un factor de estabilizacibn para el poder del capi
tal. Lo cierto es que las t~nicas de información tienden a 
restituir, en la situacibn mAs compleja de la empresa capitalista 
contempo~anea, aquella •atractiva• (satisfacción) del trabajo de 
la cual hablaba ya el Manifieslg (28>. 

La extensibn de las t~cnicas de información y de su campo de 
aplicacibn, asl como la extensión de la esfera de decisiones 
t~cnicas (29>, entran perfectamente en la •caricatura• capitalis
ta de la regulacibn social de la producción. Es preciso por lo 
tanto subrayar que el •conocimiento productivo• no provoca la 
subversión del sistema, que la participación de los trabajadores 
en el •plan funcional• del capitalismo, de por sl, es factor de 
integracibn, de alienación por asl decirlo, a los limites extre
mos del sistema. Y es verdad que con el desarrollo de los •fac
tores de estabilización• en el neocapitalismo nos encontramos 
aqul con una premisa de naturaleza tal para la acción obrera, 
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m~s ~Apido posible del capital productivo•: es decir, •cuanto mas 
r~pidamente la clase obrera aumenta y acrecienta el poder enemi
go, la riqueza ajena que la. domina., tanto mejores seran las 
condiciones en que podra seguir laborando por el incremento de la 
riqueza burguesa, por el acrecentamiento del poder del capital, 
contenta con forjar ella misma., las cadenas de oro con las que le 
ar·r·astra a t~emolque la burguesta• <3-4~1. 

Por otra parte, el mismo Engels reconocera (en la ~~~~ al 
e~ama ~e EL!~~) que •el sistema del trabajo asalariado es un 
sistema de esclavitud, y de una esclavitud que se torna cada vez 
mAs dura a medida. que· se desarrollan las fuerzas productivas 
socia 1 es de 1 trabajo, :t...an.1c. si. .el. .cb..r.e.r:c. .es. .JJilS~C. mftic..r..,_ .I;QDIC. si. 
~~ pag~c. pea~ <subrayado nuestro R.P.). Lenin recalca este 
aspecto como obvio en el marxismo: •y nosotros sabemos que la 
teoria de Marx ha tomado de los clAsicos esta concepción de la 
acumulacion, al reconocer que cuanto mas rapidamente crece la 
riqueza, con tanta mas plenitud se desarrollan las fuerzas pro
ductivas del trabajo y su socializacion, ~ntc. mftic..r. s..e ~~a ~a 
si.tu.~On ~l. ~ere., hasta donde ello es posible dentro del 
sistema actual de economla social• (35). El progresivo aumento 
del •abismo social• entre obreros y capitalistas es tambi~n 

expresado por Marx en la forma del aal.a~c. ~~ai~c.. y de su 
disminucibn. Pero es evidente que este concepto implica el 
elemento de conciencia polltica, el !=Onoc.'imiento precisamente de 
que al mejoramiento de las condiciones materiales, al aumento del 
salario nominal y real, corresponde la agravación de la •depen
dencia polltica•. La llamada inevitabilidad del pasaje al socia
lismo no se plantea a nivel del conflicto material sino sobre la 
base misma del desarrollo ~nOmi~ del capitalismo, en relación 
a la •intolerabilidad• de la desigualdad social, que solamente 

,puede manifestarse como toma de conciencia polltica. Pen-o por· 
,ello mismo la subversibn obrera del sistema es la negación de 
toda la organizacibn en la ~ue se expresa el desarrollo capita
lista, y ~~ primer lugar, negacion de la tecnolog!a en cuanto 
ligada a la productividad. 

La ruptura, la superación del mecanismo salario-productividad 
no puede, por tanto, plantearse como reinvindicacibn •general• 
del aumento del nivel de salarios. Es evidente que la accion 
tendiente a superar las desigualdades salariales constituye un 
aspecto de la superación de aquella realación. De por si, no 
garantiza de ninguna manera, la ruptura del sistema, sino sola
mente •cadenas mas doradas• para toda la clase obrera. SOlo 
asumiendo las ralees de los procesos de alienación, individuali
zando la creciente •dependencia polltica• frente al capital, es 
posible configurar una accion de clase verdaderamente general 
( 36) • 

En otras palabras, la fuerza destructiva de la clase obrera, su 
capacidad revolucionaria se presenta <potencialmente) mas fuerte 
precisamente en los •puntos en desarrollo• del capitalismo, alll 
donde la relacibn aplu~tante del capital constante sobre el 

·trabaje vivo, con la racionalidad a aqu~l incorporada, plantea 
inmediatamente a la clase obrera la cuestion de su exclavitud 
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polltica. Por otra parte, la dependencia creciente de los proce
sos sociales •externos• globales del plan capitalista, tal como 
se manifiesta ante todo a nivel empresario, est~, por asl decir
lo, en la lbgica elemental del desarrollo capitalista. Es sabido 
que Marx insistib muchas veces sobre esta proliferación cada vez 
mayor de las ralees del poder capitalista: en dltima instancia la 
divisibn del trabajo en la f~bric~.tiende a coincidir con la 
division social del trabajo -lo cual, natu~almente, no debe ser 
entendido de manera estrechamente economicista. 

1 

1 

1 

1 

El •objetivismo• acepta la •racionalidad• capitalista a nivel 
de la empresa, desvaloriza la lucha dentro de las estructuras y 1 

los puntos en desarrollo, pero tiende a poner de relieve, en l 
cambio, el valor de la accibn en la esfera externa, de los sala-
rios y de los consumos; de aqul deriva, con la bdsqueda de una 
•dial~ctica• a mAs elevado nivel dentro del ••bite del sistema 

!entre capital y trabajo, la sobreestimacibn de la acción a nivel 
'estatal, la distincibn-separaciOn entre momento sindic~l y momen
to polltico, etc~tera. De esta manera, hasta en el debate mas 
serio y •actualizadoa <que hoy en Italia qe desarrolla sobre todo 
en el Ambito del sindicato de clasel,· se concluye por encontrar, 
de una manera m~s critica y moderna, una confirmación simple de 
los viejos planteamientos •democr~ticos• de la lucha obrera. 
Todo el trabajo de bOsqueda y de adecuación de la acción sindical 
a los modos de desarrollo del capitalismo corre el riesgo de 
desembocar en una convalidación de viejas posiciones, enriquecí-

. das por un nuevo contenido pero en forma mistificada. Se llega 
as! • a calificar la acciOn autOnoma de las grandes masas sOlo a 1 

posteriori de las decisiones patronales y jam~s a priori" (37). 

Mientras los procesos intrlnsecos a la acumulacion capitalista 
devienen cada vez m~s determinantes globalmente, en lo "interno• 
y en lo •externo•, a nivel de la empresa y a nivel social gene
ral, las distintas posiciones afloran tambi~n en el interior del 
movimiento obrero de la matriz Keynesiana, se presentan como 
verdaderas ideolog!as, reflejo de los desarrollos neocapitalis
tas. Contra ellas es vklida adn, y quizA con mAs fuerza, la 
advertencia de Marx: •La esfera de la circulacibn, o sea del 
~amQiQ de las mercanclas, en la que se realiza la ~am~a y la 
Ye..DU de 1 a f~ua 4e. .!.~i.Q, es de hecho un verdadero Eden de 
los derechos innatos del hombre•. No por nada se contraponen, a 
los consumos •impuestos• por el capitalismo, los consumos "hones
tos" que deberla plantearse la clase obrera, y el aumento general 
de los salarios, es decir, la confirmacibn de la esclavitud 
capitalista, es presentado como •instancia• del trabajador en 
cuanto •persona humana•, que (!reivindica dentro del sistema!) el 
reconocimiento y la afirmacibn de su "dignidad• (38). 

La misma reinvindicacibn de las •necesidades esenciales• <la 
cultura, la salud} contra la escala de los consumos impuesta por 
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el capitalismo (o por el neocapitalismo) no tiene sentido -como 
justamente lo ha subrayado Spesso- desde fuera de un rechazo de 
la racionalizacibn capitalista y de una exigencia obrera de 
control y de gestibn en la esfera de la producción (39). 

Es significativo que posicione-$,/revisionistas• se r·emitan, 
deformAndola, a la concepción marxista del ~iempo libre, de su 
relacibn con la jornada de trabajo y de sú colocación en la 
perspectiva de una sociedad comunista. Sobre la base de una 
interpretación •economicista•, se tiende a identificar en el 
pensamiento de Marx la libertad comunista con la expansibn del 
tiempo libre sobre la base de la creciente planificacibn •objeti
va• y de la racionalizacibn de los procesos productivos (40). 

En efecto, para Marx el tiempo libre •para la libre actividad 
mental y social de los individuos• no coincide en forma simplista 
con la reduccibn de la •jornada de trabajo•. Presupone la 
transformacibn radical de las condiciones del trabajo humano, la 
abolicibn del trabajo asalaridado, la •regulación social del 
proceso de trabajo•. Vale decir, presupone la subversibn inte
gral de la relacibn capitalista entre despotismo y racionalidad, 
para la formacibn de una sociedad administrada por ios produc
tores libres en la cual -mediante la abolicibn de la ·producción 
por la produccibn misma- la programaciOn, , el plan, la racionali
dad y la tecnologla est~n sometidas al co~trol permanente de las 
fuerzas sociales, y el trabajo pueda asl Cy solamente por esta 
vla> convertirse en la •necesidad primera• del hombre. La supe
racibn de la divisiOn del trabajo, en cuanto meta del proceso 
social, de la lucha de clases, no significa un salto en el •reino 
del tiempo libre•, sino la conquista del dominio de las fuerzas 
sociales sobre la esfera de la produccibn. El •desarrollo com
pleto• del hombre, de sus capacidades flsicas e intelectuales 
(que tantos crlticos •humanistas• de la •sociedad industrial• 
gustan exigir) aparece como una mistificacibn si se lo representa 
como •goce del tiempo libre•, como abstracta •versatilidad•, 
etc., independientemente de la relaciOn del hombre con el proceso 
productivo, de la reapropiacibn del producto y del contenido del 
trabajo de parte del trabajador, en una sociedad de libres pro
ductores asociados. (41>. 

Las •nuevas• reinvindicaciones obreras, que caracterizan las 
luchas sindicales, (examinadas en este •Quaderno•(42ll no aportan 
inmediatamente un contenido polltico revolucionario ni implican 
un desarrollo automatice en el mismo sentido. Sin embargo, su 
significado no puede ser limitado a un valor de •adecuacibn• a 
los modernos procesos tecnolbgicos y organizativos de la fAbrica 
moderna, presupuesto de una •sistematizacibn" de las relaciones 
de trabajo en general en los niveles m~s altos. Ellas contienen 
1ru:lli:a..t:i.cn..e5. ~e. .d.e..sa.I::[:JJllQ que se refieren a 1 a 1 ucha obrera en 
su conjunto y en su valor polltico. Tales indicaciones, sin 
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embargo, no derivan simplemente de la exaltacibn o de la •suma• 
de esas reinvindicaciones, por mAs diferentes y •avanzadas• que 
ellas puedan aparecer respecto a los objetivos tradicionales. 
ContrataciOn de los tiempos y ritmos de trabajos. de las planti
llas, de la relacibn salario productivad, etc., tienden evidente
mente a enfrentar al capital en el~~~terior mismo del mecanismo 
de acumulación y a nivel de sus •factores de;estabilizacion•. El 
hecho de que tales renvindicaciones se vayan planteando junto con 
las luchas de los ndcleos obreros en las empresas mas fuertes y 
de mayor desarrollo, es la confirmacibn de su valor de vanguar
dia, de ruptura. El intento de instrumentalizarlas a los fines 
de una lucha. general simplemente salarial es sOlo ilusoriamente 
la b6squeda de ~na nueva, de una mas vasta unidad de la acción de 
clase: con esta llnea se realizarla en la practica precisamente 
lo que se declara querer evitar, o sea, la recalda en situaciones 
de cierre empresarial derivadas necesariamente del vaciamiento de 
los elementos potenciales de desarrollo politice. La linea ten
dencia! objetivamente destacable como hipbtesis-gula vAlida esta 
en el reforzamiento y en la expansibn de la exigencia gestiona!. 
Puesto que la exigencia de gestibn se presenta no como exigencia 
de participacibn meramente •cognoscitiva• sino que asume la rela
cibn concreta de racionalizaciOn-jerarquia-poder, e~la no se 
encierra en el Ambito de la empresa, se dirige precisamente 
contra el •despotismo• que el capital pro~ecta y ejerce sobe toda 
la sociedad y en todos su niveles, se expresa como necesidad de 
subversibn total del sistema a trav•s de una toma de conciencia 
global y una lucha general de la clase obrera en cuanto tal. 

Nosotros consideramos que, practica o inmediatamente, esta 
Jlnea puede expresarse en la reivindicaciOn del control obrero. 
Sin embargo, es preciso efectuar algunas aclaraciones. La fbr
mula del control obrero puede ser juzgada hoy como equivoca, 
asimilable a un planteamiento •centrista•, de atenuacibn o de 
conciliacibn de las exigencias revolucionarias propuestas por la 
lucha con la tradicional llnea nacional-parlamentaria-democra
tica: en verdad, no faltan antecedentes de una utilizacibn de la 
fbrmula en este sentido. Caprichosa y ambigua es, por ejemplo, 
la indicacibn del control obrero cuando se entiende con ello la 
continuacibn o la recuperaciOn de la concepciOn y de la experien
cia de los Consejos de gestibn. En el movimiento de los Consejos 
de gestlbn, una aut•ntica exigencia de control obrero venia 
subordinada -hasta llegar a anularla- al elemento •colaboracio
nistas• ligado a las ideologlas de las reconstrucciOn nacional y 
a un planteamiento instrumental del movimiento real respecto al 
plano institucional-electoral. La misma ambiguedad es factible 
cuando una llnea de control obrero viene propuesta como alterna
tiva •tolerable•, como •corr.eccibn• al •extremismo• de la pers
pectiva de la autogestibn obrera. Ahora bien, es evidente que 
una formulacibn no mistificada del control obrero ti&ne sentido 
solamente en relacibn a un objetivo de ruptura revolucionaria y 
en una perspectiva de autogesibn socialista. En este cuadro, el 
control obrero expresa la necesidad de colmar el •salto• actual
mente existente entre las mismas reivindicaciones obreras mAs 
avanzadas a nivel sindical y la perspectiva estrategica. Repre
senta por consiguiente, o mejor dicho puede representar, en una 
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versibn no mistificada, una lJnea polltica inmediata, alternativa 
de aqu~llas, propuestas actualmente por los patidos de clase. 

Es evidente que la llnea del control obrero es presentada aqui 
como factor de aceleracibn de los tiempos de la lucha general de 
clase: instrumento polltico para r~~)izar tiempos •aproximados• 
por rupturas revolucionarias. Huy lejos~d~ poderse representar 
como •substituto• de la conquista del poder polltico, el control 
obrero constituirla una fase de mlxima presiOn sobre el poder 
capialista (en cuanto amenaza expl\citamente ubicada en la raiz 
del sistema). El control obrero, por tanto, debe ser visto como 
preparaciOn de situaciones de •dualismo de poder•, en relación a 
la conquista pol\tica total. 

Es infitil insistir sobre los motivos que llevan a proponer el 
control obrero como propuesta polltica general y actual. Lo que 
verdaderamente importa es que la pol~mica contra las fOrmulas no 
sea una coartada para eludir el problema polltico general impues
to por las luchas obreras y que concretamente se trabaje en 
reconstruir, sobre la base de estas luchas, una perspectiva 
pol\tica nueva que garantice contra un decaimiento •sindical• de 
la accibn obrera y su reabsorciOn en el desarrollo capitalista. 
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NOTAS 

SOBRE EL USO CAPITALISTA DE LAS HAQUINAS EN EL NEOCAPITALISHO 

f 

l. KARL MARX, El CApitAL, México, Siglo XXI editores, t.I, vol. 
2, 1977, pp. 406-407. 

2. lb~., p. 405 
3. lb~., p. 440 
4. lb~., p. 448 
5. lb~., p. 449 
6. lb~., p. 515 
7. lb~., p. 516 
8. lb~., p. 511 
9. lb~., p. 516 
10. lb~., p. 491 
11. lb~., p. 516 
12. lbLd., p. 403 
13. lbLd., p. 517 
14. Consideramos fitil referirnos a los primeros documentos del 

•giro• sindical, sobre cuya base continfia desarroll•ndose hoy 
el debate: l. ~~~a.i~i..e e. .il. .¡:n:J:J~Ü~ t..ec:..ni.J:c.. Actas del 
Coloquio tenido en el Instituto •Antonio Gra•sci• en Roma, en 
Jos dias 29-30 de junio y 1 de julio de 1956, sobre el tema: 
l.e. ..t.~D..5:f .. s::n:~ . .mui.co..i. t..K.ni.J:h..R e. gr:_sa.ni.z~ti~ e. ~e. 11Cl.di..fi.J:&.6i.g::. 
ni ilti ~PJJO.C:t.J:l d..i l.A~I:..O ~lle. .filb~i.J:h..R llilli..aruU SILVIO 
LEONARDI, ~Q9t:..e!üc. ..t.tu:n.ic;.g e. ~il,J:U:l.Ctl.i .sl.i ~iUL~C., Ei naud i, 
Torino 1957. Tomamos como referencia fundamental la obra de 
Leonardi, que aMplia y profundiza la relaciOn expuesta por él 
mismo en el Coloquio del Istituto Gramsci. Para los desarro
llos mAs recientes de la discusión, ~~- las informes y las 
intervenciones presentadas en el reciente Congreso sobre el 
progreso tecnológico y la sociedad italiana. En estos apun
tes, prescindimos de toda referencia a la vasta literatura 
<tanto de inspiraciOn neocapitalista como marxista) sobre los 
temas indicados, tratando sblo de referirnos al debate en 
curso en nuestro movimiento sindical. 

15. c.f.~. LEONARDI, ~Q9~5..5C. ..t.liU:.n..i¡;_c, c..¡:¡. ~t.., p. 93; ~fl::.. ta•
bi~n p.35, 46, 55-59. 

16. l..bU:I., p.48. 
17. lbU:I., p. 50. •un simple retardo, una ausencia, o también una 

peque~a disminuciOn de la producciOn de un sOlo obrero, 
pueden reflejarse en toda una linea de mAquinas•, etc. etc. 
(PP. 50 y SS. ) 

18. lbi4., pp. 50-51. 
19. 10~., p. 52. 
20. l..b~., pp. 55-56. 
21. l..bU:I., p. 82. Sobre la •aJienaciOn total• de los •intelec

tuales de la produccibn• ver en cambio las observaciones 
verdaderamente puntuales y agudas de Pino Tagliazucchi en el 
a r t J e u 1 o ~~U.i .de.ll..ii ¡;_gDJi.izi..c~ imJlie..gaJ..izi..a n..eli~nsiu.st...c.i.a 
m~~na, en •sindacato modernou, n. 1, febbraio-marzo 1961, 
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pp. 53 y SS. 

22. LEONARDI, E~~esSD ~~LcQ, gp. ~Li., pp. 81-82. 
23. Lb~., p. 67. 
24. c.fL., el articulo de Romano Alquati en •Quaderni Rossi•, n.l. 
25. Lbut. 
26. Cf.L. NORA MITRAN!, .ém.l:Ü .. $Uil dl!,:J....a ~t:.hD..JJt:.r:aJ:.i..e, en "Cahif?r-s 

internationaux de sociologie•, vol.XXXi 1961, p. 111. 
27. Franco Momigliano ha observado con justéza que c¡a fAbrica 

moderna no sblo excluye cada vez mAs a los obreros de la 
participaci~n conciente en el momento mismo de la elaboración 
del plan racional productivo, en el proceso global de produc
c:ion, si~o que requiere de los obreros, subordinados a la 
nueva racioñalidad, identificarse contemporAneamente con el 
momento 'antiracional', el correspondiente a la filosofia del 
'ajustarse', del viejo empirismo. De tal modo la misma resis
tencia obrera resulta, paradOgicamente, racionalmente explo
tada•. t.ft:. ~~ .5.i....Dd...a~:t.c D.Jillil .fil.bll..ci.J:il .IDQ..de..cn.a, en •Passato 
e presente•, n. 15, maggio-giugno 1960, pp. 20-21. 

28. •El creciente empleo de las mAquinas y la division del traba
jo quitan al trabajo del proletario todo carAc:ter propio y le 
hacen perder con ello todo atractivo para el obrero. Este se 
convierte en un simple ap~ndice de la mAqina•. <KARL MARX y 
F. ENGELS, El. M.an..i.tiest.JJ ~n..i.5..t.il, en Obralii · Esc:og idas, 
Mase~, Ed. Progreso, t. I, p.26). ~ 

29. Sobre la exigencia de parti::lpacibn •democrAtica de los obre
ros para una administracibn capitalista mAs racional, cfr. el 
libro muy importante de Seymour Helman, lletiáiCUl tlak..in.g a.ml 
E~~iYLt~, Oxford, 1958. 

30. Los mAs recientes desarrollos de la investigación económica y 
t~nica en la Unión Sovi~tic:a presentan un carActer ambiguo. 
Mientras la reivindic:ac:ibn del momento autónomo de la inves
tigacibn tiene sin duda un significado de resistencia y de 
ruptura respecto a las formas mAs groseras de voluntarismo en 
la planificacibn de tipo estalinista, el desarrollo de proce
sos •racionales•, independientemente del control social de la 
producción parece representar (?cuAnto hay? y ?cuAnto como 
posibilidad futura?) la premisa y el soporte para nuevos 
desarrollos de los viejos procesos de burocratización. Sin 
embargo, es importante no perder de vista el elemento distin
tivo de la planificaciOn sovi~tic:a respecto al plan capita
lista. El elemento autoritario, despbtico de la organización 
productiva nace en e: seno de las relaciones capitalistas y 
~~~~ en las ec:onomlas planificadas de tipo burocratico. 
Las burocracias en su relac:ibn hacia la clase obrera no 
pueden protegerse solamente en la racionalidad objetiva, sino 
que deben recurrir a la clase obrera misma. La calda del 
elemento fundamental, del elemento propietario, cercena a la 
organizaciOn buroc:rAtica y su propio fundamento. De alll que 
en la URSS y en las Democracias Populares las contradicciones 
se presenten en forma diferente y el despotismo asuma un 
car~cter precario y no orgAnice. Lo que no significa, natura
lmente, que sus manifestaciones no puedan asumir aspectos 
igualmente crudos que los de las sociedades capitalistas • 
. Cu. las observaciones fundamentales de Rodolfo r-1orandi en 
los escritos: •anaJ.i..5i.s d.ell.:..e~n.cm.la. .ce.sc..laJ:.a• (1942J y 
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tr:..it..er:.i cu::g_anJ.z_za.t.i.Jli. .Qe.l~~Cl.Dc.mi..a t:...elleJ;..i.Jla. < 1944) , r·e i m
presos en Latia .Qi. ~~~Q, Einaudi, Torino, 1958. La exclu
sibn del elemento propietario y la consideración en sl del 
elemento autoritario-burocr~tico o de la alienación técnica 
(o de ambos) est~n, como es sabido, en el centr-o de una 
interminable literatura ideolbg~~? neocapitalista y neor·efor
mista. Al an~lisis de estas ideolcg!as 0 e~tarA dedicado uno de 
nuestros •euaderni•. r 

31. C..fr:.. FR I EDER I C H ENGEL S, l.nUCJiu...t:t:..i.l!tn a .i~iJJ asa..la.r:i..ad..c ~ 
.c:e..pila.l de KARL MARX, Otu:.as EJiit:...eg_iüa., t. I. , Mosca, p. 63. 

32. I..bU., 
33. I..bi.J1. ' 
34. I..bi.J1. ' 
35 • LEN IN , ~~c..ier.i.za..c:i.On .Qe.1 CJJm..an.iiL.i..5m..D ~tl!lQmllQ, en .Ob..Las 

tc.m~eJ;.as, T.II, Cartago, Buenos Aires, 1960, p. 138. 
36. C.f.r:.. el actual debate en •Politica ed economía", con articu

les de Aravini, Tato, Napoleoni, etc. (numeres de noviembre 
de 1960). 

37. C..fr:.. RUGGERO SPESSO, ~l. .JJQ..ier.e. J:c.ni..J:a..i!:..ual.e. .siti l..a~r:.at...cr:..i e. 
~a ~r:...az..ic..na..li.z:t..atic.n~ d..el. mc.nc.gc..l.ic, en "Poli t ica ed econo
mía", noviembre 1960, p. 10. Una consideracibn aparte merece
rian las posiciones expresadas por Franco Momigliano. Observa 
correctamente que la consideracibn de los "instrumentos+de la 
organizacibn de la racionalización del mundo moderno• debe 
constituir para el sindicato la pre~isa •para buscar las 
condiciones de una competencia eficiente y de una capacidad 
hegemonica de la clase obrera• (articulo cit. p.2029). Y 
muchas veces ha insistido en la exigencia de que por esta vla 
la clase obrera reconquiste frente al capital una verdadera y 
completa autonomia. Pero no se comprende como puede conciliar 
estas tesis y exigencias con la confirmacion del •especifico 
terreno institucional del Sindicato•, con el consiguiente 
rechazo a reconocer a la misma acción sindical el caracter de 
una creciente tensi~n de ruptura respecto al sistema <C~. F. 
MOM I GL I ANO, S.ir:..utiu.r:a .Qe.la t:.elli.b\.Ui.JJn.i e. íu.ntic.ni. .Qe.l s..i.n.= 
.Q~a±Q, en "Problemi del Socialismo•, giungno 1961, p. 633). 
V~ase también del mismo MOMIGLIANO: Una. .ie.ma...iiL.a .lii.nd..a~a 
m~er.na, en •Passato e presente•, n. 13, gennaio-febbraio 
1960; el informe al Congreso sobre el Progr-eso tecnolbgico y 
la sociedad italiana <Milano, giugno 1960) sobre el tema: 
Trabajadores y sindicatos frente a las transformaciones del 
proceso productivo en la industria italiana. 

38. C.f.r:.. ANTONIO TATO, Or.d...in..a.t:.e l.a a..ir:..util.ll:il .Qe..ll.a t:.elli.Q\Ui.JJn.it 
s~c.n~ l.a .l.cs..it:..a e. .i f.in.i d..el. .lii.nd..a&:.4t...g, en • Po 1 i t i e a ed 
economía•, febbraio-marzo 1961, pp. 11-23. 

La creciente incidencia social inmediata de la esfera de 
la produccibn es, como se nota, subrayada en toda la investi
gacibn marxista. Entre otros autores, PAUL M. SWEEZY, en La 
.ie..cr:..la. .Qe.l d..e5Lar:..t:.c..l.l.c t:..a~l.alia..ia., nos ofrece, bajo varios 
aspectos, una demostracibn aun hoy v~lida (véase sobre todo 
p. 265 y sig.). 

SWEEZY cita este pArrafo de Rosa Luxemburgo en Re.fc.r:ma ~ 
B~o.lu..c:i.tm.: •El •contrato social' se interesa no en la 
limitacibn de la propiedad capitalista, sino, por el contra
rio, en su proteccibn. O hablando en términos económicos, no 
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constituye un ataque a la explotacicn capitalista, sino mas 
bien una normalizacibn y regulaciOn de ella.• <SWEEZY, ~· 

cii., p. 276; cfr. E~ ~apiial, t. I, vol. 1, pp. 335 y ss, a 
propbsito de la legislaciOn inglesa sobre la limitaciOn de la 
jornada de trabajo). 

39. C:fL. SPESSO, c..JJ· I:.J.t...: •Auspi't:}.~.p.r .•• mayor·es consumos cultu
rales no tiene sentido si luego no s~·puede considerar como 
factible la utilizaciOn de esta cultura por parte del indivi
duo precisamente en su actividad creativa y fundamentalmente, 
en el proceso de trabajo •.• Los mismos consumos de un indivi
duo esthn totalmente condicionados por su posiciOn en la 
actividad productiva ••• Las 'necesidades escenciales' (la 
cultura, lá salud) nacen, se precisan, se afirman en el 
rechazo de las ~~ ~1ea, en la toma de conciencia cbLeLa 
del significado y del rol del tr·abajo•, Cpp. 9-10). 

La representaciOn de la alienaciOn en el neocapitalismo 
como alienacibn del consumidor es al mismo tiempo una de las 
ideologlas corrientes mAs ridlculas y mAs difundidas. 

40. C.fc... PAUL CARDAN, C..sul.il.alls.mQ .e S.CI:..iil.li.sm.c, en • Quadern i di 
unitA proletaria•, n. 3. Es necesario subrayar que tal inter
pretacibn es u~ilizada por Cardan para expresar, en polémica 
con el marxismo, un punto de vista revolucionario •. 

41. La representaciOn de la sociedad comunista como una sociedad 
de •abundancia• de bienes (aunque no ~sblo materiales) y de 
•tiempo libre• es comunmente difundida en las ideologlas 
sovi~ticas y deriva obviamente de la negaciOn de una efectiva 
regulacibn del proceso de trabajo. Las ilusiones •tecnológi
cas• intervienen hoy en auxilio de estas ideologlas. Para 
Strumilin, por ejemplo, •1as funciones directivas de los 
procesos de produccion• se identifican con el control •téc
nico•, con el •mAs elevado contenido intelectual• del trabajo 
vuelto posible por el •desarrollo de la t•cnica con sus mila
grosos mecanismos automAtices y las mAquinas electrOnicas 
'pensantes••. Ct.fc... S.U.lla. lti.a. d..e~ .t:cmu.ni..smJJ, Moscó., 1959). !'1' 
asl la automatizaciOn permitirA realizar una sociedad real
mente •afluyente•, de consumidores de •tiempo libre•! CCíc... 
nuestra nota 30). Como ejemplo de una tipica deformaciOn de 
los textos de Marx sobre este punto, cfr. GEORGES FRIEDMAN, 
?D~~ Ya j~ ~all~Q umana? HilAn, 1955, p. 333 y ss. donde la 
reapropta~ibn del p~oducto y del contenido del mismo trabajo 
por parte del obrero !es identificada con el •control 
psicofisiolOgico del trabajo•! 
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LUCHAS OBRERAS EN EL DESARROLLO CAPITALISTA. 

Este artlculo es la transcripción de una conferencia dictada 
por Panzieri en Siena, en marzo de 1962, con moti~o de la presen
tación del primer nümero de los ~~~en~ EQS~. El eje central de 
reflexion es la relación entre clase, sindicato y partido tenien
do presentes los nuevos contenidos pollticos que asumieron las 
luchas durante 1960 y la necesidad de una recomposicibn unitaria 
de la clase obrera en el nivel actual del desarrollo capitalista. 

Las repeticiones del texto se explican por el carActer oral de 
la exposicibn. 
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LUCHAS OBRERAS EN EL DESARROLLO CAPITALISTA.* 

Este primer nümero de ~~~Ln~ E~~ -que es por otra parte el 
resultado de una serie de experiencias pollticas, de participa
cien en las luchas- que nosotros hemos cuidado, hecho y escrito, 
lo consideramos ampliamente insuficiente y superado por· el desa
rrollo de la situación polltica y la lucha de clases en nuestro 
pals. Digo superado, pero no en los aspectos que de costumbre nos 
reprochan, porque ~stos, segün nosotros, son plenamente validos 
Cdespu~s subrayare este punto, anticipando que, mas bien, el 
defecto del primer nümero de los "QR" es el de ser adn tlmido en 
cierto tipo de analisis). 

Un punto de referencia, que es un punto de referencia teórico 
Y practico a la vez, son las luchas obreras que se han desarro
llado en Italia alrededor de 1960, es decir, en esta nueva fase. 
Estas luchas, que han tenido las mas de l&s vece~ una articula
cien a la apariencia puramente sindical, no han encontrado una 
expresion polltica acabada. Son, sin e:11bargo, impor·tantes, muy 
importantes porque se caracterizan de ma~era particular respecto 
al desarrollo precedente de las luchas obreras. No tenemos aqul, 
evidentemente, el tiempo para ~acer un an~Iisis profundo; por lo 
tanto, me limito a indicar alguna~ caracterlsticas generales que 
han tenido estas luchas obreras en el momento en que han sido 
vistas en su conjunto (cosa que todos saben pero que repito sólo 
por comodidad discursiva). 

No tengo necesidad de decir que las luchas obreras -repito de 
1960 a hoy- son el hecho mas solido desde un punto de vista 
cuantitativo, y cualitativamente, como es obvio, mas importante 
de la situacion pol!tica italiana. Deseo subrayar que asumimos 
estas luchas como el elemento ma~ i~OL~nie de la situación 
polltica italiana de 1960 a hoy. Decla "caracterlsticas relevan
tes de estas luchas cuando son vistas en su conjunto•: el total 
de las llamadas nuevas reivindicaciones, que todos conocen, y que 
no estan jamas separadas de las reivindicaciones salariales, como 
es evidente, es decir todas aquellas nuevas reivindicaciones que 
tienden a expresar el nivel obrero al mismo nivel del capital asi 
como ~ste se presenta hoy en la fabrica, con s~s caracterl~ticas 
actuales, -tomadas en su conjunto-, estas nu.e·Jc..::: reivindicaciot1es 
indican la clara tendencia, por parte de la clase obrera, de 
llevar al primer plano la condicien obrera en su totalidad y, 
quisiera decir, la condicion obrera en s! misma. Tenemos reivin
dicaciones de diversos tipos -salario por rendimiento, reivindi
caciones que ataften directamente a la contratación de las planti-

-------------------* Tomado de 1 os .Elu..ad..ec..ni. .EiR.~ni.i.ni., 1967. 
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llas, ritmos y tiempos de trabajo, etc.- que se presentan muy 
distintas de situacion a situacion, de empresa a empresa, de zona 
a zona, etc.; pero que sin embargo la caracterlstica relevante es 
q·e en un gran numero de casos (evidentemente no en la totalidad) 
las reivindicaciones asumidad por los obreros, por la cl2se 
obrera, tienden a golpear, a subrayar el m~mento caracterlstico 
de la relacion del obrero, de la clase obrera frente al capital 
en una determinada situacion; en otras palabras, tienden a poner 
en evidencia los elementos especlficos de la relación de subordi
nacion de la clase obrera al capital, de frente precisamente al 
capital. Es claro que hay una relacion -y usamos no obstante la 
palabra dialectica a pesar de que siempre sea fuente desgraciada
mente de equlvocos- entre esta tension obrera a expresar este 
tipo de reivindicaciones no solo salariales que caracterizan la 
condicion obrera en su conjunto, y la actividad desarrollada por 
el sindicato de clase. 

El sindicato de clase ha captado, no se si mas o menos oportu
namente (esto no nos interesa), con notable fuerza y claridad, 
desde antes de 1960 <el proceso autocrltico del sindicato de la 
CGIL arranca por lo menos desde 1956), algunas de las nuevas 
caracterlsticas del desarrollo capitalista: creciente desarrollo 
del capital constante, creciente desarrollo y creciente modifica
cien en la composiciOn organica de capital, el recurso a tecnicas 
cada vez mas refinadas de integraciOn del obrero a la fabrica, el 
recurso de la tecnica de programaciOn, de planificaciOn capita
lista, etc. por lo cual dirla que estas caracterlsticas se han 
arraigado profundamente en estos a~os en la clase obrera. Cuando 
observamos a las organizaciones del movimiento obrero y nos damos 
cuenta de la molesta, dificil y grave s1~u~--~n, no debemos 
olvidar por otro lado lo que estas organizaciones han hecho de 
positivo en estos a~os. Ha sido y es un proceso complicado, no 
simple, de comunicacion reciproca entre la clase obrera Y el 
sindicato en estos ultimes affos. Los canales de comunicacion no 
siempre han estado abiertos de manera evidente. Aun hoy asistimo~· 
a menudo a huelgas 11 amadas espontaneas, que no son de rt i nguna 
manera espontaneas, porque cuando una huelga llega a enarbolar 
reivindicaciones de este genero, no se trata evidentemente de una 
huelga espont~nea: puede existir un cierto grado de esponta
neidad, pero en realidad hay una conciencia obrera, un grado 
notable de conciencia obrera, y somos entonces inducidos a pensar ~ 
que el sindicato no sabe nada, que interviene despu~s. Pero esto 
no significa que el sindicato no haya intervenido en ello, que no 
haya participado en la preparacion de esta condición obrera de 
lucha. Creo que se puede afirmar tranquilamente y con mucha 
claridad que: en estos affos, el sindicato de clase, algunos de 
sus sectores, algunos de sus exponentes, con un esfuerzo que ~a 
sido tambien colectivo, ha contribuido notablemente a la forma
cien de una conciencia obrera adecuada al nivel alcanzado por el 
capital Clo mismo, seg~n nosotros, no puede decirse de los parti
dos, y despu~s veremos por qu~). 

Otra caracterlstica importante de estas luchas obreras -y ésto 
es verdaderamente muy importante- radica en el hecho de que a~n 
tenemos en Italia una situacibn de grandes y numerosas desi-
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gualdades. Tomo la sitiuacibn que mejor conozco, la de Turin o 
I v re a: tenemos , a 1 1 a do de 1 n i ve 1 de 1 a F i a t , e i neo o se i s n i -
veles diferentes, con condiciones salariales diversas, con condi
ciones obreras y de relaciones de trabajo completamente diferen
tes, etc., sin hacer referencia a la desigualdad mas grosera, que 
es aquella entre el norte y el Mezzogiorno y sobre la cual, sin 
embargo, es necesario entenderse. 

Tenemos entonces las zonas de desarrollo y las zonas que 
permanecen m~s atrasadas. Hemos tenido luchas obreras en zonas 
avanzadas y en zonas atrasadas: ?cu~l es la caracterlstica inte-

¡resante? Es ~sta: que a menudo, sea que se desarrollen en zonas 
avanzadas o en zonas atrasadas, las luchas tienden a asumir las 
mismas caracterlsticas, ~sto es, tienden a poner precisamente en 
evidencia, aunque sea todavla a trav~s de los contenidos sindi
cales <y ~ste es el gran problema que debemos discutir), tienden 
sin embargo a poner en evidencia la relacibn compleja entre la 
clase obrera y el capital~ Hemos tenido en Turln luchas caracte
rlsticas de zonas atrasadas, como por ejemplo, los Cotonifici Val 
di Susa, y recientemente otra lucha importante, la lucha de los 
obreros de la Lancia (la de los obreros de la Michelín es distin
ta). Son dos situaciones -Cotonifici Val di Susa y Lancia- de 
a~raso relativo; la de CVS, se podrla decir, de absoluto atraso, 
tan es asl que el periódico de la Fiat, ~ s..ta.mpa, ha sostenido 
abiertamente las reivindicaciones de los obreros de la CVS di
ciendo: "Se entiende que estos obreros se agiten porque no tienen 
las condiciones obreras de la Fiat•. ?Por qu~ la Fiat estaba 
interesada en hacer esta polltica? Primero, porque la Fiat tiene 
inter~s en el desarollo economice dondequiera que esto pueda 
suceder, y en segundo lugar por razones ideolbgicas, ~sto es, por 
consolidar el mito de la Fiat: "Ustedes est~n mal porque no son 
obreros de la Fíat". Pero se equivocan la Fíat y su peribdico al 
hacer esta valoracion, porque en realidad, una vez puesta en 
movimiento el mecanismo de la lucha por motivaciones salar·iales 
<condiciones de absoluta insuficiencia economica de los obreros 
de la CVS>, la lucha ha expresado, inmediatamente despu~s, conte
nidos de gran valor sindical y RCLe~~lmen~ pollticos. Los 
obr·eros de la CVS han expresado claramente el problema de su 
entera condicion en cuanto clase obrera, diciendo abiertamente 
que el suyo no era un problema de salario y obligando a los 
sindicatos a enarbolar, junto a las reivindicaciones salariales, 
reivindicaciones que nadie habla pensado que en una situacipón de 
aquel g~nero pudieran madurar, reivindicaciones que atahen precl
samente a la condicibn obrera, a los otros aspectos de la rela
cibn de trabajo. Si se habla con los compaheros de Mil~n, dicen 
que la situacibn es la misma; tenemos una larga documentación de 
este tipo en donde las luchas de las zonas m~s atrasadas ~Le~eD 
a asumir las mismas caracterlsticas que asumen las luchas de las 
zonas m~s avanzadas. ?Por que sucede esto? Porque cuando la clase 
obrera se mueve y en su movimiento madura una conciencia de 
clase, en esa misma medida tiende a evaluar sus propias demandas 
con base a lo que el capital es, no con base en la situacibn 
emplrica en la que se encuentra la clase obrera. Esta es una 
se~al muy importante que nos impulsa a superar esta vision frag
mentada, malamente emplrica de la realidad y a reapropiarnos de 
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una vision marxista de la realidad, para la cual lo real no es el 
dato emplrico, ésta o aquella empresa vista como un atomo, sino 
que real es el capital asl como se manifiesta en ésta o aquella 
situacibn. Si no se observa el nivel del capital en su conjunto, 
no se puede comprender siquiera la realidad de la situacibn 
particular. La realidad emplrica de las situaciones individuales 
es importante en cuanto que nos remite a la realidad del capital 
en su conjunto; y esta comprension es la unica que permite des
pues regresar a comprender verdaderamente las situaciones indivi
duales. El error que afin todos cometemos es el de observar, el de 
aceptar nosotros mismos al capital como el tiende a presentarse, 
es decir, como un conjunto atomizado de situaciones. Esta tensibn 
hacia un nivel ~ caracterlsticas unicas de la clase obrera par
tiendo añn de situaciones distintas significa, evidentemente, que 
hay una fuerte tensibn unitaria con un contenido que no es pura
mente sindical, sino que potencialmente es un contenido polltico. 
Los sindicatos de tierra de la CGIL, <Federbraccianti Y 
Fidermezzadril, estan haciendo desde hace muchos meses, desde 
hace dos a~os, un discurso analogo al que realizan actualmente 
algunos compa~eros: por esta parte me limito a remitirlos a los 
estudios extraordinariamente lñcidos.e inteligentes -que estan 
entre las contribuciones mas importantes que el marxismo ha dado 
en estos ultimas aNos en Italia y no solo en ella- de tres compa
~eros; Daneo, Bloi~e y el compaftero Guerra. 

La tercera caracterlstica sobre la cual quisiera detenerme un 
momento, y que por lo demas esta estr-echamente 1 igada a las otr·as 
dos, es esta: que en estas luchas se expresa Ces un poco el 
comper.d i o de 1 o que hab lamas di chal una fuer· te carga, un fuerte 
potencial, una fuerte tensibn hacia una reivindicacion evidente
mente no sindical, es decir hacia una reivindicacibn de poder 
obrero. Tomadas en su conjunto, estas distintas caracterlsticas 
de las luchas obreras significan que la clase obrera tiende a 
poner directamente sobre el tapete la relacion de poder entre 
capital y clase obrera, que hay un esfuerzo, una tensibn hacia 
este nivel. Esta tensibn, y por lo tanto esta carga unitaria Y de 
reconquistada autonomla de la clase obrera, se expresa también en 
la actitud que la clase tiene hacia las organizaciones, es decir, 
como demanda y tranquila imposicion de una norma de democracia 
obrera, de una relacibn justa entre clase obrera y organizacion. 
Como todos los sindicalistas saben, en la clase obrera de hoy -
~obre todo, se entiende, durante la lucha- se expresa fuertemente 
:a r·eivit,dicacion del contr·ol de los organismos, por parte de la. 
clase obrera misma. Ella quiere controlar los organismos de 
clases los quiere utilizar, no es cierto que no los reconozca. 
Los reconoce, pero los reconoce como sus instrumentos, quiere que 
sean sus instrumentos, rechaza toda relacion de caracter instru
mental, de caracter externo, que vaya solo del exterior a la 
clase obrera, de arriba hacia abajo. Ustedes lo saben -es crbnica 
sindical de cada dla-, que son tal vez poqulsimas las situaciones 
de lucha obrera hoy, aun cuando la lucha se limite a objetivos 
sindicales, en donde la clase obrera no comience la agitacibn con 
la asamblea obrera y no mantenga la asamblea como instancia de 
decision soberana hasta el final. Hemos asistido y asistimos 
continuamente a protestas de los obreros cuando al concluir la 
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lucha el sindicato inevitablemente (inevitablemente tal vez no, 
pero de cualquier manera muy frecuentemente) aparece como el 
delegado que finalmente ha firmado con el patrbn, con la 
contraparte; y se presenta despues a los obreros a decir lo que 
ha hecho. Nosotr·os sabemos, y lo hemos compr·obado tambH~n en 
decenas de luchas en Turln, que las ~~~nias protestas de los 
obreros tenlan dos significados: el primero, mas limitado, es la 
relacibn con la organización, el rechazo a delegar en ella las 
cuestiones sindicales. El segundo significado, mas general, es 
que en realidad, en aquella lucha sindical, los obreros hablan 
expresado un contenido que no puede ser satisfecho por ninguna 
convenio sindical, porque toda acción sindical, por m~s avanzada 
que sea, tiene siempre un aspecto~ el contractual, que es inevi
tablemente un aspecto de estabilizaciOn del sistema y que es 
precisamente aquel que los obreros hablan, por el contrario, 
puesto a discusibn durante la lucha. Sin embargo, en vista de que 
los obreros no encuentran una expresibn politica adecuada, una 
posibilidad de articular en el plano organizativo y politice ésta 
carga de lucha global que expresan, tienden a mostrar su insatis
facción de manera negativa revirtiendo sobre el sindicato, digA
maslo asl, responsabilidades que el sindicato no tiene, porque en 
ningan caso la acción sindical podrla asumir una tarea polltica 
de naturaleza general. Esto no significa que la accibn sindical 
no comporte distintas alternativas; 'la accibn sindical sera hecha 
de un cierto modo si se la coloca en relacibn a una perspectiva 
polltica, sera hecha de otra manera si se la coloca en relación a 
otr·a per·spectiva polltica. Sera hecha ambiguamente como hoy, 
cuando queriendo recoger las derrotas obreras y no pudiendolas 
poner en articulacibn con las perspectivas pollticas ofrecidas 
por los partidos, el sindicato tiende a no elegir, a no expresar 
sustancialmente ni una ni otra alternativa polltica, ni una 
alternativa reformista ni una alternativa de ruptura del sistema. 
Sin embargo, la acciOn sindical, aun cuando sea puesta en articu
lacibn con una perspectiva de ruptura del sistema -que segdn 
nosotros es la funcibn del sindicato-, no significa que pueda 
ejercer las t~reas pollticas de ruptura: la acción sindical no 
puede en ningan caso hacer esto. Una de las cosas que mAs nos ha 
sor·pr·er,d ido es 1 a de encontrar encontrar compatieros que nos 
acusan de anarcosindicalistas, cuando en realidad nuestra preocu
pación, la preocupación de la cual hemos partido, es precisamente 
la de borrar este equivoco que estA presente en la situación 
actual, ~sto es que la acción sindical pueda hoy desarrollar las 
tareas pollticas de ruptura del sistema. Ahl donde el problema es 
el de reproponer en su totalidad el problema politice partiendo, 
se etiende, del dato sobresaliente de la situacibn italiana que 
son las luchas obreras, pero para destacar precisamente que el 
nivel sindical, por cuanto avanzado que sea la articulación 
sindical, no puede en ning~n caso satisfacer las exigencias 
pollticas que estas luchas proponen. Y los partidos de clase, que 
deberlan recuperar esta propuesta, se cuidan bien de no hacerlo. 

Ahora, para profundizar un poco este discurso, es necesario 
remontarse al elemento objetivo. Es verdad que existen estas 
luchas obreras y que ellas son un hecho relevante desde un punto 
de vista cuantitativo y cualitativo; todo ~sto, sin embargo, 

53 



Jdrla ser un hecho provisional, particular. Se requiere .l•·-- _ 
u~ cosa es el adversario, si estas luchas revelan los aspectos 
aracterlsticos, objetivos del capital, o no, es decir, se nece
,fta ver cbmo estA hecho el capital para decidir posteriormente 
;obre el significado polltico de estas luchas. Se precisa de esta 
~erificacibn, y la verificacion esta siempre al nivel del capi
tal, no puede jamas residir solo al interior del nivel obr·er·o. 
Mejor dicho, el nivel obrero se construye seriamente sblo si se 
ha elevado al nivel del capital y ha alcanzado a dominar, a 
comprender, a englobar el capital. Si hacemos un esfuerzo en esta 
direccibn <y este es el esfuerzo que intentamos hacer con los 
2ua~~L Eossi, un esfuerzo que no intentamos hacer sOlo noso
tros: de ninguna manera presumimos de nuestra cont~ibucibn, que 
es efectivamente una contribuciOn modesta; por el contrario, el 
problema de hoy es el de encauzar verdaderamente todas las fuer
zas posibles del movimiento obrero al terreno de esta elabo
racibnJ, nos damos cuenta y podemos afirmar que el carActer 
propiamente avanzado de las luchas obreras revela los aspectos 
avanzados del capitalismo, revela efectivamente la realidad de 
capitalismo actual. Las luchas obreras tienden a ser avanzadas -
usamos esta fea y ambigua palabra-, tienden, digamos mejor, a 
tener una riqueza de contenidos pollticos en absoluta correspon
dencia con el nivel alcanzado por el capitalismo: son avanzadas 
cuanto avanzado es el capital, cuanto avanzado estA el capitalis
mo de nuestro pals. Nos damos cuenta, por ejemplo, que todas las 
observaciones que podamos hacer acerca de la tendencia de la 
clase obrera a proponer en cada lucha -aan en la que parta de los 
pr·oblemas sindicales inmediatos-, la relacibn compleja entre , 
e 1 ase obr·era y capital, corresponden a un aspecto absolutamente 
fundamental de la condición del trabajo en el capitalismo plena-' 
mente desarrollado: o sea cuando el capitalismo ha llegado al' 
estadio de desarrollo de la composiciOn orgAnica de capital, al' 
nivel de relacibn entre capital constante y capital variable -de 
la relacibn, ~sto es, entre el conjunto del trabajo pasado utili, 
zado como capital <maquinas, materias primas, materias auxi¡ 
liares, etc.) por una parte, y fuerza de trabajo por la otra- P~ 
el cual precisa de una integraciOn total del capital variable e 
el capital constante, tiene necesidad de garantizarse a sl misn' 
que el capital variable, es decir la fuer·za de tr·abajo ~~e.nt..e' 
las maquinas que, decla Marx, van a dormir la siesta en casa Y 1 

habitan el domingo (a menudo tambi~n el sabadol- que las mAquin' 
vivientes esten subordinadas ~ ~neLa ab~LuLa a las mAquin 
muertas, a las maquinas-mAquinas <entendiendo la palabra maqu~ 
no solo en sentido emplrico: las mAquinas son los equipos, PI 
son tambilm las tecnicas, la organización del trabajo, etc.)·, 
capital tiene necesidad cada vez mayor de ~sta absoluta subor 
nacían, de esta absoluta reduccion de los seres vivientes que ' 
los trabajadores a puro capital constante, precisamente po~ 
cuanto mas crece el valor del capital constante, tanto mAs e• 
quier interrupcion, cualquier modificación, cualquier defect' 
su funcionamiento, en el funcionamiento de las maquinas, pon 
peligro un valor tanto mayor. ?Cbmo obtiene el capital e~ 
conjunto que ~sta deplorable parte viviente suya, de la cua, 
embar·go ~o puede prescindir·, sea englobada enter·amente dent, 
las maqu1nas? Lo obtiene con una atomización de los hombres. 
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podrla ser un hecho provisional, particular. Se requiere indagar 
qu~ cosa es el adversario, si estas luchas revelan los aspectos 
caracterlsticos, objetivos del capital, o no, es decir, se nece
sita ver cbmo estA hecho el capital para decidir posteriormente 
sobre el significado polltico de estas luchas. Se precisa de esta 
verificacibn, y la verificación esta siempre al nivel del capi
tal, no puede jam~s residir sólo al interior del nivel obrero. 
Mejor dicho, el nivel obrero se construye seriamente solo si se 
ha elevado al nivel del capital y ha alcanzado a dominar, a 
comprender, a englobar el capital. Si hacemos un esfuerzo en esta 
direccion (y este es el esfuerzo que intentamos hacer con los 
~~de~~ Rossi, un esfuerzo que no intentamos hacer solo noso
tros: de ninguna manera presumimos de nuestra cont~ibucion, que 
es efectivamente una contribucibn modesta; por el contrario, el 
problema de hoy es el de encauzar verdaderamente todas las fuer
zas posibles del movimiento obrero al terreno de esta elabo
racion>, nos damos cuenta y podemos afirmar que el carActer 
propiamente avanzado de las luchas obreras revela los aspectos 
avanzados del capitalismo, revela efectivamente la realidad de 
capit&lismo actual. Las luchas obreras tienden a ser avanzadas -
usamos esta fea y ambigua palabra-, tienden, digamos mejor, a 
tener una riqueza de contenidos pollticos en absoluta correspon
dencia con el nivel alcanzado por el capitalismo: son avanzadas 
cuanto avanzado es el capital, cuanto avanzado estA el capitalis
mo de nuestro pals. Nos damos cuenta, por ejemplo, que todas las 
observaciones que podamos hacer acerca de la tendencia de la 
clase obrera a proponer en cada lucha -a~n en la que parta de los 
problemas sindicales inmediatos-, la relacibn compleja entre 
clase obr·era y capital, corresponden a un aspecto absolutamente 
fundamental de la condiciOn del trabajo en el capitalismo plena
mente desarrollado: o sea cuando el capitalismo ha llegado al 
estadio de desarrollo de la composiciOn orgAnica de capital, al 
nivel de relacion entre capital constante y capital variable -de 
la relacibn, ~sto es, entre el conjunto del trabajo pasado utili
zado como capital <maquinas, materias primas, materias auxi
liares, etc.l por una parte, y fuerza de trabajo por la otra- por 
el cual precisa de una integración total del capital variable en 
el capital constante, tiene necesidad de garantizarse a sl mismo 
que el capital variable, es decir la fuerza de trabajo ~~enLe -
las maquinas que, decla Marx, van a dormir la siesta en casa Y la 
habitan el domingo Ca menudo tambien el sabado>- que las maquinas 
vivientes es ten subor·d i nadas ~ m.a~J:J¡ abs..ttl..ui..a a 1 as maqui nas 
muertas, a las m~quinas-mAquinas (entendiendo la palabra maquina 
no sblo en sentido emplrico: las maquinas son los equipos, pero 
son tambien las tecnicas, la organizaciOn del trabajo, etc.>. El 
capital tiene necesidad cada vez mayor de esta absoluta subordi
nacibn, de esta absoluta reducciOn de los seres vivientes que son 
1 os trabajadores a pur·o capital constante, precisamente porque 
cuanto mas crece el valor del capital constante, tanto mas cual
quier interrupciOn, cualquier modificación, cualquier defecto en 
su funcionamiento, en el funcionamiento de las m~quinas, pone en 
peligro un valor tanto mayor. ?Cbmo obtiene el capital en su 
conjunto que esta deplorable parte viviente suya, de la cual sin 
embar·go no puede prescindir·, sea englobada enteramente dentro de 
las maquinas? Lo obtiene con una atomización de los hombres. Este 
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capital variable tiende continuamente a devenir clase obrera, Y 
tienden a reconocerse los hombres que la componen y por consi
guiente a devenir clase obrera, tienden a la insubordinación 
contra el capital constante (tambHm contra si mismo en cuanto 
capital variable, que es una cuestibn muy importante para no 
tener un concepto mlstico de la clase obrera): y entonces la 
primera cosa que debe hacer el capital para protegerse de la 
insubordinacibn obrera es la de impedir al obrero el reconoci
miento del otro como parte del mismo capital variable, del mismo 
ciclo laboral. Marx decla ya en los tlanus~iias de~~~' en una de 
aquellas obras juveniles que no creo se deban sobrevalorar -pero 
que sobre este punto hay una observacibn muy bella- que el capi
tal, en su desarrollo, recorre todos los grados de alienacibn Y 
pasa del primer estadio de la alienacibn, que es la alienación 
del hombre, del obrero respecto a su producto, al segundo estadio 
que es la alienacibn del obrero respecto al proceso productivo 
mismo, al tercer estadio que es la alienacibn del obrero respecto 
a su propio cuerpo (que se considera a sl mismo en cierto momento 
como m~quina externa al ser viviente que es el obrero), al ültimo 

_estadio que es la extra~acibn del obrero respecto al otro obrero. 
Naturalmente no es que estos estadios se reconozcan en la histo
ria como en las estaciones de una linea tranviaria: se articulan, 
se presentan juntos, el capitalismo avanza tambien haciendo zig
zag, retrocede parcialmente. La caracterlstica general del capi
talismo, sin embargo, es que est~ en su estadio rnaximo de desa
rrollo: uno de los signos de esta situacibn, entre otros, radica 
en el hecho de que en general se presente una situacion de alie
nacibn total, digamoslo asl, que comprenda todos estos cuatro 
estadios. Y cuando la cuarta caracterlstica, la alienacibn del 
obrero respecto al otro obrero, deviene caracterlstica importante 
de la condicibn obrera, estamos ciertamente en presencia de un 
capitalismo desarrollado. 

Por consiguiente, el capitalismo recurre ampliamente a todo lo 
que le pueda servir para atomizar al obrero, para fraccionar a la 
clase obrera en la empresa, recurriendo para ello a un conjunto 
de ideologlas, pero de ideologlas funcionales, de ideologlas que 
no son simples m~scaras, sino que son funciones del capital. 
Tenemos asl todas las tecnicas de integracion obrera, que van 

v desde los estadios m~s burdos (por ejemplo de adaptamiento brutal 
del flsico del obrero a la mAquina) a los modernos estadios mas 
refinados, o combinando tarnbien de manera diferente tecnicas 
viejas y tecnicas nuevas. En los inicios del desarrollo de la 
industria, en el estadio de la manufactura, a menudo es la m~
quina la que se adapta al hombre; despues es el hombre el que se 
adapta a la maquina. 

Las m~quinas estAn hechas por el capital, no son invenciones 
tecnicamente neutras, objetivas. Dentro de la maquina, dice Marx, 
.es.!.A ~a.. .llcl.!J...llt...a.~ .d.e.l. ~P.il...aL.. 1..a. m.AQUi..na.. .es..!.a ~srna.d.a.. .PCL e.l. 
~a..,p~~- Las maquinas sirven para producir: en este sentido 
contienen un elemento objetivo, por llamarle de algun modo, pero 
que es mezclado siempre con el elemento que deriva del modo social c~n 
el cual se produce. Existe un uso capitalista de las maquinas que 
plasma i...amtü~n. a las maquinas de cierta maner·a. Y a medida que se 
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avanza en los distintos estadios del desarrollo tecnológico, 
desde los prirner·os estadios hasta la ultrarnecanizacion y la 
automatización, se califican siempre mas las t~cnicas de integra
cien del obrero: llega a ser cada vez mas necesario para el 
capitalista asegurarse de que el obrero no se reencuentre corno 
obrero colectivo, sino que se vea como un fragmento dentro de 
la empresa, como un fragmento de la empresa misma. Y asl se llega 
no solamente al uso de aquellas tecnicas que actualmente estan 
superadas o en vlas de superación, las human Le~iian~, sino que 
se llega a formas mucho mas avanzadas de t~cnicas de integración 
obrera que, por ejemplo, se encuentran en todas las ideologlas de 
la pat~ticipacion té-cnica: al obrero le son ampliamente reconoci
dos ~~Le~ de decisión tecnica, mas bien se tiende a descargar 
propiamente sobre el obrero toda una serie de decisiones, porque 
é-sto hace funcional a la fabrica. Lo importante es que el obrero 
no tiene nunca entre las manos la posibilidad de decidir organi
zativamente, es decir, de decidir sQb~ el capital. Pero en 
cambio la tecnica mistificada que se presenta como decisión 
tecnica pura es descargada cada vez mas sobre el obrero en el 
sentido tradicional, sobre aquel obrero que a menudo es el tec
nico de la gran industria moderna, pero que en realidad es un 
obrero, un asalariado en la clasica y tlpica situación caracte
rlstica del obrero. 

Entre las tecnicas funcionales mas importantes a las que 
recurre el capital Cy digo esto porque tiene relación con el 
inicio de nuestro discurso, es decir, con un cierto tipo de lucha 
sindical a la cual tiende actualmente la clase obrera) estan 
todas las tecnicas que se refieren a las tareas, que se refieren 
a la· tendencia del capitalista a reconocer, a individualizar con 
caracter l st i cas propias todo J;lu.es..tc. iru1~.i...d.u.al. de tr·a.baj o, ten
diendo a un fraccionamiento maximo de la clase obrera a través 
del reconocimiento y evaluacion de las tareas individuales. El 
ideal para el capitalista serla que todo obrero tuviese su eva
luación de las tareas. Todo este proceso de la relación de traba
jo del capitalista es disfrazado como necesidad tecnica objetiva; 
desde el momento en que las viejas calificaciones obreras no 
sirven mas frente al nuevo tipo de maquinas, de trabajo, de 
produccion, etc., él capitalista tiende a decir: 8 bien, yo doy 
una evaluación objetiva de lo que cada obrero hace, midiendo sus 
Jperaciones, midiendo sus gestos, introduciendo posiblemente 
elementos subjetivos, calculando sus capacidades pslquicas, fi
sicas, musculares, nerviosas y cosas por el estilo•. Naturalmente 
esta objetividad es tal sólo para el capitalista, una objetividad 
que la clase obrera no puede aceptar evidentemente. Es la objeti
vidad de aquellas maquinas, y entendemos por maquinas el proceso 
productivo que ha sido determinado, que ha sido plasmado por el 
capital mismo; es por lo tanto objetivida.d del capital, no de la 
clase obrera. 

Ha habido una cierta fase en Italia en la cual el descubri
miento de las nuevas tecnicas y de la nueva condición del capita
lismo -descubrimiento esencial para que el sindicato sea lo que 
sea de serio y de adherente a la realidad- ha inducido aun a 
muchos sindicalistas y a algunos estudiosos de los problemas 
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sindicales a cometer este error, a decir que: •aceptamos el reto 
que el capitalista nos lanza sobre el terreno de la objetividad Y 
como la t~cnica en si no puede ser mala, nosotros estaremos en 
posibilidad de descubrir una objetividad mejor que la suya, 
estaremos en posibilidad de descubrir que nos dice estupideces; 
nosotros le arrojaremos en la cara la verdadera objetividad 
ir,her·ente a las mAquinas•. Pero por este camino no se encontr-aba 
ninguna objetividad y se produjeron derrotas, porque la objetivi
dad que encuentras en relación al proceso productivo capitalista 
es la objetividad de aquel proceso productivo, es la objetividad 
del desarrollo capitalista. Esto no significa, en efecto, que la 
erase obrera pueda contraponer a esta falsa objetividad, a esta 
objetividad capitalista, el recurrir a sus viejos tipos de unidad 
profesional, porque esos han sido trastocados y en muchos casos 
ya no existen, transformados por el desarrollo capitalista. Debe, 
evidentemente, contraponer cualquier cosa que est~ mAs avanzada, 

·y ~sta cualquier cosa que esta mks avanzada es una reconstruc
cibn de lo que Marx llamaba el obrero colectivo. ?Pero qu~ 
comporta esta reconstruccibn del obrero colectivo en una situa
cibn como la que tenemos frente a este tipo de capital? Comporta( 
el rechazo global del capital, comporta el hecho de que la clase 
obr-era se reconozca a sl misma como capital variable JJa.r:a. J:e.J:.b.a:=. 
Z~fie como tal y reconocerse .sl.cbiilme.o~ como e lase obr-er-a, como 
fuerza social contrapuesta al capital en su conjunto. No existen 
mAs salidas pollticas que •stas. Todas las nuevas reivindica
ciones remiten siempre a este proceso, a esta perspectiva: a una 
perspectiva de recomposición global de la clase obrera y de 
oposicibn global de la clase obrera al capital. A esto ha condu~ 
cido el desarrollo del mismo capital; el desarrollo del capital 
ha hecho que la relación entre capital y clase obrera se presente 
como dilema: o una clase obrera totalmente integrada en el capi
tal, o una clase obrera que globalmente se opone al capital Y 
tiende a subvertir la condicibn capitalista. Esto no significa de 
ningan modo que el problema sea el de hacer la revolución en un 
solo acto, en un sOlo dla. Se trata, mas bien, de un proceso muy 
duro y fatigoso de recomposicibn unitaria de toda la clase obrera 
pero que significa no obstante que el verdadero terreno polltico 
hoy es el de la recomposicibn unitaria de la clase. 

Pero veamos otra caracterlstica que emerge en esta situación 
del capital tal como nos induce a reconocerla el desarrollo de 
las luchas obreras. No se trata de una operaciOn intelectual. 
Quier-o subrayar finicamente un aspecto fundamental que, en rela
cion al desarrollo desmedido de la composiciOn organica del 
capital, a los procesos de integracibn de la clase obrera, de 
racionalizacibn del trabajo al interior de la empresa, al nivel 
del proceso laboral, corresponde una cada vez mks amplia planifi
cacibn por lo que se refiere a la esfera del intercambio, de la 
distribucibn y del consumo. Existe, en suma, una perfecta corres
pondencia entre el crecimiento del capitalismo, entre el desarro
llo capitalista bajo el aspecto del englobamiento del capital 
variable bajo la necesidad del capital constante por un lado y el 
desarrollo de todas las técnicas de planificación del comercio y 
del mercado por el otro. Porque asl como el capital tiene necesi
dad de protegerse cada vez mks de la insubordinación obrera, asl 

57 



tambi~n tiene necesidad, en la esfe~a de la dist~ibución y consu
mo, de ga~antiza~se cada vez m~s una posibilidad p~oductiva a 
la~go plazo, a pe~iodos siemp~e m~s la~gos. Y estas son cosas 
obvias: economistas y sociologos bu~gueses no hacen ot~a cosa que 
esc~ibi~ en to~no a ello; sob~e este terreno han nacido y flore
cido todas las impo~tantes teorias, ideologias y técnicas econó
micas del capitalismo que van desde la verdadera prog~amacion del 
me~cado hasta las t~cnicas de publicidad -si vamos de visita a 
cualquier emp~esa escuchamos r~pidamente que el problema actual 
es el de p~ogramar el mercado, de apresurarlo en relacion a la 
produccion que cada vez mas tiene necesidad de dominar el mercado 
para no continuar viviendo enganchados a su ~emolque-. Estas 
cosas son las que golpean fuertemente la mirada del sociólogo 
burgu~s, que ve ünicamente estos fenómenos aparentes y no la 
realidad que est~ det~as. Pero ?cual es la realidad que esta 
det~as? Es que la producción, como decia Marx, es al mismo tiempo 
una parte especifica del p~oceso económico capitalista <porque al 
lado de la produccion esta el intercambio, la distribución, el 
consumo, y hay que tener cuidado para no perder de vista otros 
aspectos y reducir todo planamente a la p~oducción) y es también 
el elemento escencial, el elemento que domina todo. La produccion 
aparece, por decirlo asl, dos veces en la economia capitalista: 
aparece como hecho especifico y también como hecho general, como 
categorla dominant~ del proceso en su conjunto. Sin entender 
~sto, no se comprende el funcionamiento del capitalismo y se cae 
en una concepcion empirica de este o aquel momento del capitalis
mo y, ~sto que es un p~oceso de abstracción, digamoslo asi, <en 
tanto que consideramos cientificamente al capital) es también un 
proceso historico, y también un p~oceso de desarrollo histórico 
del capital; el momento de la produccion llega a ser cada vez mas 
el momento determinante de todos los otros momentos de la econo
mla. ?Que significa esto? Significa que aquella parte del proceso 
que en los primeros estadios del capitalismo aparecia como un 
hecho importante pero especifico, ce~rado en si mismo, es decir 
la f~r-ica, se gene~aliza: la fabrica tiende a invadir, a pe~mear 

i.CJia.. la sociedad civil, incluida el area externa. Aqul se r-e
quiere prestar mucha atencion porque sob~e este punto recaen 
muchas de las acusaciones de obrerismo y otras cosas por el 
estilo. En r-ealidad también aqui se trata justamente de lo con
tr-ar-io, se trata de compr-ender que la fAbrica s:i..es..all.a~l:...e como 
momento especifico. El mismo tipo de proceso que domina la fa
brica, caracte~lstico del momento productivo, tiende a imponerse 
a Le~ La ~~~~ y por lo tanto los aspectos caracterlsticos de 
la fabrica -la subordinación particular de la fuerza viva de 
trabajo al capital, etc~tera- tienden a tef'ri r- .t.cd.cs. .l.c..s ni~l.es. 
de la sociedad, encontrandose en formas especificas, en formas 
par-ticula~es. Pero el momento de la f~rica tiende a devenir en 
el elemento especifico de toda la situación social en un estadio 
avanzado de desarrollo del capitalismo. No es gratuito que escu
chemos continuamente habla~ y murmurar sobre la alienación del 
hombre contempor~neo, de las formas de enajenación, de opresión, 
etc. Todos estos rumores de los sociologos burgueses tienen una 
verdad que el sociologo burgués no puede descubrir: la verdad es 
que el momento de la produccion se generaliza y tiende a embestir 
todos los momentos de la vida de la sociedad. Pero afirmando ~sto 

58 



se r·equiere afirmar tambil>n un concepto mar·xista de la fabrica. 
Como decla Lenin, la fabrica no es una coleccion de datos empl
rlcos, los muros de la fabrica, ~ste o aquel determinado hecho 
emplrico. La fabrica -decla-, es el desarrollo mismo de la indus
tria en un determinado estadio de desarrollo del capitalismo. Se 
requiere pues tener un concepto no emplrico de la fabrica, se 
precisa poseer un concepto real que es justamente aquel que nos 
haga escapar de los peligros y de los escollos absurdos del 
obrerismo. Los obreristas, en realidad, son aquellos que en lugar 
de la sociedad civil -lo que se desarrolla a nivel de sociedad 
civil y de Estado- y prescindiendo de este momento, proponen de 
nuevo una imagen emplrica de la fabrica y ven por consiguiente 
las luchas obreras solo como luchas bbreristas limitadas, luchas 
de fabrica estrechas. Las luchas obreras actuales, por el contra
rio, son tan fuertes, tienen tal riqueza de contenidos porque 
expresan, precisamente, la respuesta obrera a la fabrica en su 
realidad, esto es, lo que hoy es el momento que caracteriza al 
desarrollo social ~n s~ ~on~nta. Lo que actualmente da a las 
luchas obreras tanta tension, tanta carga polltica, asl como 
grandes posibilidades de llegar a ser expresion de una situación 
general de la sociedad es su tendencia a contraponerse natural
mente a la fabrica de hoy, que no es mas una realidad .es.Jle.t:.~a. 
s~amen~, sino que tiende cada vez mas a llegar a ser el elemen
to determinante al interior del conj u'nto de la economla y por lo 
tanto de la sociedad. Lo mismo puede decirse por lo que respecta 
a la relacion entre sociedad civil y Estado: cuando el capitalis
mo est~ en sus inicios, cuando el capitalismo, al menos en cierta 
medida, es aun competitivo, concurrencial, el Estado, que es un 
Estado clasista, llega a ser la esfera en la cual los capitalis
tas aseguran, en primer lugar, las condiciones preliminares de la 
libre compraventa de la fuerza de trabajo. Para que la fuerza de 
trabajo se pueda vender libremente en el mercado, se requiere que 
les sea reconocido a todos los individuos el derecho de vender Y 
comprar; es decir, la condicion del obrero asalariado presupone 
la igualdad jurldica de los ciudadanos frente a la ley, sin la 
cual el capitalismo no se puede desarrollar porque no puede 
recut-·r·ir a la compraventa de la fuerza de trabajo. <Pero estas 
son las cosas m~s notorias y mas obvias del marxismo). 

El punto m~s importante, por el contrario, me parece que es el 
siguiente: hasta que exista una situacion relativa de concurren
cia, la esfera estatal es para cada capitalista individual la 
garantla de armonizaciOn de los intereses contrapuestos, de los 
intereses de la concurrencia, el lugar donde se arreglan los 
conflictos internos al mismo capital. A medida que se desarrolla 
el capital en su conjunto y se acumulan grandes capitales, se 
avanza en el proceso de acumulaciOn y se avanza por lo tanto en 
la composicion organica del capital, se tienen todos los fenó
menos que conocemos de la formacion de los monopolios, de los 
oligopolios, etc. El Estado entonces tiende a asumir nuevas 
caracterlsticas, porque la vieja funciOn no responde mas a las 
necesidades de este desarrollo nuevo del capitalismo; el Estado 
tiende -como decla Marx y ~sta vez tambi~n Engels en una pagina 
lucida- a devenir en el representante directo del capital colec
tivo. A medida que se desarrolla el capitalismo desaparecen los 
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elementos privados-concurrenciales, desaparece la figura del 
contratista, y los agentes, los operadores del capital, devienen 
-decla Marx- en funcionarios del capital. Existe esta objetiva
cien de todos frente al capital; el capital deviene cada vez mas 
en p_cl.J:ru:.i..a Cl.bj__,elill..a .Ql!.e. .!J.n.if.i¡:_a a .itl.da.s .l..a5. f1.1..er:.zas d..en..ir:..c ~ 
S~, y en este estadio de desarrollo es evidente que el represen
tante m~s importante del capital para su desarrollo, contra los 
intereses sectoriales de esta o aquella parte del capital, es 
el Estado: el capital a su nivel mas elevado de desarrollo ~~ 
~.l..anif.i~LSe. ~ ~ mism~ y el agente mas importante de esta plani
ficacion es el Estado <Marx usaba ya en E~ ~~i.ial de manera 
exacta la palabra •planificacion•). El Estado, por consiguiente, 
no es m~s un guardian, un terreno neutro al que recurren los 
capitalistas para solucionar sus conflictos, sino que el Estado 
deviene en representante en primera persona de los intereses del 
capital, gestiona en primera persona los negocios del capital. 
Hay un bonito ejemplo en el documento que Moro presento al con
greso de la Democracia Cristiana sobre la interpretacion capita
lista de las funciones del Estado: todos los programas de los que 
se habla actualmente, las planificaciones económicas, etc. son 
ejemplos tlpicos de aquel desarrollo que Marx habla previsto, m~s 
bien, previendo el cual habla escrito E~ ~api.ial; porque ~ 
~~i.ial esta escrito precisamente para reconstruir en su integri
dad el proceso de desarrollo del capitalismo (estas son por lo 
demas cosas que Marx dice expllcitamente, mofandose de quien no 
ve en su totalidad este proceso de desarrollo). Ahora, natural
mente, todo este proceso de desarrollo capitalista tiende a 
integrar cada vez mas los terminas que en los primeros estadios 
del desarrollo capitalista aparecen escindidos entre sl, en esfe
ras independientes -la fabrica, la sociedad civil, el Estado
tiende a integrar cada vez mas estas esferas entre ellas, a hacer 
una sola esfera sin que desaparezcan los caracteres especlficos 
de cada una de ellas (esto es importante no perderlo de vista}. 
Este proceso, como sucede siempre en la ideologla, es decir en 
una concepcion estatica y burguesa, aparece trastocado: este 
proceso significa el crecimiento"del peso cuantitativo y cualita
tivo de las potencialidades pollticas revolucionarias de la clase 
obr·era y es presentado centrar iamente por· las ideo logias como 
desaparicion de la clase obrera, como terciarización. La genera
lizacion de una relación capitalista del trabajo obrero salario
capital es presentada como ter·ciarizacion, inter·cambiando en la 
produccion los terminas del consumo, trastocando precisamente la 
concepcion de la relacion. Tambien esta es, efectivamente, una 
ideologla funcional porque es evidente que, para este estadio, 
como hablamos dicho, es cada vez mas importante para el capital 
el elemento de atomizacion. Pero el secreto de todo esto en 
realidad esta en la generalización de la relacion de subordina
cien, cada vez mas amplia, cuantitativamente, del trabajador bajo 
el capital. Asl este crecimiento monstruoso del capital es pre
sentado por consiguiente como desaparicion del capital en algunas 
ideologlas neocapitalistas; el capital que al limite desaparece 
por si sólo, deviene riqueza de todos, riqueza de la sociedad Y 
en funcion de esto el problema es el de administrar esta riqueza 
coman, de administrar el bienestar, de hacerlo Estado benefactor 
por medio del cual este Estado, que es el capitalista coman, es 
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presentado como un Estado benefactor que se encarga cada vez mas 
de distribuir esta riqueza com~n entre todas las clases, entre 
todos los componentes de la sociedad. y asl, aquellas funciones 
que el Estado asume directamente en la 9estion del capitalismo, 
como el factor que ase9ura el desarrollo capitalista -a traves de 
una posible planificacion or9anica y cosas por el estilo- son 
presentadas como desaparicion del caracter clasista del Estado. 
Es precisamente por esto que, cuando el Estado realiza plenamente 
su caracter clasista, es presentado por el contrario como un 
Estado que pierde por lo menos al9unos de sus caracteres clasis
tas Y al menos en parte llega a ser un terreno neutro sobre el 
cual puede tener lu9ar el encuentro entre clase obrera y capital. 

Y despu~s estan todos los mitos tecnolOgicos, positivos Y 
ne9ativos, que encontramos en las formas mas refinadas ligadas a 
los intelectuales bur9ueses y reformistas: los mas positivos son 
faciles de descubrir; son los que dicen que el socialismo vendra 
con la automatizacion, por lo que este futuro monstruoso que 
seria un mundo automatizado en el capitalismo, esta que es sOlo 
una idea limite, evidentemente, es trastocada en forma positiva 
como liberacion del hombre, con todas las consecuencias (y reapa
rece tambien aqul el bienestar, etc.). Pero mas interesantes son 
las ideolo9las tecnologicas negativas, es decir, todas aquellas 
ideolo9las que tienden a afirmar que en efecto, el proceso de la 
industria reduce al hombre a una completa alienacion en el momen
to productivo; y esto es producto de la industria, no resultado 
del capitalismo, del desarrollo capitalista, es la industria en 
sl quien lo provoca. Y entonces ?cOmo puede liberarse el hombre? 
Dentro de la industria no se libera, no hay nada que hacer; pero 
lo podemos liberar fuera de ella, le podemos dar un tiempo libre 
cada vez mayor: le podemos proporcionar asilos, etc. Y no solo el 
automovil: mas bien, por costumbre, estos ideolo9os repudian 
estas cosas vul9ares li9adas todavla al mundo de la producciOn. 
Le debemos dar los campos, el retorno a la naturaleza ... Por la 
ma~ana va a la fabrica; pero en la tarde, al anochecer, este 
hombre debe entrar nuevamente en contacto con la naturaleza, con 
las fuerzas naturales. 

Nos encontramos en presencia de cosas ridlculas, sin embar9o 
existen tantas personas inteli9entes -que parecen inteli9entes
que las toman en serio. Muchas de las observaciones que hago 
provienen de un articulo de Mario Tronti en el prtximo namero de 
los au~~ni ao~~ y las sefialo porque son muy importantes para 
nosotros. Hay una observacion muy aguda de Tronti a este respec
to, que en 9eneral, cuando el cientlfico bur9ues es reducido 
tambien a un asalariado del capital, no quiere reconocer jamas la 
condicion de asalariado porque deberla reconocer tambi~n su pro
pia condicion. Y no esta por lo tanto facultado para hacer cien
cia porque no esta en posibilidades de reconocer la realidad de 
la relacion capitalista, aquella realidad capitalista que dentro 
de cierto limite el economista clasico, por ejemplo, estaban aón 
en posibilidad de valorar, en cuanto que no era reducido todavla 
a obrero asalariado dentro del capital y vivla en una sociedad 
donde el capital era todavla una parte de la sociedad, no habla 
invadido toda la sociedad como la ha invadido hoy. 
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Quisiera ahora sacar algunas conclusiones. Sobre estos temas 
me surgen a menudo algunas preguntas tlpicas. Una de estas pre
guntas que se liga al reproche de obrerismo es ~sta: "?Pero 
entonces para ustedes donde esta la esfera de la acciOn polltica? 
?no reconocen la mediacion polltica?•. No, el problema no es el 
de no reconocer la mediacion polltica; por el contrario, todo el 
discurso que hacemos tiende a afirmar que ya en la f~rica la 
relacion de clase tiende a devenir en una relacion polltica, una 
relacion de poder. La esfera de la mediaciOn polltica no solo no 
desaparece, sino que se alarga y, la necesidad del car~cter 
polltico de la accion obrera, por lo tanto, no se aten~a, sino 
m~s bien se refuerza; es decir, que sOlo desde este punto de 
vista se pueden rechazar, criticar a fondo como posiciones caren
tes de sentido las posiciones de tipo anarcosindicalista. Se 
requiere verdaderamente llegar a ver cu~nto hoy la relación 
polltica de clase, en cuanto polltica, domina todos los momentos, 
todas las esferas de la f~rica, de la sociedad civil, del Esta
do. Sin embargo el desarrollo capitalista quema un viejo tipo de 
mediaciOn polltica, viejos contenidos. La mediación polltica no 
se encuentra ya solo al nivel del Estado; mas bien si se la busca 
solo a este nivel, no se encuentra porque se ha perdido el inicio 
de la mediacibn. No se puede saltar sobre las propias espaldas, 
no se puede llegar al d~cimo piso sin antes haber recorrido los 
otros pisos, cuando el Estado es un momento politice, pero orga
nicamente ligado a todas las fases pollticas de la relacion de 
clase hoy. Hay una continuidad en las mediaciones pollticas; los 
distintos momentos desaparecen pero est~ integrados unos en 
otros, no hay una yuxtaposicibn como la habla en los primeros 
estadios de desarrollo capitalista. La prueba esta en el hecho de 
que la clase obrera en el pasado, en situaciones iniciales del 
capitalismo, o en decadencia, pero en un estadio inferior de 
desarrollo, ha tenido, por ejemplo, la posibilidad de insertar su 
accion en el conflicto entre el capital y las situaciones resi
duales de los estadios sociales precedentes. Y hoy, en una situa
ciOn de capitalismo avanzado, como la europea, como la italiana, 
no hay para la clase obrera este tipo de posibilidad estrat~gica 
Y t~ctica, es decir, hacer suyos los objetivos puramente 
democr~tico-burgueses para introducirse en el choque entre los 
residuos de la vieja sociedad feudal y el capitalismo. No porque 
el capitalismo haya absorbido, arrollado, transformado todos los 
residuos precedentes: el capitalismo jam~s hace esto; aan en su 
estadio m~s elevado de desarrollo conserva siempre zonas de 
degradacion y miseria, pero estas no constituyen un conflicto 
insalvable; el capitalismo, aün cuando conserva las zonas de 
degradacibn, las ha incorporado a su desarrollo (aparte del hecho 
que los consume ampliamente por su necesidad intrlnseca de 
desarrollo>; pero tambi~n aquellas que mantiene, evidentemente es 
inter~s de la clase obrera que no sean mantenidas en el interior 
porque es inter~s de la clase obrera que se cumpla el desarrollo 
del capitalismo; pero ?para qu~? Para llevar la lucha a su nivel 
m~s alto, para que la lucha de la clase obrera llegue a ser 
directamente una lucha por· el socialismo, es decir·, aquella lucha 
que habla sido concebida por los clasicos del marxismo, por la 
que naciO la teorla marxista. 
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Desde este punto de vista, existe objetivamente en la Italia 
de hoy y en otros paises capitalistas avanzados una situaciOn que 
para los militantes es una situaciOn entusiasmante. ?Por qué? 
Porque por primera vez en la historia 1a ~ase ~~~a ~~ ~~~da 
.a. .lJ.u:..ba.r: tir:..ecta .PCL ~ s..t:u:..i~i.sm.c. Este es el car·acter ll.er:JiaJie..=. 
.r:.a.me.n.t..e e.n.t..us.iasm.a.n..t.e. Creemos que existe este impulso, que hoy 
comienza verdaderamente a existir en la situacibn de la clase de 
nuestro pals. Lo importante es no atorarse en viejos esquemas, en 
esquemas superados, en el discurso sobre las viejas contradic
ciones del capitalismo; lo importante es lograr, hacer que las 
or,gan i zac i enes r·ecuperen 1 a p 1 en i tud de 1 os nuevos contenidos que 
estAn en la realidad de la situaciOn de clase y elaboren las 
propuestas pollticas adecuadas a la realidad de las relaciones de 
clase actuales: propuestas pollticas que no se resumen en el 
sermbn de la revoluciOn. Sabemos bien que esta situaciOn pone a 
la clase obrera tareas revolucionarias, porque el caracter· direc
to del encuentro con el capital lleva inmediatamente tambi~n al 
nivel de sociedad civil y al nivel del Estado y es evidente que 
sOlo una propuesta polltica claramente revolucionaria, la recupe
racibn de una estratégia revolucionaria, puede fundar también la 
tactica. Nuestra tactica no puede repetir viejos modelos, debe 
ser ,una tActica nueva, adecuada a esta situaciOn, la tactica del 
movimiento obrero actual. El punto fundamental es recomponer 
unitariamente a la clase obrera a nivel politice y no detenernos 
por consiguiente en la parcializacibn de las luchas; es deducir 
de estas luchas el motivo C~sta es tarea de los partidos, una 
tarea que el sindicato no puede desarrollar), el punto de partida 
para reconstruir .JJ~liLcamen.t..e la trama de la unidad de clase, de 
una clase obrera que no debemos verla mAs con los ojos de ayer, 
una clase obrera que a llegado a ser mAs fuerte, mAs consciente Y 
mas nu~~~= porque es verdad que el desarrollo del capitalismo 
significa tambi~n desarrollo de servicios para el capital; pero 
significa tambi~n la generalizaciOn de la condiciOn obrera a 
estartos nuevos, tambi~n a funciones que no tenlan una caracte
rlstica .Jlt:..e~~ de condiciOn salarial y que hoy la tienen. Pién
sese en la funcibn de los técnicos, en la funciOn de los intelec
tuales, que hoy, a menudo, son funciones del proceso productivo. 
DemorAndonos en observar viejos tipos, viejos esq~emas politices 
de alianzas, no nos enteraremos de los nuevos esquemas que el 
desarrollo de la situaciOn reclama; y asl sucede por ejemplo que 
en ~- Mezzogiorno las organizaciones del movimiento obrero se 
encuentren en una grave crisis, porque también el Mezzogiorno 
est~ en movimiento, porque la cuestiOn meridional en sus viejos 
t~r·minos ha desaparecido, w::;¡ exi...si...e mas.. Un histbrico compaflero, 
Massimo Salvadori, autor de ese bello libro que es Ll mi~ ~~ 
bUCfiS~eLDJ:I, estA escribiendo ahora una segunda ediciOn con un 
capitulo final en el cual se dirA que la cuestiOn meridional DJ:I 

~~sie mas, que no existe mAs aquella cuestiOn meridional que nos 
llevaba a una reivindicaciOn genérica de todos los estratos del 
Mezzogiorno contra el norte o contra el Estado Unitario, perdien
do de vista desde entonces el elemento de clase. Pero hoy 
enredarse en estos esquemas significa no poder recuperar ninguna 
realidad, ni siquiera una realidad parecida, porque estas cosas 
han sido eliminadas por el desarrollo del capitalismo. Por lo 
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tanto no se trata de juzgar si el centro-izquierda es bueno o 
malo, o tonterlas de este g~nero. El problema es otro: de ver si 
la clase obrera hoy, si el movimiento obrero organizado logra 
colocarse a este nivel de problemas, si logra conducir la lucha a 
una per·spect i va de l.J.u:..ha .glJ:¡b..a.~ _pa.r.a .el. IDJ;;Uti..mi.en..tll g_!iU ~:...ap_i.t...al.., 
porque no existe hoy verdaderamente otra posibilidad de enrique
cer, de mantener en pie, de llevar adelante la organizaci6n del 
movimiento obrero. 

Por Oltimo, y ~ste es el elemento fundamental, a ~sto incita 
tambi~n la situaci6n internacional, porque este discurso es un 
discurso que tiene .inn.ediatamente una dimensibn internacional, 
porque este desarrdllo es internacional, porque la clase obrera 
de los paises capitalistas avanzados debe encontrar a nivel 
internacional sus posibilidades de unidad a nivel de la unidad 
del capital. Los paises subdesarrollados, los paises excolo
niales, los paises atrasados que han concluido el primer ciclo de 
su liberacion, el ciclo polltico-nacional de su emancipaci6n, muy 
diflcilmente podrAn traspasar este estadio de desarrollo, y en
frentar las nuevas formas de intervencibn neocapitalista si la 
lucha no es conducida por la clase obrera occidental contra los 
centros del poder capitalista. Esta es la verdad: esos paises 
tenlan grandes posibilidades de desarrollar victoriosamente su 
lucha hasta que ~sta no afectara el nivel del capitalismo actual. 
Sabemos que en Francia las posiciones capitalistas avanzadas han 
impuesto la paz en Argelia, sabemos que detras de la OAS no hay 
nada, es una trAgica farsa. ?Por qu~? Porque las fuerzas del 
capital estan detrAs de De Gaulle, no estan detrAs de la OAS. 
Atras de ella estan los pequehos intereses de los colonos fran
ceses; los grandes capitalistas franceses esperan que salgan de 
Argelia para que ellos puedan hacer grandes negocios con el 
petrbleo, puedan hacer buenos negocios con el desarrollo econó
mico de Argelia, esperan que la revolucibn argelina, la indepen
dencia argelina, signifique un nuevo tipo colonial de subordina
ción. Estos pueblos, por fuerte que sea la carga revolucionaria 
·que han acumulado, y que es fortlsima, diflcilmente alcanzaran a 
afrontar este nueva nivel de desarrollo de la lucha si la lucha 
no es asumida al nivel del capitalismo actual por los que deben 
llegar a ser los protagonistas directos de la lucha contra el 
capitalismo, es decir, los movimientos obreros europeos, los 
movimientos obreros de las sociedades capitalistas avanzadas. 
Existe ciertamente un tipo de responsabilidad que si los movi
mientos na asumen, terminaran en una forma de traición, traición 
en sentido profundo, marxista, es decir, de traición en el plano 
internacional, de la suerte internacional del movimiento obrera Y 
del proletariado. Por otro lado tenemos en Europa los slntomas de 
una fuerte tension de clase, la tenemos desde hace aftas: la hemos 
tenida en Belgica, en Inglaterra y tambi~n en Alemania Federal. 
Dentro de lo que se entiende por lucha sindical hay en realidad 
una tensión que podrla tambi~n ser anulada, neutralizada total
mente CAm~rica ensefta) por una integración sindical en el siste
ma, pera podrla tambi~n por el contrario ser conducida a una 
solucion clasista, a una soluciuón revolucionaria. Pero una vez 
mas, sOla la organización de la clase puede expresar y llevar 
adelante un proceso de este g~nero, lo puede conducir victoriosa-
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mente en las fo~mas pollticas y organizativas que son también 
nuevas, que no pueden repetir los viejos tipos de organizacion de 
la clase ob~era. Pe~o ~sto es un proceso que todavia no se puede 
inventar, que debe pasa~ a trav~s de la recuperaciOn Y de la 
transformacion de las organizaciones histOricas del movimiento 
obrero. 
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PLUSVALIA Y PLANIFICACION; apuntes de lectura de .El. .Ga.pila.l. 

A tr·aves de una relectur·a de E.l Capila.l, Panzieri amplia en 
este en:::;ayo el anal isis real izado anterior·mente en El. .u~ ~P.ii...a::. 

1~~ ~ ~5. m~l.Lin..as. .en .el. na.oc:..a.p_i~lis..mu. Asl, mientras que en 
un primer momento la critica al despotismo capitalista se cir
cunscribla al ~mbito del proceso productivo, ~sta se complementa 
extendiendo el horizonte de la critica a la planificaciOn capita
lista de la organizacibn social en su conjunto; planificación 
que, invalidando parcialmente su identificacibn mec¿nica con el . , . 
SCC l d. .t. l Sf:10, se torna en elemento central del des a r· r· o l l o 
capitalista. 
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PLUSVALIA Y PLANIFICACION; - 1 * apuntes de lectura de El Capii~-

L·o=:. t~r,-¡,3.5 centr·ales del pen::e~;-n~e/~--::.o ~ltar·:·~ista a.pe,r·ec:~"'n en 
p~imer riano en las obras del jove~ Le~in. El primero es la 
a .¡: i :--.-na e:: i en d e l.=~. !_ • n i d a e de 1 e a p i t 2. 1 i s m o , en e u a n t o f un e i o n so
cía!, en SJS distintos niveles de desarrollo, del capital comer
::i¿-,J y usurario al capite.lismo industr·ial, "que[ ... ] es a.l prin
cipio muy primitivo desde el punto de vista t~cnico y no se 
distingue en nada de los viejos sistemas de produccibn, organiza 
luego la manufactura -~sta sigue basada en el trabajo a mano, en 
las industrias artesanas, que son las dominantes, y no corta los 
lazos ~el obrero asalariado con la tierra-, y termina su desarro
lle cc-;n le. ir:dustr·ia mecanizada" (11. Lenin ve con gr·an claridad 
que la pro~JcciOn mercantil, como forma mAs general de la produ::
ci~n, sQ realiza solamente en la producción capitalista en la 
cual la forma mercancla del producto del trabajo es precisamente 
"universs!"; pero ello implica "que no solo el producto del 
trabajo, sino el trabajo mismo, es decir la fuerza del trabajo 
del hombre, toma la forma de mercanc!a" (2). Asl se funda sóli
da~ente la pol~mica contra los populistas: "oponer el orden de 
cosas de Rusia al capitalismo bas~ndose en el atraso t~cnico 

[ ... ] en el predominio del trabajo a mano, etc~tera, [ ... ] no 
puede ser m~s absurdo, pues el capitalismo existe tanto con baja 
t~cnica como con una t~cnica muy desarrollada" (3J. 

En se3cndo lugar Lenin retoma, volvi~ndola contra el "romanti
cismo econbmico" de los populistas, la pol~mica de Marx contra 
las interpretaciones Hsubconsumidoras" del capitalismo, y en par
ticular contra las explicaciones "subconsumidoras" de las crisis. 
Tambi~n los populistas, como Sismondi, separan el consumo de la 
producciOn, afirmando que la producción depende de leyes natu
rales, mientras el consumo est~ determinado por la distribución, 
la cual a su vez depende de la voluntad de los hombres. Pero el 
propOsito de la economla ~olltica "no es, de manera alguna, como 
se dice ft~ecuer,temente, 'la pr-oduccicn de valores mater-iales' l 
(~ste es el objeto de la tecnologlal, sino las relaciones so
ciales entre los hombres en el proceso de produccion. Solo si se 
concibe 'la producciOn' en el primer sentido es posible disociar
la de la 'distibucion'; en este caso, en el 'rubro' dedicado a la 
prod~ccibn, figurar~n categorlas que se refieren al proceso del 
trabajo, en general, en lugar de categorlas de formas histórica
mente determinadas de la economia social: habitualmente, tales 



tribialidades c2rentes de ~entido no sirven m~s que para oscur-·e-
cer iespu~s l2s =~nJiciones his~tricas y sociales. (Ejemplo: la 
nocitn de capita~l. Pero si consider~~os lOgicamente la 'produc
ci~n' cc~o la eYp~esiOn ~e las relaciones sociales en el proceso 
de produccibn, entonces tanto la 'distribuciOn' com~ el 'consumo 
perder~n toda siqnificeciO~ indepe~~iente. Aclaradas las rela
ciGnes ¿..s~o.bleciG:s E'~-¡ la p:-·o:it:c::i~_:.n, qt.te-ja aclar·a.da .co..n ~.!...._Q la 
parte del producto que corresponde a cada clase y, por consi
guiente, tambi?n 'la distribución' y 'el consumo'. Y viceversa: 
cuan¿o quedan sin aclarar las relaciones de produccibn (por 
eje~plo~ cuando no se entiende el proceso de la produccibn del 
capital social en su conjunto) todos los razonamientos sobre el 
consumo y la distribuciOn se transforman en trivialidades, 
expresi~n de i~ocentes deseos rom~nticos" (~). 

o en 

Naturalmente, Leni~ retoma el esque~a marxista de la acumula
ción (5). P<'"·ecisalcre:¡t~·, es el c<.nalisis ci.:?n':.!fico de la c<cumula
cibn y de la realizacitn del producto el que permite explicar las 
crisis~ no mediante el tonsumo insuficiente sino por medio de "la 
ccntradicciO~ entre el car~cter social de la producciOn Csocia~I

zada pcr el capitalismo) y el car~cter privado, individual de la 
apropiacibn" C6J. Aparece aqul en Lenin, extremadamente esquema
tizada, la explicacibn de las crisis "por la anarqula de la 
produccibn" (7). Lenin es conducido asl a dos resultados impor
tan tes : e 1 p r· i ::1 e r· o ~ a e o n s i de r a r· e l m o v i r'l i en t o de 1 a so e i edad 
capitalista y los movimientos del capital rigurosamente, como 
evolucibn de las relaciones sociales de produccibn; el segundo, a 
rechazar, sobre esta base, las distintas utoplas reaccionarias 
que reverdecian espont~neamente en Rusia a fines del siglo XIX 
frente al impetuoso avance del capitalismo (8). Lenin insiste 
mucho contra la "c~ltica sentimental" de! capitalismo, sobre su 
necesidad histbrica y sobre su caracter progresista. Pero el 
analisis que reali=a de los procesos de socializaciOn inducidos 
por el desarrollo capitalista, contra la "disgregacibn" de la 
econom~a artesana.l-c2.mpesina \del capitalismo en su est2.dio mer-·
cantill sigue siendo unilateral y limitado; le parece ver el 
"car¿cter antagónico" del desarrollo precisamente en la relación 
socializacibn de la producciOn-an~rquica en la circulación, y las 
contradicciones en el interior de los procesos de socializacibn 
como simples reflejos de la anarquia. El mercado capitalista, el 
cambio gener·aliz.=do "l.l[¡ifis,;.a los hombr-es, oblig¿.,ndolos a entr-ar· 
en t~elacione·:; mu.tu.as a tra.ves del mercado" (9). Todo el an¿lisis 
que Lenin reali::a al fina.l d.e E.l ~5..ar::..r:QJ.l.o d..el ¡:a_¡;ü . .±.ali.5IJLO ~ 
Rusi.a sobre e 1 aumento de 1 as fuerzas produc ti v2.s del t rab2.j e 
social y sob~e la socializacibn de este trabajo est¿ centrado en 
la formacibn de "un inmenso".met··cado nc<.cional", en lu·3ar· del 
"fraccion~miento propio de la economia natural de las pequeNas 
unidades econOmicas", y sobre la movilidad general de la fuer::a 
de trabajo que destruye las formas de dependencia patriarcal de 
los productores ; cte8 grandes unidades de obreros asalariados 
libr'?S \10). Es~cJs ¡:woct-sos t:;-otan directamente de la. industr·ia 
:r.c:·c:,3:1ic:3: ''le i:··J·.l~~:...--5a r(lecanizade. es un gigc:<.r,tesco pr·ogt'eso en 
la saciedad capi~alista, no s~lo porque eleva en grado m~ximo las 
fuerzas productivas y socializa el trabajo en toda la sociedad, 
sino tambiEn porf¡lie d?str·u>'e la di-..;ision del trabe.jo propia de la 



manufactura, obliga a los o~reros a pa~ar de un trabajo ~ otru, 
aniouila tiefinitivr:ll!i.~í.t?. las relacit.Jrt<?S patriarcales atrasadas, 
espe:ci¿¡.!nante en el r:a1npo; y da un qiqi:lntesco impulso al movi
miento progresista dP la sociejad, -d;bid8 tanto a las causas 
se:~·alc:d;;,;: CO)::D a la cot:::er.·::..ra~-:-ii'.HI :·-=- la ·--::o~:·¡acibn industrial• 
( 11 J • O b v i a m<? n t e Le:- n i r: r,:::: i s n e r 2 ; ~ : ,_. ~ ~ e• os de 1 uso e: a pi t a 1 i s t a 
de l?s m~quinas sobre l2s ~oncic 10 ~e5 de la clase obrera (12), 
pero el no VE> c:bmo las leyes de O.<:?S<:.:-roJ lo del capital ÍSmO (plus
Vid la relativa~ mo.ximizcq::::ión de lé.. o;:~·,¿ncia) OUE en la epoca de 
la concurr~ncia hacen del caoital-individuai el r~sorte del 
des2rrollo del capital total so~ial, se manifiestan, en la esfera 
de la produc:cibn dirigida, a nivel de fAbrica, como planificación 
capitalista. En el analisis de Lenin sobre la fab1 ica, estA 
ausente el concepto marxista de la apropiacibn capitalista de la 
ciencia y de la tecnica, que es la base para el d~sarrollo del 
plan despotice del capital. Para Lenin el desarrollo de las 
fuerzas productivas (forma especifica de desarrollo de la gran 
industria capitalista>, conserva su secreto; la planificac:ibn 
capitalista no aparece como forma fundamental en la produccibn 
dirigida y la socializac:ion del trabajo es vista como deformada 
por la impronta capitalista solamente por aspectos externos 
(•economicos•) a la planificacion misma. Tecnologla capitalista Y 
plan capitalista quedan completamente fuera de la relacibn social 
que las domina y las plasma. La anarqula es la caracterlstica 
especifica del capitalismo, la expresiOn escencial de la ley de 
la plusvElla; y es ella qui~n decide su destino histOrico. Es 
absoluta la incompatibilidad entre la integracibn del proceso del 
trabajo social y el hecho de que cada rama singular de la pr·oduc
cibn es dirigida por un capitalista individual y le da los 
productos sociales a t!tulo de propiedad privada. La hipotesis de 
una •union de los procesos de trabajo de todos los capitalistas 
en un ñnic:o proceso de trabajo• es descartada expllcitamente por 
Lenin como absurda porque es incompatible con la propiedad 
privada (13). 

Detengamonos ahora en algunos puntos fundamentéles del anAli
sis del proceso dirigido de produccibn, en la cu~rta secciOn del 
libro I de El ~Pital (dejando de lado los conocidos textos de 
Marx y Engels -EXefa.c:i.c a ~a .Ccitit:..a d..e li ~c.ntlll.l..a ¡¡,clltit:..a~ 
~nii=Uuhring, etc:~tera- que parecen apoyar la interpretación 
leninista). 

Ante todo debe subrayarse que el proceso de socializaciOn del 
trabajo no pertenece a una esfera socialmente •neutra•, sino que 
desde el comienzo aparece en el interior del desarrollo capita
lista. El acto que funda el procese capitalista -la transforma
c:iOn del trabajo en mercancla- ve al obrero ceder al capitalista 
el uso de su fuerza de trabajo individual. Esto sigue siendo 
verdadero en cualquier escala en que se cumpla la compraventa de 
la fuerza de trabajo: •El capitalista ••• paga el valor de fuer-
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zas de trab~jo auttnomas, pero no paga la fuerza de trabajo 
e o ~Ci b i n a d a d e 1 o s [ o b r· e ¡- o s J " ( 1 4 l • L a r· e l a e i e::-, r· e e ~ p :·· G ·= a d e l e s 
obt~eros entr"e sl, 12. coope:-acicn, se lle·Ja a cab:J .d~~~ del 
acto dE compravent~ de la fuerza de trab~jc, 

relac!or :!•? les _¡:¡b_r:E:L~ il::di.'LidD.ale.s con el 
CJ'-•.e es una 

capital. En 
si rn p 1 e 

p~es, la relaci~n entre proces~ d~ ~rab~jo y proceso de vaiori
zacibn del capital, considerada a nivel d~l proceso dirigido ce 
produccibn, es bastante más intima y compleja de cuanto aparece a ·y· 

nivel del proceso de producci~n en su co~junto. La cooperación 
"no comienza sino en el proceso de trabajo, pero en el proceso 
laboral [los obreros] ya han dejado de pertenecerse a sl mismos. 
Al ingresar a ese proceso, el capital se los han incorporado. En 
cuanto cooperadores, en cuanto miembros de un organismo laboran-
te, ellos mismos no son m~s que un medo particular de existencia 
del capital. La fuerza productiva que desarrolla el obrero como 
Q.bt:.:...f:LQ ~u al es, por e o n s i '3'-t i en te, f.J.!.a.L~ P...L.Mlli:li~ i~l 
r:.a¡;¡ilal" (15). Aqul apar··ece la mistificación fu.ndamental de la 
economia politica: "Como la fuerza productiva social del trabajo 
no le cuesta nada al capital, como, por otra parte, el obrero no 
la desar·:··;::.lla ~n...ia que :;u trc:>::.ajo misr:lO pet··te'·,e:::ca c3.l ca.pite.lis-
ta, esa fuerza pr2ductiva aparece cerno si el capital la poseyera 
por- ~.L:.n:: . .a~z.3., corno su fuer·za pr-oductiva inmanente" (lól. L.e. 
especificacitn hl:iil.Q.r:.iJ:Q. de las for·r;las de cooper·a.ción simple es 
adoptada. por· Nat~>~ pa.ra insistit· en el caractet·· ~a.c.i.:...li..ar:.. que ella 
asume con el modo capitalista de produccibn. Ella, en efecto, se 
presenta "en los comienzos de la civilizacibn humana, entre los 
puebles cazadores o por ejemplo en la agricultura de entidades 
comunita~ias indias", pero en tales situaciones "se funda por una 
pat··te en que us. .l:Q..üd.i¡;;_ií;:tn~ ~ ¡;u::o.ri.~.,U;;.dQ.n s..uu .!i~ ~~~~~ 

.t:.QIJJM; por· otr-a parte en que el indi\ii::!uo, sinqulan:12nte conside
rado, esta tan lejos de haber cortado el cordón umbilical que lo 
liga a la t..r:i.b'.i o a la ~i:l.t.i.d~ C.:..Oill.l.!.n..ii,j;¡r:...ia, como la abeja indivi-
dual de haberse independizado de la colonia que integra"(!7l. 
Existe aderr1as histor·icament2 ctr·e. for·r:1a de cocper~acion en gr·2.n 
escala, aquella que se verifica "en el mundo antiguo, la Edad 
1'1t:-dia -y las co:o:1ias mcde:-nas [que] se funda en r-·elacior.es .diL~=-
..t.~ de dorr.inacicn y ser··vidumbr·e, y en la mayor· par·te de los casos 
en ! a es e 1 a v i tu. d " ( 1 8 ) • E n es t a f o r· m a. , u e 1 e f e e t o de 1 a e o o pe r· a
ciOn simple muestra sus caracteristicas colosales en las obras 
cicl~peas de ~os anti9uos asi?,tic'Os, egipcios, etr·uscos, etc." 
(19l. Sobre la ba~.e de las r--elaciones d..i~da5 de esclavitud, 
nlos reyes asiaticos y egipcios o[ ... ] los teócratas etruscos 
etc.• obtenlan -como repite Marx siguiendo a R .• Jones- una dispo
nibilidad absoluta scbre el "exedente de medios de subsistencia" 
y sctr·e "casi toda la población no a•3r·lcola" (20). Agr·ega l'lar·x: 
"E~ la sociedad moderna ese poder [ ... J es con~erido al capita-

t 21} • 

hasa ~ste su e~trada en escena come capitalista aislado o 
de las soc~edades anbnimas- como capitalista combinado" 
Pero es obvie que se trata de una identidad o continuidad 

hist6rica gen~rica, muy escasa~ente significativa. El car~cter 

~~;:;¡e..cUi.ca. de L~ cooper·acicn en su forma capitalista esta dada. 
por el hecfio de qu.c::> la mis7na no se a.poya sobr·e relaciones d..ir:.r::~:...=. 

las de esclavitud o servidumbre, que desaparecen con la disolu
citn del nodo feudal de producción, sino sobre la relación de 
··Jen~a de lJ. fc.er·za de tr·ata.jo del obr-·er·o asalat~iado litll::s;: ?.1 

--, ' / .i 
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( 22) < as! que "en ant~tesis a! pr8ceso je 

produccitn de trabaiadores independientes aislados o, as1mis~o, 

G•:? requ.e?-·::,:: ~J2,t<-·cnes'': l:=. CODpet-·aci·~r: q'._'.e es el "pL.i~:::::. i:a;:Db...i.Q" 
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perG~recs en la base de to¿as sus formas especi
la.s :;;!=-::; t-·Joluciona.das: ell:::>., efe::::t:v;;o:.r:1ente, est.?. 
desarrcllo de la fuerza productiva social del 

~'abajo, ~~e se presenta, a: mismo tiempo, co~o fuerza productiva 
d•?l ct?.pit.cd, L':i. cr.::cp"?•acicn en su for·ma capitalista es por· lo 
~anto la p~imera, la b~sica expresiOn de las leyes de la 
lpluslva11a. Las caracterlsticas de esta expresiOn podr¿n ahora 
ser com~rendidas mejor si siguiendo a Marx analizamos la coopera
cien no ya de un mod~ hiEt6ricodesciptivo sino mediante un an~

lisis soc!oeconcmico. "La .iULD...a ~ liaOa.j_Q .da rm.u:b..os que, en el 
'"ll~ül.Q lu·::¡ar-· y en equipo~ tr·abajan plar.ificadamente e;-¡ el mismo 
proceso de producci~n o en procesos de producciOn distintos pero 
i:t:lll~~ 5 s'? denomina cooperaciOn" (23). Por· consi,3uiente, desde 
la forma fundamental de su modo de producci~n~ desde la coopera
cien~ el capital "s•_\bS!..\me bajo de sl" un proceso de tr·abajo 
pla~ifica1o. La plani~icacibn, lejos de aparecer en contradicción 
con el modo de funcion3miento del capital, a nivel de la produc
ciOn dirigida ap&rece inmediatamente como aspecto esencial de 
aquel proceso de trabajo c~;o desarrollo est~ condicionado por el 
desarrollo del ca~ital. No existe, evidentemente, ninguna incc~
p~tibilidad entre ?lanificaciOn y cepital. Aduehandose del proce
~· o d e t r· a. b ='· j o ,:::- n s d f e, ( ¡ 11 a e tJ e, pe r· a t i v a { r-· e a l i z a. n d e as l su 11 r:1 i s i ó n 
histtrica"l, el c~pital se apropia al 
espec l f i e o fundar::enta: de ese pr-oceso 
planifica.::::itn. 

mismo tiempo del e ar· 2 .. c ter· 
la 

El an~lisis mar~ista est¿ orientado a mostrar c~mo el capital 
u~a la planificac~~ns a trav~s de los niveles ascendentes del 
proceso productivo -de la cooperacicn simple, a !a manufactura y 
a la gran industria- para extender y reforzar su dominio sobre la 

~e trabajo obteniendo as! una creciente "disponibi 1 ida,d" 
de ~l:e; y ~irectame~te, c~mo un uso capitalista cada vez mayor 
~~ 1~ p!anifi=acitn en la f~brica es exactamente la respuesta 
capitalis~a a las corsecuencias negativas tanto del ~ovi~iento 

~a~tico ! c~~f! ictivo de les capitale~ a~slados en la esfera de 
1a. c.ircul0ci~.r, .. c~;¡·,c. r.~-.. :es l!rnit~-= ir.-~~~~~?stc.:; le·3isla.tivarnente a 
1~. _ ·~·18:.=:::iCJ..--t . .::-:::.tr?r-~.i,..'e. de la ;uet-za de t(·¿:l~be .. jo. 

E 1 p r i -:-::e ~· 

e i tn" _, 

asrectc ~n el que se manifiesta la planificacibn 
~s ~en 1~ 'unci~n de direcciOn, control, coordina-

del 



mcvimiento del ca~pc ~~cductivo teta!, por oposicibn al moviDien
~-c -j¿. ;::=~ts t_;¡r-.-:¡¿::_¡·:-3:::. ::c~;;z,r-·2.d~;s!' (::24) >' q:_te~. ~.Jn for·¡::a evident.:::, son 
::c_r-;;ctet·-~stic:."1.~ d~·l +:r·.~b~:.j::J c::~cpe;-·f3.ti\/I-:J. As.l~ ccr;¡a~~:do del tr-aba~jD 

L~ncitn ~E ~i~ECCi~n Se ent~e}azan y, por 3Sf ¿ECir!o, e~ 

uni.fica.r1 2n _:n ;:-¡ccat-~is~:~G objeti\Jc~ contr·a.puestc a. los ob(·er-~s: 

''1:~ cca;:·~:--r:.ciCri -:.:-•·:\·.~--e los ¿.-!==--=:~:=--~--!~t.ios ;,o es na.de. rnas que u.n 
efecto del c¿pit2~ qu~ !e~ emplea ~~mult~neamente. La conexión 
entre ~us fGnciones 1 su unidad como cuerpo productivo global, 
r;::,lic:::-,n iUJ;;:t::...a de el!cs, en e1 c2pital, que los r·ectne y los man
tie~e co~esionadcs. La conexiOn entre sus trabajos se les enfren
ta. idealmente come clª-D, pr-.?cticamente como .ai.Li.Cl.Li..!:ia<.i del capita
lista, como po¿er de una voluntad ajena que somete a su objetivo 
ls actividad ¿e ellos. 

Po~ ==~~igu~e~te, si ~=~~crMe a su contenido la dirección 
ca~it~lista es~~~: oc~que lo es el proceso de produccitn mismo 
al que debe di~igir -de una parte proceso social de trabajo para 
la elaboración de un producto~ de otraJ proceso de valorización 
del capital-, con 2t'regio a su fcnna esa dir~eccién es .!i~pllti¡:_a." 

(25l. El necanismo del plan capitalista (su car~cter despótico) 
tiende a extenderse y a perfeccionarse en el curso del desarrollo 
capitalista, ya sea por la exigencia de controlar una masa siem
pre creciente de fuerza de trabajo, y por lo tanto el creciente 
poder de resistencia de los obreros, ya sea por el 
los ~edios de producci~n que requiere, a su vez, 
correspondiente del grado de integracibn de la 
viviente•. 

e r· e e i m i en t o de 
un cr-ecimiento 

"matet·· i a pr-· i roa 

Es sabido que sa base t~cnica de la división del trabajo e~ la 
manL; f actc.cr a es 5 i Emp¡- e el tr·abaj o a.r· tesan al: "1 a ffi2r(!.ij_.nª-!:::.i-ª ~~=

_¡;;:U .Le:. a _j aJ. ~eJ.. ;::¿_jo. m~Miu.í aJ:..tJ.u::.fi:Lü s i g u e s i en do .al. .o tu:~!::. r:Q.l~ U:Li:l 
mismo, formado por la combinación de muchos obreros parciales" 
C26l. Pero el trabajo combinado de los obreros parciales uhereda-
dos" de la cond~cci~n de tipo artesanal no es suficiente para 
al~anzar una unidad t~~nica real: esta última se obtiene solamen
te con la industr~ie, r;·;E:"ce.nica. Sin embargo la "objetivación" 
<capitalista) del proceso productivo respecto al obrero se pre
senta /a aqul en un nivel bastante alto: la planificación capita
lista funciona ya en un nivel tal como para volver ge~eral la 
relaciOn-opcsici~n e~tre división del trabajo en la manufactura y 
divisibn social del trabajo. En la esfera de la producción diri
'3 id E< "el obr-e~- o p.:::_r- e i al w:: PLO..dl.Lí:e. me..c~ru:l.a al9.1i.l:l..a· Só 1 o e 1 
Pu:l<i!.J.ctü. r:CLlE:.J:ti"'LO de 1 os obre:-·os par· e i a 1 es se t r ar.sfot··ma en 
me.r:r.:...aru:l.a" <27). Por· un lado, se pr-esenta en la pt··oducciOn la 
nley f~rrea d 01 n~mero proporcional o proporcionalidad [que] 
subsume deter:ni~adas ma~as de obreros bajo determinadas fun
ciones"; po~ ot~8 lado, "la casualidad y el arbitrio llevan a 
=sbo ;;:;.,_\ r::-nma.ra_?;::.;.d:J jL'e·:m en la distr-ibución de los pr··oductot-·es de 
merca~clas y de sus medios de producción entre los diversos ramos 
sc~iales del tr3baj~· (28l. La autoridad del capital se manifies-
~a dir-·ectanlt=-nt& En 12 pt··o·.jucciCl:·:: en .est.?~ esfer-a. el eq;_;_ilib:--·io 
del siste~a reside ~n la proporc!cn~1idad establ~cida d~spOtica
m~n~~ entre las div2rSJS func~ones del trabajo; a nivel 5ocialJ 
1?. t.::,-:.jen,=:a 2-.l ec,u.i!ibr·io :-:e se eje,ce a. b··a·Jes de actos 

de previ5itn ; decisión, sino sOlo en un "sisteme, 
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( 29). T -:"t. l del 
capitc!is~~ de co~p~te~cia~ come ~parece ;a a nivel man~fact~re
r-0; =\n,;;_rCi----rr:. ~·-¡ ~-é. j],~:isi~n s::.::ie! d~=-1 :r-Ci.t·e . .:;o, despotisTlo (pls.nJ 
en la divi~itr del 
del capitalismo de 

t~ab~jo en la f~brica. A esta relación tlpica 
com~etencia respQnde un ~et0r8inado esquema de 

"v3lores sociales": "La misma ccr=ie~c~a tL.rsuesa q~e celebra la 
d :'Ji Si Or: del 

a ~na o~er~ci~n pa~cial ; la subcrdinaci~n incondicional 
:J2:r·er·os pa~~-cie1E·5 c.l =o.pit_.~l ccsrno ¡_~na c:;r-·3=""'-:-!i:::a.cit~.--: d-::-~ 

+_ r· c.baj o que acrecienta la fuerza productiva de los mismos, denun-
e i M pc:r· e so e o :-1 ::. '3 :_ '· ·=~ 1 \' i ·3 o r- t o d o e o ~-l t r t:J l ·/ t-- e g u. l s. e i t~ ~-¡ s o e i 2~ 1 e ~- ;--' 
co~scie~tes del proceso de producci~n, control j regGl~ci~n en 
l=s que ve un cercenamiento de los sacrosantos derechos d~ pro
piedad: de la !ibertad y de la 'se~ialidad' -que se determina a 
si misma- del capitalista individual. Es sumamente caracterís
tico que los entusiastas apologistas del sistema fabril no sepan 
decir nada peor, centra cualquier orga~ización general del traba
jo social~ que en caso de realizarse la misma transformarla a la 
socieda<! ente;-·a en una fa.br·ica" (20). Tc:d es 1:::, 2.polo,:;?tice, 
peculiar de la ~poca del capitalism8 de competencia. 

La va!idez de la relacit~: despotismo en la f~brica-anarqula 
en la sociedad aparece aqul bajo ~~a rlgida esquematizaciOn en el 
mismo pensamiento de Marx, como lo confirma el fragmento de la 
tli5__aLi_~ .::!.e..~¡;;, .:!:.ilQ.5Q.i.~ citado por· ?1: "Se puede for·mular 
como regla general que cuanto menos regida por la autoridad est~ 
la divisitn del trabajo dentro de la sociedad, tanto m¿s se 
e! e s ::u- :· o 1 1 ;:;.r-· a 1 a d i v i s i o n d e· 1 tt-· <:; b 2.j o ,::: E n t r· o d e l t <:?.1 1 e r-· , y t a. n t o 
m~s estar¿ so~etida all! a la autoridad de uno solo. De manera 
que la autoridad en el taller y la que existe en la sociedad, en 
lo tocante a la d~vlsion del trabajo, est~n en razOn inversa" 
131l. La manufactura ~cr consiguiente lleva a un grado bastante 
elevado el procese capitalista de escisiOn de los medios de 
tra.bc<jo del ott-e:-c, c:cncentr-an-~o en el ca.pital las H~ismas "R.Q~ü..= 

::i..a~ .ill1u~t.!..l.~~ del pr·ocesc m a te:-- i a 1 de produce iOn~ con t ~-·e,po
ni~ndolos a los obr·er-os, como pu:¡p_i~a.d aj_~Q. y como pCJie_r_ Q..U<;;: 
105 ~m.J.n..a" -un pcd.::-r que ya he.. alce,nza-:-!c l.\n cier-to ·3rc.do de 
•evidencia t~cn~ca", que dentro de ciertos limites sé presenta 
cerno t~cnicamente necesario. Pero permanece, naturalmente, el 
limite impuesto por el origen artesanal que se hace valer aun en 
la forma mas desarrollada de la manufactura: la alienación del 
obrero del contenid~ del trabajo todavla no se ha perfeccionado. 
S~lo con la introducción de las mAquinas en gran escala, las 
~potencias intelectuelesu exaltan al grado m~ximo el comando 
capitalista ~obre el trabajo: es cuando la ciencia entra al 
s?rviciu de! capital. SOlo en este nivel desaparece todo residuo 
de autonomla obr·era en el proceso de valorización, y el car~cter 



de mercancla de la fuerza de trabajo se ma~ifiesta sin 
e i :::; n ~ s ~ t. e e n i e ct s '' ( 3 2) . L. 2. e' b j e t i \í i d 3. d ( :: a;:- i tal i s t a) 
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e. r~ ~c~pic t~cnico de !as la 

d-::-l mec:a-

funda,mentc 
ve l oc id 2.·2 

l2o. cone::<ion de le.s distintC~s fases, le•. 
co'·:tir:u.idad i.nintE-r-ru¡:·•pida del fluJ-c~_.se irnponen coma necesi,:ia,C:es 
»c~~~t!ficas~ a la voluntRd del obrero, ! corresponden perfecta
mente a la voluntad del capitalista de "succianar" el m~ximo de 
f•_ler-za de tr-abajc1. L2. rela,cion socia,l capitalista "se ocL\lta" 
dentro de las exigencias t~cnicas de la maquinaria, la división 
del trabajo parece totalmente independiente del arbitrio del 
capitalista -simple resultado necesario de la "natur2.leza" de, 
rnedio de tr·abajo (::::::; ~ 

Er la fabr~ca autom~tica, la pla0ificacion capitalista del 
pr~cesc productivo alcanza su grade m~s a:to de desarrollo; la 
le; d-::- Ja pluvalia parece poder funcic~ar aqul ilimitadamente~ 

desde que "mediante su transformacibn en autOmata, el medio de 
trabajo se enfrenta al obrero, durante el proceso mismo de traba
jo; !:;.QlüQ ~aJ;lllal, corno tr-abajo inanimado que domina y succiona la 
fuerza de trabajo viva~ y "la habilidad detallista del obrero 
mecAnice individual, privado de contenido, desaparece como cosa 
accesoria e insignificante ante la ciencia, ante las descomunales 
fuerzas naturales y el trabajo masivo social que est~n corporifi
cados en el sistema fundado en las m~quinas y que form2.n, con 
este, el poder· del ',paiL.tn'" (34). El pl::m a.pax·ece aqul como el 
fundamento del modo de produccibn capitalista: la ley general de 
la produccitn capitalista es aqul "una certeza normal del resul
tado" J el c~digo fabril en el cual el capital formula, como un 
legislador privado J conforme a su capricho, la autocracia que 
ejerce sobre sus obreros - sin que en dichc código figure esa 
divisibn de poderes de la que tanto gusta la burguesla, ni el 
sistema representativo, aun m~s apetecido por ella- no es m~s que 
l a ~r:.i~:.Ur:il ~¡;UJ: .. .ali5.la .1~ ~a r:~\.ll~ilm .scu:i..a.l ~cl pr:~~Q 
~~or:al" (35). 

En el periodo inicial de su introducciOn las mAquinas producen 
plusvalla no sOlo devaluando la fuerza de trabajo, sino también 
transformando el trabajo empleado por sus poseedores en Dtrabajo 
~llDJ:.L-ª.slil~ eleve. el valot' individual y permite al capitalista, 
de esta suer-te, susti~uir· con una ~L.t~ r,1enor· de valor- del pr--o
ducto diar-io el valo;- diario de la fu.er-za de trabajo" (36). En 
esta situaciO~, se legran ganancias extraordinarias para los 
capitalistas poseedores de las m~quinas (y puede decirse que es 
justamente la perspectiva de estas ganancias extraordinarias la 
que da el primer y necesario impulso a la manufactura). La 
magnitud de la ganacia asl realizada ~acicatea el hambre canina 
de m~s ganancia'' (37); en consecuencia se produce una prolonga
ci~n de la jornada de trabajo. Cuando las mAquinas han invadido 
toda una rama de la produccitn ~el valor social del producto de 
las m~quinas desc~2nde hasta su valor individual, haciéndose 
'J21er er.tor:ces la ley segt•n la cual el _plJ..!.~alOL tl.Q ~.l.U::.-3~ !:!.~ ~a5 

i~~a.;i dE: t.Laba.iü. .Q~ ~ c.a.0uli5.la ha LemP-lazado -PQL La uta=. 
.Qu.i n...a~ s.Lu;:¡_,_ a ~a iruL aL.s.a~ ~~ ~a.s i.u. fU:.z...as. !:!.~ .ir:.atla..0:i. .QJ.La .e ::..u p_a en 
~lla" (33). Ahor-a bien, el aumento de la pr-oductividad que der-iva 
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n~diante un aumerto de ~=u~v~Ila absol~ta, vale decir mediante 
la p;-·olo-,J2,;:ion de la jL!rn<ida, de t.;·a.b;:;.jo \401. Tal esqu.ema, er; 
eTectc; es v~lido ·;~,olar.\.-::-r~;te pa;--::. .. ¡~'.t"' per-iodo histCr·ice.rnente lirni
tado del capitalismo, para el primer periodo caracterizado por el 
u.:=.o ~:;t:-:-:~ .. ~--d.:izcuio ·.Je l2.s- r:-:2.qu:~-:c.s~ ;::;;-s.n pa(·te de las rrsonstt-·t..tosas 
~onsec~encias de la ~ra~ industria capitalista en los modos de 
t:· ::: p 1 e:'.:. C'<:: j ,:J r·: d e l 2 .;: u •::- ¡- :~ .:.: ·J '=' L · 3. b 2. j o que d :::<. e :x: p 1 i e a d 2 por· es t e 
.:::·<.::::;::.::.Ti;a. Pt=":··o el pr·oce::-o c;~¡-respor,::iiente 2. le, r·elacion capital
ffi~~~in~s no se detiene aqul. Los mismos afectes negativos de la 
prolong2ci~n ilimitad2 de la jornada de trabajo producen, s~bre 

l2. base de la, r·esistt::·ncia. obt-·Er·a, una "r:...:;;:~dQ.n de la sociedad, 
a~~nazada en s~s ralees vitales, y una jornada laboral normal 
limitad.:o. le,ja.lmentc·" <41). Le. nueve. situ.acion incita¿:;_! capital a 
e~altar otro aspecto de les prc=esos de explotacion impl!cito en 
el Jso de las m~quinas: la intensificaciOn del trabajo. Para Marx 
est~ muy cla~o aqul que una "rebeliOn" de la clase obrera en la 
esfera "polltica" que impulse al Estado a "abreviar por la fuerza 
e! tiempo de trabajo" ~rovoca una reaccibn en el sistema, que 
representa, al mismo tiempo, un desarrollo {capitalista) del sis
te~a de las m~quinas y la consolidaciOn de su dominio sobre la 
e 1 a.·se ot.r er·a: "la ~dJ.l.~i ... tm coer·c i ti va de 1 a j_o..t::n...aia .LltllJ~l, con 
el impulso enor·me que imp;'ime al ~~r::..r:.u.llL ·d.e .L;:. i..ue..r:z..a. ¡:¡r:Q.liu.¡;;;_=.. 
.iUtiii. ; a 1 a ~~l:illw.i~dtill ~ l..as. .CCilld ... ü:..i::u:::.~ ~ ¡:¡r:o.li~dQ.n , 
impon e a 1 a vez un ~:LQL sasi.o ~ i..c.abaJ..c. ~:J.. ~l m.i!;ir.a.o i...i.emQ..Q, un a 
.ie.ns..i.Q.n acr·ecentada .d~ ~a .iu.er::.za .d~ .ir:..ab....aj__o, un taponamiento mas 
denso de los poros que se producen en el tiempo de trabajo, esto 
es, ir;,pone al obr·E·r·o u<-.a '=onder:saciOn del tr·abajo en un .s~li.!:! que 
es salo alcanzable .d:;;:n.tJ::¡;¡ .d~ ~¡;¡. j_o..t::n..ad..a l...abJ:!r:..al .r:.a.!il.U:ÍJiiii.. [ ••• J 
Junto a la medida del tiempo de trabajo como 'magnitud de exten
siOn', apar·ece ahm-·E'. la r:1edida del S~li.!:! alc!3.nza.do pot' su .l:.Q.ü~Lc:. 

5~i..Qn." (42). Se ver·ifican entonces los fenOmenos tipicos de la 
gran industria capitalista: "la m~quina deviene, en las manos del 
e a p i t a l , en un ~~iül _¡;¡bj_e..ii..:L:l. J.. ~p_l~d.J:l ~ flli;li:l.f:t::..a 5..is.iema.tiJ:a 
para arrancar m~s trabajo en el mismo tiempo. Ocurre esto de dos 
modos: med i a.n te el a.u~!:lic. ~tl ~a :..L~Q..C.i..daJÍ !i..i.t .Lls. maau.in.as. [ti em
pos J y .pot· medio de 1 a amp_li..a.d~ ~ .La f::...5t:...a.U de 1 a maqui na.r· i a 
que debe vigi la.r el mismo obr'er·o" C43l. Obviamente en este nivel 
la relaciOn entre perfeccionamientos de las m~quinas y procesos 
de valor~zacibn se torna aun m~s Intima: tal relaciOn es en parte 
necesaria para ejercer una presion mayor sobre los obreros, en 
parte acompa~a "espont~neamente" la intensificaciOn del trabajo, 
d~do que el limite impuesto a la jornada de trabajo obliga al 
capitalista a la m~s rigurosa economla en los cestos de produc
cibn. Asl se cumple el pasaje de la subsunciOn formal del trabajo 
b3.jo el capital a Si..l su.bsu.ncior', .r:.~l. El elemento distintivo de 
~sta es precisamente la "necesidad t~cnica•. Cuando el uso de las 
m~quinas se ha generalizado en amplia escala y en todas las ramas 
de la produccibnJ en nivel de la producciOn dirigida, el capita-
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1 i ~.f:iO E:-S despotismo ejercido 8~ nombre de la r a. e i e :--: ~- 1 i d E<. d ~ 
V! o 'J i rn i E n t. e 

p2r~ce realizarse con la m~xima 

s u. n-: ;. s ::.. e:: r: 
ntrero al capitalista (er la unibn 2~ estos Jos t~r~incs está ia 
e>::pr·esibn de 1~·. :~:/ ci.:: ?e:- p:u::.·~ji"i!l?.~),~,.· El despotis7;Jc. d~l capita: 
aparece cc~o des~8tism2 de la racic0alidad; ~sta es la mediación 
~ecesa0ia para e! mejo~ funcionamiento del capital en sus dos 
partes; const2nt.e! variable; pues suelda su nexo reciproco y lo 
torna t~cnicamente necesario. A nivel de la producción dirigida 
el capitalismo es para Marx planificacibn sobre la base del 
desarrollo ilimitado de las fuerzas productivas: aqul est~ la 
expresi~n fundame~tal del car~cter antagónico de la producción 
capitalista. Las "cortradicciones inmanentes" no residen en los 
;-,-,o v i rü E· n t os e! 2 ! ;:_: 2 p i l a. 1 3 :-; ~ se n " i n t e r· n as " d e 1 e a p i t a l ; e l Ct r: i e o 
llmite al desarrolle jel capital no es el capital mismo sino la 
resistencia de !a clase obrera !44l. El principio de la planifi
!:aciQ:-;:. qtie pa.r·c~ e! capitalista es "p(·evisiOn!!' ncer·teza del 
r·esulta.do~,. ~pr·opnr·cione .. lida.d r·aciDna.ln; par·a. el obr·ero se irnpone 
solo cmr;o u¡a pr-·::;pote•-:te ley natur-al :45). En el sistema de 
f~brica, el aspecto an~rquico de la producciOn capitalista est~ 

~nicamente en la insubordinación de la clase obrera, en su recha
zo de la "racionalidad desp~tica". Frente al entrelazamiento 
capitalista de t~cnica y poder la perspectiva de un uso alterna
tivo (obrero) de las m~quinas no puede fundarse, evidentemente, 
sobre el puro y simple trastocamiento de las relaciones de pro
ducción (de propiedad}, concebi~as como una envoltura que en 
determinado nivel de expansión de las fuerzas productivas estarla 
destinada a caer simplemente porque se ha tornado demasiado 
e:;L-·echa: las n:>lc<.ciones de pr·oduccion están ~ni.Lt:l de las fuer-
zas productivas, ~stas fueron "plasmadas" por el capital. Y es 
esto lo que permite al desarrollo capitalista perpetuarse a~n 

despu~s que la expansión de las fuerzas productivas han alcanzado 
su m~ximo nivel. La regulacion social del proceso de trabajo se 
presenta entonces inmediatamente como un tipo de planificacibn 
contrapue:;ta a la planificaciOn capitalista. 

Las i...eruiam:..ias his..ii!Lr:.i.J:as í.i.a~ .capilal.Lsm.c h.ada .la .S!..U:le:La..ci.Ou .de. 
.la • .CQIDP-elir.u::~ • 

Pareciera entonces que !a oposición: despotismo (plan) en la 
fabr-ica, anar·qu!a en la sociedc:d, fuer-a en El .ca.oilal la for-ma 
general en la cual se expresa la ley del valor. 

H~bl5mos visto tambi~n como las principales "leyes" del desa
rrollo capitalista formuladas par Marx est~n ligadas estrechmente 
a esa f~rmula general: ?sta parece identificarse con la estructu
ra misma. de El ¡:_a~i_al, el qu.e podrla ser· leldo sólo como clave 
de interpretación del capitalismo de competencia, estando limita
da a dicho perlodo :;u validez. Por lo dem~s, el ulterior desarro
llo ortodoxo de la teorla vuelve a confirmar tal esquema, negando 
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calificando por 10 te.nto 
el f.=st3 . .jic~ 

- 1 -=.:.. '' :-·t:···..i i:; ion i srno 
:~ cont~nuidad del si5tema, 
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J.~=/ \/3.: \::: ~- Sin emb2rso el modele 

SUíi1Íni5tr·a.dCl po=·· S c:.2P...i!...i:.i rJCi es en r·ealida.d ta.n !lce;----~-·adon: 

efectivamente, el i~cesante movimiento del capital hacia adelante 
~o e~ conf~na~c dentro de los limites de la competencia, el 
"comunismo capit2listR" (461 no se presenta sblo como movimiento 
"a.utorr:2.ticoH del capital social total, r--esultante del obr-ar· cie,::;o 
de los agentes del sistema. 

En una cart2 ~el 2 de abril de 1853 Max expone a E~gels un 
pr-·imei' esque;r.a de U Cs.=lp_.iJ; .. ~l. Cowo ¡e, se dijo, en este esquer.1a 
los diferentes niveles del sistema se presentan a~n distribuidos 
emplricamente, no unificados en torno al n~cleo de las le;es de 
la e~onoi:lla pol!t.icc:\. De hecho~ el plan gener-3.1 de la. c~b:--·a esta 
d i v i e i d a e r; se i s l i !:J ;- C! s : " 1 ) r. e 1 e 2. p i t a. l . 2 l L a. p r· o p i :? d a d t e rr· i -
tor-·is.l. 3} El trabe.jD as.<:dexi2.':i,::;, .:1) El Estado. 5) El Comer·cio 

6! E 1 IHer·cado rnund i al n. Pero este modo no siste-
matico de e~po~e~ l~ materia vuelve bastante claro el pensamiento 
de Marx acerca de! movimiento de la acumulacibn capitalista, 
cuando pasa a expo~er en detalle el plan del primer libro <Del 
capital}. Este~ efectivamerte, "se subdivide en cuatro secciones. 
a.) El capital e:··; ·32ner-al [ ... J b) la !:...Q.tl.J:<..U::~n..::.i..a o la acción de 
muchos capite.les los unos sobre los otros. e) El ::..r::~ilu, en que 
el capital aparece ante los distintos capitales especiales como 
elernento gener·al. d) El .c.a.ci..i.tl::.i«H:J:;.i.QnJ;:5., como :i2, for-ma mas 
acabada del capita.l itr·ansicion hacia el comunismo/ ¡a la par· 
con todas las contr-adicciones inherentes a. el" <47). Es mu; 
importante observar como Marx subra;a aqul que el pasaje sucesivo 
de una categorla a otra "es histOrica a la par que dial~ctica" 

(48). Y ya en los G.l::.Wlldr:.Ls~ i'lar·x habla del capita.J.i:=-T11D e,ccior:a.
rio como de aquella ~modalidad bajo la cual el capital se ha 
elaborado hasta su forma altima, en la cual esta puesto no sola
mente ~ 5..1~ r::egc}n su sus tan e i a., si no segl\n su. i..aLma como fuer·za 
y p(oducto social" (49). 

En 1a exposicion "logicosistematica" de E~ .G.~ilal., este esta
dio de la acumulaci~n capitalista, mas alla de la competencia, 
parece coexistir junto a la formas dominantes de la competencia, 
sin poder, naturalmente~ conciliarse con ~stas ~ltimas. Sin em
bar-·so, el hechs de qu.e el estadio super·ior·, e>~pt'esion de la 
tendencia seneral de la acumulaci~n capitalista, est? representa
do tarr.bien en El I.a.p.lla.l por· el estadio del ca.pital accior:ar-·io en 
cuanto forma d~! capital social total que no es rnas que una 
simple expresion del entrelazamiento ciego de los capitales ais
lados, este hecho, repito, esta ampliamente demostrado por los 
textos que se encuentran en el libro 1 dentro del capitulo sobre 
l a L~;:: .9e..D.,_;:_caJ.. ~ u ~wm.u ~ i.On .e:. ~lla..l~ ~ . 

Aqui "este tipo de .c:.OL~nir:...au:W que se funda dit'ectamente en 

-,o 
.· t.._J 

como el 



f u n d .::un e n t e d e 1 siste~a co~petitivo. E(; efectc·, 
j_~ i~~~ü1..o. .d~ J~ .L~:.l~¡___a s_odal .L~.:~L .. l;.~, t. c.,_; o ·= CJ<!d i := i :J(:es En 

ls dem~s igua!es, la concent~acitn creciente de los medios so-
i r;-::l i v i d '-l a l es . 

.S>;;:3'..!.....:lii.o..:.... l.;:. ..:~:..~ .d..:.;:l ~¡;,_¡;;¡i..tiil s..oc..ial r:..atic....ad.a an c....ad..a e.s:f_er:-._a 
_¡:; ~.Lü:..ul..ac. .de. .l~ .P.t::...::1~c.J: Ui.rr ~ :;J:A .ti.LL ~ i.Jia .e n..t. ~ üll m..eu:2s..o~ ~apila.::. 
li.s:!:....a~ que se cor.tr·aponen rec l pt'ocamente como pr·oductor·es i nde
pendientes de ~r::...c~::...l~ "/ compiten er:tr·e sl. No solo :ia acur¡iula
cibn y la consiguiente concentracion~ pues, est~n fraccionadas en 
muchos puntos, sino que el crecimiento de los capitales en fun
cionamiento est~ compensado por la formacion de nuevos y la 
escicibn de antiguos capitales. De ah! que si por una parte la 
acunu!acitn se presenta como concentraciOn creciente de los me
dios de produccitn y del comando sobre el trabajo, por otra parte 
aparece como repulsibn de muchos capitales individuales entre siu 
(50). Pero esto, que se presenta justamente como la esfera de la 
competer-.c i a, se: e .::-s 1.!.l:l .a:;¡_p~t...r;¡ de la ~ ey gener·s.l de la acumula
e i o n e 2, p i t<:d i s t 2'" E l o t r-· o es pe e t o ~ e o n tt-- 2, 1 a d i s pe r· s i o n de 1 
capital social de conjunto: esta constituido por la s;ll.r:-...ac...c.Ui.ü 
r·eclproca de sus fr-acciones. "Este pr--oceso se distingue del 
a n t e r· i Ot' e n que , PL a.s '..LP Qll.i.f: lli1 u .s Qlam~ t._.e u.n a .d .i.sll.i.b.\..LC.i.fm. ml:l...d i..fi.-=. 
.c.a..ds:.t .de. lo..s c...ap_i.Lali~ ;¿a .etis..tant._.e~ ;¿ e.n f.J.m..c.iJ::m..am.ie.n.t.ü..... su ~amp_o 
.de. ..a¡;;_c.lim. n !:l ~ ~~ ..c.i.r: CJJ.ll.5 c.L il !:l .P t:l.t: e..l c.L ~ i.m .i.f:n.io. ..ab..s clii.Ltu .de. 1 a 
.r.i..Q~z....a · ~u al o. .Po..t": lil~ ~l.mile..s abs.ol.! .. t!:..o~ .de. ~a .a~ffi..l.I.Lac.i.Cill 
[ ••• J Se tt'ata de la c...oru:.ant.r:ac.i.On propiamente dicha, a difer-en
cia de la a..c.wn:..U~il:m". Es sabido como 1'1at'X desar-rolla el sistema 
del cr~dito, "que en sus inicios se introduce furtiva, subrepti
ciamente como modesto auxiliar de la acumulacibn", para conver
tirse pronto e~ ~a~ma nueva y terrible en la lucha competitiva, 
transform~ndcse fi~almente en un inmenso mecanismo social para la 
centralizaciOn de los capitales" (51} • 

Este QJ;.L.Q ~~UQ de la ley gener-al de la acumulación capita
lista aparece como un proceso de desarrollo ilimitado respecto a 
la competencia: "En un rama dado de los negocios la centraliza
cibn alcanzarla su limite extremo cuando todos los capitales 
invertidos en aqu~l se confundieran en un capital singular. En 
una sociedad dada, ese llmite solo se alcanzarla en el momento en 
que el capital social global se unificara en las manos ya sea de 
un capitalista singular, ya sea de una sociedad capitalista 
~mica" (52). 

A Marx no se le escapa e1 hecho de que, si la centralización, 
con sus mecanismos peculiares, es distinta de la acumulacibn, 
ella est~ sin emtargc en furciOn de esta Gltima, y sOlo permite 
completar en escala social la revolucibn introducida por la 
industria capitalista: "La mayor extensibn del establecimiento 
industrial constituye en todas partes el punto de arranque para 
una orga~izaciOn m~s comp~ehensiva del trabajo colectivo, para un 
desarrol!o m~s amplio de sus fuerzas motrices materiales, esto 
es, para la transformacibn progresiva de procesos de producción 
practicados de ~a~era aislada y consuet~dinaria, en procesos de 
produccicn comb~nadcs socialmente y cientlficamente concertadas" 
1531. Pero so~a~ente con la centralizacibn se obtiene esta 
aceleraci~n, que no depende solo del "agrupamiento cuantitativo 



de l2s partes integrantes del capital social", sino tambi?n del 
hec~c de que ella Nampl1a y acelera, 
camientcs en la composic~bn t~cnica 

3 : rni s r:; o t i e m p o , l o s t r· as t o -
d e ~ ::: a p i t a 1 " • En e l m G m e··: t o 

E:·n el qu~:=- d:fr·ent~s n1asas de ce.pital se S1_1.elda.n L~na.s con atr·a.s, a. 
tr-av0s d.;:, 1_¿, ce:--:tr··a~ i::::a:-:i:J:·:~ a•.w~entan ,,,2s r·apida.mente que las 
de~~s "convirti~ndose con ello en ~u~v~s y poderosas palancas de 
l?. ;;c\.tmulacit:n social" .;s.:;;. A tr·aves del c;nalisis del pr--oceso de 
centrali::::acibn, las relaciones entre la esfera de la producción 
directa y la esfe~a de la circulacibn llegan a ser entonces mucho 
m~s estrechas de cuanto aparece a traves del analisis de la 
relacibn entre producción directa y competencia. Aqul se mani
fiesta un tipo de vlnculo que no es el establecido en la estruc
tura lñ'3ica '::Jener·al de .El .Ga.¡:¡ilal., '/ que~ en efecto, r·ele•:;¡a no 
pocas de las "leyes" a una fase histbrica determinada del desa
rrollo capitalista. Se presenta ya aqul el caracter histórico del 
procese de produccion en una forma inmediatamente preeminente 
respecto a las formas asumidas por el proceso de circulacibn que 
depende de el. 

A la misma tem~tica de la le';' del desarrollo de la acumulación 
capitalista hay que vincular los conocidos textos del capitulo 
~7-:VII del Libr-o III de El G..ap_ii.a..l, sobt~e "El papel del ct-·edito en 
la producibn capitalista". Estamos aqul directamente en el nivel 
del m~ximo desarrollo del capital accionario. En particular Marx 
subraya que, en tal t-dvel, a la concentr·acion social de los 
medios de producciOn '/ de las fuerzas de trabajo corresponde la 
forma de capital social contrapuesto al capital privado, por 
consiguiente la creaciOn de empresas que son empresas sociales 
contrapuestas a las empresas privadas. ~Es -dice Marx- la aboli
ciO~ del capital come propiedad privada de~~ro de los limites del 
propio modo capitalista de produccibn~. A su vez, la personifica
el~~ activa del capital, el capitalista, el capitalista realmente 
activo, se transforma "en un mero director, administrador de 
capital ajenoq. Los propietarios de capital, a su vez, se 
transforman en ncapitalistas dinerarios~. Puede decirse que co
mien=a aqul el proceso de completa autonomla del capital. El 
mismo beneficio total que comprende el interes y la ganancia del 
emoresario usblo se percibe en la forma del interes", o sea como 
simple indemnizacibn de la propiedad del capital, propiedad que 
en el proceso real de reproduccion está ahora tan separada de la 
fu~cibn del capital como en la persona del gerente esta función 
est~ separada de la propiedad del capital. En estas condiciones 
la ganancia ly ya no solamente una parte de ella, el i~teres, que 
deriva su justificacibn de la ganancia del prestatario) se pre
senta como simple apropiaciOn de la plusvalla ajena, resultante 
de la transformacibn de los medios de producciOn en ¿apital, o 
sea de su enajenacibn con respecto a los verdaderos productores, 
de su antagonismo como propiedad ajena frente a todos los indivi
duos que i~te~vienen realmente en la producciOn, desde el gerente 
hasta el Lltimo jornslero. En la sociedad por acciones la función 
est~ separada de la propiedad del capital, y el trabajo aparece 
tambl~n, por tanto, completamente separado de la propiedad sobre 
los medios de pro1ucci~n ; sobre la plusvalla. Es obvio anotar el 
car~cter contradictorio de estos textos. La separaciOn absoluta 
del trabajo, de la propiedad del capital se presenta como "un 
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punto de transicibn necesario para la reconversibn del capital en 
propiedad de los productores, pero ya no como la propiedad priva
da de productores aislados, sino como propiedad de ellos en 
cuanto asociados, como propiedad directa de la sociedad. Por otra 
parte es un punto de transiciOn para la transformacibn de todas 
las funciones que en el proceso de reproduccibn han estado vincu
ladas hasta el presente con la propiedad del capital, en meras 
funciones de productores asociados, en funciones sociales•. Aqul 
parece que el mismo Marx cayera en el error de cambiar el proceso 
de trabajo por el proceso de valorizaciOn. El nexo entre la 
esfera de la produccibn inmediata y el modo de funcionamiento del 
capital colectivo parece aqul olvidado, y reaparece el esquema 
simplificado del contraste entre el desarrollo de las fuerzas 
productivas y relaciones de producciOn. Por ello dice Marx que 
•1a abolicibn del modo capitalista de produccibn dentro del 
propio modo capitalista de produccibn•, que es la caracterlstica 
de este nivel de desarrollo de la acumulacibn capitalista, es 
•una contradiccibn que se anula a s! misma, que ~Lima ~e se 
presenta como mero punto de transicibn hacia una nueva forma de 
produccibn•. 

Sin embargo la fase del capital accionario, que es la •aboli
cibn de la industria capitalista privada sobre la base del propio 
sistema capitalista•, permite, en el an~lisis de Marx, comprender 
el cambio profundo producido en el mecanismo capitalista: •puesto 
que -dice Marx- la ganancia asume la forma del inter~s, esta 
clase de empresas a~n son posibles cuando arrojan un mero in
ter~s, y ~sta es una de las razones que detienen la baja de la 
tasa general de ganancia, porque estas empresas, en las que el 
capital constante guarda una relaciOn tan descomunal con el 
capital variable, no entran necesariamente en la nivelacibn de la 
tasa general de ganancia• (55). 

Marx se~ala aqu! un verdadero •salto• entre diferentes niveles 
de desarrollo del capitalimo. No sblo son reconocibles distintos 
niveles en el proceso de la acumulacibn capitalista Cniveles que 
el an~lisis debe distinguir, sin caer en la tentaciOn de indivi
dualizar, a partir de ese momento, simples ajustes y correcciones 
respecto a una fase detrminada a la que se considera como •mode
lo• sustancialmente no modificable), no solamente ya est~ aqul 
contenido in nu~ el anAlisis de la fase monopOlica, sino también 
son esclarecidos elementos que ni siquiera pueden ser ubicados en 
la primera fase del capitalismo de los monopolios C56) • 

.la. JJl..an.if.i~r::..io.n r:..aRJ.t...alisí.a. .en ~a. ~r:.cdJ.lt:.~:ibn .sw:.i.a.l. .en su. 
J:Dili.Un.tc.. 

La esfera de la circulaciOn para Marx es al mismo tiempo 
resultado y mistificacibn de las relaciones capitalistas de pro
duccibn: •En cuanto mercancla de una naturaleza particular el 
capital posee tambi~n un tipo particular de enajenacion• C57l. En 
la fbrmula D-H-D', o sea en el capital comercial •por lo menos 
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efecto, 
' -i ct gana~cia aparece cono "mera g~nan~ia sobre la en2jenaciOn; 

una 
[__fr_}__.~·~i~ s:::c:ic-_1:: ~·,o cc~;no el prodLtctcJ de una rner·a CQ-5~ 11 (58). Todo 
rastro de relaci~n social en el movimiento capitalista d~saparece 
en cambio con el capital pr·odu.ctivo ~3.•.·interes, cuy2. fonr:ula D-D' 
expt~esa sala;r.e;-:t'? ''¡_~r-:a ~uc....iQ.n d-2 mc::\gnitudes". El capital tiene 
aqul sOlo una ~elaciOn cuantitativa consigo mismo: "el capital se 
presenta en cuanto tal, como este valor que se valoriza directa
mente, para todos los capitalistas activos, sin que tenga impor
tancia si act?.:an con capital pr·opio o pr~estado" (59). 

Parece entonces realizarse nla forma originaria y general del 
capital, reducida a un compendio carente de sentido" 160). Con el 
desarrollo del capital productivo a interes como formaci~n social 
dominante: la mistificaciOn impllicita en las relaciones capita
listas de producciOn parece ser llevada a su grado m~s alto; 
prGceso de producciO~ y proceso de circulaciOn son dejados com
pleta.mente de !ado, ahor-·a la "c.ü~ (dinero, mercanc!a, valor·) ya 
es capital camo mera cosa; y el capital se manifiesta como mera 
cosa" (61). Se obtiene entonces la exp~esiOn m~s general del 
fetichismo capitalista: "la relacian social se halla consumada 
como re1acian de una cosa, del dinero, consigo misma." (62). 
Pareciera que el modo capitalista de producciOn amenaza de tal 
manera esconder completamente su ralz y su movimiento real. El 
mismo capital activo se presenta como capital monetario: ~mien

tras que el inter~s es sOlo una parte de la ganancia, es decir 
del plusvalor que le exprime el capitalista actuante al obrero, 
ahora, a la i~versa, el inter~s aparece como el verdadero fruto 
d~l capitalJ cn~o lo ariginario, y la ganancia, trasmutada ahora 
en la forma de la ganancia empresarial, como mero accesorio y 
aditivo que se agrega en el proceso de reproduccibn. Aqul queda 
consumada la figura fetichista del capital y la idea del fetiche 
capitalista (63}. De tal maner-·aJ el cat~2..cter· social .e,s..p~li.i.J;;;.c. 

del capital se fija e~ el aspecto c•cosa") de la propiedad del 
capital, que con~iene en si la capacidad de dirigir el trabajo de 
otros y da su fruto en forma de interes; por consiguiente la 
parte de plusvalla que espera al capitalista en activo, al empre
sario, •aparece necesariamente como que no proviene del capital 
en cuanto capital, sino del proceso de producciOn, separado de su 
determinacian social especifica, que ya ha adquirido su modo 
particular de existencia en la expresian 'inter~s del capital'. 
Pero separado del capital, el proceso de produccian es el proceso 
de trabajo en seneral. Por ello, el capitalista industrial, en 
cuanta diferenciado del propietario del capital, no aparece como 
capital act~a~te, 

del capital¡ =ame 
ce~= trab~jador, 

( 64} . 

si~Q como fu~cionario incluso con prescindencia 
simple agente del proceso laboral en general, 
v m~s exactamente como trabajador asal a¡-· i ado" 

La ~elac~~~ entre capital y trabajo es as! "olvidada» comple
ta~ente: "en el interes, bajo la figura particular de la ganan
cia, en la cual el car~=ter antit~tico del capital se da una 
expresi~n auttnc~a: lo hace de tal manera que en ella la antíte
sis se halla totalmente extinguida y se hace total abstracci~n de 
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les que lo prestan, y ~o ya sus ~ropiet?rios directos~; v por 
otro lado, "el merc director~ q~e pcsee el capital sin titulo 
alguno -ni de pr~stamc ni de ningOn otro- desempeha todas las 
funciones reales que competen en cuanto tal al capitalista 
2c~uante". En este nivel "stlo permanece el funcionario y desapa
rece el cap~talista, en cuanto persona superflua, del proceso de 

El analj_sis del proceso de qautonomizaciOn" del capital es 
en las c~lebres p~ginas sobre la ~fOrmula 

todas las formas de sociedad que llegan 
t r· in i t ar· i 2. n 

al capital 
;r,.~:--canti l y a la cir·cuL=-cio~-, monetar-·i2. se car·acter··i::an pcr-· el 
elemento mistificador "que transforma las relaciones s8=iales a 
las que si~ven en la pro~~cciOn, cerno pcrtadores, los elementos 
~atEriales de la riqceza, er atributos de esas mismas cosas 
tm0rcanc!aJ y que llega aun m~s lej~s al convertir la relación 
rn~sD~ de produccibn en una cosa (dinero) [ ... J, en el modo capi
talista de producciOn y en el caso del capital, que forma su 
categorla dominante, su relación de producción determinante, ese 
mundo encantado y distorsionado se desarrolla mucho m~s aun" 
( é 8 ) . En 1 a es f e r· a d e l a p t~ o d u e e i o n d ir· e e t a, 1 a r-e 1 a e i O n e a p i t a-
lista~ en cuanto el capital "bombeau la plusvalla sobre todo 
bajo la forma de p!usvalia absoluta, de prolongación de la jorna
da de trabajo, aparece claramente evidenciada desde el primer 
momento. Pero como ya se vio, con el desarrollo de la plusvalla 
relativa, o sea con el desarrollo del •propio modo especifica
mente capitalista de produccitn, con lo cual se desarrollan las 
fuerzas productivas sociales del trabajo, estas fuerzas producti
vas y las conexiones sociales del trabajo aparecen en el proceso 
!abo~al directo como desp!az~das del trabajpo al capital" (69). 
EJ capital llega~ ser asi un "ente mlstico en grado sumo". El 
~o~tentdo especifico de este "ente" es, como ya sabemos, la forma 
p~ar-·ifica.da en sentido capitalista del pr-oceso ~dal de pr·oduc
cion~ la socialización r:_a¡;¡_i.t.alis..ia del tr-abajo. En el pasaje de 
la realizacibn del valor y de la plusvalla, a la esfera de la 
circulacion, "tanto la restitución de los valores adelantados e~ 
la produccion como, ante todos el plusvalor contenido en las 
mercanclas no parecen realizarse meramente en la circulaciOn~ 

s i no su;-- 9 i t~ d E· e 1 1 a u ( 7 O l . En p a t-· t i e u 1 a r , o pe t~ a n dos f a e t 01~ es 
para convalidar tal "apariencia": la ganancia por enajenación y 
el tiempo de ciculacib~, que aparenta ser "una causa tan positiva 
co~c el t~abajo mis~o y de aportar una determinacion proveniente 
d? la naturaleza del capital e independientemente del trabajo" 
{-:-'! ' • 

Ccn !a transroro2ciO~ 
co~ !a transformacitn de 
pr~c!os de produccibn, se 

de la plusJal!a en ganancia, y aun mAs 
la ganancia media y de los valores en 
"vela cada vez m~s la verdadera natura-

n-· o . .: 



leza del plusvalor y por ende el verdadero De=anismo motor 
capitr~!·' (72) . 

.,...... .: - - , -- - ·- l. -
·~-,c-~·-7·.~, 

del 

, -. 
J. C::\. 

pl¡_;::;·.;s:~c:. se cc>i:;::leta con la divisi·=·n de la ·3anancia en inter-és y 
t:le;-,e-fici-:: d,::.l e;r;pres;:;r·ic: "Po;- ello, •. · la for·ma 'ca.pital-inter·2s' 
ccm~m tercer t~rmino después de 'tierra-renta' 1 'tr2b2jc
salaric', es tambi~n mucho m~s co~secuente que 'capital
ganancia', p~esto que en la ga~ancia persiste siempre un recuerd~ 
de su erigen, que e! i~ter~s no sOlo estA e~tinguido sino 
e c. ! e e .::: .: o e " u r: 2. f G r· m a a n t i t e t i e a y f i j a, e o n t r· a pues t a a es e 

1:--"t\ 
\ ,· ._:, ... 

Hacia el final de este fragmento Marx hace una afirmación 
in:;::::::;r-ta¡-,te q¡_;_e trar.scribimos i.n e .. :d; .. ~o..so., ya que en ;·:uestr·a 
nibn ha sido escasamente subrayada por les int~rpretes: 

fl1i_t)' 

op:> 
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exponer la cosificaciór de las relaciones de producciOn y su 
autono~izacibn frente a !os agentes de la producción, no entrames 
a a~alizar la manera en que las conexiones a trav~s del mercado 
mun~ial, sus coyunturas, el movimiento de los precios de mercadoj 
les pericdo3 del crédito: los ciclos de la industria 1 E! 

comercio, la alternancia de la prosperidad y la crisis, se les 
presentan cerno leyes naturales todopoderosas que los dominan al 
margen de su voluntad y se imponen frente a ellos como una ciega 
neces~dad. No lo hacemcs porque el movimiento real de la 
com~etencia queda fuera de nuestro plan y selo hemos de presentar 
la organizacibn interna del modo capitalista de producción, por 
asl decirlo, en su t~rmino medio ideal" (74). 

La "materialización" del capital en la fOrmula trinitaria 
aparace entonces sOlo en el grado m¿s elevado del desarrollo 
capitalista: caracterizado por el capital productivo a inter~s. 

Este el es m¿ximo nivel de desarrollo capitalista previsto por 
Mar·;;, La ma;;ima sociali:zaciñn del capital esta en la for·ma del 
capital financiero. En la representacibn general del modelo capi
talista la competencia es dejada de lado; pero la regulacibn del 
proceso de producción en su conjunto en la esfera de la circula
cien es con~iderada solamente a trav~s de la teorla de los pre
cios de ~roduccibn, que representa m¿s bien un mecanismo regula
dor del sistema, pero un mecanismo que todavla "opera ciegamente~ 
respecto a los agentes aislados de la produccibn. Sin embargo la 
figura del capitalista activo se ha tornado "suplerflua•; en su 
lugar la sustituyen los funcionarios productivos del capital, 
mientras que el ban1~ero encarna la fig~ra del capitalista colec
tivo. SegOn Marx, apa~~ce ~n proceso histOrico de cohesión cre
cien~e del ~istema oue atraviesa distintos estadios (del predomi
nic j~l c3pita1is~a in1ividua1 ~1 del capitalista como simple 
a=c~~ni~~a del capital so=ial, mediante el pasaje a los precios 
~2 ¡;c-·sd· .. ::c· ~r., hasta 1.::1 apar·icicn del ce,pital soci2,l en for-ma 
finan=iera / a la divisiOn de la ganancia e~ inter~s y beneficio 
del ~~presariol Es evidente que en cada uno de estos diferentes 
estadios de desarrolle se diferencian las formas espec!ficas que 
asu~e la pl~svalla !las :eyes del movimiento del capital en su 
conjunto). Cuando la ley de plusval~a funciona como "plan~ sola
mente ~ nivel de f~brica, la lucha polltica de la clase obrera se 



ccn.f. i ·~i_:.r·e~ en lo esencial co~o lucha contra la anarquia G2 la 
SC::C: i Ed :7 .. d. que e~ e5t~ nivel se exaltan 1 as contrar.!iccion~·s 

j_ll.t~~=-; C¿---l c.3pita.lisíno e~; la E·~--:-·~·~--a do=:· la. ci(·::ula.ciGn ~ana~--q1_t~a 

e n l os ;n :J •.J i n1 i 2 r! ~ ;"J ~; (· ? ~:.: : p r· 8 e os de : os e 2. p i :_ 2, l es i n d i ··J i d u a l es ) ~ 1 ~ 
luche. pro!etar~~¿o so realiza.en esta esfera¡ asume e sen--

La lucha la 
esfe~a de la producci~n directa estA destinada a permanecer en el 
~,n1bito de !a lucha "econamica" y el sindicc:.dismo en su. fc~··ma 

tlpica. El modele correspondiente de sociedad socialista es la 
planificacibn, pero no calificada de manera determinada respecto 
a las relaciones so=iales en la esfera de la produccibn. Es esto 
lo que repite: con un ~squematismo exasperante, el joven Lenin. 

Fer~ e! an~lisis marxista de la f¿brica 1 de la producción 
direct2 en e! capitalismo, presenta elementos bastante m~s ricos 
p~ra !a fcrnulacitn ~e una perspectiva socialista que no se apoye 
so~re la base ilusoria y mistificada de su identidad con la 
p!anifica=iOn, tomada en si misma, y hacie~do abstracción de la 
re!acibn social que en ella (en sus diversas formas) pueda expre
sarse. Marx destruye en este an~lisis el equivoco de la imposibi
lidad capitalista de planificar. Antes bien, el sistema tiende a 
reaccionar ante cualquier tipo de contradicción y de limitación a 
su mantenimiento y a su propio desarrollo, con un acrecentamiento 
de su grado de planificación: en ~sta se expresa fundamentalmente 
la ley de la plusvalla. Asl tambi~n, Marx reconoce expllcitamente 
que la abolición de la vieja división del trabajo no viene prepa
rada autom~ticamente por el desarrollo capitalista: en la forma 
antastnica del plan capitalista se vienen preparando simplemente 
los "fermentos revolucionariosn. La caricatura capitalista del 
proces~ dE t~abajo regula~o no es una simple envoltura, calda la 
cual, aparece~lan ante nuestros ojos, bellas ; listas, las formas 
de la nueva sociedad. El plan capitalista no es un "legado" que 
la cla~e obrera podr~a tomar del capital. En Marx, sin embargo, 
a1 menos e;·, les llmites d<::·l Libr·o I, de El. .C.apilal, pt-·evalece la 
dicotomia: planificación en la f~brica-anarqu!a en la sociedad. Y 
cada vez que explicita los contenidos de esta relación deja en 
sombras los aspectos del dominio capitalista que derivan de uso 
capitalistJ de la r2cionalidad, poniendo en cambio de relieve las 
"~eva5taciones derivada3 de la anarqula social". El plan ~~ 

~eti~ne e~ escala de f~brica, que sigue siendo el reino cerrado 
del proceso social de produccibn. En el proceso en su conjunto 
dicho plan no funciona. M~s aun, la esfera de la circulación en 
su confrontacibn sim~trica: la anarqula en la circulación crece 
con el crecimiento de la planificación en nivel de la producción 
directa. Las leyes que regulan el movimiento de los capitales 
individuales ; que deterninan el desarrollo del capital social en 
s:_: c:JrjtJ:t:::: nc: son cor:cci·::.::;s sino a _p~lir:io...r:i. por·· los a·3e:·!tes de 
la prcducci~n. Por consiguiente ellas se en;~entan con las le¡es 
"r¿ciona!es" del plan. E~iste por ello un ri~ei !la f~brica, la 

-~ i r· e e t a J e ;-, 1 2~ e L~ a 1 e 1 
e i E :: e i a_ / 1 a. t e e n i e a a s l: rn u d o e e 
!la scci~dad en su conjunto) en el 

capitalismo ha incorporado la 
producción; existe otro nivel 
cual el capitalismo se presen-

t e• e e: n; =:C ,_;,., '" ·:: ~ o d e p r e d u e e i ~ n ·• i n e o n se i en te " ! a n 2. r· q u i e o , e o r: f i a d o 
en lo5 movim~entcs no controla~os de la competencia. Sólo en este 
se3~ndo ~ivcl los efectos del uso capitalista de las m~quinas no 
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s~n re3ulados por el capital: desoc~paci~~ tecnolOgica, mcvimien-
to::; =~clicosJ 
1 a { n i ;J o d r· l {:\ 

cri~~s, son fen~nenas 
·=a n t. :-- o l :?.- ~-- , 

cr ~ e ~ ! e 2. p i t a 1 i s. rn o n D e o rr t r- o -
el movimiento de conjunte de! 

... 
?or esto la ~erspectiva socialista; ¿e lucha obrera que se 

e);':rae del Libf·o 1 ::le E.l ~p_it..al pe:-·ma:-:ece arobi·:¡•_la: el cr-·eci:nien
tc del ccmando sobre el trabajo baje la forma de planificaciOn 
conducirla a una perspectiva de enfrentamiento directo entre 
capital y clase obrera Cy Marx lo se~ala expllcitaroentel, a 
trav~s del rechazo de! esquema acr!tico que identifica el máximo 
desarrollo de las fuerzas productivas (maquinofactura, automati
Z2ci0n, socializaciOn del trabajo) con el uso capitalista de la 
t~cnica. En tal perspectiva, los elementos del proceso de trabajo 
compatibles con una re3ulaci~0 social deberlan ser recuperados 
crlticamente, extray?ndo:os del entrelazamiento capitalista de 
t~cnica, ciencia y ~o¿er. Mas, pe~ otra ~arte, la acentuaciOn del 
asp?c~o de la anar~u!a social como caracter!stica del proceso de 
la producci~n capi~alista en su conjunto, en la perspectiva de la 
ru~tura del sistema, tiende en cambio a recuperar el plan en 
c~anto tal, como Avalor~ esencia! de! socialismo. Dentro de los 
~Imites ds-1 esquema ds-1 Libro 1 de E~ .C.aoilal esta tambien, in 
n~~~ la. identidad que hoy se desarr--olla tanto teor·ica como 
pr~cticamente, de socialismo y p!anificacion, por encima de la 
co~sideraci~n de las relaciones sociales sobre cuya base opera la 
p l a.n i f i e <:u:. ion. ,/ -,x:::-' 

\ / , _ _(} ... 

En E.1 G_ap_i.t._al_, por~ otra par·te, la importancia de los movimien
tos de capitales en la circulacion es distinta en los diversos 
estadios del desarrollo. Los fenOmenos tlpicos de esta esfera 
lanarqula, fluctuaciones clclicas, etceteraJ nunca son vistos 
como acontecimientos ~catastroficos", sino esecialmente como 
;no·::!os de desar·r·ollo del capital. La dinamica del pr·oceso capita
lista esta dominada en sustancia por la ley de la concentracion y 
de la centralizacion, y tal din~mica es el comienzo de aquella 
que para Marx es la fase m~s alta del desarrollo y tambi?n de la 
nautonomizacitn" del capital, es decir la fase del capital finan
cier~. Luego, mientras la planificacion en la esfera de la pro
duccicn dir-ecta apa;-·ece como e>:or·esiar: ~~r:..a~ (historica y 
pr~cticamente permanente, y siempre m~s dominante>, la anarquia 
lla competencia) es solo una fase transitoria en el desarrollo 
capitali,sta. Ba.jo este per·fil, la. ambigu.eda.d de pet-·spectiva que 
nace del esquema de la relaciOn --planificación en la f¿brica
anarqula e~ la sociedad-- parece superable en el interior mismo 
del pens"a.~iento r,¡ar-.<ista, mes aun, det:tr·o del mismo Libr·o 1 de .El. 
.Cª-Pilhl.· E::<iste disper·sament.e en 1'1at-·;; \v?ase la par-·te final del 
·fr·a·jmento de los G.Lund ... r:.Ls~ r·eferido a l3.s ma.quina.s) una teor·ia 
de la "insostenibilidad" del capitalismo en su nivel maximo de 
desarrollo, cua~d~ las fuerzas productivas "superabundantesp 
entran en conflicto con la ~base estrecha" del sistema, y la 
m2dicicn cuantitativa del trabajo deviene un absurdo evidente 

Per·c esta perspectiva remite inmediatamente a otra cuestión: 
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sustantivacibn" cual . 
la luz de estos desa-

rrollos, a~arece como una forma bastante menos "perfeccionada" de 
cua~to aparece en Marx. Puesto que con la pi~~ificacitn s~n~rali-
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como racionalidad~ como plan. La tarea de la economla apologética 
se ve bastante facilitada. 

Hab~amos observado ya que hasta en el pensamiento de Marx los 
aspectos m~s evidentes 'l s~lidos de la sociedad capitalista de su 
tiempo ejercieron una cierta nsupercherla"; es preciso CeJar a un 
lado todcs los aspectos contingen~es del pensamie~to marxista 
para tomar de ~~ algunas poderosa~ susestiores sobre !a din~mica 

de conjunte del desarrollo del capital. Sobre todo) es necesario 
hacer caer al3u~os esquemas cristalizados Ge los que forman parte 
2sencia! algunos ras~os "~ip~rtrofiado5" derivantes de la anar
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:=i:=;te:r:a p;,iede a.por-t_a.t~ a le ::;umo al·3unas correcciones I:!as o menos 
:n aJ- ·3 i n a l •? s • 

Hay en ~fecto, en el pensamiento marxista posterior a Marx~ un 
;nomento de r-·econoci.~11iento del "·3i¡-·o''"" ¡-~et~ificadc en el sistema con 
la apa~ici6n del capitalismo monopolista y el imperialismo alre
dedor de 1870 Cy que hoy aparece como un periodo de transicibn 
r-especto a.l "·:¡ir·o" que, iniciado en la decada del t:-·einte,, toda\/!a 
sigue cumpliendose). Pero el an~lisis y la representación de la 
nueva fase que nace con aquel giro es colocada de inmediato en 
relaciOn con leyes que ella misma tendla a superar; y es intc~

pretada asl como "dltima fase" (77). El marxismo mismo deviene 
a:=;l pensamiento "apolog~tico"~ esto es~ pensamiento li3ado a 
una visi~n forma!ista, que se mueve en la superficie de la reali
dad econbmica y no acierta a aprehender el conjunto ni la variabi
lidad interna del funcionamiento del sistema. Los cambios son 
vistos Rsl a nivel emplrico, y cuando se esfuerza por lograr un 
nivel ~cientlfico", se vuelve a modelos de explicación que se 
abstraen del desarrollo histbrico (repitiendo entonces, parado
jalmente, los esquemas de la economla "racional", eternamente 
v~lidal. Ocurre as! que al pensamiento marxista se le escapa, en 
general, la caracterlstica fundamental del capitalismo moderno, 
C78l que consiste en la recuperación de la expresión fundamental 
de la ley de la plusvalla, el plan, del nivel de f~brica al nivel 
social. 
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guiente, e~te fetiche auto~~~ico -el valor que se valoriza a 
sl mismo, el dinero que inc-~a dinero- se halla cristalizado 
en for!na puTa; en una fo~··m . .:. ;_:..-¡la qc.te ya. no se pt'esent2. los 
esti-::Jinas de su ori'3er:". C:ft·. !<ARL t'1AR><, l::li~O.L~ 

.t:r.::..l:Li.t:.a. ~ 1.2. i..eCLL.l..a d..e .La ¡:_:.......5~llal Bs. As.~ Ed. Car·tago, 1956, t 

V, cap. sobre "La econom~a vulgar ante el problema de la 
ganancia y el inter~s", pp. 366-399. 

63. I bid . , p. 50 1 . 
64. Ibid.l p. 438. Cfr. tambien: 'Puesto que el car~cter enajena

do del capital, su contrapos;:ibn al trabajo, es relega~o m~s 
all~ del proceso real de la e~plotaciOn, vale decir al capi
tal que devenga i"ter~s, es~~ propio proceso de explotación 
aparece como un mero preces:: laboral, en el cual el capita
lista actuante sOlo efect~a un trabajo diferente al del 
obrero. De modo que el tra:ajo de explotar y el trabajo 
explctado son id?nticos amb:s en cuanto trabajo. El trabajo 
de explotar es tan traba~: =omo lo es el trabajo que se 
e:.-;:plc·té~ .. t!..! i:-~;te,~·es le cor·r-·~:;~o~-;de la. for·n1a social del capi
tal, pero expresada en una ~:rma neutral e indiferente; a la 
ganarcia del empresaric le ==~res0c~de la función económica 
del capital, pero abstraida :~1 car~cter capitalista determi-

6 ':' 
..J. 

n;;; .. jo de esta funcion". (I~id., p. 489). 
Ibid . 

66. !bid.' p. 496. 
67. KARL MARX, El Capital, Si-3lo X><I editor·es, t. III, 

68. 
69. 
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Ibid.~ 
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1981, p. 
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pr-o d u. e e i o n : " PI q u l i n t e r- v i e t>:: :. n e o:n p l e j o p r o e es o so e i a 1 , e 1 
procese de ~ivelacio~ d? lo~ :apita:es, que a los precios 
medios rolativo~ de las m~r:a~clas les separa de sus valores 
y, [por ott·.:;¡, par·teJ, a las ::=.':.<.ncias rnedias en las diferentes 
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de la produccibn) las aisla de la real explotacibn del traba
jo por los capitales particulares. No sOlo parece serlo, sino 
que aqui, de hecho, el precio medio de las mercanclas es 
diferente de su valor, esto es, del trabajo realizado en 
ellas, Y la ganancia media de un capital particular diferente 
del plusvalor que ese capital extrajo de los obreros ocupados 
por ~1. El valor de las mercanc!as ya sOlo se manifiesta 
directamente en la influencia de la fluctuante fuerza produc
tiva del trabajo sobre la baja y el alza de los precios de 
produccibn, sobre su movimiento, y no sobre sus dltimos 
limites. La ganancia tan sblo se manifiesta accesoriamenta 
determinada por la explotacibn directa del trabajo, en la 
medida en que ~sta permite al capitalista, con los precios 
reguladores del mercado -que existen de modo aparentemente 
independientes de esa explotaciOn- realizar una ganancia 
divergente de la ganancia media. Las mismas ganancias medias 
normales parecen inminentes al capital, independientes de la 
explotacibn; la explotacibn anormal 0 incluso la explotaciOn 
media bajo condiciones exepcionales favorables sOlo parece 
condicionar las divergencias respecto de la ganancia media, Y 
no a ~sta misma•. (Jbid., pp.1054-10555J. 
Ibid. Aqui Marx reconoce •el gran •~rito de la economla 
cl~sica•, que ha disuelto parcialmente •esta falsa aparien-
cia, esa supercheria•: •el mundo encantado, invertido Y pues
to de cabeza donde M..cnsi...ew:: 1..e t..ap_it..al. y M.a~~ .La I..er:.t:e 
rondan espectralmente como caracteres sociales y, al propio 
tiempo de manera directa, como meras cosas•. (Jbid., p. 
1056). 

74. Ibid.", p. 1057. 
75. En los limites de estos apuntes, la observaciOn del texto no 

est~ desarrollada. Baste senalar aqu! la incapacidad de nume
rosos economistas marxistas contemporAneos para establecer 
otra diferencia entre planificacibn capitalista y planifica
cibn socialista que no sea meramente de cantidad respecto al 
proceso de produccibn en su conjunto. En consecuencia, las 
t~cnicas de la planificaciOn y las •ciencias praxolOgicas• 
vienen concebidas como neutrales, prescindiendo de las rela
ciones sociales en las cuales estAn comprendidas. 

76. En el fragmento citado se tiene un modelo del •pasaje• del 
capitalismo ~~~~nte al comunismo. V~ase en ~en~ de esto 
numerosos pasajes de E.l t.ap_it..al. y 1 a .ccltic:..a del. .¡:u: .. cgJ::a.ma ~e 
.Gc.tb..a. 

77. La mitologla del •estadio dltimo• del capitalismo estA pre
sente con funciones ideolbgicas diferentes, y hasta opuestas, 
tanto en Lenin como en Kautsky. En Lenin para •legitimar• la 
ruptura del sistema en los puntos menos avanzados de su 
desarrollo. En Kautsky para sancionar el aplazamiento refor
mista de la acciOn revolucionaria hasta la •plenitud de los 
tiempos•. Desde que la revolucibn en 1919 no acierta a sol
darse con la revolucibn en los paises mAs avanzados, ella 
repliega sus contenidos inmediatamente realizables en el 
nivel del desarrollo de Rusia: y la falta de esclarecimiento 
acerca de la posible presencia de la relacibn social capita
lista en la planificacibn (insuficiencia que permanece en 
todo el desenvolvimiento del pensamiento leninista) favorece-
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desarrollo capita!ist~. En la fase actual este proceso apa
rece con ~ayer e~idencia, cerno elemento distintivo de las 
socie1ades capitalistas, en formas que son irreversibles. 
Esto :·¡atL·-,-a:::·,e,-;1:~?~ nc significe. que b:J..;;t se este r·eal izando 
"el ~!ti~o es~adicp ~el capitalis~c, lo cual es una exp~esión 
p r i 'j ::; d a <::! e s ::; n t i d e . ::: r· t :-· e o t r- .:; s e :; s. e. s , l a r· e l E. e i .:_, ¡·, d e p (· o p o r· -
cicnalidad consc~e~terrente controlada entre producciOn y 
con~~mcs __ tcd~~~a establecida con instrumentos toscos y 
:::.~r·-::,:,~irnativcs; y, lo que m~.s interesa, solo en el ambito 
nacional, o en ~reas internacionales restringidas de los 
pa!ses m~s avanzados, sobre la base de la produccion de 
b i ;;;o n e s d e e o ;·; s ,_¡ r,¡ o -:::1'.1 t' a b 1 e ::; : e s t o e s , e n e 1 1 ! m i t e , y p o r· 
~llo, insuficient~s para garantizar un desarrollo equilibrado 
del sistema. Las dificultades bastante graves que emergen en 
esta situaciOn son evidentes en el peso creciente que asume 
en USA la produccitn belica Cy todos los sectores ligados a 
ta.l pr·oduccioni .._, en los obstaculos interpuestos a los 
programas de conversibn. En estos casos se est¿ entonces en 
presencia no de! regreso o de la supervivencia de viejas 
contradicciones, si~o en prese~cia de nuevas contradicciones 
y estrangulamie~tcs en el desarrollo capitalista que tienen 
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USO SOCIALISTA DE LA INVESTIGACION OBRERA. 
.. 

No he encontrado mejor manera de presentar algunas aclara
ciones al terna E.ines J,UJlltic:..os. .üe. ~a .in.Ye.stisac:...ill.n, si no es 
refiri~ndorne a algunas cuestiones del marxismo; ~sto presenta el 
peligro de centrar la discusibn sobre temas teorices y posible
mente tambi~n de afrontarlos de la manera menos provechosa, 
cuestibn que por el contrario pienso debe ser evitada, de manera 
que este seminario tenga un destino digamos mAs prActico, ésto 
es: defini(ibn del cuestionario, organización y preparación de la 
investigacibn. La ventaja, por otra parte, es tal vez la de 
facilitar la precisibn de un cierto método de trabajo de los •eR• 
que a veces, tengo la irnpresibn, sucita todavia perplejidad en 
algunos compa~eros. Quiero decir que tengo la impresion de que 
algunos compa~eros tienen adn desconfianzas hacia la sociologfa Y 
el uso de instrumentos sociolbgicos que no me parecen justifi
cadas y que creo son esencialmente motivadas por los residuos de 
una falsa conciencia, es decir; por los residuos de una visión 
dogm~tica del marxismo. Es evidente que el uso de instrumentos 
sociolbgicos para fines polltico-obreros no puede dejar de 
reabrir esta discusibn, desde el momento en que el fundamento 
cientlfico de una acción revolucionaria historicamente se identi
fica con el marxismo. 

Brevemente quisiera hacer alguna referencia filologica: el 
marxismo -el de la madurez de Marx- nace como sociologla; El 
~aQiial, en cuanto critica de la economia politica ?qué otra cosa 
es si no el bosquejo de una sociologla? La base de la critica de 
la economla polltica es la imputación ricamente -aunque nunca 
suficiente y persuasivamente- documentada del car~ter unilateral 
de la economla politica. EntendAmonos, este tema emerge del joven 
Marx, y desde este punto de vista hay una continuidad entre el 
joven Marx y El Ca~tAL; la economia politica que reduce al 
obrero a factor de la produccibn es tomada, no en su falsedad, 
sino en su limite. Puntualizo ~sto: la economia politica pretende 
encerrar la realidad social dentro del esquema limitado de un 
particular modo de funcionamiento, y asume después este modo de 
funcionamiento como el mejor y el natural. Pero mientras en los 
manuscritos económico-filosóficos y en todas las obras del Marx 
joven esta critica de la economla politica est~ m~s ligada a una 
visibn histórico-filosófica de la humanidad y de la historia, es 
decir, el t~rmino de la confrontación es el hombre alienado c•eJ 
obrero sufre en su propia existencia, el capitalista sufre en la 
ganancia de su inerte Mammón•), el Marx del ~ap~al abandona este 

---------------* El .Us.a s.ac:..ial.i..st..a d_e 1..a .inll..e5.ii.9a.t:ibn. .cbL~ es la intervención 
de Panzieri en un seminario de los Qua..ü~n.i R.Dss~ en septiembre 
de 1964 en la ciudad de Turln pocos dlas antes de morir. Poste
riormente fue publicado como articulo en la revista Qua..üecn.i 
Rass..i, MilAn, n. 5, 1965, de donde tomamos esta versión. 
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:=t\_: 2 so::íolo·3!a 
cc~c ~:~~~!2 ~~!!t~ca es un aspecto fundamental del mar~ismo; s1 

debe di r· 1 a 
~sta: una s=ciclcgla co~cebida como ciencia politica, como cien
cia ~e !2 revcluci~~- A esta ciencia de la revolución le es 
suprimido todo significado mlstico y ~~ reconducida, por lo 
tanto. a la observacitn rigurosa, al an~lisis cient!fico. !Esto 
ade~~s es dernostrab!e tambi~n por el Marx pollticoJ pero no 
desarrcl!b este tem~). 

rn a :--· >~ i s. n1 o , 
\·--:o':.::: E-~-, :::_que cr:=o r;:_:,c_~i=.:::-- ~e,r.::_:en el o<i-:;¡en de las desconfianzas 
'"":'1:::.,-·.·::;~2.:::: m:J~Er·¡-,c.:= J-.c..c:ic. :s. :?..ociolc·3l2 .. en ct.te.nto te .. !; esta. ·veta.} 
lo sabe~os bien, puede eme~3er de ciertos escritos de Engels 1 el 
e:¡~: ~~ntraria~s~te ~ s~ ~retensiOn de establecer un materialismo 
ce~er?! v u~a disl~c':.ica de validez univers~!, c~ea evidentemente 
un 5istern? que, como ~u~era que se le vea~ aparece poco fiel al 
p~~sar11~e~~o de !·13.~~~ .. L2, =i-:¿nci.=-~ de la dialÉ-ct_icc_, aplicablE ta.nto 
a !2s ciercias ~!sicas =~~o a las ciencias sociales, es evidente
me~te una neg2cibr ~e }a sociolog!a come cie~cia especificas ; en 
ca~tia rec~ea frente a ~sta una metaf!sica, que hace equivalente 
la metaflsica del movimie~to obrero con la meteflsica del rena-
c~~ja ; !a rana. ~etr~s de! naturalismo de la tradiciOn marxista
enge!si3na, de~r~s del objetivismo nat~ralista, despunta una 
conc?oci~n m!stica ~e 1a clase obrera y de su misiOn histórica; a 

pU.:'"t~C ~e j~Etifi=a perfectamente la descoDfianza hacia 
soc~o!ogla p~r prin~ipi=; si 
xism~ en esta versi~~ no seria 

nosotros ~ebi~ra~os aceptar el mar
posible, evidentemente, una c~en-

cia de I~s hechos sociales. 

Hay ~n rasgo especifico en la sociologla marxista, la cual 
~ace de la critica de !a economla polftica, sobre el que me 
pa.rece opo•·-t•_:_nc ir.sisti:" pr-evi.::n;1ente y que se'nalc;_ un cier-~~o 

limite opu~sto entre una sociologia del movimiento obrero y una 
soci~lo~la ~ue no to~a en cuenta este elemento (no la defino 
ahora b~r?uesa porque t~dav~a no ser!a justificado}. El limite es 
que la socio~ogla de ~arx, en tanto que nace de la critica de la 
eco~om~a polltica, nace de una constatación y cbservaciOn de la 
sociedad :::apitalista~ la cual es fundamentalmente una sociedad 
d~c~+t~ica; una socied~d en la cual la representación unilateral 

e=. de e ir·, de la ciencia 
ro~lti=~J deja afuera la otra mitad de la reali

de t~atar la fuerza de trabajo so!ament9 come 

.1 t .3. :-n b i E: r: u n e.. al 
-. ·! n :-::- ,...., ...-...., """-:-= + L-.• ,·.~....-:. 

'1 .•, -- --' - ..... ...... • -- • -· ' . 2.(; ;_l i-
:-.:c:::::.:-:.1 ;;;:;t_;:, (entendido pol!tica~ 

-de?.d ~/ r:0!"1:Jr-?Y:dev-· la reclid:::~d ~~.ocia1 en su inte,3r·ld~.d) esta c2~r·2.c

te~izadc ccr la =c~side,¿citn especifica j? las dos clases funda
mentales ~ue la consti~u;en. D~s~e este punto de vista, subrayo 



nuev~mente el car~cter sociolOgico del pensamiento de Marx que 
rechaza la individ~alizacibn de la clase obrera a partir del 
movimiento del capital, es decir, afirma que no es posible remon
tarse ?utom¿ticaTente del m~vimiento del capital al estudio de la 
clase obre~a: sea GUE opere como elemento conflictual y por lo 
taP.tco c:?.pitc>.! i!':t?~ o c~rf!c el~:•ment.o antaqonico v por-· lo tanto 
anticap~tal~sta, la clase obrera exig~ una-observ~ciOn cientffica 
absolutamente aparte. 

Por consiguiente~ creo que desde este punto de vista el fin de 
la sociologla en la tradiciOn marxista es un !ndice de involución 
del pensamiento marxista. 

Me detengo un momento sobre este punto. 

La historia cultural de los ~!timos veinte a~os nos presenta 
un gran desarrollo de una sociologla externa al pensamiento 
marxista, de la. tradicibn y tambien del pensamiento marxista. No 
~bstante, es necesario decir que quien posiblemente puede ser 
considerado como el personaje m~3 importa~te de la historia de la 
scciol~gia, es W~ber~ y ~1, evidentemente, ha tenido en cuenta de 
manera muy seria e! pensamiento marxista. Esta, creo, es una de 
las cesas sobre las cuales valdr~ la pena profundizar y · dedicar 
estudios por parte de los -QR" porque es un nudo que debemos 
alcanzar a individualizar bien en todas sus caracterlsticas. 

La sociologla burguesa, por consiguiente, se ha desarrollado, 
segan yo, hasta el punto de presentar caracterlsticas de an~lisis 
cientlfico que superan al marxismo. (Algunas cosas que he dicho 
sirven tal vez como filbn muy general para esclarecer esta espe
cie de historia). Se puede arriesgar una hipbtesis en el lenguaje 
marxista, que el capitalismo, habiendo perdido su pensamiento 
clAsico en la economia polltica, como lo ha perdido <vean: crisis 
de la economia moderna, crisis de la econom!a subjetiva, etc. e 
intentos, mAs o menes incompletos, de retomar la veta de la 
tradicibn del pensamiento c1Asico en la econom!a>, haya encontra
do en cambio su ciencia no vulgar· en la sociologla. Una hipOtesis 
de este genero permitit~la tambien inda.9ar· las r·alces objetivas de 
este hecho, que posiblemente tiene una connotacibn inicial muy 
general en el hecho de que, mientras en un primer momento el 
capitalismo necesita sobre todo indagar sobre su propio mecanismo 
de funcionamiento, en un segundo momento, cuando ha madurado, 
tiene. necesidad por el contrario de organizar el estudio del 
consenso, de las reacciones sociales que se establecen sobre este 
mecanismo. Esto evidentemente llega a ser tanto m~s urgente para 
el c~pitalismo cuanto m•s se desarrolla y pasa a la fase supe
rior, a la fase de planificacibn~ cuanto m~s se libera (como 
determinante) de las relaciones de propiedad y funda cada vez m•s 
su estabilidad y poder en la creciente racionalidad de la acumu
!a-::ión. 

Esto no significa en absoluto, sesOn yo, que la sociologla sea 
una ciencia burguesa, m~s bien significa que nosotros podemos 
usar, manejar, criticar la sociologia como Marx hacla con la 
economla polltica cl~sica, es decir, vi~ndola como ciencia limi-



tada {y es evidente que, en la investigacibn que es~arnos proyec
tando, est~n contenidas tedas las hip~tesis que han surgido en el 
marc~ de !a sociologla comdnJ, pero no obstante, aquello que 
dicha cie~cia ve en su conjunto, es verdadero, ~sto es, no falsi
ficado en sj sino que es m¿s bien algo limitado, que provoca 
deform::.>.ciones i:"'te:·rnas; pe:·t-·o ella =-=,i)S:.-::-va, sin embar·3o, aq:..tello 
q~e Marx corsirleraba el car~cter de una ciencia, o sea una auto
nomla que soporta un rigor coherente, cient!fico, lOgico. 

Re~ito, es necesario tener mucha desconfianza en las confron
taciones con la desconfianza hacia la sociologla burguesa: me 
parece que por ello tambi~n la historia del marxismo demuestra 
corno en cambio el punto de contacto se encamina con este desarro
lle de! pensamiento pol!tico revolucionario. Ctmo ademAs esta 
hist~ria se agra~a a trav~s de las pollticas de factura estali
nista es algo que no debe ser ni siquiera demostrado, porque es 
obvio q~e, en la gran mistificaciOn sovi?tica del pensamiento 
esta!inista, era una medida higi~nica elemental crear una especie 
de cintur~n en las confrontaciones de la sociolog!a: ?sto era 
absolutamerte indispensable. Puede ser mks o menos remitido a los 
origenes este hecho, pero es un hecho hist~rico evidente. 

Es necesario agregar tambi~n que el pensamiento marxista como 
sociologla era un tema muy apreciado por Lenin, que de jOven 
trat~ como sociologla las obras de Marx: ?1 dice expllcitamente 
que las trata como tales, y creo que en ~sta como en mucha otras 
cosas Lenin tenla perfectamente razón. Antes de hacer alusión a 
un aspecto de la sociologla ccntempctanea, que segdn yo debe 
verse crlticamente con mucho rigor y fuerza, quisiera se~alar la 
relacibn que se puede establecer entre la utilizaciOn de la 
investigacln sociolOgica y el marxismo. Este es un tema, creo yoJ 
que en el fondo tralamos desde el nacimiento de los "QR" y no 
hablamos jamAs desarrollado profundamente; lo hab!amcs afirmadoJ 
perc en realidad no lo hablamos razonado rigurosamente. 

Subrayo una cuesti~n a la cual me habla referido con anterio
ridad: . que la dicotomia social frente a la cual nos encontramos 
comporta un nivel de indaga~ibn cientlfica muy alto, tanto por lo 
que respecta al capital, como por lo que se refiere al elemento 
ccnflictual y potencialmente antagOnico que es la clase obrera. 

Yo dirla que el mAtado de investigaciOn, desde este punto de 
vista, es una.referencia polltica permanente para nosotros, a 
parte de que se debe exponer ademas un hecho especifico, en esta 
o aquella investigaci~n; ello significa el rechazo de extraer del 
analisis del nivel del capital el analisis del nivel de la clase 
obrera. Signifi¿a, en sustancia, que queremos repetir la proposi
ciOn de Lenin que el movimiento politice obrero es el encuento 
del S8cialismo con el movimiento espontAneo de la clase obrera. 
Dentro del movimiento espontaneo de la clase obrera -decla Lenin, 
con una imagen bastante bella- si no existe encuentro con el 
socialismo como hecho voluntario, consciente y cientlfico, existe 
la ideologla del adversario de clase. El m~todo de investigación 
es, por lo tanto, el m~todo que deberla permitir escapar a toda 
forma de visi~n m!stica del movimiento obrero, que deberla asegu-
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rar siemcre una otservaci~n cient!fica del nivel de conocimiento 
que tiene y deberla ser tambi?n 
llevar este conocimiento a niveles superiores; desde este punto 
de v•sta existe u~a cc~t~~uidad bien precisa entre el momento de 

SCJC: i G: ~:;: i C .5.: ccn~ucida con criter.ios s.er· i t~S 
ri·:r1:--cs'"Js_. :~' la 2.=cian pu11ticc<.: 13 i~"{dc\'3<:tcion sociolo'3ica es un2, 
esp2cie de medi~citn , sin 13 cual se corre el riesgo de caer en 
una visitn pesimista u optimista, de cualquier modo absolutamente 
gratuita, por lo que respecta al grado de antagonismo y de 
conciencia de clase por parte de la c!ase obrera. Es claro que 
esta consideracion tiene consecuencias sobre los fines pollticos 
de la investigacitn, más a~n, representa en sl el fin mAximo de 
la investigaci~n misma. 

Aho~a q~isiera abordar dos cuestiones: me parece que es nece-
sario, en la elecci~n de los instrumentos de la sociologia con
tempor~nea, realizar efectivamente algunas operaciones criticas, 
especialmente por lo que se refiere a todos estos aspectos que se 
denominan microsociologia! en los cuales los limites asumidos a 
pri2ri conducen a gra~des deformaciones, en el sentido que no 
pe~rnite~ ver conexiones que, por el contrario, podrlan quedar al 
desc•_'-!:ier·to si los est'J.d.io::; fuet-·an coloca.dos en un ~mbito más 
amplio; en efecto, a men~do en este tipo de investigaciones, que 
por ejemplo en parte son tambi~n antropolOgicas, los temas han 
sido elegidos a priori aislAndolos de un contexto m¿s amplio, 
tratando de no ver las correlaciones con tal contexto, y ~sto 

conduce a una verdadera deformacibn en la elecciOn misma. Muy a 
menudo son electos aquellos temas que pueden ser incluidos en el 
Ambitc de una resoluciOn de los conflictos, sin embargo las 
conexiones que por el contrario pueden existir entre las rela
cio~es so=iales analizadas en este campo y una perspectiva anta
g~nica de subversiOn del sistema~ son descartadas a priori. 

Es evidente que el uso socialista de la sociologla requiere de 
elaboraciones nuevas, precisa que estos instrumentos sean anali
zados ~ la luz de las hipOtesis fundamentales que se asumen y, 
que despu~s se sintetizan en una: en el hecho que los conflictos 
se pueden transformar en antagonismos y no ser por consiguiente 
rn~s funcionales al sistema, (teniendo en cuenta que los conflic
tos son funcionales al sistema, porque es un sistema que va 
adelante de los conflictcsl. 

Me parece que en este marco adquieren una importancia funda
~erta.l a.quello que se mencionaba. esta. ma?iar-:a, que es necesar·io 
que un aspecto de la investigacibn sea representada por la llama
da "investigaci~m en caliente", es decir,- la investigacion hecha 
en una situacl~n de notable movimiento conflictual, y en esta 
situaciOn analizar la relacion entre conflicto y antagonismo, 
estudiar de qu~ manera cambia el sistema de valores que el obrero 
e~presa en periodos normales, cuales valores se sustituyen a 
sab~?ndas de que represent~n una alternativa, cuales desaparecen 
;.· en ~'-'e r:1or:;ent os, por· qu2 ha; va 1 or·es q'-le e 1 obr·er·o posee e'' 
peri~dos normales; que no pos~e nunca en periodos de conflicto 
de clase ; viceversa. 
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Estudiar ~sto, particularmente todas los fenOmenos que atahen 
a la solid~ridai ctrera, 1 qu~ relaciOn existe entre solidaridad 
ob~era; rechazo al sistema capitalista: es decir, en qu~ medida 
los obreros s2n =cnscientes del momento en que su solidaridad 
pv~de s~r portadora tambi~n de formas sociales antagOnicas. Se 
tr~ta E~ Bu~t&ncia de verifica~ e~~u~ medi~a los obreros son 
co~scie~tPs de reivindicar, frente a la sociedad desigual, una 
soc~ed2~ de iguales y cu~~to sen conscientes de que éste pueda 
asu~ir un valor ge~eral para la saciedad, en cuanta valar de 
isua!dsd fr~n~e a la desigualdad capitalista. 

Al acent~ar les aspectos de la investigacibn "en caliente" hay 
una referercia) evidentemente, a una asuncibn fundamental; que la 
sociedad ant:.~.gar:ica en sl, es una sociedad que no logra jamas 
hmnogeneizax· por· lo menas a uno de las factor·es fundamentales q~e 
la constituyeJ la clase obrera; resulta entonces necesaria estu
diar ~n qu~ medida es posible asir concretamente la din~mica a 
trav~s de la cual la clase obrera tiende a pasar del conflicto al 
antagonismo, es decir, a tornar explosiva esta dicotomia de la 
cual vive la sociedad capitalista; crea por consiguiente, que la 
formulaciOn del cuestionario par aplicar en estas situaciones 
amerita una seria atencibn, y debe ser estudiada muy bien. 

Refiri~ndome nuevamente a la discusión de esta mahana, quisie
ra agregar otra cuestibn particularmente importante: sobre la 
base de 1 a transfarmac i bn fundamental de 1 capitalismo, es decir·, 
sobre !a base del pasaje del capitalismo a la planificacibn, la 
investigacibn debe tener en cuenta las procesos de burocratiza
cibn, en cuanta que ~stos tiene un referente real, ~sto es, el 
pasaje d~l capitalismo a la planificacibn y par la tanto la 
importancia decreciente de la relacibn de propiedad coma base del 
capitalismo y la importancia creciente por el contraria de la 
racionalidad en la acumulación. Asl san vistas las transforma
ciones de la clase obrera: esencialmente bajo el perfil de las 
nuevas relaciones que se establecen entre obreras y técnicos de 
la constitucibn de nuevas categarias, y de las transformaciones 
en la composicibn de la misma clase obrera. 

Me parece que estos dos aspectos san preeminentes: par un lada 
la verificaciOn en situaciones de lucha de los dos niveles, por 
el otra las tendencias provocadas en la conciencia de la clase 
obrera y de los t~cnicos por las transformaciones de su 0 Status". 

Me parece que la investigacibn debe tener presente un cierta 
cambio que se ha producida histbricamente en las relaciones 
capitalistas, por lo cual esquematizando podemos decir: hay una 
inversión de la relaciOn entre riqueza y peder; mientras en el 
ca.pitali5mo clasica la riqueza es el fin y el poder· es un media, 
esta relacibn en el cursa del capitalismo tiende a invertir-se y 
el poder tiende a someter a la riqueza, esto es, la riqueza 
deviene un medio para incrementar el poder. 

Esto evidentemente pr·ovaca severas cambias estructurales en 
todas las relaciones scciales. 
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Ahor·a bien, 
pueder: lla.ma.r 
investigacioni 

si estos son dos aspectos preeminentes, afin no se 
todavla en sentido especifico dos fines de la 

por el contrario, los fines de la investigación se 
puEd-?n r·esu.mir e:=-que:natica.mer:mte de la sigLtiente maner·a: tener:1os 
finEs ins·'::.r·u.mentales evidet:te:::ente muy impor·tar;tes que estan 
representados por el hecho q~e l~.i~vestigacibn es un método 
correcto, efica= J pol!ticamente fecUndo para entrar en contacto 
con los obreros individuales y grupos de obreros; ~sto es un fin 
muy importante: no solo no hay una desviación, una dispersión y 
una cor:tradiccion entre la investigaciOn y este trabajo de 
construccion polltica, sino que la investigaciOn aparece como un 
aspecto fundamental de este trabajo de construccibn polltica. MAs 
a~ms el tr-abajo al cual la investige.ciOn nos obligar-a, es un 
trabajo de discusibn también teOrica entre los compaheros, con 
los obreros, etc., es un trabajo de formacibn polltica profundo y 
la investigacion es, por consiguiente, un instrumento óptimo pa~a 
proceder a este trabajo polltico. Hay adem¿s otros fines politi
ces de la investigacibn: me parece que es decisivo, a fin de 
suprimir la ambiguedad todavla existente de manera notable en la 
forrnacion teOrica, o sea en la teorla que est~n elaborando los 
"QR", desde e 1 momento en que (como \lar-· i os compa1'íer-os han adm i ti
do), muchos elementos de este bosquejo de teorla son recabados 
solamente por antltesis, ésto es por la critica a las posiciones 
oficiales, o por la critica de los desarrollos que ha tenido el 
pensamiento del movimiento obrero, pero no est~n fundados positi
vamente, es decir, no est~n emplricamente fundados a nivel de 
clase. En ausencia de la posibilidad de verificaciOn polltica en 
sentido estricto, en la cual todav!a el rigor de la indagación 
serla siempre fundamental, pero evidentemente nos darla elementos 
microsc~picos, pruebas documentales incontrovertibles, el trabajo 
de indagaci~n realizado de ésta manera es el trabajo en cierto 
se~tido m~s importante que podemos hacer, es decir, el trabajo 
que asegura tambi~n el nexo entre teorla y pr¿ctica que hoy 
parece escaparnos por razones objetivas. 

Esto es un fin permanente que deberla ser perseguida siempre y 
que en sustancia representa un aspecto fundamental de m~todo de 
nuestro tr·abaj o. 

Otro objetivo importantlsimo est~ constituido, finalmente, por 
el logro de una dimensiOn europea en el trabajo. 

La confrontaciOn realizada mediante la indagaciOn de varias 
situaciones europeas nos deberla proporcionar no s5lo a nosotros, 
si no tamb i en a los compa?!eros f ¡~anceses y al emanes, e 1 ementcs 
bastante importantes para definir la posibilidad o no, y sobre 
qu~ bases, se~!a posible la unificaciOn de las luchas obreras a 
ni \fe 1 eur·opeo. 
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SIETE TESIS SOBRE LA CUESTION DEL CONTROL OBRERO. 

Las siguientes tesis fueron elaboradas por Panzieri y Lucio 
Libertini para despertar el debate en torno a un tema de vital 
importancia para el movimiento obrero. El car~cter con el que se 
formularon fue provisional esperando ser enriquecidas posterior
mente por la experiencia y contribucion polltica de la clase 
obrera. 
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SIETE TESIS SOBRE LA CUESTION DEL CONTROL OBRERO.* 

En el movimiento obrero ha habido una larga discusibn acerca 
del problema de las formas y tiempos del tr~nsito al socialismo. 
Una tendencia, que se ha presentado bajo diversas formasJ ha 
cre!do poder esquematizar los tiempos de dicho proceso, como si 
la construccibn del socialismo debiera estar precedida, siempre y 
en todo caso, de la •fase• de canstruccibn de la democracia 
burg~esa. Se habrla as! asignado al proletariado, donde la bur
gues!a no hubiese hecho tcdav!a su revoluciOn, la tarea de condu
cir su lucha con un fin muy delimitado: el construir o favorecer 
la construcciOn de los modos de producciOn y las formas pollticas 
de una sociedad burguesa acabada. Esta concepciOn puede ser 
definida esquem~ticamente porque pretende aplicarse en abstracto, 
y sin referencia a una realidad histOrica, como un modelo prefa
bricado. Si en efecto es verdad que la realidad de las institu
ciones pol!ticas corresponde, en toda ~poca a la realidad econó
mica, es sin embarga un error creer que la realidad econOmica 
(fuerzas productivas y modo de produccibn} se desarrolla de 
acuerdo a una linea siempre gradual, regular, perfectamente pre
decible, dividida en precisas fases sucesivas,· cada una distinta 
de la otra. Es suficiente, para entender la naturaleza de este 
error, reflexionar acerca de algunos ejemplos histbricos. De esta 
manera, a principios del siglo pasado, el progreso t~cnico <in
vencibn del telar mec¿nico y de la m¿quina de vapor) determinO un 
salto de calidad en la producciOn (revoluciOn industrial> que 
permanece todavia actuante, al lado de nuevas y viejas formas de 
produccibn; y en los paises econOmicamente menos evolucionados la 
lucha polltica adquiriO un car¿cter bastante complejo. Por una 
parte hubo la r•sistencia de las restos feudales y por la otra la 
afirmaciOn de la burguesia industrial; y, finalmente, al mismo 
tiempo, la apariciOn de una nueva clase, el proletariado indus
trial. 

En Rusia, al terminar la primera oleada revolucionaria (febre
ro de 1917>, despu~s de la calda de la autocracia zarista y del 
monstruoso sistema capitalista-feudal, una parte del movimiento 
obrero marxista, cayendo en el error que hemos enunciado ante
riormente, sostuvo que el proletariado ruso deberla aliarse con 
la burguesla para llevar a cabo la "segunda etapa" (democracia 
burguesa) de la revolucibn. Como se sabraJ esta tesis fue recha
zada por Lenin y la mayorla del movimiento obrero ruso; ante la 
calda total del viejo sistema el dnico protagonista efectivo 

* Tomado de tlc .. mi.o O_per.ai_¡;¿, n. 2, febr-er-o de 1958. 
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sino el construir las 
1? la rlemocracia socialista. En 

Ch'~2, ent~e 1G24 v ! 0 28. ~~ev2l0c~~ en el partido com~nista la 
po~ici~n de ~ouel~os que errOneamects que~lan dirigir e~ movi
~iento de clase a sostener i~c~ndi~ionalmente al Kuomintanq de 
C ~ i ="· ~ g - J< a i - S e he k :i 3. y u d ~. r lj o 1 o a r· e a 1 i :: 3 r· ~ d E s p Lt 2 s d e l 2. e a l d 2, d e 
l? dinestia Manch~ y del sistema feudal~ la "sequnda etapa" 
(democracia ~urguesaJ: ~sto sin tomar en cuenta la inexistencia 
de una burguesia china capaz de considerarse como clase "nacio
nal", y el hecho de que la enorme masa campesina de aquel pals 
stlo pod!a luchar por la causa de su propia emancipaci~n, y no 
por perseguir esquemas abstractos e i~comprensibles. 

Estas consideraciones no ccn~ucen, en efecto, a exaltar un 
voluntarisrno inte!ectualista revolucionario (y a afirmar aquello 
de oue le. r·evolucicr. pudie!"a ser· el fr·uto de un acto de voluntad 
de un grupo de vanguardia), sin~ a hacer comprender solamente 
cOmo, a~tes que nada~ cada fuerza pol!tica, en lugar de sequir 
modelos prefabricados, debiera tomar conciencia de la realidad, 
si erl'pre comp 1 ej a y ~~ulic..a, en cuvo amb i to se mueve. La 
socialdemocracia, en todas sus formas~ buscando esconder su opor
tunismo y justificarlo ideolOgicamente, confunde sistem~ticamente 
las cartas sobre la mes2 y reduce todas las posiciones consecuen
tes de la izquierda revolucionaria a~ intelectualismo voluntaris
ta. La substancia histtrica de la experiencia socialdemOcrata 
co~siste en lo siguiente: con el pretexto de la lucha contra del 
m3~i~alismo, asigna al proletariado !a tarea de soste~er a la 
burguesia o er su defecto de sustituirla en la construcción de 

negando con ello mismo las tareas y la 
euto~om!a revolucionaria del prc!etar~ado para terminar 
do!e un papel de fuerza secundaria. 

as i ·:;;nan-· 

En !a socieda~ italiana actual el dato fundamental esta 
corstituldo por el hecho de que la burgues!a no ha sido, nc es, 
no puede ser una clase nnacional"; una clase capaz (como na 
sucedido en !~g!aterra y en Francia) de asegurar, aunque sea en 
un cierto ~erlodo de tiempo~ el desarrollo de la sociedad nacio
nal e~ su conjunto. La burguesia italiana ha nacido sobre bases 
corporativas y parasitarias, esto es: ll a trav~s de la formación 
de sectores industriales aislados sin haberse constituido un 
~ercado nacional, sino basados en la explotacibn de un mercado de 
t i p o e u as i -e o 1 o n i a 1 ( 1'1 e z z o g i o r· no } ; 2 ) m e d i a n te e 1 t-· e e u r· so pe nn a -
nerte a la protecciOn y el sostenimiento activo por el Estado; 3) 
ali~ndose con los restos del feudalismo (bloque agrario del Sur}. 
E! fascismo ha sido expresiOn exac?rbada de este equilibrio 
co~:t~adictorio, y de! dc;~iPi8~ en esta for·;no,, de le;.. bur··jJ.esic..: ~\ 

de !a ~nte!"vencio=n del Estado totalitario en favor de la 
i r- ':! '-'· s t r i i?. p r i 'J :::> 1 3. e r: d i ~ i e u l t .3 -::! "? s ( I R I l s e h a f a v e t- e e i d o a 1 
~~vi~c !a transfo-naci~n ~e determinados sectores industriales en 
r:>o~err:Js:::>s estr••.ctur;::~.c:= ~or-:;::t!ic3<:= ~FIAT, Mcntece.tini, Edison~ 

otc.l. Despu~s de !a calda de! fascismo los monopolios han encon
trado, en !a irtensificac~tn de las relaciones con la graG i~dus-

tri?. 12. cont i nuac ion de SL\ 

industr·ias 
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d~l r-:J ..... f-c.! 'i~!t?r·~-·?.r:!:::).;:::_l r:!ei p8tr·~le~c.; ·/ :·n ~·:~;--,er·al el 2t1C'.n~_i5-rc:o 

de !os partidos de centro-derecha es ~a expresitn de las lisas de 
subor1inacibn q~e heb!amcs indicadn. Antes ~ue los partidos ~e
l !ticoc::. >?! pl3!'"'! !"'1.~r--~.h2.l! '!> expr·esiOn del irl~:pe~-·ial isrno 2 .. rc:er·ica:-;o~ 

ha sido aceptado p8r !os monopolios italianos!. 

As! se ha co~formadc una situaciOn en la cual al lado de 1 e.s 
areas ~onopOlicas coe~isten grandes areas de profunda depresión y 

P?.cua y, en gener·a.l ~ el 
la monta~a y las colinas, 
Mezzogiono y las islasl; 

el d-::-lta del 
s e a. e r· e e i en t a.~-~ 

e~~r~emente las ~ifere~cias entre estratos sociales, entre regiOn 
~ resi~n; aume~ta~ !es desequilibrios tradicionales de la produc
cibn industrial: crecen los cuellos de botella monopolistas (las 
limitaciones y distorcicnes, el poder de la polltica de los 
monopolios se oporen a ~n pleno y equilibrado desarrollo de las 
fuerzas productivas); se registra ura desocu~aciOn masiva que sE 
convierte en un elemen~c permanente de nue5tra eccnom,a; se 
reproducen agravados los tradicionales t~rminos del m~ximo prob
lema de nuestra estructura econ~mico-social (la cuestión meridia
na 1 l . 

En esta medida seria un grave error ignorar la existe~cia de 
estos datos para ocultar, como efectivamente SE ha hecho en estos 
ultimas a~os, los e1e~e~tos nuevos. No hay duda que, a partir 
scbr~ todo de 1951-1952 en algunos sectores el capitalismo ita-
!~2~2 h~ pedido aprovechar la coyuntura inte~nacional favorable y 
e! considerable progreso tecnol~gico: se ha llegado as! a una 
fase de expansi~n (r~pido aumento de la produ=ción, aumento del 
cr~dito, r~pida acumulación del capital e intenso incremento del 
c?pital fijo) que todavla, desarroll~ndose bajo el control de los 
monopolios, ha permanecido restringida a su ~rea, y por consi
guie~te! ha provocado el agravamiento de !os desiquilibrios fun
da~e~t?l~s de !a ecrncm!a italia~a. 

La situacitn cc~tradictoria~ determinada por largas ¿reas de 
d~p~~si~n y de =~isis que hemos descrito, est~ destinada a no 
mejorar y a agravarse~ sea por un posible deterioro de la situa
ción internacional, sea por un aumento probable de la desocupa
cibn tecnol~gica, sea por los efectos negativos del Mercado Común 
Europeo, sea en fin porque las caracterlsticas del mercado inter
no italiano Clo limitado del mismo, su pobreza no proporciona una 
~re? adecuada de salida a la capacidad productiva y tecnológica 
consolidada, y oue va posteriormente consolid~ndose en el Area 
monopolista. 

u~ an¿!isis d~ este tipo no va ¿~ri9ido j ~o s:rve naturalmen
te para con5ide~ar la perspectiva d~ J~a crisis ~catas~r~fica~ 

d~l capit2!is~c; esta es parte ¿e una pol~n~=a que se mueve sobre 
el +e~reno d~ !as profec!as: y en est=s t~rminos servirla sOlo 

para!izar y este~ilizar el movimiento de clase. 
se desprende ~e estos an~lisis es la existencia 

Lo 
de 
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condiciones ~eales y el ~econocimiento de la ~en~~La de des< 
~~olio en ellas impllcitas; es la conclusiOn que en el Ambito de 
aquellas condiciones y de aquella tendencia el movimiento ~re~o 
debe aprende~. 

A J a 1 uz de estas c:ons i derar iones aparec::o:>n de 1 todo d . ..,t r ,:..-: · 
tas e irreales (especlficamente hoy en Italia) las tes1s se9dr• 
las cuales: a) el movimiento de clase substancialmente debe 
limitarse a dar su apoyo a la clase capitalista <o a grupos 
bur9ueses determinados) en la construccHm de un r ?·gimen ,L~ 
democracia bur9uesa completa; b) el movimiento de c..'.""' jebt.. •a 
substancialmente subsistir a la clase capitalista y aSi .. ullir- como 
propia la tarea de construir un ré9imen de democracia ~_-.. tr-Jt..esa 
completo. 

Por el contrario las contradicciones que laceran actualme~te a 
la sociedad italiana, el peso que los monopolios han asumido Y 
tienden a asumir, la contradicciOn entre desarrollo tecnolOgico Y 
las relaciones capitalistas de produccibn, la debilidad de la 
bu~9uesla como clase nacional, conducen al movimiento obrero en 
su c~njunto a emprender areas de naturaleza diversa; a luchar al 
mismo tiempo por reformas que tienen un co~tenido socialista. En 
el plano polltico aquello si9nifica que la fue~za di~igente del 
desarrollo democr~tico en italia es la clase ob~e~a y bajo su 
di~eccibn puede realiza~se el ñnico eficiente sistema de alian
zas, con los intelectuales, con los campesinos, Lon los 9rupos de 
la peque~a y mediana producciOn bu~9uesa. Este es el sistema de 
alianzas y el tipo de di~eccibn que co~~esponde a las condiciones 
Y perspectivas reaies. 

La ~a 11e..mcu:r::Atic:..a a.1 s..ouali.sma e..s 1..a ~a 1te. ~a .de.m¡;;u;c..al:...i.a. 
D~~SL.. 

Es una falsa deducciOn, que se deriva de un an~Jisi! e-róneo 
de la situacibn italiana, y de una it terpretaciOn simplista del 
cambib registrado con las tesis del XX cong~eso del PCUS, afi~mar 
que la vla italian; al socialismo, ~mc~a±~a ~ paciti~, coin
cida con una vla •parlamentaria• al socialismo. En efecto es 
justa la afirmacibn del carActer democrAtice de la vla del socia
lismo, en el sentido que habrla que r·efuta~ todas las viejas 
concepciones segfin las cuales el paso al socialismo es un acto 
de voluntad revolucionaria, obra de una minorla aislada, sin 
haber madurado las condiciones pollticas y econOmicas; asl ha de 
~echazarse la concepcibn que liga el paso al socialismo a la 
verificacibn autom~tica de la •catAstrofe• del capitalismo. Pero 
no se puede reducir la vla democrAtica a una vla siempre y nece
sariamente pacifica, desde el momento en el que, aunque en un 
determinado pals las condiciones para el socialismo estén maduras 
Y sus fuerzas obtengan la mayorla del consenso, todavla la resis
tencia de la clase capitalista y su ~ecurso a la violencia pueden 
conducir al robo armado, y a la necesidad de la violencia p~ole
ta~ia. 
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sc~~alismo hay todavla en Italia una perspectiva 
deno~r~tica y ~aclfica. Pero quien identi~ica el i nstr·umento 
exclusivo (e tambi~n ceso i~s~rumento substancial o caracterizan-
tel del tr~nsito ~aclfico al socialismo es~ el parlamento, saca 
la propuesta de la vla democr~tic~ ~ pac!fica de todo contexto 
real. Se res~citan de este modo las antiguas manifestaciones 
buguesas; !as cuales prese~ta~ a! Esta~o rep~esentativo burgués 
no corno es un Estado de clase, sino como un Estado por encima de 
las clases; Estado e~ las que el parlamente es sOlo la sede donde 
se ratifican y registran las relaciones de fuerza entre las 
clases, que se desarro!lan y determinan fuera de éls siendo la 
econo~!a !a esfera d~nde se producen las relaciones reales y 
tiene su sede la real fuente de poder. 

Es justo afir-mar·$ ¡::e•·· e! ccntr-·2,r·io, qL'.e la utilización ~mlliln. 
de las instituciones parlamentarias es una de las tareas m~s 

importantes que se of~ecen al movimiento de clase y que aquellas 
11'1ismco,s instituciones podr·~n ser· ic..an..sf..ot:::..ma.das (por la pr-esión 
ejercida desde abajo por el movimiento obrero a trav~s de sus 
nu..e:~L.a5. itl.Stit.ut:..io..ne_s) para ser· una sede r·epr-esentat i va de der-e
chos meramente pallticos y economices al mismo tiempo . 

El ~r:.cilur:..ia!ic. 
in..5tit...uuone...s . 

.se. .ed..u~ a .s.i mi..sm.c 

Una vez que se define en general, como democr~tica la vla al 
socialismo, y se quiere garantizar al m~ximo la perspectiva del 
tr~nsito pacifico, se afirma en consecuencia y en substancia el 
siguiente concepto: que hay continuidad en los m~todos de la 
lucha polltica antes, durante y despues del salto revolucionario, 
y que por tanto las instituciones del poder proletariado deben 
for-marse no despues del salto r·evoluciona.r·io sino .en. .el J:.Ul::S..C d....e 
iQ.d.a 1 a l!.U: h..a d.el IDt;ULim.i.eoJ:.C. .WbJ::e.L.O. J;lo...t: e.l. R.Qd..er:.. E S t a S i n S t i tU

cienes deben sut~gir· en la esfer-a economica, donde est~ la fuente 
del peder, y representar asl al hombre no sOlo como ciudadano 
sino tambi~n como productor: y los derechos que en estas institu
ciones determinen deben ser derechos pollticos y económicos al 
mismo tiempo. La fue~za real del movimiento de clase se mide pof 
la cuo,ta de poder y la cap2.cidad de ejer-cer· una funcion dir-igente 
al interior de la estructura de la producciOn. La distancia que 
separa las instituciones de la democracia proletaria es cualita
tivame~te la misma que separa la sociedad burguesa dividida en 
clases de ~a sociedad socia!ista sin clases. Debe rechazarse por 
e!la !~ conc?pciOn de ingenua derivaciOn iluminista, la que 
qu~2re gen~ricamente "adiestrar" al proletariado en el poder 
pr·escindiendo -de la concr-eta c:::onstr·u.ccion de .su..s i.ns..iill..U:i..cn..e.5.. 
Se habla asl de preparacion subjetiva del proletariado, de "edu
cacibn" del proletariado (?a qui~n cabria el papel de educador?); 
pero todos saben que apre~de a nadar solo el que se mete al agua 
(y por ello, debe pedirse que comience con meterse al aua el 
ilu~inado "educador"). 
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E~tas cosas no ~on ciertamente nuevas. Sen la exper·iencia 
hist~~ica del ~ovimiento otrero ; del marxismo, desde los Soviets 
E-f: !~1.~ a.: :,1C\/icniE·nto de TL;r-~n~ -~E !es cons>?jos de f2.br·ica, a los. 
consejos obrer~s polacos y yugoeslavos, al desarrollo pbsterinr 

!as t2sis de! XX Cc~greso, 
nuestros ejes. M~s superfluo deberla s~r el rPcc~d2~ Q~ e! Par~~

do Sociali~ta este tema, que en los ~:~i~cs J~~~ ~~ ~rcpcrcicnado 

su contri~uci~r 8~5 c~iglnal 2: Ycvi~~~~to obrero italiano. 

Hoy la reivindicacibn del control obrero (de obreros y técni
cos) no est~ sOlo en relaci~n con los motivos que se han expues
to~ sino que se liga a una serie de condiciones nuevas que hacen 
de est~ reivindicaciOn una cuestiOn actual y la ponen en el 
cent~o de )a lucha de! movimiento de clase: a) la primera de 
estas condiciones est~ constituida a partir del desarrollo de la 
fAbrica moderna. Sobre este terreno hace la pr~ctica y la ideolo
gla del monopolio contempor~neo (relaciones humanas 1 organización 
cient!fica del trabajo, etc.>, que tratan de subordinar de modo 
integral -alma y cuerpo- al obrero, a su patrón, reduci~ndolo a 
una peque~a pieza del engranaje de una gran mAquina que, en su 
globalidad, permanece ignorada. El ~nico modo de romper con este 
procese de sometimiento total de la persona del trabajador es, de 
parte del trabajador mismo~ tomar conciencia de la situación como 
es y en sus t~rminos empresariales-product~~os; ¡de contraponer 
a !a "~emccracia empresariaJu de marca patronal y a la mistifica
ciO~ de las relaciones humanas la reivindicación de un papel 
consciente del trabajador en o! conjunto de la empresa: la rei
vind~~aciOr de !a democracia obrera. 

b! Si sie~pre los órganos del poder politice del Estado bur
gu~s han sido el "comit~ de negocios" de la clase capitalista, 
hoy asistimos a una compenetraciOn entre el Estado y los monopo
lios todavla mayor que en el pasado: ya sea porque el monopolio, 
obedeci~ndc a su lOgica interna, es conducido ~ asumir un control 
directo mayor, ya sea porque las oper-aciones económicas del 
monopolio <y afor·tur,adamente es tan en bancarr-ota en este sentido 
las ilusiones ljberales) exigen de modo creciente ·la ayuda y la 
intervenciOn amiga del Estado. Es asl, porque las fuerzas de la 
econo~!a extienden sus funciones pol!ticas directas <y dentro de 
la ficci~n del"Estado de derecho crecen las funciones reales y 
directas de Esta~o de clase), que el movimiento obrero, apren
diendo la lecciOn del adversario, debe llevar cada vez mAs el 
cent~o de la lucha al terreno del ~oder real. Y, por este motivo, 
la lucha d~~ mov!rnient~ ~~ clase ~or el control no pude agotarse 
en ~! ?rrbif-_o de la empr·esa aislada, sino que debe relacionar-se y 
e~te~de-se a teda una rama~ a todo el frente productivo. Concebir 
el cc~t~o! de los trabajadores como una cosa que se restrinja a 
una sola empresa no quiere ~ecir solamente "limitar" la reivindi
caci~n d~l control, sino despojarla de su significado real y 
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hacerla degenerar en el plano corporativo. 

e) He aqul u~a ~ltima =ondici6n ~ueva que est~ en la ra!z ~e 
la reivin1ic~cit~ del centro! de les trabajadores. E 1 des a r· r o l 1 D 

d e 1 e a p i t a. l i s ~n :.¡ m o de~- r. o , pe~~ ·_u~ 1 a d o~, :: , p cw e l D t r o 5 e l d es a¡-· r· e -
!lG de 12.'::- +u.e:·z2~- sc::c:i~-~ist~-.s en el•·4~nttr~:!-=· ·/la. '3r-a\/e pr·ojlema-
tica del c>oder, que st:> 
los cna.!es. e! mc'/i:Tiento 
trc>.n la im~ortancia que 
autonomla revolucionaria 

t: a. i m;: u este e o n f u e r-- z a. e n 1 as p 2. i ses en 
de clase ha hecho su revoluci~n, mues
hoy asume la defensa y la garantla de la 
del proletariado, sea contra las nuevas 

formas del reformismo, sea contra la burocratizaciOn del poder, 
es decir en contra de la subordi~acibn reformista y en contra de 
las concepciones de •gula" {par·tido gult:t, Estado guia). 

La defensa, en esta situacibn, de la autonom!a revolucionaria 
del proletariado, se concentra en la creacibn desde abajo, antes 
y despu~s de la conquista del poder, de las instituciones de la 
democracia socialista y en la restitucibn de la función de 
in.;lii..U!Je..ni...o Et.l pc>,rtido de !2, for·r:~acion pol!tica del movimiento de 
clase (instrumento, esto es, no una gula paternalista desde 
arriba sino de fomento y de sost~n de las organizaciones en las 
cuales se articL~la la unidad de la clase). El \ialor· mismo de la 
autonom!a del Pa~tido Socialista en Italia estriba en esto: no en 
~l sentid~ que anticipa o anuncia la escisibn del movimiento de 
clase~ no en contraponer una "gula" a otra "gula", sino en el 
garantizar la autonomla al interior del movimiento obrero de 
cualquier direccibn externa, burocr~tica y paternalista. 

Afirmar lo anterior no quiere decir en verdad que se olvide la 
cuestiOn del pod2~, condicion escencia! pa~a la construcci~n del 
socialismo: p~ro la naturaleza socialista est~ determinada por la 
base de la democracia obrera sobre la cual se apoya, y que no 
puede ser im~rovisada el d!a siguiente del "asalto" revoluciona
rio en las relaciones de produccibn. Y esta es ~a anica forma 
seria no reformista, de refutar la perspectiva del socialismo 
burocr~tico (estalinismo}. 

El .sen :ti. i.:: d..e .La ~n.id..ad 51 e. .t:l.a~~ s;; s. .la .t: u.e sl..i..On. il. a .la. .r:. fti~i.Qn. 
.en.:t.~ l.ucttas ::tar:J:i.sl.~Si y_ o.b.i...eti~s. .s~er::a.l~. 

La reivindicacibn del control de los trabajadores, los proble
mas que implica, las consideraciones tebricas relacionadas con 
ella implican necesariamente· la unida.d de las ma.sas y el rechazo 
de toda conce~ciOn partidaria rlgida que reducir!a la tesis del 
co~trol a una parodia mezquina. No hay control de los trabaja
dores sin !n un~d~d en !a acciOn de todos los trabajadores de la 
wisma empresa, de la misma rama. del frente productivo entero: 
ura un!.d3.d na mito!ogi:::s., ni p:..:r·c ador·no de la p;-·opa.ganda de un 
p2rtido, sino ura unida~ que realmente se produzca desde abajo, 
tom3 de cnnc~e~cia de parte de los trabajadores de su funciOn en 
el p~oceso productivo, creacibn de concordancia de las institu
ciones unitarias de un poder nuevo. Por ello hay que rechazar, en 
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este m2.t-·c:o, 
instrumer1t.c 

la re~uccitn de ls lucha de los trabajadores a ptlr·o 

menos c:lanjestina. 
re lar: i ona.>: '/ 

u~ p~rtido e de estrategi~ ~bs o 
largamente debatida, de c6mo se 

armonizan las reivin1icaciones las luchas 
p3.r·c~~.1es i::r~:?d~.2t-?~ c-on lr:::. finés ·3-f?nE-r··al.:::-s, se r-~::st~21\/e pr--eci
sa.me~~tF.t a.fir·rer:Cc !2 ~llilJl..L.i:i_~~ de l'á-~ 1Ltcha.s >'Ce su. nstt;_(·2 .. 1e
z a . E r~ e f e e t o • e s t 2. !'"" ~ ! a. e i C n >' E· s. t .3. a_ ;- n~ o n ! z 2, e i :: n s e n i r;¡ p o ~- i t~ 1 es ,. 
y so>: un e~br~llo ideol~gicc, si permanece la idea que hay un 
reino del sccialismc, misterioso y por ahora incognoscible, que 
llegar~ un dla ccmo un amanecer milagroso para coronar el sueNo 
del hombr·e. El ideal del ;:;ocialismo es un ideal que contr·asta 
profundamente y sin posibilidad de conciliaciOn con la sociedad 
capitalista~ pero es un ideal que necesita hacerse vivir dla a 
dla, conquistar hora por hora en la lucha; que nace y se desarro
lla en la medida en que cada lucha sirve para hac2r madurar y 
avanzar instituciones naci~as desde abajo. 

Una concepcibn fundada en el control obrero y en la unidad de 
la lucha de masas lleva tras de sl el rechazo de toda actitud o 
posicibn que est~ basada en una perspectiva catastrofista 
(derrumbe autom~tico del capitalismo), y la adhesiOn plena e 
incondicional a una pol!tica de desarrollo econOmice. Pero esta 
polltica de desarrollo econOmice no es una adaptaciOn~ una recti
ficaciOn del desarrollo capitalista, ni consiste en una abstracta 
programacitn que venga propuesta al Estado bursu~s; ella se 
realiza E·t• la 1'-',cha de lc:ts tna.sas, y se concreta. al mismo tiempo 
que rc;:~pe 12. estructur·a ca¡:d t<=:~l ista l desde ah! tmr.a. t--;uevos 
impulsos. En este sentido s~ afirma que la lucha del prolet~riadc 

si~ve parn 3d~uiri- d!a a d!a nuevas cuotas de poder, lo que no 
debe entende~se corno que el proletariado adquiera a diario por
e; C""!PS de 1 pe de;- bL~:-··:.·;: .. t~· s \ c de J;.Q.P~.rJ;.ii:..ip__adi!l.n de 1 poder· bL\t-·gu~s} 

~ino que cada dia contrapone al poder burgu~s el cuestionamiento, 
la afirmacitn y formaciOn de un poder nuevo que surja desde abajo 
directamente y sin delegacitn. 

La clase obrera, al mismo tiempo que a trav~s de la lucha por 
el control se convierte en el sujeto activo de una nueva polltica 
econ~mica~ asume por s! misma la responsdbilidad de un desarrollo 
econ~mico equi 1 ibre,do, capaz de oponer·se al poder· de los monopo
lios y sus consecuencias: ~esequilibrios entre regitn y región , 
entre estrato y estrato! entra rama y ~ama. Por ello del mismo 
~oda, subvirtie~do la ~uncitn actual ~e la empresa pOblica, la 
t~a~sforrna de elemento de sosteniGiento y de proteccibn de los 
~crcpc!ios, en ;~strumento directo de la industrializacibn del 
Me-::zogiorno y de las areas deprimidas. En la pr~ctica ~sto hace 
de la pclltica de desarrollo eco~~mico un elemento de ~spero 

ccnt~este con les monopalics; contraste que se presentar~ de 
todas mane~as cerno conflicto e~t~e el sector ptblico (aliado con 
!a pPq~e~a y mediana empresa} y el sector de la gran empresa 
privada. Se destaca tambi~n el hecho de que e! movimiento de 
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11 evar¡do ?.. adecuado 

cbr· 2_ n 

~n "s~bstituye" el caoitalismo, ni tampoco 
sirc q~e u~~ el d0sa~rollo econ~mico co~ una 

tra~~f~rmacit~ oaralela de las relaciones de ;:: r· o d u. e e i O r: ) 

estas viejas relaciones capita-
! i st a.:::. d~.: pr·~·d: .. :-..=c i =r: e~ pc1itic:a 
de desar~sllo eccnt~ico. industria:ización 

e a. p i t 2. 1 i sí~ o 
!econom!a de !a 32~a~cial no sOlo comete un error teOrice sino 
que falla al dar cuenta tambi~n de la realidad italiana en sus 
t~rminos m¿s evidentes. 

Una polltica de ~esarrollc eccnO~ico subordinada al control de 
!os t~ataj?do~es qarantiza ple~amente el desarrollo t~cnico; no 
s~!o e!imi~a el divorcio pr~cticc de aquello con los trabaja
dores, sino hace de los tratajadcres sus m~s directos portadores, 
realiz~ndo finalmente la convergencia, en el plano de !a lucha, 
entre obreros y t~cnicos. 

La reivindicacitn del control de parte de los trabajadores es 
por su naturaleza unitaria~ nace y se desarrolla sobre el plano 
de la lucha. En la situaciOn concreta de la lucha de clases en 
nuestro pa!s el centro! no aparece como una reivindicación 
gen~rica, program¿tica, ni mucho menos como una demanda legisla
tiv~ al p~rlamento: consignas y ftrmulas de este g~nero no harlan 
sino desnaturalizar el problema del control, reduci~ndo!o por 
a.tf:?t.r!idure. a une. for·ma. larvada o abierta de colaboracionismo, o 
remiti~ndolo al cuadro de un enfermizo paternalismo parlamenta
rio. Co~ e!lo no se quiere rlecir que haya que excluir una formu
lación legislativa acerca del control obrero sino que ~sta no 
puede ser emitida paternalistamente desde lo alto, ni conquistada 
solo mediante la lucha gen~rica de tipo parlamentario; en este 
campo el par!amento puede solamente registrar, reflejar el resul
ta~c de una l~cha que se ha p~oducido en la esfera económica 
(S>se!'1cia.1~:lente ds· 1::, cla.se ob~2ral. Le. cu.estion del contrc;l 

1 ~vanza en la medida en que los trabajadores, en la estructura 
productiva, teman conciencia de su necesidad 1 v de la ~ealidad 
productiv?, y l.i.!.d~.:: ;;;.:.::n::. ~l..lo. Est2. claro por· las cos.25 ya dicha.s 
que no hay diferencia en cuanto a este tema entre empresa privada 
Y. empresa estatal: la reivindicac~On del cont~ol pone a ambos 
sectores en e! mismc p~a~c de !a lucha. 

que no se repite ja~~s en las 
mismas formas, ,, pued2 confundirse con las funciones reivindica
tivas d2 dete~~i~adcs ~rs~ncs s~~d~cales Cy por lo tanto no puede 
confundirse con vna 2~pliacitn del peder de las co~isiores inter
rasl: y es~a ~!tima cesa es c~2~ta aunque los trabajadores, en 
muchos luJares, dan esta zorma a la demaGda del control porque 
las comisio~es i~ternas han permanecido corno el slmbolo de la 
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real unidad-obrera en los lugares de trabajo. 

~ay ~ue evitar pcr tanto toda anticipaciOn utOpica, mientras 
se debe subrayar que las formas de control no deben ser determi
~adas por u~ comit? de "especialistas", sino que surgen solamente 
1e la expet-·iencia ccmct'eta de los tr~a.bajador·es. En este sentido 
son sefta!adas tres indicaciones que provien~n de ciertos sectores 
obreros. La primera de ellas cc~cierne al ~camit~ de ProducciOn" 
come una forma concreta desde la cual puede iniciarse el movi
miento por el control. La segunda se refiere a la demanda de que 
la cuesti~n del control se ponga en el centro de la lucha general 
por la reconquista del poder contractual y de la libertad de los 
obrercs en la fAbrica y asl~ por ejemplo, que ella se concrete en 
comisiones electivas que controlen las contrataciones e impidan 
las discriminaciones. La tercera, al mismo tiempo que subraya la 
exigencia de la relacibn entre las diversas empresas, pone el 
problema de la par~icipaciOn en la representaciOn democrAtica 
territorial en relaci~n con la elaboraciOn de programas producti
vos. 

Estas indicaciones son bastante Otiles~ resultado de experien
cias de base, a las cuales se agregan otras: cada una de ellas 
debe ser discutida y profundizada, teniendo presente que, después 
de todo, el campo de aplicacibn y de estudio es la fAbrica y el 
mejor banco de pruebas es la lucha unitaria. 
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... 
[ ... ] Nc he~os sostenido jafuas -y seria infantil sostenerlo

que los t:"-abajadat'es puedan ganar er1 el ambito del r·egimen capi
talista el derecho a compartir por partes iguales con el patrbn 
la direccibn de la producción. Esto es algo que el patrOn no 
puede conceder mientras sea patr~n: mucho menos puede concederlo 
el patrbn monopolista. Tampoco pensamos que el parlamento puede 
emiti~ leyes para establecer el control, porque el parlamento es 
P! espejo ~e las ~elaciones de clases, de la hegemonla del mono
po!in. 

E! punte central es distinto. En la f~brica~ base escencial 
del r·efor:zamiento del pode~- pa.t?-cn:;.l, existe L~ situa.cicn que el 
trc:>h? . .f e.dcr· ha per·Ma:-:ecido del todo extratio al pr·oceso de pr·oduc
ci~n, del cual no conoce nada exepto aquella milesima fracción 
que es su terea especifica. Asl se realiza el vaciamento completo 
de su personalidad, de la cual, a trav~s de un substancial embru
tecimiento, permanece solo la contribucibn pasiva de una terrible 
fatiga muscular y nerviosa~ impuesta por la organizacibn moderna 
del trabajo. Para salir de esta situacibn los obreros deben 
apreridet' a. conocer· la fa!::>r·ica en su totalidad, deben conver·tirse 
en patr~nes, al menos en el plano del conocimiento, del mecanismo 
del proceso productivo[, .• ] 
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cl2s'? E 1 p a ¡·· t i e: e: 
r:l ~·-F or·n1ac i onc ~; 

t\s•rLi.li~~~fJ 
ef.;•cto: 1-:. 

pat' t_ i z' c.•:; 
t r- 3.1 i e 1 :_; ~·· -::. l e· ·=~- ~ 1_ ~ r: -: ':' ? :: 1 -~ :-: d "·~~ :::: t r· 2. ~- ·¡ ~- -t e: r· i r f3' 1 p n t €:" rd.: j 2. !. d E ::::- 1 ti;: f~ e::. 
12. lu·::~:<,· pe~ 1~ir-;· é::::n::t·é~! :: é!e rc:·:::c:!\!E:>~ ¡:::·t.o::tic;;.;r¡entE::· el 
{!p 12::; n.Ut:1.n:z:-.~ \-:i '."'? '.Y;•"'·.sa c:r• le:.::, deb:::>.tc:·-:s scbr·e 12. 

pr·ob l e~::-3. 
cuesticn 

s-n~ i 2.! ~ c·r~ c., e r ::.-= ~- 2. -~:··- 1 ;- 7-.lc:::r- 7\ ·F t~. ~t:· E· 1 f!~- :i r;~1t:r· par· ti do ot)r·E~~--o qu.e a 1 e c:tn z t~1 
por elle a p-oy?c.t~r r~tid~mente en l~rminos pol!ticos, de frente 
a todo f.:'l pa.is~ l'.;::J. E:.1tt:Jn2-tiv2, de podt:·r a la bL~r·guesia.. 

Sin ernharsQ eJ rartido sccialde~~crata alemán fue tambi~n, en 
la histnria dPl mcvimicr.to ~brero, el pri~er ejemplo consistente 
de degeneraciO~ oportunista: la matriz de todas las corrientes 
reformistas, rcvisicnistas y opcrtunistas -al interior del 
m~rxisr.18- qttc~ ~-~ ,,~~\:""; 5l.~CE1 ~id~ en c·J r,-,;.,~r~dc" }-;asta. l'"tüy. Lo.s ca.v.st:..s 
de c>st? fer.t:~e'":o fv'C'ron r:".uv c:oi.iplej?s·.. Es s:.uficiente con sePralc:u·· 
algunas: la cu?stibn nacional ale~ana y el papel que en ella vi~o 
a as~mir Prusia; la naturaleza y los rn~todos del poder burgué= 
r:¡ue se ~.fit'7b en f\lemc-,rd;::.¡ los r""':;-,iduo~. f;.?u~é,1E·s t:·n 1-:~ soi:i<-:..:L::·-d 

la scbreva!c~~ci~n, 
de la funcibn de ruptura y moderrizaciOn de la naciO~ alemana en 
una. Europ;:\ en 12. r;t·.e otn::s p2.13'é'S::·~ incluyE·ndo a Fr·encia, no 
ofrec!2n pers~ectiva de ava~ce revolucionario (aquello que con
fundib por un ~o~ento al propio Marx y de manera m¿s amplia a 
Engels). 

Par-ti E'·ndo de una j ust ~. cons i der·v.c i en de 1 a cus·st i en nac i ona.l 
alem~~a y de su iDportancia, las fuerzas de cla~e terminaron sin 
e~barga aprisionadas en los ll~ites del paternalismo del nuevo 
Estado nacion3l alem~n. 

Pero en este rn?rco es ~ecesario se~~lar una componente 
.t:..i...al de la dege:-~er-i'"•cion oportunista. El per·iodo d2 m.';.ximo 
cimiento y expansibn del partido socialdemOcrata alemán 

*Tomado de "Mondo Operaio"~ No. 11-12, nov-dic. de 1958. 
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~: ;_;: (· ~---~ ;,:; <.:.?e t i \' 2 :·_.:.. 

c·t: el pl¿:·.no 
:-'el p;;.rtido 

-: c;;~r:¡ac: ion 

Unidr..:s, 
L'.ncz cr·is:;is 

--~ != t~~tn d: ln snlto r~volucionario a 
c-~:-.pit21isrno t-:rJ sl:! e·ncont.r .. ¡:·.!:)a el~ S\J a.gor,1~. 

c::.•r to 
sino 

p2.r·ti~c. d:-::- cJ~~2 ;t_!ri·r·-~··n fu~- c_;_t_;~·,:Jido ~~or· 12~ 

ir7~--~-:::,;-··citrí c.-n E:~- ~:;ist~.E~Aj¡{ pol!tir:c)-~:. ... ~con~;rnico etl 

l' n ~ 0 ~.:u ~-: -:: 5_ r~: ·~; -~· e ... ~ ·?· t :~ r: _;:"· e_:["}~~- 1 ;;:, ~-- ~.:- ~~- l -2 1 d :?.~ :: :_:~ r·· ~--o 1 ! CJ e a p i t a 1 i ~; t ,?, 

CcT·'·;~:T·'f::-t'¿'. cr¡-¡··t·é:;;-::-;;·,(~:;·.:·t:c¡~¡f~ntr:> l_'.ii dL?St::•.rr·Dlln d~;;rr;oc:r·atico, /' 21 
d_ e~ ::- r· r· ~-_¡ 1 ~ :.: ~ ~;; ·, ·, ~--~ ::~:· r· :_:_ 1:. .1 r: cJ e ~-} r: <:.i u. e i r· ~ i\ ,. Es. s tt \I e 7 :.: ¿:·~ l d. e:.~ :_:~ ::·. r· t-. o J. 1 o d -::~ ! 
Sor::1:.,liSP'1. /',•::''JJ ~·'·c.r··ec;.;;; en p;··¡·~;~ r-:l;::,(;D les i21t:•r;·,entos idf:·Oló-
gic~:;'~ D'J":' pc~lr·L-.~"J:?:. cc.;-,:c.:dt?r·2.r p.:::·:·;r:a.•·¡er:tscs o tlpicos del 
mi~~1 .. ·rJ E"n r~-1 t-.:r¡C.i~~) dctl r::,J.i'>~is!.~D~ 

t'efor·-

Al originarse el 
o r· t '.:J ·J ~'Y '.1:; ( ~~a u. t s t: y , 

e1 

~'E! Vis ion i <:.r.·,n 5 1 a r C"~-¡::HieE::.t2. de 1 os ma.r·x i s t as 
Bebell fue inconsistente, porque no puso a 
de l~s tesis revi~io~istas. Los marxistas 

ortr~~xos ter~5~~~on por aceptar la ecuac:ibn se~aladn~ y elev~ron 

a ~{C'"':--:- 12. tc:·s:is s<?r._;~tn la cu2.1 !t<. r·uptL;r·<:.. r::.nciali~5tc:. del sisb::ra 
St? t_)f·t:Jd!...t._cir·l~ ~rJ}::l"'~~?':t.e D~! cu.1r:·~i:·t2:r· E! dc::s¿;:._;~-~~-ollr.) c·r-~· .. f-3itB.lista~ su. 
a r t '1 r+ O X 'Í 2. S'? 1 i ~ i t ? t~ 2. 21. d i S t i n ·:; >.J i f'· G n tx· .=:< 1 F\ J IJ. C h ~. d ~ 2 p CW C ~ 3. , 

que ~eb!a "i~ertarse~ en el siste~a, y la misiOn r0vclucionaria 
de la cual el partido era considerado rnisterioro dernsitario -m~s 
all-3. e!·? 12. lur.h2 d.:: ~-:::-<:';;·.s- ccr:1o si la r--evolución dr.=:,bier·a nacer·· 
pe~ Pn~anto en un ~~~ento indicado con p~ecisibn matemAtica po~ 

la Fstr~lo;os del ~~~~ismo. Los m2rxistas ortodoxos, en lugar de 
cont1··ibuir a tt~aves d;: li':l. lucha (~2 n;2.sas a la m¿·,dut~t:<.cion ds?l 
salto rGvclucicnario, se limitab3n a espiar con ansias los signos 
•objetives" d2 12 crisis. 

En realic!2~ era equivocado est2blecer un riguroso paralelismo 
entr? d0sarr~11~ ~aoitalista y des2rrollo d0mocr~tico; hoy todos 
pueden const2tar, sobre la base d2 un siglo de experiencias, que 
el des~rrollc c~~it~!ista no sOlo no conlleva necesariamente un 
d~~r~·t'cllo óc"7'"'Cr·~:;tic::J, sino que ':F"'"E-r·;;, une. efecti-..Ja amene.za 
tct2litaria. Y, p::Jr otra parte, n0 &s menos equivocada la ecua
ci~n en~re de~2rrcllo de~ccr¿t~co y desarrollo del socialismo. El 
socialismo puede desarrollarse, pero no puede alcanzar su victo
ria decisiva en el ~mbito de la d~mocracia turguesa. Esta &ltima 
expres3, en efecto, un sistema fundado en una determinada base 
cl8sista incn~c~tible ccn el socialis~o; y el socialismo se 
afirr:~iJ conc-:~ .. 1:·,.:-::ndo un sisten:::. d~.-;<:ocr~,tico nuevo y mi\s efectivo, 
sblo si destruye aquella base clasista y rc2pe por lo tanto les 
eso'.!E·rras de 1;:;. de•;;:¡cr·<?.c1a. bur·gu'::sa {·for··;na.l). No h.:;.y c;.te? confundir· 
entre !a neces~ria y oportuna utilizaci~n d2 la democracia bur
guesa p8r r~rte dol moviniento obrero con la ilusi~n de que el 
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sistema de de~ocracia burguesa corresponde a un modelo de demo
cracia •objetiva•, vAlido para siempre y perfectamente compatible 
con la democracia socialista. 

E~ realidad la democracia burguesa presupone, en su sistema, 
la desigualdad econbmica: la democracia socialista destruyendo la 
desigualdad econbmica. destruye el sistema de la democracia po
lltica burguesa. Una cuestiOn totalmente distinta es que la 
democracia socialista salve de esta destruccibn y herede natu
ralmente los elementos de libertad conquistados por la democracia 
burguesa en contra de la sociedad feudal. 

La ideologla de la •insercion• en el sistema capitalista <que 
tuvo su manifestacibn mAs clamorosa y final en la adhesiOn de la 
socialdemocracia alemana a la guerra imperialista de 1914) tenia 
en el plano del partido una consecuencia lbgica: lo impulsaba a 
adecuarse a la sociedad existente, a perder su autonomla y su 
originalidad. El partido terminaba sosteniendo áelAmeni~ luchas 
democr~tico burguesas o reivindicaciones obreras parciales, sepa
radas unas de otras Cluchas en si justas pero que no podian ser 
exclusivas); se convertla en un sost~n o un estimulo de las 
fuerzas burguesas. Y los obreros de protagonistas de la vida 
interna del partido se convertian sOlo en electores de diputados; 
de sujeto de una polltica en objeto de una polltica: ~ste era el 
momento decisivo en el cual la socialdemocracia renunciaba a su 
funciOn especifica y se asemejaba a un partido •como todos los 
otros•. La formacibn de una poderosa e inamovible burocracia de 
partido se · convertla en una proyecciOn del mundo burgu~s al 
interior del partido de clase. El partido de instrumento de la 
clase se convertla en un fin en sl mismo: ·'en un instrumento para 
elegir diputados, para afirmar el poder de aquella burocracia y, 
en definitiva, en un instrumento de conservaciOn. 

A trav~s de la degeneraciOn reformista del partido de clase, 
el sistema capitalista en expansibn •cooptaba" a los elementos y 
fuerzas de ruptura y de renovacibn, y las ponia a su servicio. 

La experiencia de la socialdemocracia alemana se propuso como 
modelo del movimiento obrero de la Europa contiriental. El partido 
socialdembcrata de Alemania, por su fuerza y prestigio, fue el 
centro de la Segunda Internacional, de manera~tal que sus proble
mas influyeron decisivamente en el curso de los partidos socia
listas europeos, hasta su derrumbe y capitulacibn al inicio de la 
guerra de 1914. 

La adecuaciOn del socialismo europeo a la socialdemocracia 
alemana encuentra su explicacibn, adn hoy, no sOlo en las vicisi
tudes de la Segunda Internacional, sino sobre todo en las condi
ciones objetivas de los diversos paises; entre ellas, fundamen
talmente, el ciclo ascendente del capitalismo y del nacionalismo. 
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Un2 exc0;cit~ inp~rt~~t2 a cs~a ~09Ja 
ta it2.1 i.:<.no, f'C:;'~::.:2 la. r·<::-;:\ljda.t! dE 

fue la d2l partido 
cl~se ds Italia no 

c:oqunis
Era Lo-· 

fl!~C:'r:zn. ;• cc·1';.::;i:.hri(';-d d~-1 ~,·:r:-\d~d::'l'"•tD c.-:·:-;!:J2sino>. t·!o obstante, Fn 

el p2.r~tirc ~:.:.:-c~.z.:~:--:.t.E\ i~:z;,.1i.t:·.;--,o t?j<-~¡··r:::,c, '-:.na in··fl~ . .tr:-r:cia. fc]r·t!~::-~.,-:-,·:z~ 

E:·l r·e~cn···~is:-~o q-:.s•; cm~o \'•::·r·:::rr:ns n~s r!.dela.nt2, si nunca alcan::o ~·
~~?t-. r ... :~·>'C;'·;~.Z""<r. G~~ r~tt.?.lqt~i::r 7,-;2 .. t'"lE·r·ct pz:.r·é=~..l5,zC:. l~. ;:_.,1at~oraci0n de ur.a 
ideolosia y de un~ pclitica sGriament~ revolucionaria. 

'-'" 
obrer·r. 
ti ca, cu:::.l 

tU.'JO ¡10!~- Slt 

En sus cr!g2nes se ejerció 
-~.} t·~ tz:T;·~t!::_r· .. sn r.o s0 tr·:--.~:~:, .. ~j o 

parte el movimiento 
ahl una poderosa poli
en la creacibn de un 

partidr ~~t~nc~o ~~ cl~se, p~ro si 1osrO una politizaci6n, nec:e
!3":3.!~l.:yr.ec!~r. !i;1it::>(;·l, dc-JJ. :--•nv:r:~iento sindiccd (t.t-;.=!.deunionismo). El 
partido ~~ c0nvierte ~n J:,Jl~te~rn en ~n simple centro politice 
d@ coor~i~acibn y de estu~i~. recupersndo la herencia del libera
l i ST'10 c.l ni s::1o ti ·~-··~ :J::J que di r:: ho 1 it; s- ¡ ;:;.l i sma, €·n su f or·ma. tt·· c=v:l i -
cional, era liquidsd::J por !a invcluciOn de los grupos liberales 
de la burgues!a y por ~~ ~odernizaciOn del partido conservador. 
M~y limlt~da fue la influencia del ~arxismo sobre el movimiento 
cbrero ;~slts; el nivel politice de la3 luch&3 obreras fue siem
pt~e b<:>.";:tc:nte 2.lto, pero el lóbcw·is;:1o no alc2.nzo a expr·esar·lo 
pol!tic2~~nte. En su conjunto el movimiento obrero ingl~s renun
ciO, por largos ~ecenios, a afrontar el problema del Estado y del 
poder. De ah! la diferencia importante entre el laborismo y la 
experi~nci3 s~ciBl~~mnrr~tir~ continental. 

A&n cuando el l2b8rismo, aceptan~o la dirección del capit~

lismc de su pals (el prob!erna del aislamiento de Inglaterra del 
continent2 y su funcibn imperial>, se adecuO 2 la sociedad que 
deberla haber co~b~tido; sobre el terreno del antagonismo inme
diato d8 clase, precisamente par el papel particular asumido por 
los sindi~atcs, Mantuvo una not2ble condición de autonomla. El 
laborisMo ingl~s sufrit en gran escala la degeneración parlamen
tari::t~ mie-ntra.s el fenó;r.s.>no del but··ccr·atismo s>.::> desarr·ollo en el 
l\mbito sin·:Hcal. La impot't2.ncia de la lucha polltica en el movi
miento de clase ingl~s se convierte, hasta cierto punto, en una 
ideologla: la id0ologla del rechazo de la ideologla (empirismo). 

El leninismo surge como momento d~ ruptura de la degeneracibn 
socialde~bcr?ta~ cc~o reconquista de la autonom!a del partido de 
clase frente a la bur9ues~a. 

Ante todo Lenin golpeb duramente la deformación economicista 
del marxismo. Lo hizo introduciendo el marxismo en Rusia, comba
tiendo al populis~o Cy con ello la perspectiva de un socialismo 
camp<?sino, de un social i-sor:m s! n dese.rr·ollo eccmomico); y ade:!lZ .... s 
habrla que tomar en cuenta lo que el mar~isQo se habla convertido 
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substituida cnn 1~ i1 ~ J~ una &voluclon PCO ~~ica mec~ni~2, quo 

E:7~.':tJ~":t)~·11 ~-: i :-:r:-.::; n-:::;· 1 c-c;::~-,:-~'::1-.~- l ~-~\ -t '>ot~;.tc. 

con<::;cientc r:;.:-, la. lF;~'·,-,,_ pol~.ti::::,', E' 
pr:;bl(~na t_!::;-1 r:;c:!r:-,r· -_, "!~l E::;t2.::!c. f<\;·z;,_ 

hasta ~o=~cr~~ l? ~?- ~~~~: de pcnnstruir el c~pitalismov, po~que 

E"~:; t o ':?: r.:: r-1 iJ l ::;. "·J! 2. ~:-:.:::- l i t:; -:•.·:18 tJ.l ~ r.Jc i ::\1 i E-LtC! :# 'l 1 .::t F¡ r- ~:,~::en e i a. d f? e,~:-- t t:·. ::. 

pasicinnes a Lc:-dn~ por cc;n::r·ast.:::>~ a dest,,~~:F· ;:d interior· 
df? le:. SLJ::-=i-':'l\~~;_t7C;C:r·z ~a. r·tJ.S2. }c1:; r,:,r·r)t~J~_:"!t;;~:t.S; de·J r:t::{i•?r· y de U.n2. 

id<::·ologle. r-~--·'D!•_;c:;:-n::-.:~:ia en lE\ cua! al -:<i0;·-::.entn c.c.;nsciE·nte, en 
lE fu2s~- r2stituida su justa impor-

rus~~ Ei~~ ~~~ ~~ ~i~ t ?n 01 ~e~tro d~ u~2 pcl~mic2 decisiva con 
todo~"] ro~.?+::·r·: ... ;i:?'":·-o 'ir,~:.:. 'l~·nt:J.cic;n¿;-_1 {de la C~U.é:<l E~stc;.l)~\ r,~er·ft::-Ct2L1f"7nt~'2 

conciGntGJ. ?~t~e est? terreno n2cieron ]¿s tesis de Lenin acerca 
del desFrrG!lo desisu&! d2l c~~italiEmo, sobre el inperinlismo 
corr,o últin3. f::.'::i2 d:-1 ¡:;;;;:it,-:-dis;;,·,c;~ acE';-·ct:\ de la nc:C>?sidad dt:,· una 
1 u e h a i n 4_ e, :-· n ;: r: i e' ~-: 2 1 d e l r;, o v L;d e· n t a D b r :::- r· o ~ s o b r e 1 <:'- a 1 i a n z a e n t r- e 
obr·-,:,~·-os y c:,~·;;:¡:::,sinc,~; ~:.:~ cc-':t cd Jo Lenin 21simi lo al'3~H1i'\S cansider-a
cintH:>,.-; justvs; del pcpuU sl".o}. 

Natu~almente que la gran batalla ideo16gica en contra de la 
socialdem~crscia tuvo una gran importancia en la determinación de 
una nuev~ concepci~n -leninista- del partido. Si el reformismo, 
CGG el pretc~to de s~~ordinar el partido ~ ~~~ dPmandas esponl~
neas de las masas, en realidad restringla el campa de la politica 
genere!, y h2.cla c~•?l partido un tramitf=' p¿;_rc;, subordina;·· 1.:1.:: -;-;~.:::;;::;::;,:.:; 

del Estado burgu~s~ Lenin, por el contrario, reivindicaba para el 
partido una funcibn de direcci6n parque sOlo a través de ella las 
masas padlan reali=ar una oposiciOn y una lucha global en contra 
del Estado burgu~s. 

Lenin no negaba naturalmente la importancia de las reivindica
ciones y de las luchas parciales e inmediatas -en las cuales es 
preeminente la esp8ntan~idad de las nasas-, pero consideraba que 
el partido deberla siEmpre llevar esta lucha a una lucha polftica 
mks ganeral. En el sustrato de esta lucha polltica general está 
la id~clcgla revolucion3ria. El partido encarnaba para Lenin esa 
ideologla que es elaborada desde afuera de las masas, la cual 
debe ser adquirida por ellas a trav~s del partido. 

Aparece a la vista en este punto una limitacibn, virtual pe~o 

importante, del pensa;r.i.e11to leninista, pm'que contt't?-.poniendo 
esqu.ernbticar,1€-~nte i':?l eleroento cvnsciente ( idE·ologla-par·tido) al 
elt-:.;nento es;:iOntaneida.d !lucha in;nedic:,_ta de- ma.svs}, se alcanza a 
crear entre ellos una ruptura; puede desplo~arse la necesaria 
relacibn dial~ctica e~tre ellos y ab~irse la puerta a las concep
ciones del partido-guia, del partido que sea el ~nico depositario 
de la verdad revolucionaria, del partido-Estado. Sujeta a las 
mismas limit~cio~es est~ la concepci~n sobre el sindicato co~o 

correa de transmi3i~n del partido hacia las uasas; sobre este 
ter-r·eno puede nacer· una cea: e '"'PC ion i nt ¡- Ll~;.r0n ta 1 de 1 si nd i c2, to, 
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En E·l mcm>?ntr.; ;.;;:;·,e ton r;<.~c· se r~:·';>i'Ltr·?<n e=.!:,:::,~:; lirrdté<c:iDnes (·y 
e·~; t c.~. e ,. · ~ -~ t. r" ::. d i r: :-:::_ i Li ~ . :~ -~~- 1 ... _ --. '~-~ ~~: ~-:: ·i. ~- n t cJ -: ,:: L -:<· :--; ~ r: , r:_~ :::;. n e e E·::~- z:~. r · i o e~.:;::;:-· e· ---

f 1 u.&n-= i ::. 
.. conoi-

cc:•bCJ ;:o,; 

como u.n 
e~ j J_:-· r" C ~ +. C: \~ ':' Ce; ..... .--. ,.. :_ ~~- ·:-_ ,..~ :~ f" .:::~ '?.::" .. :.~ ... n 1 i?í. ~; C ::··, f"'¡ j ~- C } O n e S r·Ll ~?. i?, S 1 a d i ~.?~ L i p 1 i -~ , ~-\ 
rt'\ltJJ l!.C i. r_~_:;·~.:;.;---! ¿"'f ::-;-·; __ l.~.n (~-1!:::·:·:~,._-:~--;t_Ci e~::;"?:f~C i ,"')_], )' rni en tr·as Ca. d.~{ eJ. ;:Jbtjr-·2-

C i en 'J ,-. •• ~ :-'_ ··.?:.: ·'é' <·. ;•·. : ·~"·.·e: :· '· .~~ ¿.::: .-} ,:;: t:JT r-· i t:· ::, ~ n 2.d <<. sE- pod l a e e; n e ed e:·· ;::, 

do 

mi SiC.O b,~:: __ l:J E.--1 ~-·::;=iti.ls_~c' e!.:~¡}¿:·,·:~ ccndicic::t·;::s c-eales 
c2~tr~~i~Do ~=~ocr~tico una interprateci6n 

un?. 

rusc.:.s, 
tend¿..n-

cial~~~t9 d~:~tticR~ ~~~0 nü=!eo do0¡;~tico era sumergido y anula
do por· tod2 la !Fcha C¡'-'E< Lc",nin dir·i;::;la h"::,cic:, la crtfi::J.cion del 
nuevo Fstado proletario, en el cual el partido era s6lo ~a ele
m•:?nto! ~,;ientr·G"~; c:l r:E.:r,tro d;::·l podi?f· Se;<'' tr·é;;'.l'!Sfer·ia a los 5í:D.!.i.;;;:~, 

brganos de expresiOn directa dG las nasas. En contra de las 
tendencias an~rquicas Lenin afir1~0 la necesidad del Estado prole
tario y de su po,JGT cocPcitL•CJ en la rcnstr·uccio:·a del so::ialis:nof; 
pero ln dictadura d~l prol2tariadn, es deci~ Jel Est~clu del q~? 

t~.enP ¡·,::::::es.idi?J i':';} r:¡··oletari·.'"f!Ci~ :?V·a Pn s;_; ppn;;,;;:<,i¡li~nto un Fc:;t;>{~n 

nuevo~ rrofun~~ment2 diferente y opu~sto con respecto al Estado 
bur-::1UES-. 
ti de r>.. 

Er <J- un E:;; t2.d f:t qve no se cnrts i de¡ ·ab.::<. ~.t~r:no, si no sor;Je
una pr·c-;:we:oiva lic;uidacif:m al misr:1o tiempo qtH? fus•se 

constru~da una socied2d socialista; era lin Estado sobre cuyas 
funcirn~s se asosur2b2 el centro! d~~d2 ~bajo~ el mAs pleno y 
c•fecti\·:::' ccntrcl der·ocr·,~,tico. Er. E.-~;·t_,:;c n¿;.r-·co 12 funcion d0·l pa.r·ti
do no er~ la de ref~rzar el poder co0rcitivo, sino lo contrario, 
la de g?rantiz~r el ~esarrollo de 1& nueva democracia, resguardar 
a! prolet~riaJo de las degeneracion0s burocr~ticas del nuevo 
Est2do~ asegurar y desarrollar todas las formas de control desde 
a.baj o. 

El .r,a::i . ."'Li.r-;c.::n. it::;Li.a..uG_~ 1..rJ.5. .tf~.n!:i.:::ru:i.r.:.s. .r:~clWJ:;;iJ:!i:l..aci~ ~ ~l. 
maxiJn ;:,l=.L:-;;:.-.r~ crui~IUQ. 

La histeria d2l partido socialista italiano, corno se ha seNa
lado, sis~e un curso particular con respecto a la historia del 
movir:1ic~"lt:J ir,t:.:or·n2.cio;,¡:;d. L.-::5 condicic:;¡es e:.>tr·ucturale·s ds·l pais 
eran diferentes d~ ~os otros paises europeos: un hecho dominante~ 
sobre !a base de profundas 1esigualdades de desarrollo y de la 
cuestión ~eridion2!, era la agud2za excepcional de l~s diferen
ci;:.-,s de::· cl:..s-2. P::;r •:·:=te el rFfor7oi~.1;1D tuvo dificultad d.::· abrir-se· 

...... 
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peso rn ~! rsvini~nto cbrPro itali~~o, y p2rmanecib cincunscr~to 
a algu~~s 0ris~ocracias obreras d~l norte o 5~ redujo a ser la 

id0o!~gic~ ~~ un ct0teriorado cl~entelismo 

trensf~r~is~o ~~ri~icnal. Y ~~r consigui0nte 1~ base org~nica d0l 
reforrris~8 era pr2c~ria 2 cauEa de la debilidad de las aristocra
ciss ~~r~~ss, cc~=2cu~nte con la frRgilidad d0 las estructuras de 
la gr2~ i~dustri¿ dG! "tri~ngulc". 

EstZ"l. situ.;:-.ci::;; ·;:;~-~;-;:':r-,;:1 -frc(=ilitci 1t:\ tr·ansfor·;r,¿:\~it·n de las po<:::i
cio::c-s; ':!<:· i:;:::;:_ticr·d2 en u.n r:::.:d;:1n.! i;:;·,;o que se lr.a.nifP-stC.' e•n var·i.::\s 
formas y ~ue ~tt2 un d2to ~r2valeci~nt~ y constante del movimiento 
de cl.c~::;:.:· i~·.;:·1~;:,_;'.'::··, Er. ~~·1 ;·,¡:.);ir~1;;,1is::nQ u.n eleLento positivo fue sin 
duda 1~ ;~tra~~i:2rcia p8l\tica y ~eral; en la cual se realizeba 
el rE>r.:L-,·.~':1 dr?:::tir.:o '~e trda st•.b::::.r·din; ... c:ion o ad.::cuc:.cicm a la 
sociedad c&pit~ 1 ista y la reivindic?ci~n de la autanomia ~el 

Est~ intr~nsig0ncia tuvo una manifestacibn 
de ·:::-e'·; r·-?! ~:·'j¿:.;,;¡- ir:: i is\J,;··ica e:·n €'el c:m;1por·t2.miento sccial ist2. 
fr·ente 2. la. '3d::?r-r·;:•. 19J4-191E, F'·::r-o lo:::. mismos elementos positivas 
del 7ilO::.~·:i·~= .. 1i!C'r.o se E·>;p¡···,¿>s;,;J::<:'-•~, s-n ter·;ninos nesa.tivos: se conver'
tlan en el rechazo de la ~cciOn pclltica en cuanto tal, ceguera 
vcluntEria frente a las contradicciones que se desarrollaban en 
la. ele:::::.<=· t:\t'¡t,:::i-::.;t<nic.:;., d·:·sir•ter·c·s po•~ lc.s ins.tr·umentos a través de 
los c1.~i:l2~:; lz-~ =L:.::::e: nbPt:-ra ¡::;ued;:;· r·e:::di:<:a.l~ su polltica, inc<.<.pa
cidad organizativa, nulidad pollticR. La reivindicaciOn, justa en 
sl misma, del "prograDa m~xiuo" frente al minimalismo gradualista 
se cc~v2rtla en una est~ril y gen~rica espectativa de u~ maNana 
revolucionario qu~ ninguna ncci~n politica preparaba, y que apa
rec~a corr:o el fr·utn de !;-:;;_ pr·op2.;2.nC,:]. >' é-:.;·1 pro:el itisr;·:o 8n e.1 
trasfonda de la crisis catastrtfic2 del capitalismo. Desde la 
~peca de !a priDora revol~ciOn rusa se habla abierto en la 
socialde~Dcracia internacional el debate acerca de la lucha de 
m.=l.Sé'.iSJ 

debe~ te 
5Qbr·e ~u naturaleza, su 
el socialismo italiano 

si-:=;n~.fic2.do 

pen::c: necio 
y sus fines: en este 
substancialmente al 

En el movimiento obrero italiano, m~s allA de los errores del 
maximalismc y del reformismo, se manifestaron ccntinu~mente ini
cis.t.iv:\s de reno•.-acian, li:{ r·eivindice;,c:ión de una consecuente 
polltica revolucionaria: no tiene importancia que estas iniciati
vas se expresaran dentro o fuera del partido oficial o de clase, 
de manera confusa y frag~entada contra conc~pciones que habr!~n 

hecho ~ar un pase atr~s al movimiento de clase. 

Un acontecimiento relacionado con la rencvacibn se 
en la polt~ica que G~etano Salvemini condujo en contra 
ra.tivisl,,D de la. clas>.? obt~epa septentr·ional. El partido 
italiano habla aceptado la polltica de Giollitti en 

manifesto 
del carpo
socialista. 

e 1 mi :3t1o 
momento en que habla ignorado la existencia y los t~rminos reales 
de la cuestibn mer·idional, y, de su parte habla identificado el 
sociali~~o con la defensa de las fuerzas sectoriales d2 ciertcs 
grupos de trabajadores y con el desarrollo cecánico ae las posi
bilidad0s por cierto notables que se desprendlan del sufragio 
universel. Combatiendo en contra de dichas pc~icicnes Salve~ini 

no proc!B~aba un simple ~nau; iDpllcitam2nte ~brla la perspectiva 
de una polltica "nacional~ de la clase obrera. 



El movimi~nto anarcoBindicalista conten!a ciertamente un~ 

tendenc).a p~li•:;r-n:;;;a al t.~:''><7:.r·mo. ){;C<:llb:;¡ico, la r<.nmncia a !.;,1. 

valot"r'.Cién adt~cu:::de. del elcr~"':nto politico r.:·:::r¡fi'f''al sin el cual nt) 
hay lt:;:;.:;,a r<2Vrd'...\t:ionai"'ia r'r:: 1::..-\ c:L::.:;e obr·\?r·n.; en ost.e· sentido, 
esto et'a un p;A•;o r21tr-:.l.s r·e:c:p~:·cto a ln función polltic."l qu& con el 
tnaf'xinna el r::Jv:iniento r;c• cl.·:·.s;P. h;:.~ia as;umido. Sin 1:.1b;ou·go con la 
idc:ol::;·;;la -nn justa cr1 ::;i ni~~;,·;;:;_- de ln hu.:•lg,:,. g.~neral el 
ana.rcc?~indic:al:h ;;~J est<o~blor:ia la rH?C\?!.iidad do superar la fr-agmE'n
tat:H1i'i de las 1.u.ch.ns. r'eivindic:¡;;,tivu.r,-;, y agrc9aba ln pt"opuesta i.:'\ 

la el¿··'"~ de .T.su~;>il''~ sobre.- ~l t0rN::no de la lucha de masas, tarc.•as 
revolucionarias s~nerales. En esta ~mbito era vAlida su polémicn 
contr~• el r<d·af·¡:ii'-;:;¡o y el rnQximalisr:-.r..i. 

El ifnpu.lsrJ h ::Le:{ la renovaciOn y hacia una polltic:a revolucic
nar·i¡;;, t•.lvo su m,;·;.v::mto pol3.tic:o r;~as (''lí?vado en los dlas inmediat.:l
mente pcr~tr::orinr·;·_;r:; a la Priuera Gu;,::-r·ra. i1undié.!l, cuando ante la 
crisiD tctal de la viejn §Dciedad &1 ruovimie~to obrero, ocupando 
las f~ .. Ji'ic<lr.;, .:.'.suuio, .:;,unqu.e p3.rcialmente, respcmsabi 1 idac.:h.:s 
direct~s de diroccibn polltica. Pero sobre el movimiento de clase 
pesaban les er~cr~s de las tendencias dominantes, que lo llevaron 
a oscilar y a dividirse ontre la eepectativa del salto revolucio
nario y el gr~dualin~a 11inimalista: el sindicato y el partido 
fallaron a su tare~, aislnron a los obreros, dieron la sehal de 
relira~a cuando era el memento de avanzar y de explotar las 
contradicciones de la clase antagónica. La solidaridad con la 
Revolu~iOn de Octubre se convirtió $blo en una frase, que expre
sabi:l el sentimiento dt.~ las clases trabajadoras italia.nas pero no 
lo tri:'.~ucla en una polltica. El grupo del Dt":i!ine !l!.U:n!..th que hab!.a 
sostenido una llne~ diferente impulsando la ocupaci6n de f6bricas 
y dando una persp8ctivR polltica al ~cvimiento, permaneci6 aisla
da del pnrtido y se agoto, en aquel momento, en el &mbito inte
lectual. 

La escisión de Liva~no y la constituci6n del partido comunista 
fueron la consagracibn de la derrota del movimiento de clase. Se 
estaba ya cerca dal fondo del abis~o, y la parte mAs consciente 
del grupo dirigonte comunista p~nsb en lograr as!, a largo plazo, 
partiendo do basos nuevas, aquella renovacibn que al interior del 
partido socialista habla fallado. Y todavta debe rechazarse la 
tesis segbn la cual la separaciOn entre socialistas y comunistas 
en 1921 coincide con la soparaci~n entre lo viejo y lo nuevo, 
entre las fuerzas consecuentemente revolucionarias y la nulidad 
maximalreformista. No obstante que en la nueva formación prevale
cieron par larso tiompo pre,c:isamente i:lquellos elementos de dete
rior,¡::,do m.todr.mlismo qul? Gra1:1sci y el .Qc:Ji.i.nf:t. 1.\HJ~ hablan combati
do en el mnxitnal is:no <abstcmcionisrno, bordi<;;hismo). Y tambUm en 
el partido co~uni~ta un efectivo privilegio óe las tareas de la 
revoluciOn italiana fue cubierto por la naciente mitolo9la del 
Estado-gula <que habria resuelto desde afuera los problemas de 
todo el movimiento internacional): no es gratuito que por largo 
tiempo haya sido velada una parte importante de la lucha polltica 
de Gr-a.msc i, la que se desarr·ollb en contra de esta mi tologl a. 

En aquel momento caybsobre Italia la larga noche fascista. Y 
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en la luch~ ccntr~ ~~ f2scis~o volvt0rcn a aflorer de modo nu~vn 

las tr:·,,-- cii:':> h;·c:i'J. una !C:·r'L:::t poU~:ir:;:. rc,voiucionaria .. La nc-cc·-· 

esq;,J.\2~t:·!·.:'::~ ~~~~l ~::rtt.F)t:J rji!"]t:" ,t¡t{-.i> SO~':i;·\~-~~·:t;~~ fA..E~'\/'2.¿lebf\~"l r.~l vt:~.c:lo (J,.-:-!"1'~ 

r·efort;:i.:·,·,:1 1, la i: ::¡'::c::,·;r:ir~ üel r::,;:J.~.:clim::o, .iu. E<:;t.Hr'j.lidr:d d.:? ~.-.u 

polltic:.;.! el d.:\LG <.L:ccic:h.!o t:1t:.e pt·nvienG.' tL::> la divi~>ib~1 polltic.a 
de 1<-<. eL.,~:::::. L:; tc.n:;c:ae:i;::t a un:?~. ¡:.::d it:íc.::t nu"'"·,:,:~. no E;e t"'t:-str·in~'ió 
t»~,.s a 1 t, .· .. :..;, i to (.(.: e·:·;, te- o ;;;.r;~}~f" l p•.:)r~ ti r~ c.:!-,: ~·1 i f)O qu.e c~r,r:~.r' ;·d.:l e:.~n gr-u.r;~:<J 

da v<u;;.·"~ .r·tilD. r.:;.HO', !.>Or:J,' li::-.t.a~:. y r:t!:;:L\.nir:;t;::..::;, operv.bun en l;J 
cortSf):.r·-."~i;~.~r1 C!Y; e, :irit~~ .. t .. i~)t"'" ti(?! f:J;:\ir;.! ~:1r·c:.:;._1~; c~'r1tJ .... ~ cuyc:•s c:o;_";flo-
ne:·ntes, r<H' ;:,•,l C'·:,;;,H.i y poi' s;u difor:::nr.:ia t¡;:n··;),H::n fis.ic.:a del vic~o 
grupo Ji~iSLnt~ n sr~n partG erninrnda, ro~plan con les tradi
c:icn~:·co :::::,:;,;·'tl\v,:,s y p?.f'ti.D.n ó:? unu. cctn'::>ider-ac:ión fuertemente cr·i
tit:& cr.-~1 :;:::lxiz,¿~li"f~·for·!ni5r¡:¡o~ 

f-:·1~J /' ~) r· i\ lM~ (:; -.~ 
f i Ci''.dO : 'i ~;:n:.:¡ 

::-::;. ?i:c c:cmtribur:ion de Gr-amt:ci, rtuy c:lat'O el 
•~Ei.' ~-,:J. a"·:::i, ... i <.:.ie p:"rr,·~-~ln:::·cc¡.¡~ lucb.>ndo e:n el 

sigr:i

pa! ~·' 
pr..H'qut! au ::::.:' dc!bt.;. h~'.bl;~'"' ,_-_epi D:.:í'i~;,:u·:''.;ento. i";.:'íiOS not;;;,ble p<?ro no 
menos Pj0~plar fDm la o~tividad d0l centro ~ncialista en el 
interior ~irisi~a r~r Rcd~J~o Mcrancti: ta~bi~n d0~do esta direc
cibn, ;¿. t~l€:>~'-:i:í.t' de un2. t,;(;;ncH' elabor<';ciOn id"•olügic:a, s::, pudieron 
afronti\!' can vir:::or le:-; pr·titdf><r:a~ de una nuev~ polltic.:• unlt.ar·l<\~ 

revnlucim,arirJ. y n::.\cic:m/J~l <¿r2 la clat:,~:c> obrer-a. La c:on~:.d:.r·ucciOn ci:d 
nuevo Estado dowocr-btico era vista en t0rminos de democ:rac1a 
so::iülist;:;;: tC<f'a l<:i &ltcH'iH",_tiva nl f;'.scim:'io. La poH:~;-¡ica que Ee 

daba en el palG era intens~ tambiOn entre los gruoos de emi9ru~o3 
y r·o.?Ctlrll::n: i o un f,;:::Jdento i l~·•;>:.::wtant~::.- t?fi los ac:onlec: i rrli en tos de 19:.;:;4 
y en las puctc~ do unid~d de accibn. Si anto fue un m6rito 
ináiscutl.!Jle oe los ciir·i~~nntes ~misn'aúos es nt.H':uo!;~-it·:iu su.br·é.ijüf· 

que la polith:~. unit;:.r-i.:.:! fue c:o;;:~.nzmente entendida no c:o:.;aJ el 
medio p~ra la r.:r0~ci~n de una nueva realidad del movimiento de 
clase, sino cu,_;o una alianza do \1,::,-r-tices 1ni'".s al la de:• la cual 
permanec!n iaperturbnble la vieja realidad, Dcbrevivian los vie
jos err·n¡··>::>s. 

La calda del fascisao y el retorno del partido socialista a ln 
actividad legal carearon la c:onfrontncibn y el encuentro de lus 
diverso3 grupo5 que en la patria o el extranjoro hablan garanti
zado dur~nte la lucha antifascista ln continuidad histbrica ~el 

partido. Y en torno a e~te n~cl~o afluyeron, deDpués de la lib~
rac:ibn, bastos estratos populares -obreros, c:a~pesinos, 

pequEd:.r.óur9J.H:'5li'.·-">- que i nd i s.cr i t.~i nacíi•!:>ente t.:;e acog i <:m m~s qu.e a 
una politica a un simboio y a una tr2aiciOn. El partido sociali~;
ta res,;ur-<]iá por tanto en nuestr-o f:D.is c:o;:-aa un gran partido d~ 

masas, pero privado de una base idGalbgica horuog&nea; las tend~n
cias qua hnbian confluido on su seno no se fusionaron, sino G~~ 

init:ii:1Pt1n una c:.o.::xistenci;:~ fb.cil en primera instancia frente a 
una fidelidad c~~an en el partido ccmo instrumenta de la re
construr.:cibn democr~tic:a, y despu&s bast6nte m.Ás dificil desde ol 
momento on que gr~ven prcole~as de purspectiva vinieron a cruz~r

se con la~ tareas generales de le roconstrucc~on deruccratica. Fue 
signiiic<:J.tivo !:d h(.•t:hrl dc- que, al r·t:<;." .. brirse la disc.:u>.ütm politica 
interna, bajo la bandera de la autono~ia revivieron y se orgn;~i
zaron l.:::.s tendem.:ias soc:ialdemocr-atas y r·efor-mistas r.üentras r1u.e 
en la izquiEr-da dt::l partida se aglutillaron sr-upos que del probh:~--
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ma de !a politica unitnria dab~n una int0rpretaciOn opuesta. La 
contr· i b.;c i t;1 ~.;tH~ los ·~Jn.t>.:>as se.;,:.: i ,:,1 i s.tr::·.!:; :.r:: ti vos f?n 1 a con~.pi t~¿::¡_

ción IF'Diiln .:\pwr·tado i'~ l.:~ r·{::nov.:1ción d€:·1 p:::r·tido y 1'.1~1 movimir!nto 
de c:lu:;0 dier·on s1.~~ fr-utri::> y "'f;éwc·c:iet~r·n un la cor.c:c::·pcibn que de 
les CLN ol¿~ornron ID~ ~ocialist~s y 5cstuvieron en polbmica con 
1 CJS e o·· un i ::;;tr:-.. :~~ 1 0':5 CLH üPi:'-!'1 ;~·~¡ 2-.ond i. ;;lc;z, y pr-opuestos C07:10 or·r,;~;.:mo~ 

do aut~s~bier~Q ~opul~r 2n contr~posici~n con el viejo Estaaos y 
no co~o ~li~nz~s de vtrtice~ entrm partid~n, destinadas a tendBr 
un ¡.;:,;,ent~a b;;·,r:.:ii.. 1~. rc:~;t;::;uri.u:::itm cl'~.¡.ütalLc,ta~ En e:::;ta !in2a i\J(.::J
lbgica y ~~lltic3 ~~ inspir~ al moviMiento de los consejos de 
9'--'~.ttión: y ~''; nol.;;blc· q.H::• la dc-::isiva c:ont~'ibucion socialista ,?n 
esta dir~cci0n hny~ sioo pronto olvidada o subestimada al inte
rior del ¡:Er~ti,lo on ln·.:. r::;·t~s !':lUc:esl.vos. Al interior de? la mayor:la 
de izquiGr ~ dol p~rtid~ se dib ccnmtante~ente la contrapo&ición 
entro l&s tio~ ccnca~cicnan de 1~ polttica unitaria; una que 
reduc~ l~ uni~0d a un in-~tru~~nta th~tico ccntingante, aceptando 
par·n c2íto 10 -:;~Jia r:o7:,uni::~ta en ft:·.nc:ían de solución .. externa" del 
prablc:ma <!ot"i p:ider; rJti"a. qu.e VE-la en la unidad la vla histor·ica 
para la sup?r&ciOn da las viaj¿s concepciones, de los viejos 
errares, do las diviaicn0s tradicicnalos cada vez menos adecuadas 
a la nueva reJlidad de cla~a. Aquello que aseguro la victoria de 
la izquierda contra el constante peligro fiOt:ialdembcrata fue la 
existencia$ en el seno da ella, de una genuina orientacibn unita
ria, que pc·Pmitio hBcer un lli'.Uii-'Hio a la ba:,:;e y dio a la función 
del partido un significado concreto en el terr~no de las luchas 
de ruasas: y es f~cil ver có2o sobre este terreno -la vla demo
cr·b.tica y nacional al social :i~mo- sur·gio Ui'lit radical contradic
cib~ con la solucion "externa• derivada de las alianzas en los 
v~r-tices. 

En su conjunto se puede afirmar que el partido socialista no 
llegb jnm~s a tener un adecuado nivel ideolbgico, y que este 
hecho, unido a las c<:1.ractertsticas de !;;'il\ formación histórica 
(heterogeneidad, diversidad de sus componentes, sobrevivencia d~l 
max h1al rc~f·cn·mi :·;.¡;¡o), ha s•::nerado y sanera un constante pe-1 igro de 
degeneracibn socialdemOcrata. 

La lucha permanente en contra de la socialdemocracia, al 
exterior e interior del partido, es por consiguiente una exigen
cia elemental de autodefensa, us la garantia misma de la función 
del partido en el movimiento da clase. Sblo asi ao defiende en 
contra del fenc-:Mimo cm:ial constituido por el reflujo hacia el 
partido de cmtr-utos tU:i!r.Hns domim:tdos tocta\:ía ideológic:ar.:aente por 
el capitalismo y portadores de una ideologla adversaria. 

La experiencia, preciona y basta, de las luchas de las masa5 y 
de una concepciOn del partido en funciOn de ellas no alcanza a 
suprimir las ralees de este peligro. En el momento que la crisis 
del mundo y del movimiento co~unista han dmmandado que los socia
listas asumieran una mayor responsabilidad, en el sentido de la 
renovaci~n, la carga sociald~z6crata ha explotado, llevando al 
partido hacia viejas posiciones que se cr~lan superadas, y que 
eran vistas a la so~bra de una concepcibn dosrnAtica y de vérticQS 
de la polltií:a unitaria. Hemos visto t:.:\sl el retor·no del viejo 
refornismo (vestido de nuevo con el ropaje del nooc~pitalishlo>, 
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el 
sor: i. t:.~ ~- <: ~-~~; -.,¿. :: t'· ~ , ~ :·.~. ( r~·~: l ¡':'! =- ~- '::~ .dr ;.·" •. :~ r) i~·~ ~~·.;1 l;, \ .. f t:?r~· .. ,' ."·~ d ~'} F~ .::.r~?: i ~:,el d!!? rJ¡,1 i t) 1 ~·: t¿ 1 ~~ 

el :t1l¡.::..l l1'1of:,t:·~c-:~·.\:_~ ¡:.:..:~,¡A.l;}:~· ... ::."~·'lt.[~:~'iS~.f'HJ~ ~>-~' ~·~;~<\ llr:.:;.;. (J f~l f.:t.:~!\tO dt;e f"C~.:·.~~ Af"" 

li1 i1rlti~?t,i::·:. iJ.~·:~·)t.:::~-rt r .. ~:~ :~·cz ;_},'J.~ ... ·:: ·:,·'~?1. d(~l ¡;~r~~:.:h~:r:o de.:- las idt::ol.o
si;:~s: L~iJ.i~ tii.l~·~n 14.~ Í· ... ~-i:~t~~,~:~;~},~~ d~·, J:r.:•·. forO idt~OlLftjia. 

Si hoy~"~"" t~t~<·:;J.n\:i·~·'· r:•l l:·?l:¡sr·o ·~:.::- uuu ·~;.:,·:it?>.l{f,:.::.>rH:r-n.tizaciün dG:·l 
PSI r::::l es <ir:,;:¡, .. itJ ce"·'· u::-;;J cc-<.t:.c;l ,·1 un;-;¡ poiitic:J. cw.lii'·ic;, 
d~:o ::>cJcicdt, .. ::.·r:\e:::t'i:.'.t~: lo c;<.\C:• cr"\:.'él c·n t:(i!fftr·o C·3 !r,t c:c:mcopción mi~:»:~a 

d('· 1 par i:. i <1 o, t.~ u. e·>: h> t-:: He i ¿:; cc;:·,::l ;~:.r- l.:. id o ct e:- e 1 <:t. se~ 

Le i<.h-:·~::~.;~:·: es lt:; r:r-ir;¡~r-rs. r:r.tf•<Hc:iñn de C'XiHt·'"~nr::ia de un 
pal''ti{;;.:¡ do eL -·.~ ptH'CTJ' ella ~ó·s CH ccmcic·n\.::ia pnlitica. Atirrr::·r.r 
lo ;::;.:·~~~~.<r'iLw r::•:. !Z·~.·;:ni-r~~:~f1. en ¡:;c:h:o <d.s;ut,rJ ~~ue ce,da a-t~hesion &:d 
par-tiJo iL1pL~r1 :.'i' un Ei'~~-·.c·n dtZ• filc~.:of·!c~~ l;;s. ar~h~si6n consciente a 
una id.E:cdt>¡d~ta t~r·.:5lejD.. Pc:·r·o 12 i'<if1o.;~síón a un partido de cln:1r.o 
-ln ü.l!iH.:!:C.>il'_,n .:ü ¡:;::u··tiflo L:···r.:i<:•.l ic.t2.- no dct.H? significar sola¡;;-.;,•nt~· 

la uc:cptac:ifj¡l u2 1<:<. lt.u:h~ do cli::.:.:.,;:>D";; impi it.:::a algo n1::1s allii.t, la 
concie~cia de que la lucha de cl~~eG tiene una sclucibn pollticB, 
de pouer, revolucionario, y que para esta aolucibn el partido es 
un instr·um0nto. 

La ndh0~iOn ~~ p~~t!dc ~ccialista ~0~e ~ig~if'c~r la partici
pacibn en lns luchns de clase, a partir d0 reivindicar ~stas. 

Pa•~o l.<n ~5ilCiéd:b.il.a no puedt.? particip~r en lf\S luchas cie cla!ae --ni 
tampoco en equellas de caracter c~~nnt~n~o~ reivindic:ativo- sin 
tener concion~ia del sisnific:adc 9lobal, ~~s general que ellas 
tienen: sin tc-r,::H~ concic,ncla, en pt~J.LHH' ll~·J:u··, de la e:.-..utonomiH (:e 
la cl.a!5e, r:tn r::.\! G!::tHUJ.t .. n, fl'€::-nt;_;;. ii la cln.s'""' antagónica, la hur·-
9llesla. Y, un ol fi1D~H::>nto mi::lmo c;:.n C'l cuíd f'l nilit¿,tnte soc:iali~.tn 
est• conscicnt0 de ello, debe nec0sar1ahlente afrontar el problc;~a 

d~l pcJür y vsr la soluci~n en tOrhlinos de alternativa revolucio
nar-ia do c!a~;e. 

La mrticulaciOn entre luch~s p~rciales y lucha polltica de 
clase, una vez que s~ pene sobre 01 terreno de la autnncmla del 
moviuianto c~rer-o y de la opc~icibn global a la sociedad bur9uu
sa, implicu qu(::? en el curso Di~:,; .. a d~ li"l lu.cha !:lean !JU-:?!:>Üls en 
pr-imer plDno les ele~entcs y lo5 ir1trum~nto~ de una poder nuevo. 
En este sentido el p&r-tido es el n~~leo de una aociedad nueva; lo 
que na significa ~ue 01 partido s~a el dQpositar-io de la socieuad 
nueva; pero en olla debe reflej~rse la prcgrosiva torna de con
ciencie de E>sta sociGdil.d$ dr:::::::1'? (:n c.a.d.;;. v,l::iciíCt'lt.fl tr·r:.bajar por· 
construir 1 a en <:tntas;on i ~-.:;lo con 1 i.l ~o~ 1 edad bui"SUE~sa. De 1 partido 
se puede afir-nar- con !larx que: os un educ:~~or que deba Ger educa
do. La lucha de clases es la escuela del partido, el poder nuevo 
es aquel al que el partido~educador ocurre en modo decisivo a 
constr·uir. 
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En esto~ t~~~inos aparee~ la cu&nti6n de la dernacrecia interna 
del partido. ?De cu~l domccrQela se trata? ?Da u1~~ prc)ecci~n de 
la demacJ'ac:i.<.i. iJ!J.r·gue~a? IJ¿:.- un;:.;, i7'i1>::'1'}i'l rr.HJ> el ordt?n bur·gu.és cir
cund~nte refl0ja en el pnrti1o? Natur~J·~ente qun no. Se t~at~ de 
la <h::·¡;~ocrt::cin so:::ia.lir·'l:.i:ls c>d ¡:J:~:i¡:"í~·r' nür::l;:;..o vital ,:,i.i' u.r1a democ:r•:.
ci.a. nueva, f10 ·for';·,v:~.l, qut.? ~:;~ const.r·uir·ü entert:!.t.:,:.nte sobre ia:s 
ruina~ d9l orden burgu2s basado en la división da clas&s. 

De aqul la i~portDncie dn les principios en la vida del parti
do. LaG ~rincipic~ no se~ un !~alo sa9r~Ja que hny que poner en 
un nicho d:E-:>;.}\J"-'"i da la r<:!v&r·cr.ci;,, obli~;ad~"!t, sino que deben estar 
pr·c·!.'~s-ntür-:1 en c.::>.da .:~r:to del par·tido, y ¡;,;,;dir c::a.da é.U;.to del par-tido 
con el t.1<?tr·n {¡t? lo:3 pr·im:ipio::r. .. 

Abandanandc lo~ principies, asl sea htomporalmente•, en favor 
da una tbcticn~ se traicion~ en realidad, con5ciontemente o no~ 

la func::icn r;if;;;1a dvl p.::r·tidns s~ nie9a su a.utonomia como expt"'e
sibn de la nutonc~i~ da clase, se tiene un irrefrenable proceso 
do de9ener¿ciOn, de reabsorción del partido en la sociedad bur
gum:;¡a. 

Un ejemplo tlpito de la iMportancia de los principios se 
ofrece a partir del problerna de las relaciones partido-clase
parli:"\f¡~ento. P\..Ui~i~to qt<-:? es 5i.H::I"05tlnto y n10:·cesaria la utilización 
del parlamento pcr parte del partido de clasg; porque el movi
miento de clase hereda totios lc3 valores de libertad arrancados 
por la burguesla a la sociedad feudal; pero la utilización del 
par·lamt1nto se· convü'·ri:.e en parlu.aentarizmtl, y r:on ello el partido 
de c!a5s es capturedc por !~s institu~iones bursuesas y !os 
socialistas pierdan la nocibn del valor instrumental del parla
mento tratando de ver en ~~ la encarnación eterna de la ti~mocra
cia. en s<.meral. 

Todo aquello que se ha dir:ho acerca de la importancia de los 
principios y la imposibilidad de •¡i~itarlos• en favor de la 
tActica, es cierto fronte al reformismo, sigue siendo verdadero 
frente al dogmatismo, frente a cada intento de negar el valor 
creativo que la democracia socialista. tiene también en la lucha 
.ilr:.!.u.a.l, r·er:mntandola a un impreciso •matfana"'. 

La .nru:.UJ:.ale.za ~ .l.a&. .ta.r:a.i'la ilf":..l llilt::..1i..da. .Oill,;er& u l.a l.J.l~a .en 
.s:.Wlí..r.a !!sr. l.a .s"G~n..aa i.nusr.a.l.i.ü.t..~. 

La definicibn de la naturale2a y las tareas del partido de 
clase en la Italia de nuestro tie,mpo se deriva necesariamente de 
un analisis de la realidad de clase de nuestro pals. 

Entre nosotros es dominante la articulacibn entre las sobrevi
verscias de las viejas estructuras -en el centro est~ la cuestio 
meridional- y el nu&vo poder de los monopolios, fundado sobre la 
creciente concentración financiera y sobre la utilización inten
siva de la~ nuevas t~cnicas productivas. De esta articulación do 
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el0re0ntc~ nuavus y vi0jns emer9o unn ccntradicciOn fund~mental 

df:l c;::p.i;·.<lli~:,.;;o it.:;diamn. En c~f t:"t1: 1.:1 ~>up:..:·t·;::;cit<n <Le> 1<::>~~. vieje,·~; 

0Gtr·uctu~,~~s, ltl 'éDlt'r.:iLn ti la C:i' ·e L:::.n T:::o>r dir.'\r¡•q, 10 t.H'd·fic::::t
ci6n r·c·;;:.l dc·l Fd::, z"~::i;<:' un;:;. píJ ltit:i·. t:f? -~~"r·cl!o c·c:onóriir:n~ 
c.:~~"paz {1C1' utili~ .. :.-r· p t.~·.:%·i¿~. :-'it.c~ ·t.rJdr~i~. le;:;; r'Z!c:ttr·~;os, h:t~.f;t21nos ) 1 

mater-·i;::l'"'"'~ y te ,. ~-"''.; t8cnt:::as n:-,:u•::tiv¡·:::·s e n t:>l fin r~e a.bolir· 

t r-¡~ l:~cc. ;~~-~~!·C te:;(·~ t,~er"Cl e~:-~~ t el e?:~: t)f·(·:·c i c!c~<.:~:-.:q•t-tc~ lo t~UJ? l c:r;~ 
Dunap~·:il i.~v:.; rr¡:.J :a-n iu;_cct·, qt:EC' f;e tr·,;:.d:.u. <it':' un;::~ pollt ir:a. 
incc¡E;J: ... t:i 1f~ ce:, ·~·.J ni~:'itZ. nz:,tural :.,:~.y c·xist t:c)<!. Le::. l.;'=mopolic; 
ptwd~?;"l ~:tw~.;tituir·" con $U inici<:.t.iv¡:¡ dir·cci:.:-( 1 10. vi ¡:·; dir·(;'Ct:i::;n 
fund.¿·,L:: C<n la. tr;:r'ü:ion:ll i'di:U";~.:a entr-e les ¿'<H~i-:.ríos del sur y 
los if~tl4J<-;tr·i l. . ,-·~, .. ~¡ (tCd"'"·i~ .. -~-~·; p~tc--:;~~~-:.--~ ~:·n este.:~ t·=r-.;~rc:o co;-·.~;ol idar )• 
Cf'e;~r ''is:-:li"~·:" in '.·:.:tr·i;:dc··.; dtt ~.:ay ;:,lEvado ni\h:?l r:-cord.t\Hico, G-!1 

tnrno 2 ln:~; r:'l'i~:~' lr.E; d.:· ldvelf~!f> r:r:-.:;:c:;:.:.n~ y que> no ;:;¡:j¡¡ c:entr·CJ~'

de pr::::~·.\lo;.iJ,n !:::>1. cs::,;··J':ílH n;.;cicl J Pn !.':.u. tot<-.,lidcd, EinG 
for~tt7~l ~~t.<~:_~ f~t~::l r·.'. c:::r~ ¡:-tL'~''tL~rJt~Ii~:1ttla E-:;} ~=Jsible CiH~:~ t1a.ya Ll~n;l pla~""''l

i· i C L!.C: i eJ n d :i t· .... '· ~~;¡ 1 r.s :;~. ·.\·i~:J~~~ L~ }.)f) l i t~:::~~:·> y jJ 2 r- l1 ~~(~~ t t'" a f:. ¿;.r~ i9. ~; i :..~-ii1 pt .... Er {i (:: 
unc:1. plr.•ni·f ic;:,ci:::ll! ·h1.nd¿:,._;a •.:H• lt::t lt:='Y deo la g¿;;.¡·,s;nc:in mf.Jnonñl ic<J~ 
tetHli(.f,tC· a c.onú·riL:a¡~ t-l r.·;(';l"'C<ldo ct.:-1 ;::•.\::uer-do a lo~ intc::t'~;;,;.cr; del 
moncpoli~,. y ~J psr cierto ~ p~ner lu~ fuerzas productivas exis
t(:'nb;:;:, intG·¡;:;r·r,'!!;'·r~tH y sir. llmitm:;. <:\;~tif-icialc's 5 al se,r··;icio dt .. d 
desarrolla SGner~l. El intor~s del mo~opolio reside en una eleva
da. ':)<:U·¡a.rn::.¡a quP c-,c; pos).ble o;:¡tt:;nt:•r t<::;.';:;lt:n en un r.:;:;-r·c¿Hio r·elati
vamente r·f:•stt'in~;idos por·qwc~ f..:n ~"1 s·? puedE',. ir:·;poner- dc~~-c.de arrib,'' 
una ciG~ta polil~ca de pr?cios y u11a cierta ors~nizaciOn econó
mica: ning~~ in~or~s tiene ol monopolio en un u0rcado m~s amplio, 
en un~ ecnncnla con aires ~fis elevadoss si estm situación nueva 
rao 1 e ti~.G-·:~~:ur t,;., L~ni~l .. L~ ti 1 i d~.:J ¡~¿:;.:; ;;;.} t..:;., si c.·ll :¡ c~7~~'),r.e~za e en rcr!!p·~!""' 

sus esquemas o~ganizativos, la bas~ da su doMinio. 

La cuestiOn del poder es esencinl para el monopolio. Diferente 
de lo c.:,ü;:;:o succ.:·di'!' eí1 ur;a <.?t:(.i;ie;mla r;.;!.pit<:;lista dt? co1u:urr-enr.:ia, no 
hay utilidBd ~oncp61ica sin poder del monopolio; sin la multipli
cacibn continua de sus control~s a todos los niveles. Y no hay 
poder e=ont~ico sin peder polltico. D~l dominio f~r-reo sobre 1~ 

emp:~es,?~, sabr·e e 1 ¡:;..::-rct::>.ilos :;;obr-~ una. detfó:r·r,ü nada are a económ i e o 
social, el Hcnopolio se diríge al dominio f~rreo sobre el Estado. 
En este st>ntido r,.•l tic•s:2Jr·r·ollo del c;:.pitali$-;mo en nue::::.tro pa.i~~ 

genera en su s2no una gr~ve anenaza totalitaria. El integralis~o 

de la Democraci~ Cristiana es la ~~pr~sión de la espiración 
totalitai'ia, d0l Pógim~n, de lon mc;nopolim:;, CJLH:> se ar·ticula cr.:.n 
un renov?do i~tesr~lismo d2 la i9l2sia. Y as! como el monopolio 
impulsz,., cr~)"\ni:c.;::. e.-1 cnr-por·ativi:::;''Cl <:le la c:lase otw~·ra, asi 
tambi~n la de8ocracia cristiana tr~baja por una organización 
corpor~tiva do la socied~d italiana entera (pi~nsese en el ENI, 
la federacibn de consorcios). 

El movimiento de clase ha tomado en sus manos una gran tarea 
nacional: es la clase n&cional, portadora de los intereses gen~
rales del pals, y en pr·hl{;',r· lu9ar· de la justa de valore:~.r.:ión df'! 1<::. 
cue!:',tib;1 r~er-idion.:o.l. El p::\:-:;o ulti:·r-ior- que <?1 1aovimiento de clu'.~~c

debe atio~tar en e5la dirección reside preci5snente en ello: d~be 
tGmnr en sus monos la direcciOn de una ef0ctiva polltica de 
desarrollo eccnt~ico, que se ccntr~ponga a Ja politica de los 
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munu¡.::n:!lio~-,; (((;.~;<"' CC:l>V(·:r-til':.:;r..: .,c)n el r:mt;_-.~:·.;;::ni~'>b:<. d:ir·ectr.1~ en primer· 
lusar, de 1~ ~~eoQ~~ totaliLa~ia de lú~ nunopoli0s. 

P•.~I'O el ::n··.d;rlie::'nt.o ~:e- cl.'"r:• --<:•! p~M··tida de cli•;;:;~?-- nr.; pur,~dCf 
<:.·;c¡-!:.;::.•.r· 0:·,c;~ l' . .lf:h::., y su ;:r::cii':·. e:•n e-! (;;:bito P~';t··!ar:;ent;:u~io, no 
pu.<.:-de linitnr-L·: r.l Ce·:~.:¡ üo 1::, pr-nr::c:-.-;;:~~)'::11:1 ¡::J.rtid? .. ri'.'l.. Un.3. poli-
t ¡ f: t:~ t~ ::: <.: - ·· .. :- ?... i 1 ::' e ;~ t'" ~·: !::~~1 .i r; ~; n ·:1~ fJ l\ 4.?f~ ::} ::..~ ·. r... 1 E :~:::v ::;, :1::1 ¿1 ti Gt 1 .~ n te~ dE? 1 r::-
•:J.).ndoJ¿:;. ¡; Vi\ r:·.~:··.l ... "ii"tCl l.::f::>c:;·~::ni.:f~ p<~r·t\ r·:,•::>DlVf"f• !:iU p¡~Ciblc:.·¡atit:il~ 

ninrJ lt.u:.:i·;:;·~;:tJ d~.c:· ~_,··,:;s dla e·;, tr.".:o !<•< r-, a.! inter·ior de lü 

soluciOn lG~ cient~~ de 
ti e'-" :1r r· e 1 1 u ~o:~:. t.' n ~; .. ; J. ! ·· n • 

p .. :>:~ u'.:; i c.:~r· cc,ni~r~t,;,.!,1G<nt e ~ i r:1pu 1 s.;ar-
pn::td c·i.it':"'-s c;uc" j t'.:";tos frn--n<Wt el tt-::oj ido 
En r::::.di\ c:u~~tión PC!:"!nómic:;,,,, industrial 

la. 
deJ 

y 
.:.~~;l'<:u'i<:~$ :.;J. ::uVÍ'·\i~,·;,t·u <J2 cl<:::e dí:c'!::9 p::Fir:·r exprf"•snr- su ne?gativ,c,._, 
en la Jt:,;..:h;.\, a L,.;:, s_:,oluc.:io:';t:~!:l d(;? 1~: sr·an burtV..?s!n y de lo:;:; 
m~.•nnp::;lic- y d:·'u: 02n l:J lu.r..::·~a, h:.!:::~·;·· ó:~ur·•:¡ir- \~C! .:~st.a nes;ativa 
U:k:. i'J.·fi¡·p.,:i .. H> r;.:.::'i' \...',;;,, CI!:J~Ucií'.,¡ iÜtC?rn<:,<:.iVCle r::n la l;iedid3. en la 
q;.H:: s-1 ~.;-,;L;·,j.: o"l\.::J 1; eL'·:::- L.<¡ntl!::.<.\ un::'. politic¿'· de <:it'?-5.-::;r·r~olln 

fi'llo i¡·;pl ~::·:¡_ ;)U!:.;c:;:·· u;·,;.:;. snl.ucibn e,l r.::'cble-ma d2l poóE·r: m,~s 

t-·.r;p~'r·a r.i.\:2 :·.· •::e· I,,, }''··:::iui~ y r,:: ·~ cP.r·canc¡ rH? encu;,·.,ntt··e. el objetivo 
p::>litico '>··é"!S'f'C.,.f <L:..<l er:::r·rr:.;:,;,;ri<?nto del poder tF.;rgués y de la 
conquist~ d2l nuavc E~tado. Es esta la vla democrfitica y nacional 
al 50t: i al i E;~.ln. 

Del en~liGis que hemos hecho se de~prende con claridad la 
nat.ur·w.lezu y el rr;tH.íc:·lo uel partido <le cl,;se en Ita.l ia en nuestro 
tiohlpo. DEbe ser en pri~&r iugar -para conducir la acción en el 
nivel real del pals, al interior da la estructura- un partido de 
tn<':sas, t:·l partido de- las luchas d\? m;.;:,sus. Hay sin emb.:u·go irnpor·
t~nt~m y d2~isivas t~rc~s la~ cuales ~e asumen por ei movimiento 
de clase d0stie &fuera del pa~tidc CacciOn del sindicato, movi
uiento por~~ control obr0ro, cooperativas>, pero en cada fase de 
la lucha el partido debe ~seJttrar su presencia, para garantizar 
en c.2.da u~:;:_,,;onto C?l nivel piJlitico s•;>r.e::t~r.d de la lucha misma. El 
movimiento (G cla~e, en su basta artit:ulacibn, no puede delegar 
al partido l~ solu~i6n "~ilDgrosa", desde arriba, de sus proble
mas; per-o por otra parte el partido no puede delegar sus propias 
tc.1r·ea$ poli·:.:.icz.~~ g:::nnr-ali.:s ni .-:::.1 sindic.:;;;;.to, ni a l.:r.. c:oopert.'ttiv.:t, 
ni al ¡,·¡r_Jviwiento por· el cor!l.r·ol c;bre;·u, ni a cualc¡ui.ef' otr·o 
organismo. La relüciOn entre el partido y la clase es una rela
cibn dialc·c:tica. El par-tido no sub~tituye la creatividad de las 
masas ni Sé'!' abandona a c•ll as. El p<:~rt ido no es l i3. gula~ no es puf' 
definicitn el depositRrio ~~ la polltica justa y de la verd~d; 

ello es funciún de la clase. Per-o oje:·cG esta funcion consciente
mente, el~bora las expe¡·ienci~3 de 1~ clase en el rn~s alto nivel 
polltico e idc·ológico, su.bor·dir¡.;:mdo la::; solucion¡:•s a la per·mane-n
te e isustituible verificacibn de la lucha de cl~~es. 

El pa~tido de masas tiPnde a acos~r en sus filas el m~ximo 
nOmero posible de militantes, a redu~ir al mlnimo la distan~ia 

entre i~scrito~ y electores. El tr~~ajndor inscrito al partido 
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es , ' n e f e• e t o ~ un t T' t' ;. do r 
t r1tr· .:::· i.~~ ~;. , d: ~:·· :·_~ :¡ + r. •. ~ r-1 :~-: 5. ~j n i r·· t·~ ·;') t t? :.~ ~~~·~ 1 
tJ t.t :--~e,,--~ l 1 _,. __ _, \' r.:.-.J·· 1 .:.--, __ :.-;_ e ~:-t b n í b a;_)' 
la e-::. l.c: .. _n ._;· -:-1 c:tcr)! 1 

c:onci 
:;:: 1 '• o •:• .~ i'í. 

p<L·ti\'u 
z i:~r (',: 1 r il 
vo, h,.',i, 

<~ ':; n -,, l e .B. ;::wz 
G < la. cn::,dic;ón 
(,¡ \-·-tr:~ t211 r~ 

:::'.J' .: .. :. c~L'\lq:.í.icr· tr:• :-.j .::!::r· a rea.J 1-
d<i· eL:.<r.:tor '" 1 a de· mi 1 i t;_;¡tG" ac:: ti
e v,-,,y;;;, E.c::c· ,,,,\~w de unn efect i Vo".í 

agr-up :•.~'< e"::;, ·te·: 1 ,-.r·céS:· d. Q 

~:, ~ r:'.c::-,·~1~?r;to er¡ r:t,~·~ 

¡;;i le~" o r;·;i l 1 CH'i C.'~.::; 

e~ 1 r ¿··. ~ ·.· ¡ ~;' . r i fj E-'2-C.l {'; } r':l .. r:·f.~ 1 d <::~ l C_; :·} 

<! e 1 t ~ · · ~ i. { ::;. g 1 e e.; 1 ¿-.-~-- ~-·::· ::"-: r\-- ·e .:;," <~u~:::, J f.:· ~ 

ff¡&Sr-r;:~.~ :~.::n r} 1 f.,_· 
V.:~E> df,L ;; :.:;; 1 \í{;·_;¡;;. f¡Q 

&n un 
de? U' 

p :':. r· t i do d f) 
<s.j ad or·es, 

;.:..c:icr es. en 
apar<:cc 

la viC:.:::, 
cor·r;z•s;p;Jn·~f:? ;.;.1 lor::» obreros,; 
?C~~J ~s e! papel de 1~3 

f.~n & :1? A G'S>t<~:s i ntE·r-r·;;:;;g,::,¡¡·-

Es u.o c.~ns-;;.;·.l·;;:¡ )' ur. crd;¡r··nllo r!i:lbli:::-· de lJn:i t"c.~Iacibn dial~c:tica 

entt~e ci pr:u· i o}' la. c2.::::-s-" fl"-'SC:t·· lu funcir.;;·; de su1il d.;:.•J. par--ti
do~ ~.;:i <~::,·s·,:·:·,: .. :c; al intc¡·ic.>r··' d-t·l f'·'·' t dolor; trabc\jiltior·if:S no r;cn 
los prct~~~ni~t~~, sino los sfibditcs de un grupo de dirección ~ue 
dEcict'.: p·:¡¡· ellt.s, <:~pf:l.::·.ndo tal v•?2 ";c::::.gr·acir:J:l~:m:ente a una presun
ti.'l vol,u,t.a.ci de> l~~s indi~.;tir,tas :;,a::s.:':,~; eb::?ctorc,les, y linitandc!:>q.:> a. 
registrar e~ los ~2sionQS un consenso pasivo a tesis ya elabora
d ii<S. 

Dos obstAculcs principales impiden una efectiva vida democr-~
tica en el parti~o de Dasn3. En priuer lugar est~ la figura y 21 
papt:.:l \.it:.d ''lic.L.!t· ded P•:li~tidtJ"i un l~~'j;J>iD y mistico pei"'Sonaje w.l 
que es del~g~o~ la el0boracibn de la polltica y que! al misso 
tii~I.1pu, puedt.~ SC't' d•a-:::;tit.uido cuando SL\ p:1litica se haya distan
ciado nbismalmente respecte a la vGlu~t~d de la base. A la elabn
racien cc~2ctiva de la linea po¡lti=~ del partido, que procede de 
lo bajo h<1cia lo ;;,lta y df:.' lo aito ¡¡;~cii• lo b."ijo, se le sustituyG> 
por una suarte d~ verdad revelada de~ciende de las alturas y qua 
los militantes pueden aprobar o rechazar Cpero a sabiendas que su 
~~o" es un acto ~xcepc:ional, es un acto que abre la crisis del 
par ti tia} • 

El segundo obstAculo est6 constituido por la sustituciOn de 
una efactiva vida d2~c=r-Ltica p~r una sinbOlica y abstracta 
represe11tacibn. D~terminadas prcpu0stss o relaciones politic~s 
generales sigaen con regularid~d burocr&tica su camino procecal 
de5de la dir-E:·cr;L~n d:\'l Cornite Gc:ntr·Dll a 1iH"' Feder·t:i!J:ione::, a l¿:·,.s 
seccior;ns: una v:?z que e-ste ca.:,tino iHl sido coi.1pletado, sea cuc:.l 
se:·a su r:ont<?nido~ ella~-; se c:onvier··(.0n en "leyes óel par·tido". iio 
tiene imporlaDcia q~e hayan sido aprobadas en las instancias 
superior~s p~r un ~6lo voto de 11ayor!a; no tiene ninsuna impor
tancia que en la coDsulta hay~n pc~ticipatio sblo el 20 o el 30~ 
de los inscritos; no tiene ninguna importancia que los inscritos, 
obr·f~r-c.1S y ca¡,¡pc,>::. :i. nos, m:l hüy~.n CF>tado en c.ond i e iones d<:~ conocer' )' 
valorar el c:ant2nido raal de las propuestas. SOlo iDporta fin~l
mente que las instancias burncr~tic~s del partido i~1pongan a los 
milit.:ud:.cs un "!.>l" o un •m.:>", de cualquier ¡,¡aner'a c->~presado. 
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lia.j f:' 
1 t'l. 

e t~~t'lV i ~~~ {~ -~~ {f n t :_.. :,, 

ser~v¡~--"ci r~_-:-·l ·~:~:;'~~-

el parti~o d2 ci 
ciaJ ~~~/ecciGn 
cl<::;!:;E·. 

Si 

fo~Qal se asiste a 1~ victoria 
la "r;: rm :: u.1 t a a L:>. b •'lE> e" 

i r. :·'i. !"· ; t:. o¡ e,~-, i t. a .. ti u p ~--··.Y- {~4 Lt.~~':Jltr· t::\ r· l tJ. cc1 ~-~ .. , 
·~ ;.--- i ~ ~-:·- n te::~:; c1 .¿_ :.-~_. ct ~? ;3 '}_ ) .. :f p .::\r te~~ s. [t ~~}- t:"\ par~ r2'c \? 

y !::,c;)r· :::.·.u:; c~·,:¡¡,?;:::.s r::-ur·sc? la ~:,o:>r.:i<i:•ld,¿,.·¡¡:,ocr·c'~··· 

la ~0~ied~d bursuosa en el ~ovimiento da 

la su 1 ;:::, 
sic,i:1f~r· i.ll-.. ~:r:~in.:-~-.:~:· {¡ .. z~, li~l c.:.;:;_~:_:_:.r!-, sir~t1 u .. r"J;i ·furtr:iiJt1 de !i:\ t:lase, c1-1 
ft.J,t;<~ ;·¡:-·rttJ '",i :.:~ d-~;; :.~lt \l: d.c!;,·~ccri.·-.t.icn. r'c::.~itic• ciet'""ttr~rn;¿·~1 nte ers lt~~, 

plt.'il~\. y t::;tc:.d~ p.·.!·ticip<:.::i[:.é"i t':·n l<:'.!:.> luci¡,;:s,:. cito rnastJ.s: purticip<¡
cié!n ne> :::>~· "' LJ. t':·n un::: dE"!r:l<1í't:~::i•~n inr·r<;i"\1, en un H:.:?nsaje <J;;• 
sclidilrit~d gen~rica, que es efectivo sOlo si se da 1~ 

par·ti.cipacibn ':L:: t::·.üa. fr;c:critc' :.:.•n "~~:;,tas luchas, en el debate 
snbr.::~ leE.> prcblf•.,~:·:~; q;l;:;t 1<5 ariyinan, y !~n el desarrollo de este 
por medio de la accibn. 

A ve~es se a~1r~a que la substancia de la vida democratica es 
11 lci. lHH'f:' cir·c.nl;-;ción de• l;~s ic\c:'~)E-> al íntlf:·r·iJ:.:::r del partido". 
Exacto. Peroj ?tie cu~les ideas se trata? ?Tal vez de un mensaje 
que una re~lringiGa c~pula de inspirados intelectuales -iniciaacs 
en los ~~~torios 02 la id2ologla o G~ la t~~nica- trasmiten a 18s 
trabajadores q~2 est~n ~ la espectativa?. Ci0rtamente que no. LEs 
ideas qua circulan -y d~oon circular- en un partido de clases son 
aque ll i'-~~ qu<:: t;;;, •;:;or·gen d{.- 1 a rc:al i \:l::'.d de 1 as 1 ur.:has, de, 1 a e){pe
riencia directa da los trabajadorps y ~ las cuales los inte
lectucl.lt'''.> dan !..t;·;a c:ontr·ibucion de: ~;t'cn rt:•lev.::'tncia si l;·s elabr.J
t'a.n, F,~ la~' ll;c-v<HI 21. un niv~:l pol1.tico grz.¡•¡c.H~é-!1, r.e¡.ütiéndolüs 
despuU;:. Hl bi:'.I\CO d€• io'I.S -el único valido- de la t'eadid;;.td Úf::> 

las luchas. La unidaa ael partido, la existencia de un genuino 
partido de clase, significa pre~isamente esto; que existe una 
organiz~cibn pollticB en la cu~ls er1 lodo nivel, en el proceso ae 
investis::..ici.on y de el;:;:.bot'í:H:ión de una COlilplej I:Jt linea poli tic:<::~ 
particip~n juntos, Qancchlunados en un ~nico esfuerzo creativo y 
en una ~nic:a lucha~ into!Lctuales, obreross campesinos. 

Para que tal n~todo de trabajo y ccncepciOn dQl partido sean 
efectivos es necesario ant~s que nada rechazar hoy la fOrmula 
seg~n la cual la vida 60~ccrática del partido se agota ~n el 
congreso bianual, en el cual, con periodicid~d fija, de una VPZ 

por t.odt;s, os d..:;·cidida u.na linea g,;;ner·al que la base <íel par·tído 
puede sblo aplic:~r, o <la expresión es ~As adecuada> prcpagandi
zar. Est~ fuera de discusión que el partida cleba elaborar perió
dicamente su lln0a polltic:a gener~l -y por ccn~iguiente tener un 
congr&so-, pero eE absurdo en pri~er lugar ol vacio democrática 
que separa un cnn3r~so del otro (durante este periodo el dnico 
depositario do lu de~oc~~c:ia seria el ccmit~ central), en segundo 
lugar, ln risuro~a saparacibn entra la linea p8lltica seneral 
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-que r: e;~"",.("~? 12 r, t. r"" ·e: e --·:--1 ;--:· ~. J !?S r· ' ~:} i d t?.:r~¡;:;· rt t ·e~ r:~ ;·· .. -e~:;~~; t ;::.L> :. e~ e~~ d. e;::~.- '-,.11 1 a <::: ~~--~ 

r· i. r:~ n C i I.l r· t~ r: i Ct E 2. d C; l t?i..S l. t.;, e::·~ t ~·3 r.ttl ,·.:~ ,». ·? \/D. D.t: t_l.:·-~ Ll 1 t~·- ~ ~~ zi ~2 y C{·•.j ~~.. r1~ r·"' ; .. ::t ~ 
nece guar· ~da, ~n r&f~isPr {Or 5 esp~r2~do ~ qu0, en el consr~su 
del ~~~:~~~-.. tiC~:- j:::::!S n~~;t._bic~ J ;: :?PtLT>·::·~ dir·:i·JrcrttE.,~ ~~.::;: (.{F·.-cir:cti"i t1. U.ti!~~~. 
zr:.,,t~J2. , --:'1!. l.:::', nuc:~vci llrt.:·;: r;.:d!ticr. Un c~·tplr dt:.> Jrc ;;,bsurdc (~: 

~r pro~oner en ~l 

t: Cl n~:; ~··e ~3r.l r;c. i 1 ;."' ·~ .·: n n ~~ ~:i a r~: ?\:::~ ni t¡,:).d t.:l. r::E"t n ;::;~~:.:. rJ 1 t:-:t. s. ~) r· opLte~~ -~~ :;· . .;.-; 

aprot~~ac en el c0~~rpso p?2Cedente: como si se d0b2ti~~en prin
c i fJ ~ t.; e~ t. _ .. ~:. ~(. ;--· 1· r~ tes:::~- 'ff r: ~)\;w ·~; i 1 .·<. r; i i:.t¡ i~tc i: ::; :·~ i tal i ~'\.!'-; .::1, c~·s t tt \/ i e, ~.;-·F~ r-:te t r· i -
ficad0., cwi.m ;:;,} ¡.e,, tuv::.t>>.:.• ningun.:t.. it>.porto.ncia el ¡:;c~sarrollo 
su. e l2? s; i \1 ¿.; e: ,::~ 1 a ~ ~1- t : ~, - de: e ! ¿ .. 1 :;::. e:, r:; •. 

El \J;;c}:::: d:-:;,,..J:::,Z':..ico qlu::· t·:;ó:y t:~ct'.'C:du;.:::nte e-ntre un cn'1greso y 
ot r· o fH..! <: ( úr ;:; ::7 r· l 1 -:: :,~ Li~~~ o ~~ .~:~~ 1 e~ !S i ~;; l~,'! r· c,---~1 t) :::' e-l d i. c:J. f r~- r?. si:'~ t.~. ~u. 2 t1 o:i 
!:,v.bsis-;t~:~ cr~tr'~~· 1< c~ .. f¡:"-::t .;i¿·, 10 elí~bo:··,~·r:.ibn pol!tic.;.\ -·c~'::>!·;:g¿¡da. C\. 

10~..) :~~:-:.: .. t:.ic ¡¡ .::lc::J r~.¡:.,~.t,ti{~O ~~a, le,~~" ~;··;~t.t~~as par·Jz:rr~er;t~.~-r·jc;;- y la 
tottJ.1i..é.:~d Ct'f l~:s 1L·c¡·.:c~::· .. U;¡;:, Ur,,:~~' :::ul!tic<< v&.lid<:.'< e~.t,;;.blG:·ce una 
liga. dir:;:-:t:J. )' ¡:·>::·ri'i :;;ntr? :ntr·<1 l2s; Í'ioS,f?S de l<::l lucha y l;;ct elc::bo
r·r:;:.:iót. ~;e• la J.ir~t:<J. '::''·í¡2t'éil <L:·i r.1ovit;¡.i ntcJ. Un.::t conclusicm de e;;t;:;:. 
natur·alc·z•~ i:r:pl1cc:~. e:~•~ r:;eriP cltc< r.:r.H1~~?':u'::mcias: 1} Entre un can
·:weso y otr·o al p<~:··1:i<:io ch:ot·e ser li":;,::?,do a di~;r::utir· l::1s condi
cianc,s de las luchas dt.• r;¡as<~:s 1 no ~ic1t:t;lente a tr·<>,ve5 de ent:uf:n
trcs esp2ciali=adcs (consultas) sino t~~bi~n a trav&s de verdade
ras as~cbleas deliber~tivas (a~cisicn2s rollticas> que involucren 
a toda la base tiel partid2¡ 21 Debe establecerse siempre una 
articulación entre cad3 lucha parcia!, reivindicativa, y una 
poll tiC<::\ g<:?ne::Tal J de tal m .. "'X;E·r-a qt.:.~' 1 as luchE~s pare i a 1 PS sei.::n 
despoja~as, ~~ llmite ~bxiuo, dz c~da car~ctRr particular y 
co~porativo: y ~sl2 tRrea corre~pnnde sobre todo al partido; 3) 
Sobre este perfil -la elabcr2ciOn de la linea de lucha- toma unu 
particular relEvancia lo que es una nor@a general en la vida de 
un p.;:;a't.idc de clai.;;e. Lo~; ot'S.}i>.nismos de ba~.>e del pz,rti<!o r:o pueden 
contr·ibuir· a le el.;·.b::.:•racit:n ;.!t:.o la lin""<:t. dé? luc:h<:t si ¡.¡er·manecen 
separ·a.\io::; d::> las i"B.sas: :.:u d•::?liber·:;;tcibn deb;;:• ss:·· pr~ecedida dr¿> 
aw¡:.lias c;:msultas e·ff·ctuad.:s::; en el Z<.t:.1ito sm:ii:1.l en inter-·ior de 
los cualEs viven aq~ellos organismos (Secciones y NAS, es decir, 
Nucleo5 Soci~list~s de Emp~esa). 

Sblo os! se realiza la condición para que el partido elabore 
una politic~ v~lida para to~a la clase. Justa es en ef~cto la 
exigencia qua la ~olltica de los so=ialistas tensa una validoz 
general de: clase,, pc.~ro es ¿:dJs;tu~do c:¡ua .:;,q·.tello se alc.:ar1CE' a tr·avc::. 
de las propuestas que un s~upo de esp~cialistas socialistas haga 
desde lo allo a las masas en espectativa •• 

Una vez que sa ha llenado el vaclo democr~tico que hoy se 
registr2 entre un congreso y otro, se pone a discusitn la naturn
leza, el m~todo de trabajo, las tareas del congreso de un partido 
de claE:?;e. 

Hay que rechazar la opciOn abstracta que de cualquier parte 
tr·atan de im¡.:mnermls entrE· un congreso <y un partido> org;:mizado 
en c.c.wr· i t-ntt::s y un con·:w·eso <y un p::.,r· ti do) no cws.an iza do en 
c:or·rientE'.:.::.. En el partido de cl::>.se la ·ftu·macion de las cor·r·iente:.:, 
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correspnn~e a U!l pnrlodo de crisin; ~s 1~ rES0U~~t~ del p~rtidn a 
la. int~~·i\:::U'.>n d~...:· ¡:::;;.:i~ 2; <li.bcusion la ni:l.tura.lc.""zr:t, los pr·inc::ipi~J'!-~ 
el r;d:.~tcdo t:.;;. tr;,t;;;.ja. EE:.!:.i< -~::~:.una situ:_·,~:itn e>:::::·L~cional que p:_•r,;·de 
Vid·ifir:.;,:,.~· ~· )'~ s;,o¡;. :::H& el c;:;::;a de ~.:,u:~' tm p;::u'':.ii~C r-evolucionario 
tiend;.;;. a tr·<::..l•!:i.1 t;:í,~ :,:.c;.t.:re el plam:.1 :;,;cci.~ldc,-:,:::',;::r·ata; o que s<? trat<:~ 

de c~~~r d0~d~ 1~ estructura da un partido sccialdemOcrata un 
par·"l:.idc. t'c··.Jolur.ion;;J'io. 

La for-¡.,;;~,,ción <,1·~.> las cor-r•ic:ntes no E~'?- por lo tv.nto r.i t•n mor¡en
to nor·m.;al t'í"t l;c, hüd.or-is dt<>l par-tido do clase, ni una e!:ir:andalo
SeA r.1uli:1 cc:-:lt~mtjr·t:! :!:::'.nif:>r: .. .:;t,:; ~;it:-:plct~cc·nt.c.• una condicion dr.d cri~":>is 

clal p2rti~a, y ~s un medo 02 r2solver aquella crisis en t~rminus 
pc!lticc~. ~a e~ sr~tuito que el p~rtidc sccialiGta italiano 
entr-e i9"i3 )' L:::: L:.'.}'i".i. m;t.;.;.:::o ::-n mu.c:b;;:-~ oct:-<.~~icm-::•s ocupado por li'\s 
lu:-h.<!s dO> c.::r·r·i·~·;)t:<.~ n;::;.d;a í(;_:\r:. ·f<<l:;.o e¡:~," r1¡;>fer·Ir· este fenómeno a 
unr-~, ~~-,;.:;.J.,;;, c;,-:::tu;:;::-tr·•~ del gn .. :;.;::::; d:i.r·i<:yH¡tf¿: taunqu::? es verdad que la 
división ""'• c:orr.i..::;·,t.(;:s fwvc~':'c~ t:r1a rr.v.l~ eostuubre politica)J o a 
cualGuier fatalid~d politic2 n0gativa. Esto ha sucedido simple
lSIC<r.te• f.:C¡';'lG e! p.3.r·tido r:o::i<:d Ü>ti:t ha !:'Stada c:rmstantemente en el 
centro de una presión masiva ~dversa, ha debido luchar por dese
char- de su s¿no Jas pr~sicn2= p~llticas e idQolOgicas de la 
soci~dad burguesa en la que op?ra, y afirm&r ~~ mismo tiempo su 
pro~ia función en el ~ovimicnto de cl~se. Porque el partido 
s8cialist& it~li2no es la bi~agra de esclarecimiento pclltico 
italiano, es claro qas las presionas opuestas ti~nden a concen
trarse en terno a aquellas bisagras: y sOlo con una constante y 
dura lucha el partido socialista ~uede afirmar y defender su 
fi..lí'tcit.n ¡.wwpi~. 

Preciscmente por ~stos motives no Ee puede rensar en un con
greso que est~ orsanizado siempre en corrientes: no se pu~den 

institucionalizar la= corrientes en la vida del partido, porque 
ello significarla asumir cm~o normales ~ constante5 los periodos 
de crisis. Es nt:·ce.·sar·io ;;.-.fir-~:ar- con vigor que la garantla de la 
mas pleua democ:r¿¡¡c::ia intern¡¡.t. no ri?sido en la e:>-:istencia de las 
cor-rientes, las cuales en cambio -a sumajanza de lo que sucede en 
el re~ito de 1 a dt:¡,-.o=:r·ac: i a burguesa fon:Jal- pueden c:onvert i r·se en 
el bioubo democr~tico de la peor antidemocracia. 

Si las corrientes son la expresibn de un momento de crisis en 
la vida del partido, ?cu~lcs son por el contrario las garantias 
democr&ticas de una plena y vigores~ democracia interna? Ea 
necesario comenzar afirmando q~e la d~~ocracia significa esen
cialmente participación en el poder por los de abajo, exclusión 
de la delegacibn permanente, inserciOn efectiva, lo mAs extensa 
~asible, de la base del partido en su direccibn. Precisamente 
porque el partida de clase es el n~cleo de una nueva sociedad, 
vale para •1 lo que es vAlido para 1~ democracia sccialista en 
general: y es falso que las exisencias de la lucha de clases 
impliquen una viols=iOn de la democracia sociali~ta. Esto puede 
ser verdad sOlo para un partido de conspiradores constreftido a 
vivir en la ilegalidad, p~ro na para un partido que opere en la 
legalidad, que funde su politica e:·n las lur:h<::\S de masa5, qu<:-· 
procl~me el deseo de seguir una vla democr¿tica y nacional al 
socialismo. 
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El 

c;;¡t::t'~_;_;,n '.:. 

u~ p~rtido de cl0se no s~ ruede reducir a 15. 
~--\ ,~--' ~-- r~ ~¿ r a 1 ~_,/ (' ·f ;j:y f'" i 1-~~ i·,~. '.,d ::z. i:J, 1 t:·\ t:~ :·-_S S• - p tu--.:.~ 

Ccui~;-n::<.l t'.·-:c¡de abz,jo, con l:éi. 
!2 t~se d2 un~ s~rie de opcion0s precisas qve 
¡ : .. t; .::;..1 U.::· I ::--~_,¡ ltir:-: ~-:- '-~ : r\ X' c:s i ;~~:u.:-~' t~ e:: n 1 a e r: t r· t3.l i 2 r:. -~ 

t:ión / <c1,;_~.;Jo;:.:;·¡:r:.d:•n wc:1!t ':''-'-<"k! I<t·;, d<:·cision:~'- ;::._ nivc-1c•s supe::--

ccn lú \Jj;·i.iic~u·.:;;::·• -:l'2 JL~c.:u~:don y --:1:., c~·c:ión en la b;:;se. Sz:dvr; en 
lo~ p~::PlfJ ~J .. ~ <.e: c .. o·lS y ~-or· ti:lnto t.L? ;c¡ru<lció.n y de actividad d2 
1~.~'3 t:{){·r j :: ·t.,_ .. ;)!i =~~ {f_~·~·~:~i·SiCJl)eS rJ::J} i(ic:.:J.S r:·D d~ .. :-i_:-c~n ~~erM } Í9~'ltdü5 ir~. 

l e <5 i r· i s:::· n t ~ Si • A 1 ''' :::, <.' ~::e i s i e ru :;¿ d ~ 1 o !3 d i r i se n t 2 s 
! :·-r·t.i·:!r::, :i.r; i:·J'!.:.ific:::iu~;:>s sepii\r·~c.l.:ions-s y discr·i-

L'~i~'lt:\-.:::i~:::r~-·-~~~, :~·.·,~ 121 t)i~.-:2 1? d-:::- t.t:i r:r·it.c:·r~i~J {~~1t1CiC}t;z:.l y ~1e un rs,crt.~-

bio t:~Jt~~~·- i :".r.!~-' z. -:}-:) ;l?J 4"1: f::.tl t:c-~.-1-~:l~"J.; .. ···t~r .. rJ ~.·dc·cl\t:~-:JrJ, er¡ el rr.or~1t:...~nto 

ji.'Stc, ;·¡ L!; ',.:;.;L¡:j ju.:;.;,tr.:;. t::l ccn;:~r CD nn •2?S un n::caniswo para E:l 
t'Ppar·to ~L? c:·,_~,~··::::s; cr:n:o si ·h.::?se ur: rc·D<'<rtcl de· p:::~stel al inter-ior· 
<i,¡¡,l s:¡;-;_;p::; :.:ri;,:::ü.>:2 1 sL;L< un mn;a~Hltí.J d2 la vida dE'·r:iOCt'htic~:;. 

geneH'C:d tic:l partid.r::¡, un im>t.r·um;;:·nto pz,~.r-a. re·fot'ZiH'' la e-ficiencia. 

El desarrollo de un partido de rnasas est~ condicionado por la 
existe!":ci;:<_ >:h" ,_q·,_-.; .f!H"rt~ y ~r·ticul.:<.da or·ganiza.cHm: p.:.,r·no de estil 
organizücib~ es ciertamente la fcrm~ciOn y la selecciOn de cua
dros p~ll~i~~s a todos los nivel2~ td==d~ la~ secciones, a las 
federacion~s, al ccmil~ central). 

El partido n~ puede estar ligado a las luchas de clase y 
expresar la autono~~~a dE la clase si nu cuenta con un ndDero muy 
granda de dirigGntes que estén lig~dos a la actividad de las 
masas y est~n en forna per~anente al servicio del partido. Mds 
all~ d0 la existencia de una tropa calificada de cundros, el 
par·t ido se r-educe a un p.:u·t ido de op in u:m, dc:,\:Ete cual i tat i vamen
te, pierde gradualuente sus ligas con la realidad de la clase. 

El criterio de selección de los cuadros no reside cierta~ente 

e·n 
por
gic:a 
cada 

la pcsesib~ de un abstr~cto bagage ideológico, sino que es, 
el contr<:u'"io, lCJ. ca;.Ecf.:idad <le r:q::tlicar Uí'1<J. formación ideoló
precisa a la accibn da claseJ la cap2cidad de contribuir 
dla al reforzamiento de la relaciOn dialéctica entre las 

masas y el partido. 

Ello se alcanza Dntes de todo si los cuadros del partido 
vienen del mundo de la prcduccibni si son, en su mayorla, obrero~ 
y ce.mpesinos q·.~t:, en las luchas, h,;;u·¡ adqJ.il·idD c:~;:.p.r'.r:idad d2, 

dirección. Y, por otra parte, los cu~drc~ tie formación intelec
tual no deben tener en el partido una tarea de especialistas, que 
ponen d::::· tie:npa c·n ti(::?i'.1¡::1o el bas"-'~'3'"' c;c• !"'.;u;:; conoci1dc~nt.os al 
~E'I'ViCiD Cf~·l par-tido: elle::.:.; ul?bE:n a:;;ta.r· inE;Qi~S{lS, COYlQ los cua-
diDf:.- ó~ >::lti··a fo¡ ''--~cíen, c·n la pc>~··te vivii de.;· las luch;:.;s, r:on 
particip&ntes de la actividad y ol trabajo del partido en gen2-
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L~\ frJt""~;i.:s;cl::1;"~ "';/ Jt·~ ~t)!(:r.:.~:ifrr) de ltJ:~ r::~ .... ¿: .. drtJ5 ftD fJ:_t{.?<~E:· E~}::r~ ab3.rt
dcnad~ ~ ld c~ps~t:.~eidad: clln GXi~~ una pol!~ica crs1nica dn 
c~,,~,r.h-~·.<; ;·;¿, D.cr:;;.::,;.~.·-x· Li r.:.;;·::: ~;:idr-'.G e:·:-:- e~d:.u-:iio y de th'~bajo, la . 

<¿¡.';.ni Ci.< ::.:•n ( .-~ LJ ":·:~l:::ctiv::.~':d dcd .. ,_,'Jirnic-n'-.D L:-:;¡e·':'ro. Cn e:-st<J. 
e r:~ l o e t i -.. · S. ,, :: d n·.::~ ;- ·.::: si .. '•r\' :• y patr:·.d·.:::, dirig::.ni:C'S ,_:ol iticos .:;1_ 

1 o~: el\ t~ l ... ~· ;,::, e 3 t l._:.~ r· r ~" ._ · ~- \! r: ... ,: ... t ·:: " 

da~, y slt~\li {~~:<:<:. l:'.~iOC...t1~v¡¡:;; __ ~ 

r:or· gr- '":~e i L\ d Í './ i no.--::~_, 1 [! .. :·J. t ~:t.r· e~ r.~ .. ~ e] (:;?I'J it -· 

a lo:) b;:.jc:; ser-vicies reducidos a lo 
rt;~\f"~-)int=(l ;: J. ;-:;,.~r-\:,i{~L-. t~:i }. ~:U.1C.i:t.::lci;Ji\ ;~:-~:·L>:=-j;:lntr-t es la r;~n:Jt)_ciOn de 
li.l dt;·:~~;c:t:~" --:~·,~·· ~-~~rJcic·.!.~G~~--. 5 f'"~~:; lc1 F¡J"Cl).'"G·cc:J.C.ul i!ll it)ter·inlra (\:,;,1 par·ti~·· 

<:::-) tk· Ll __ ::;:i.::<~ :J tividi<:::..~. í:!:í r:la 1::>. !?n esta ccdectivid;:u.! no ha.y 
J;_;:,.z•/· ~:,:-~'-:u,:L'J ; ... ::: l.d:; r.;;~:,i.,.;,,,;;s IHJ J,;o;_;_;;:.,. ~xistif· una bur·ncrt::t:i:'. 
¡:wiv:il:;;··~·L_,_¿;_ Er·, t::t .. •.y::5 ¡·,:.:.n~_:.r-; ~-"" de¡:lu::;.;ii:.? la v.:r·Jad i.deolbgica y el 

La pri ~ra condicibn pa~a una ~docuada utilización de los 
cuadres d~l partidJ es su dedicacio~ a un sector pr~ciso de 
trabajo: dedicaci~n que no d~be ser co~fundida cun un deterioro 
t~cnicist~, en cu~ntd ol tr~b~jo osp?clfico del dirigente está 
5iempre en relacibn con las luc~aG sosteniaa$ en seneral por e! 
pi-'.rticlo. 

Per·n li~< uti!iz<:.ción funcional de lrE c:uHdr·o:; il:lplic:a que cad<::~. 

ur,o d0 t1'lln:::; ¡:::me•~a t.;.ner· ur..:: s;é¡la taPea, pot•que es itnposible en 
SfHHH'r.!J th:H.::;G·;,1pt?'iíür· biE'•' t;J[,s c:c- un<:~ t<.u·t:·a, y pcn·que cacia uno de 
los <.'nc:;:;:-·s::¡s <!•:: tr·t:bajo ;::_.n L'.n partido uodi.':--r.o c~.:t!.';orve todas las 
cspacidades y l¿s energi&s ¿e un cuadre polltico. 

Tat~ea:::; iupor~ta.~lt&s en la vida dc.:l ¡Jar·tido son aquellas al 
niv:.?l GG· J.a dih:·cclón, s•n el c:.-::.mpo do la. prensa, en el p.:.'.rlamen
to, E·n l.;1,;:; ;::,c'ministr·::r::ion':~!:. local0::s~ e-n el sinci:::EAta. Ci3d2. uno t:e 
i:st.o::. ün~:s;-:_;;;;s c.·s, por· l<:~.s r·.7:tzone-;; s¡en<?r·alc:s c:p..i.:• ht:l:lOS indic.:u~o~ 

ir·;r.o~·,;r¿;,til>lc~ cr.1n ln.; otro::;. P~r-o e:;;; n-::-ccsat~io ;:;.gr-e-;:¡:u'' que hay una 
j ~¡-a:· r.;·~d. a. pa :i l U. ca ftdH: i iJt1ü 1 C"n tre l d.s di vei'Sas t.;-,~¡~eas: y es te es 
un segundo ~otivo grave de i~cc~patibilidad. u~a relevancia i~

port~ntc ~~ a¿quirido en los partido~ d~ cl~se la cuestión de lus 
inco;;.p;:ct.i!:i.1itir:.c:Gs r·<::-lacim•<:..üa con 1;;;:,; tar·e<ls parlamentar-ias. El 
cunulo :l·2 l:3r·.¡;;·t:;5 t;..:; dir·..::c.:ciór; pcllti.c:.::t (&n tc·r·:türws~ c.bsolutos las 
s&sion2s de lrab~jo d8 la dircccibn y de las federaciones, en 
tt-r·:,linos ¡;;.c\s 9'?nG-r·a1c::s la p·::>r·terumcia a !a dir-ecció•~ y al cm:1itC:· 
centr·LJlJ y pa.rL"--.iEHítarias nu con<i;J.::cn !F.~L?il.J.:~·ilte a una. paralisis 
practicc:, dQ 'a c.ctiviJ<.?.d u-¡;:.1 pzwtidr.J, ;;;ino que lle.-v.c1 a ics-ntifi
c:ar f.::;.lr::;.-:-,"-:2nU::- ül í:,;¡_pel d¡¿J pc~rli•.:;;:::nL:.:.r·io con el parel dol diri
sente po l i ti e o, sc.;ú;í ur.a concepc i (,:·, tc::.1;:.~d a pr-estada de 1 adversa
río d2 r:l;-,::o.e. Lt::-. octivié.:'d dc:l parl::¡;:~nl:.a es importi!nte, pet'O 
i ns t r·u.;; : . .- L::d "-' lo;:. fines t·ev;;d 't'= i on:H· :í tEi del partido. Una vez que 
~c2 cor,·i·u.r,C:c'r' L'":: tar·e<."S p.:)rla:í1f:'r.L;.,r ius con L~l'S· dE•l diri.gc•nte 
p~llticos e dir2ct~uente se pone en práctica on el parti~o la 
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e: o~. ti i. r.: i ¿~~-, ·.i ,:;. : pn r· l r~.'·1:?i'1 tEr- i (J t:r.: :.~e, t~ l r~a¡:~,.~·~ i ~~:·;o r· e:. e rJi'-.o&:: i. n·~ j_ en t o p .?.r· a ~~~ n 
militante, lnG fin&s rovol~ciu0arios d~l partido son confundidcs, 
y ~l-0..4 t i ::-;-, (2- l iJ. \:_¡ ::{:.;. :: 1; (Z.; .. ~:"te:: l r~· n r· :"':f f rJ r·!~: ~:~ ~: :.·f..;. p~:~_r, l t:·:.;r:(·::-r• t ~::-r- i a de 1 a 
eslr·i...!.ctur·<.~ ·.'.;.:i í:J' ... rti,l;::;. r\I ir;t,~r·iar- c~:··l par·tida de clase la 
i·ur,t:iCf¡ >' 1~.·'. c:.:···¡~J~,c~t:~·, dsJl ct .. li.,~1~ .. ·o p~r-l¿·_;·~~~ni.:é:~t ..... in (~:::·iJe-n :::err c:orit:c-
bid:~s •~·r1 u.~-. pJ..c~r;u ,·,,,, <.:.!:·:::ola: .• :.. i:;ua;d:ld, ·:!::.<;,Je t:;.du:; los puntos de· 
vi~~t<1, c:u~-, Le. -fl:nc:U:.n )' 1.::>"2 ct:J;·!ciL.:ior~t::·;:; de los Citro~; cuadros. 

D0 ma~~ra ~~rtic~!2r 1~bo ~cnsidsrnrse la cue~ti~n de la 
relnci~n d~ l0s cu~drcs sidicales con el p~rtido. La justa rei
vindicación t~¡_: ia. 2cub:.J.;;o::-d.;; sindical i;·:;:>l ica q>}€• al interior dt.?l 
sintiicuto .... t.r..o·n·:~'-' •-·.n,:. ·: .. ;é;:u:::,it:n <:::ut.cmo:;t;;;, y dc•r:,oc~'<'!i.tica de los 
c:uüdrnse Y t:'~.:'o r..;:;.;t;'l, ;:·.utr.-a:o:;•L.> dí::•l ~.indi~i',to ncJ puli:de ser confun
didw. c:io;,•¡"ti .. : c\·;::.,C C!.::n l;~. de~:Í;::.;¡J.it:i.zacjbn, Sigue SÍ•Z•ndo i;~:1JOrta.nto 

la f~ncitn JGl p~rt;~o 0n G·~te sector; el partido no debe buscar 
i r~'1l'J;"..Jf~ ~'::l' i":.l 5 i f~ ~~ i t: .-::·.:t O :::-::::. t.~ft i C :-: .. ~.·1 ~:-n t F.J r..;t.J S d i Y" t·,.~ tÍ\/ f.':;;:; )' 5l~S cu¿;~ti f· :~::;, 

perop ~L~ ~u J~tiic~:i~n dirG~tn a las luc~~s sjndicales y con 1~ 

articulaci~n ~~2 ti cc~ti~u:~0nte ostabloce entre ~qu~llas luchas 
y 1 e:; fin,:-::; 1. .·~.:;; ':'¿n1c r ::-\1 <Js de-l L;DV i mi at"' t n ce:· e 1 ase, debe c:or• tri
buir a la calificaci~n pc!ltica de la c:la~e (no partidaria), de 
la acc:ian !'iilt·dical. En la dE,ci:.:dón de los c:u.::.dros sindic:a.lE:s el 
partido se dirige a integrar el juicio ttcnico con el juicio 
politico. Y, por ott·i:( par·te~ rtD es r.Hh;1isible al interior dei 
p&rtióo de claae la ~0presentacibn corporativa, de sector, de! 
sindlcato, cc~o si se tratase de un poder externo que buscara 
imponer·st:- aJ p:~.:~tido. Ciet'tamente, es necosaria l<i presencia de 
nun:;::r·osas :;.ir,di.c:alist.r•~'.i en el Cü'Jit~ centri:!.l, en l.a direc:cion~ en 
los ccmit~s d~ fed2rnciones. Pero ello d~be partir de una deci
sHm polltic:.::. del F-•artido, no de un r,....it•"'!"'io Hecár:ic:o de repr~

sentacibn. La pres&ncia escasa e insuficiente dg los cuadros 
sindicales en los brg~no3 dirigentes del partido en el slntoma de 
una crisis ctL;llitati\IU <.le la t:oi·'riet'lte sirsdical: e:-n este c:aso es 
necesario preocuparse de resolver esta crisis, pero el problema 
no pu~de sEr r~~uelto bu~cando suprimir artificialmente el sin
toma de la crisis. 

Eu;ru::t:.a ~ J..D;¿ .i.DJ1ii.t.wn~!:...c:a. gr:gan.UatDittS ~l. ¡;;¡act.idci. ~as 5..e~;.:: 
J:li:!~á ~ .l..1;!,i t:as. 

Definidos los t~rminos d~ una polltica or9Anica de cuadros, 
las cuestiones decisivas para una adecuada organizacibn de la 
estructura d~ partido son aquellas que conciernen a las instan
cias de base {s~cciones y NASJ. 

Es necesario antes que nada reconocer que hay una crisis pro
funda de las secciones ten especial las de la ciudad) y de los 
NAS: crisis frente a la cual seria risible y absurdo querer 
dicta!' desde arriba PC:l;iedios y soluciones que pueden ser encon
tradas sOlo a través de un trabajo y una experiencia especifica. 

Elementos principales de esta crisis tcd&vla parecen ser: 1> 
Una red~cidu capacidad polllica de las ~acciones urbanas, las 
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cualc·::;, v5-v:>n i.'.'.i~d:::du!':i del ~'.J>i~?ntH c:it r:t.:.tHlz,:·tr>s y s>::• €.~ncuentr·2.n 
dt':S'I.n_.;,.:. fr.z .. nt•::: a les pr· :::il ;.::,•::. e:;·}~ ~~,ur·9\':·n cie la c<.H.:!i:o'. vez F;,:,::¡ 
t:o:~:p!c~~~~·: ::ltrt.f::·:..· .. 3 {l-:1 1-:~ citJ.:~t-.di :~1 la r:t~r·sin:?ciO:··. ;_¡,:: );:::. r::1i1)'D~~. 

p<~x·t(' .;:~ 1:f::; Ll':c:¡ i~~a:; eh~ la vidn. .:h:: 1<1.5 s¿ccin;-,~::-s, de:· ta.l ma.n'?r'.':'.l 
c¡tH? L: e;: i.l::.u··id;-:o.l nc·r.::n"-::.E-:d''i.·:t e;:;· !e:~ t1r·t;1c::ni::¡;:;r.::icn se r·üs.:.\c.>lve en un 
C::<S::qur.:~~.·:_c di~zlc:.; · .. C8 •.::.u; <dr,·~·:~, :•.,· '.IL1f te pur-o .,>,e ,'-'l.ctivi;!;,,d buro
cr·.t.tic:,:; ::;; ¡_;;\ f;¡ .~ct.L,r.:J c;,L;;;. vez n· 7:; nc,tor·:i<1 t:.ntr·e los ¡;¡':~;; <aquo
llc:;:¡ Ll~i;., .. ~¡f.co. ,., vivt"n c:n la pr·odu::ciórd y lé~S S\?cc:iones; '-i> 
CtHE.i.:'C.L' .... i.;::u.'l >.:·n ·:: :n nr~·s',j<1a Gl? loG "-·lcr;l'2nt.D:;:; ~/'·;·;;:,·.lado~~·~ y a 1!3. 
vez f~~~~r ~Jrr~~nte da la crisis, es la incapaci~act de las 
~.:.r:cr:..ic;; •' e·;¡ rd p::•:,·.:; ;;.¡e ln. for·;;¡;:,cj::,n polltici.\ de: lo~ militantes, 
y 1<.:. i''.:.·· f¡";:i or;_; .n~ca <.'e ':tt. cc::ntr~it-uc.ion a la elabor~ación ideo-
1 bg i t · :'. y ;n.:r l 1 i: i e;:: e:·~ l p~u·· 't i é_i "). 

Un d i s' ~= t • r· ~.r. d i f ~d· :"'?n t "'"' k•~!:; r·l 0. r.;u ::> h.rJc r.;,r· p:u··a 1 &As sec e i oni?s 
r-t.\r·o..!•:::-,~ lD.~ ... c.: 1 :o. ':>·~;L.:; ;¡ c:u:>r-tr;¡.~-; c-c:::o>os y en L;~':'ncw· :,~G'tlida est;;;m 
sep<:.r.c.t..~'~; d<:::l ~cl.:,:Dir::-.nvs, so;:i,:;d cir·cundi:<nte, y ;::..lcar.2a.n a. Gel" en 
Sl·:?nG:·r·al t·;: cd:::<··;;:nt,; <.;E· ¡:wc¡>:.d:üón p::1l !ti.c.a e!~ las lucha5. A pes~:u~· 

de que l~~ Eoccl~~~s rur~los dan ~nR contribucibn esca~a o insll
fucit:.<r:tn iJ. le\ for·¡.•.;o:.ciCH'i politic:<.~. de lo~; militant<:s y, en general, 
no p~rticipan on ia elaboraci~n ideológica y politica del parti
do. 

En tres grandes direcciones es necesario reulizar un trabajo 
concreto de investisacibn, de experirnentaciOn y de renovación 
para roLolver la crisis de las secciones. El pri1~er problema es 
el de los cu~dros seccionales, cuya formación hasta ahora es 
confi~(a a una peli~rusa espontaneid~d: ha faltado y falta una 
pol!tic::l d,~ !:'-'.:ó>.'iros S•?ccionalef:; .. El ~egundo s.: refit:>'·e a 1<.-l.S 

tareas p~Jiticus de las s0cciones, s~ capccidad de hacer las 
vecf:cs d(' motcw po ll ti co-sac i al en f:·l t..mb i J.: o de una det.crm i n;.v:la. 
zona territorial y de un d~terrninaao n~clao social: d~ hecho en 
e:l pur·tido ~c.cialista lüs ssccic:n;es hi:i.n abandconado la.s tapeas 
pollticus, salvo en ocasicnes csp0ciales. F5nalmente esta el 
grav:· pr·cbho<·•z~, de dificil solucicn ante.'S que todo en E:•l pii'?:.no 
t•cnicc y fin~~ciero, del b~jo nivel asociativo de las secciones, 
las cu~lo5 son huy en su uayoria clubs incbhlcdos y desligados de 
todo nsxo con la vida moderna, or9anizados de una manera que no 
tiene rel~ciOn alguna con la vida del barrio. 

Pero, dicho esto, es necesaria agregar que el renacimiento y 
la E?)qJansión de l<.:>s or·9~nizac:icnt:·s <Í? ba5e <h:l partido de cli?,s.e 
se li?an c2da vez ~~s, en la socieda1 uoderna, a la cuestión da 
los NAS, do 1~3 c~lulas-base del partido en los lugares de trabe
jo. Un partijo que no estL, antes de todo, en las f&bricas y en 
las oficinas no vive ta~poco nbs allA, y fatalmente verA sus 
orgar:izaciones taPritori~l2~ reducir~e a una larva burocr~tica o 
a un circulo da pfrnsionados. 

Las causas de la crisis actual de los NAS sen mOltiples. Por 
ello ro es extrrúca la masiva oft.:.-nsive, de los patrones contr·a la 
libet'tP.d de las t;~_bajaúor·es en lDs lugaTE·s de tt'abajo: el regi
men carente d~ lib~rtad iwpuesto a sran escala por parte de los 
pB.tr·or.cs t:a. sofocc:.do la vida política or·g¿,niza.da de· la cl:::.ss' 
obrera al int~rior de la ~structura pro~uctiva, alll donde ella 
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e ,d i f i e c;u:i a. 
.::h:? 1 CE; 

c:~{rJr~esión" Y c·t}n 
:>:J!o ,_, factor·Ps 

G!UCí~ct 

e 1 ic'.~>e 
~¿¡ t~c-ch:..} d-~~ c~t:~c~- 1c3 i~:\::.::, la.s {)¡···i::;t·~?ti.:.:·a.ciicrt€::-·s pol'itica.s de 

el ?~,:.· n sid(J d~,.;.-r·r·ota.d,-:.:; por 
a t a.qLt t:<l t: · ~; ¡ ~:~\i \/(:1 r· ;_:~·, :.:.:~ :·-. ~ o : ~:::y, t 1::.. d -·.: t·l· ~: Q. t :i CJ;i~¡ ·.·:'\ t tl.ti~ ~J i :~? r1 e al1 s r~ s 
int€:r·n.,,_s:, "::;ubjGtiv,ls" re<.;. ·::to al P':r··tic~o de clase. En la ra.L! 
d::c• tot..k.i ::::.t.:; t~::t', J,·, co;:':... : pr·l?val.:ciG:1h? r;u;:~ h0.C~? deo lo!:'. ;.;,:,; 
lOE ap\::íidlc:c-.s; tA;·~::¡d.¡fi~Ctt~ .. .JCé .·: .. t':_.-:··r·irl!-::. d-~: J¡~~$; St"CCiO~ .. iE5, a lOE f\U::· 

cccr;::¡c•te :'c:<i.: .. t:Yn:.:: L1 funcie:lt1 bu.r·ocr·,:·:.ir.:,:1. de 1t'l insct~ipc:iOn o cl0 
1.7,. c:cti .. : ... :t,,.~ ¡_, .. ,, cc;·;c:c¡:.·::d:.:l c-;·.1.0,• implica ur1a s:':ila v¿_u-.iant<>', 
pJc:s;t.o : 1'' e! --c.s e· ccnvic>r·t,: e11 ur. t::rszHiir.:;no p::·¡··::l.sündical, f2'1 
e e t-. r· .:.: J ¡:¡ r· e : i ~:;; 1 .. \ L i e¡,;, d ~: ·¡ ·:, t'· ! r: :; \l i r i \' :; t e? s d .¡;;;. 1 H;;:; e o r- r- i en t. e s s :\ n -
dict-:.\l·:~~D :-'~r- ... 1~ .t~r·ica.n !;;;.·~~ ~~:r~Jt~::·:iwnc"~~ ;J,~J.:"::l fJresentb:t..,.t~ela;s de~.~tplt~s a 
los tr:~ ador~s. AntPs ~0 v0rse priv2do por la fuerza de sus 
funcio~0~ 3l!tic~0, ~¡ w;s, por efe~to de una rcl!tica general 
del par·li1·J;::;~ ~~:::: r·•:'lll.Híci e:::; ¡::cr· prcpi<'.l. volut1tad. F2x·e-cí~1 ir:ó.ti 1 
un:J. l.::'.r··:; >' dur·<:-. lu~~~·~a 3.1 in":.~cr·íc.Jl' d<::·l lu·;::¡<:u' d0 tl't;;.J..:ajo cuancto el 
par-t.idc.J d'i':· c:li:.:.:.~ o·freci¡; ~:;oJu.i:io~•c"S c·xt.:::·r·nas ;;-,¿~s faciles y ¡·¡i~¿.;-

gros2s. ?Fara ~u~ afrGntar riGsgos y luchas cuando bastaba dis
tr-ibuir' u:: ci>2l"to núr,:ur·c~ de:: c:r·l:><.ic:·nciBlf's y vot;:~r una vez al i': 1'fo 
por· el si:1dic.c\tu, y un.:1 Vi:tZ c;~~c;a de::. o tr·"'s atíos p:Jr· el par·tidr~, 

y ~ s esp0rar que en el parlam~nto, o bi~n en el v•rtice, 
cade pPDbl~~& iuera resu~llo? ?O cu~~do par~cla que aqu~!la 

:..olucitr¡ v::.Hda dt?l extí:?i'ii:Jr-~ CDWO pr·o.:.uc:to de un car.1bio a e::·~cr:tla 

mundial? No eran proble~as especific~z del NAS. Las cuestiones 
sal~~i~lcs, reivindicativ~s, ccncerni~n al sindicato, las cues
tiones :·;,l;.;; gc·r;c:•r2.l,?s -cc,¡,•;:r·endi·d?.r-5 iH¡uellas de la vida y la 
liber·tad t:m lc...s fw;~ic¡:,.s- ce:.t"·r·~--""'Püíiu:i"~(• .,<.1 p¿>c¡·t:ido que r·c,cibia un 
c:hr=que? en Llaneo y lo hacia. val:?r a •ni';rtl ni\ciotutl"R Los pt·oble
m¡¡;.s de la í-ti.>r'ica, ü~: su de~;;.f:VI'ollo pr·DdL'.ctivo, los pr·cblenv.s del 
desar·r·oll:J <:o·coni:~;mir:.:o de una zc,;-u1, de· U{¡ bar·t io~ de la ciLviF:;d, o 
er·an <!5',:1-:t.'.SiBdo "p;:: . .r·ticL•.12.r':~s" par·<.!. r;u<? E•l nA:3 se ocupase d2 
ello~·~., o eran bi:'\:Jta~ite '~9-?T!·::-r·alt::::~!~ f_!i-:..t-t:'\ {.it{€':' ·f"tlt:"'?5E) tr:;..t··eél. dt::l 
pi.~rtid:J, si no ("S qu.e pr-c:;:r: . .-::a del gcbic:-r·rm scc:Lalista del ma'l'f2·
lía.. El N·1.S <:Gbcr·l"'- ÍlD.b2r· sido LmE' f:c:.cL;eli.\ pDlltica, d<? p.:Jder· y de 
direcci~n de los tra~ajadnres; pero 1~ polltica del partido lo ha 
alejado de ~stas tareas y lo ha reducido a una instancia organi
zativa, ~urocr~tica. 

Y <-)Sl t:·l !lAS, 
nac:i~ndo, e r-. t t r·t' 2. <1 o 

en la mayor parte de los c~sos~ 

sctre el cad~ver de los consejos 
h::~. muertt:; 

de sestitn¡. 
Y si 54p2rando la concepcibn errón~a de !as secciones de enpresa 
(los n~cleos da f&brica cc~o nCc:l2os rarasindical0s por defini
cibn>, el partido socialista estebl0cib justsuGnte la relación 
necesar·ia entr·e el HAS y 1<::~ seccirH-:Gs (f.'S <.~ec:ir la funcHm 
s:ener·al G-2 lo::. tr·z:.baje:.dcr·;:-s en td p·.l.r·ti':lo>! esta. re!acibn s,e 
redujo a un vinculo buroc:r~tico. ?Qu& cosa van a hacer los mili
tantes d0l NAS en las secciDnes, si ol interior del N~S el tena 
obligado es un cierto tecnisisuo sindical o la inscripciOn al 
partido? Para esta funci6n es suficiente un empleado adminis
trativo. Cada acto de vida ~s~ci~tiva es bastante costoso en la 
socied~d rnode~nn :~or le~ m~rgEn~s r0stringidos de tieupo libre, 
por la~• dist.:,.t¡ci¡:,_:;;, p::w L~•::> !;>ilc:•s d2 c:~: .. mdi.cL:~m2::::icntos externt:lS 
de 1 a <? ;;;; i s l e: n e i a i 11 e! i v i <:l u c. l ) : e 1 l u s n o ¡:n.i o(! e n se r- r-e pe t i d os s i n 
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c¡u;::· lE•.ya un ncti\c v~~lido, un mDt.ivo de luchr~ y de acción. Nin-:1u
na aclivid&d cr:~niz2tiva dD mesa3 ~e puedQ realizar en torno a 
un puro esqu~~a bu~ocr·~tico. 

La c~isis d~ los NAS~ las cr!si5 de las s~cciones son un 
pr·o-;:h.u:.:t.-.J no <:!e: ·.::.:,tao ~q:J::.lla crr-,~·-':::·. fcr·mul<1. nrganiz;:'.tiva, siPo 
de~9~~~~ada~0ntu da la insufici0nciR d~ la pclltica de c!~se 
r·<:ts;h~cto <::. l<:o.:; t:.(·r,~::¡s ser·ir->'ente ¡-'~"/0ll.:cionéu··i2s al intarior d'? 
1~.-\. f.:,o::i~·:.~~j '/n 1;{.; c: ... ~z:;.l vi,li;:~:~·s. ~·~~at= l~ cc;r,~:·:·r:t~.encia d·? la duali-
dad que e~ esta p~~~~~~a s0 h~ insinuado: du~li~ad con respecto a 
uní" ~\:Fntu.sl E.;:,!ucit::l ec~{_c•r·~·~-'3., a e~:;c:¡':}e. r.iundial~·-o con :-·€-spectn a 
la V3.lit~ez, ~i·sruicia. co:;-,o ¡;:,bsolutc;,, de la luche?. en los vertic:c·::::~ 

en ~~ pl~~o p~rla~antario y en el marca de las instituciones bur
gue:::i{:;..s. 

La funcibn de la pren~a del partido de clase -en particular 
del diario- es la de li~~r vastas masas con el partido, y de 
edu~arl~s dla ~ t!a ~n una nu~va c:cn=~pciOn de la infornaciOn, ~n 
una nu~va con~e~~ibn realist~ gener~l y particular de la sociedad 
en la que viven, en la comprensiOn articul~da de los objetivos 
del ~ovi~iento de clase. 

Estas tar·eas ~on ne-gadas en la prActic.::~ por aqt.tellos que 
redt•cf;;n "?~ 1!?.•··in soc:i.::.lista a un bal•?t!n intl~rno¡ escrito e•n 
jersa burocrktica y en el que ocup~n el primer lugar las resolu
ciones del partido; o por aquellos que lo conciben como un 
instPuri:(mto de l.1MiiC'bt~a pol!tica, aJ nivel pnt·lamentar·io, para 
los fines t~t.icc5 del SPupo dit··igente; y no menos lo niE-~FHl 

aquellc3 qu&, desprovist~s de una conciencia de los valores 
culturales nu~vcs de lo~ que el movimiento de clase es portadcr, 
piensan su~erar las dc3 e~rores GU~ heuos indicado imitando a la 
prensa bur·guesa, a\iEi'cuánoor~e burd<::\:!lente y de una vez poP todi.'\!:.:.; 
con pueriles expedi~ntes a sus hl~todos, a sus cAnones, a sus 
tradiciones. Un peritdico de clase es ciertament~ un gran perió
dico en sentido tOcnico, por la ~~plitud de la i~formacibn, grup~ 
de coleboradores, direccitn forual, organiz?ciOn interna. Pero en 
~1 no h&y lusar para la información "cbjetivn», la cual no existG 
como tal y e&t~ siempre em~apado de opiniones politicas (&n el 
mundo burgu~s: d& las opiniones pollticas de la burguesla). En él 
no puede ser trasladado, ni siquiera con el rn~todo simplista del 
car.~bio r;¡t'ct.nico de sus ten1inos, el contenido de las asH?nc:ia~ de 
pr~nsa. El peribdico de cl~se es un periódico original, autOtlo~o 

del mundo burguts externo, en el cual se viven dl& a dla el 
trabajo y las pasiones de una sociedad nueva que n~ce, y que 
educa a los l~ctcres a ver cada asp~cto de la sociedad vieja con 
ojos nuevos. Del peribdico burgués al periódico socialista hay un 
salta da calidad, corr0spcndiente al salto cualitativo entre el 
partido burgu~~ y el partido proletario. 

El peribdico de clase debe aspirar a la informaciOn, con 
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it~{:Jrí.t12.:.:l ~:.:·1 t:.t);"·s;t..:.:_::.L-: C"l rt~,l:·. 

r· C Vi ~~d U '~~ ~ 0 r-~:; :-~. ·t., 1 ;_· rtC) f.'~":"; 

·~ ;.::. llll n1:...\ fj j C3 r..~::t' 1 t T) 

]uchas d~ !ss tr~~ 

Cl~2 

p~~~r-a r C.Jt~"• 

di(·.~?!: t ~~( 

CL~t~Ur·os !···.:.·r·j."J-:::1.~(~:-.. L:·~ },·;~-~.:::·~:.~:;.,f·~cj?~- , ... J ~)::;r~ti:Jn ~.::~ c1t~-~:.:;r?S! El pc~t""it}-· 

<.ii~·:;t~. ~:e;ciL.li~-:i.::·. .}_··-:·~ .. ~ .·<1 f':~ t;,:i: .. ~~:o dl1~;, r··~~q:.li~;itn~ est:?r.c.ialí?·::;.: 
~-<l~::ctt:~·-,::}::5 c;_.r1t~·i_cidE:\d ¡Ja·r.~1:·c:r;Sc~r¡aJ y f~'lc:.·.;.:,. c.:r:llirlild d:.:~ T;·;ilitttnte: revo-
1 u e i e¡-, :..~ r i CJ • 

Lr1. ¡~e;,~·¡:::Ji;.~;:~>iL: .< de- 1::. :!.irc·cc:i5n dG·l ps•ribdico de cl;Ol_S€:0 
c:c:~'t·<:·~:po;·¡·_· ::-'-'E;~-.,,. ·;-.;y; dc?l p.:-·tidn. P::-cr·os C•fl f.:•l mc-u--co de !,::-~ 

Z:i9::ipli~;:\ ~~';:¡{~.~.:~-~-. <:,1 f:i'.rti~'o~ l:l r·<>da.ccit'H-. f~>:•:w~.·sa su contr·i
tluf.:ibtt fJ.~.-~-!.\\/ti ;_,'(r'rY,\.'.,./;-.~ ·:lt: r_·~·: c~~:,icsr.:JjrJ d~:· r·\:..'·C!t.:.c~ciO.··l ·:...:~€~ r·e~-1.I:.:La !2\ 
int¡;,;r·vc,:;·,c~;.,, u;: 1,.,;; p::::¡·.iodi:;':;<:.:; ~:n Ja -.dd:t d.:·l p:u··t:ido no st'llc.J 
pr·c .. tJLlnt:i":: .. -~.J,::"·_·,·~~: ~~~t:.:t.tr·~:·~· tr:!d::·\:::::. lt 1'} cc~r:::-ti{Jfn~.:::~ d2 J e~ vide?"\ dt;?1 per·i{J
dico, siLI.l t,¡::,;dbi;'.:n 1 l0'.i···::.:r, i:d ds:Jat;.:· de las in!:>tc.nciar,:; del 
p~.r·tic!o 1::-.s:. c~tusticnc<:. tH·vpi;--.. ;:-·nt("' politiccsE qu[1 t~ur·')en (;:-n el 
ciesat'I"Ollo d::;, una iinr-"a p(:.>rirHH~:.ti~a en le.!:J. cliver·s.;;;J>.:; cuestior:c•s. 

E.l .PilL.t.Lt::J r..~:r:_r.;n.r::~.:..0 L:!. a.!.l~;_r::ln.t!rd.a ~e J.a 
~~ iL:d:;.::.:..,::.:~::;J,~~.:,:¡.: :L~·:: !::.S.:J...i.ze...t:iLil :i.:=_ l~~ lJ):: ~f!!_ac 

Si el rtu.rtie,;l:) t·C::'.H:Jlut:.:ion,:;.r·lo no ES sula de L:. cL:-~s;e, d<::p!::sit2.
r·io por' d.:áinicibn d<~ la v¡¿:;r·1..l.z..d, sino Ur1 instr~uL:ento de luc:ha y 
de a~cibn d~ 1~ clssQ, es fund~s~ntal GUe el partido r~conozc~ la 
autoncmla Je la cultura. Mt~ ~Jl& del juago 1nt~rno de la~ mayo
ri<:t~i y ;.ürti:ll"l<::.s el ¡:a¡~t.ido ct"· clase t5crw li.'l. l't~•cesidt'!.d deo un 
cGntro cientific~ L2 ~~rific~cJbn de lil ~i~bor~ción idaol6gica: y 
ta.l ver·ific;,~,.ciL::l L:·. encuentra f;'n ~1 i~:·:üito de un mo',/ir;liento 
cultural cu¿l s2 le s~rantlce una plena autonomla. 

?Se trata por tanto de un D8Vil9iento que sea una Area reserva
da a l~ litre c~~a y los duelos aca~~~icas de intelectuales 
recluidos en el gozo de la calific~ciOn p~~f2sional? ?Se trata de 
un absurda l .. e~col~n~~ entre las conc¿pciones del partido d~ cl2se 
)'la vie;<:\ CD:I:.:copc.::.i';i. lí0,aor·al de la. c:ultv.t~¿; c:owo h1Undo en si, r .. b.:..; 
alla de L~.s dil::;:n::.icr.cs tie la r;;:;cied.;:\d? tbsoluL;¡:,-ntc· n6. Estr·f~·

cha y ccntlnu~ a0~~ s~r la rcl2ci6n entre la esfera cultural y le 
esfer·a palitica. Los intelectu~les d~l partido de cl~s~ no son un 
adorno d2 él, no s~n e~clavcs dorados a les que to~o as perdonado 
siempre y que ~o al~?n la sano sobre el ~rca s~hta ~9 los poli
tices, n8 son ~.lia~os privilegiados, cc~pa~eros d0 viaje: Gon 
milit.:~ntes com:J to<.L:.L::.; los c¡u.:: cc::n;¡;:¡ tCJ::.ns tien2 la obli9a.cion de 
participar en las luchas y dss8mp2~ar un ccrnpromis~ politice 
pleno. Elles tie~0 ciertaroenle una responsabilid~d ~articula~ y 
1 <:.. e}~ p 1 i c. ,;l') c: n un i.l a r- e ;::; p cU' t i e: u 1 D. r ~ f u •? r· a d t:-1 e o n t r· o 1 d G 1 os 
pollticus, p~ro ce~ la ~~li~~~iOn de v~~ificar sus c.onciusiorcs 
€.en el u-.rc.o <l2 1.3. f·Ea!i~i2.d -:i2 clase: y d>::.> le<. lu~:ha s·;;:,r,ePal .j¡;"! 

~~rtido. De e~ta 11anera su investi9~cibn se desenvuelve en un 

140 



pL.t>tO C:.:c- cl0s:;: y lr.E> ir.tcdo:,:tu;::,ll~S r:-::1 :.::.e o:~l~:;L:m di>l r'Gsto dt.~l 

piVAf'\.:l·;j .. :} 5.~,.(_:.} e~,...:~ tie .( .. ;'.::ú ¿~ .. c..sc1::it;r· a S'vt ir~\l~?.Ys,tit;ac5Dl1 el ma)lt;t· 

r.t.a,. ¿H·· o ci. c.· ¡;ü 1 i t. 2:- ' te·::: •• 

L2. c.,tltl.iciLi!' . . ~·: le; intc>lect.tL·=~l::'~ en s·l ;:.t::u··tido d~ el ese dr:,~;c· 

antici;.,¡;:$· l¡J, cc:L,::l ~.:Jt~:n rt~\C'\'::~ de 1.c ir,teJ,C?c;:t:..:~~!":?~; )'de~ la. culttLr-c; 
cr. 1!:~,. ~~u::if::l'Ji:.~d ~,:-r;ci.:~.list.:.: ltna r:cln~'i::ibn !iLtf\e~ pet"'"Ci na pcr· s:~·~"" 

vi. da. 

C:l ::::cnn:::5:<: ···t::. d:-~ 1;,. pl<?l'ii·!. ¡:_;td:::.!<0":1!c\ d::=· la. cultur~ i!;-¡plic:a 
~d. Cd · ;:.~ .. :;;;:r (·. ¡;, ~; ill~>trt·r.~-s-ntoE t:(;:<CE:!Ser·io;; <co'.ii!F!Zi:.ndo por los 
t.~r-s¿q,:::;:- dü p;· ···' ¡.;·;·;::: r;·:·-· e.q'Jt:-'! 1 :.•, i:<utontrr,d z, pueda r·r:>al i zar·~:H?. 
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