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Serta t.Htauerado sostCi'l(H' qua Granlsci construyó
una toaría educativa cornpiet~ullente elabor~lda y
acaba,du; sin IOnlbargo" se ptH~da afirm¿lr que la
t,ornótica poda~JÓHica ocupa un luuar hastante
si!lnificat.ivo en su di5curso~ Debernos i:tdvartir" por
otro pnrtCt que a posar da fa importancia que tienen
los ternas pedag6gi.cos on los escritos gramscianos,
al recortar un tenr-Hl esp6ci'fico de la totaUdad de sus
rif;t's y complajas concepciones fiios6ficas, políticas y
cuhuruleSt no podernos ni p'r'atendernos dar una visión
{j'obnl do su pensamiento. En lo posihle, hen'H)S
tratado de n,Q descontej{tua,r a ensertar el t¡eatamiento
d(?i probterna educativo escolar dentro de un marco
te6rico, en unn dimensión (¡ue rc{;oja al menos
af(ll~nOS de sus plantearr~¡ant{Js gan(iralos.
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Aunquo {3r-a.nsci no os propia'llente el teÓrico
rnarxista do 1;.1 sociedad industrial, contan.tpofánea~ su
rnodcrnidad ha de haliarSf'J .. segun Aithusser, en su
insistencia sobro '-a investigación superestru(;tuI'ai
dentro do la cual se '~ncuentf~1n sus reflexiones
edU{;;ltivas" V en est.recha vinculación con e! concepto
do hegernonia, concebida corno el rnornento de
dirf..~cci6n y consenso de una clase social.

Parad6jicarnente, no s.iendo Granlsei el teórico
fllarxista do la sociedad industrial, captó
proiuntianl(Hlto (Hl los tenlas pedagó~J¡cos la
n(~c6s¡dad do articular lA oducación a las
características propias de la sociedad industriaL
JustanH~nte, la nct,uaHdnd do su discurso podagófJico
consiste en haber subido constJ'uir perspoctivas
wnodcrnas, fundado en su porcopción pr'ofunda de la
estrecha rnhJch')n f:ntre educ ;60 y desurroUo en si
rnundo de ro producción, de$~.i1tOUo que act< ltnlanta'
ostá ~igado a los inh.)r.cscs de la clase dornin lt6~ paro
que histórica,-nenteestá destinado a favorecot a fas
ch'jses hoy subalternas.

Es ('jsí que el pensan1BfHlto f,Jrarnsciano apunta
tarnhión hacia lo quo eiorlas corrÍt::ntes pe'dagógicas
ur~á5 modof'nas denonlinun ';educación anticipatoria" ~
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e inVf!stiqador¡g del CrSE,
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rnctodológ¡cas \¡~ do contenido. Eslns opciones tientah
un nexo orgánico con la propuest;'i oducativa
£J,arnsciana y su principio edt,u::ativo, rnoHvos que
rocofJcn la necesidad do croar un nuevo tipo de
hOfl)Dre y do confoflnisn'~o social, o •. en otros
t(~rrn¡nos~ do articu!ar educación y trabajo producti\jo'.
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lJno dH tos Hlotivos (lUO abordarernos aluda a la
acciÓn oducativD V a kt rntaclón ont.re oducador V
fHfucando, donde (}i nducador Ot::i concebido CfHllO

clOinnnto reprcsf.Hltativo dei Estado que tieno (:1deber
de ejercer- ei poder 'para nlotHficnf ~noieGulnrrncntc a
In sociedad .

;'

en a' sentido do quo t~ ala Hnt~as curdcularcs que no
sójo respondan a ias TH:H:osidados educativas do la
sociedad industrial fictuuL sino, y pdorit~;)riamet1to. ti
Ir~3 condiciones del desnrroHo (~con6m¡co y social
ftaturo de in humanidad. Lft ~nodernidad de Gr;'Jfl'tsci
on relación a su visibn da la necasid(ld de adecuación
da la educación a las exiyer,c~,a5 de la produGción, no
pUf~d9 ser confund¡dl~ con una eOnC\FipGSÓn ompfdGH
utHitaria, ni tacnoc;ráth;a de !11 educ,H;i6n .. porque su
discurso fuartementu político levanta 01 proY'Jcto de
la formación de un hornbre integrL11. a t'ravés de la
recuperación del mornanto teórico-práctico de su
quahacer y 'a conciencia de su propia historicidad.

La vigencia del pansanlionto {Jranlsciano parn,ite
en~nntr8r interessntes lincas do investigac.ión
educativa. las dudas de Gr'..u'llsci en torno él lo qua
M;Jnacorda 1 danom!nn ~lopcí6n nH:~tod()16gic8" nntro
espúntanéh"imo y dirc(~tiv,dad. asé corno In 41üpción de
contenidos aducativosf'i) {contenidos curricu~ares},
ontra uun hurnanisrno trndiciüna'u y Puna formaci6t'1
técnico ..cultul'af~'" ndacuada a las caracterí~;tic,"lS dt} la
soc4edad industrial, la organüz8{:ión d& In escuela y ~,::U

principio educativo. y otros relevantos problan1as, "
como por ejemplo al quohacer y ta función del
docent~lr qua en la conceptualización do Grarnsci cao
en la categorfa do inte~ectuat or~~ánico¡t tienen
posibitadad dp recuperación y puedan convertirse en
instrumentos «1U(jí perrnitan el inicio do la c()nstrucción
de otemontos ,alternativos a la práctica educa~¡v(l
donlinants .. 8 noval nliera y rnacro social.

En 'a t(tiaci6n U'tnÚSi' f durnno. (,ranlsci nKa,nina
cdticnrrH3nae la opción vnetCídológica ontre
Hspontanoisrno y directívidarL tonionao corno
irt'tndoGutor y antagonista on su discurso a fa escuela
activa.

Esta opeiÓr¡ nletodolóf}ica corresponde a la
oioGc!6n entra dos (;oru~epc¡ones, no sólo de la
rf3t~aci6n (~ducat¡vat sino acerca del desarroUo
individual o hist6rico do~ ser humano. La prirnara
prosupone que el hornbro adulto astil en potencia en
el niño, y que Ja ~abor del maostro consista en
ayudarle a desarrotJt~r sin coerción (directividad} fo
que tiene latente, dejfHldo qua obten las tuerzas
HsponttlfU)flS do la naturaloza (libre df::sarroUo de ~a
personnHdad) .

la ot.rn concepción postula que uf hornbre es
toda una 10rrnación histórita* producto de la
coorción. y por lo tanto el educador (el auténtico) no
dube renunciar a oducar, dejando qUt~ el arnbiente
obre IJor presi6n causal y mecánica (conforn1isrno
rnecánicoL desplazando la aCC,(~rl Oduc~ldora
conscientü.

La acción oducadora, seHún (~(a,.nsci, debe
socializar al individuo dentro de · 'un' confnrmisfno
d¡n1.~rnico" que es irnposación eleHida, o dicho de otro
ruodo, es ef confornltSmO io que hace que se
tranSfOr"nlf} en libertad la níEH~e!ddad y que 'Jduca al
individuo pan:] qua pueda donlinar y gobernar el
afl1biento uS(lndo su libertad, su conocinlionto y
croatividad con!o responsabilidad ..

Corno no es posible separar al Gr<llnsci educador-
de! Grtunsci politicor porque consideraf'nOti QUí~ al
criterio pt:lra acercnrS9 a su obra y ent.andada os la
nociÓn de t,)fáctic8f intogradora di) todos los planos
de su psnsarniento .. t~sta trabajo estaré
necesariamente ligado a su pensaoliento político, en
'a rnedida qua el propio (;rl~nu)ci no limitn la relación
educativa 8 las ,"alllCionos especrficf.unento escola~'es.
sino qua la hace e~ton,s¡\la kl la so(:~adad en su
conjunto.

Tanlbión dt)sarroUarernos '''la opción de
(;:ontonidos'" entra una educución "hunlanista
tradicion;f!l y una fo?rnación técn;co culturaV', ¡notivo
que upuntit) al pfoblerna da qué se debe eoseilar en la
escuela hoy iEJn día, para forrnar aJ hombro rnoderno
adecuado l' su época y Bl la época pOi' venir. Bajo esta
proHunta yace una rnás fundarnental: ¿qué tipo do
hocnbro n~~cesitt.g la sociedad, para transformarse
hacia un nivel 1l1ás 13ho' da hurnnnidad?

Por el carácter da esta trabajo ~ da tt,d()s !llS

relacionas educativas hagern6nic(!\s s610 ntH~ interesa
sstudiar' In relación padag6gica escoiar, con su
corrospondianta problemática' de opciones

Esta progunta nos conduce f:.it probierna de la
a1lf't¡ctllac~6n entr~l eSCUClfJS y s(H:;iedadf entre

t\"Hnacorda. 1\. f'l/lario, El principiu ~duGativ:t} fin Grarnsci.



edut:~'aciÓny trabajo; es d~ljcit,n la inlegr1.iCión do toada
y práctica •. y za c:on8ct!~ eo'o fa propuosta aducafiv£l
r:tlten'u}tivl~ da ~3f(;llrnsciV' fi¡U principio oducativo

8

Ncceslidarnente, tCH11bién es,tos tfl:nus tondnjn qua
ser objeto de nuostro e~+tud¡o.

POfJrfS suceder quo en f)j dosaf'roUo dí' Jos ternas
anunciados ss sintiera In f'H:lcesidad de l.HH.l rnayor
profundización. Dasgr.aciadarnento; (3rarn5ci sólo
bosque.ió algunos de los temaS qU(;t anarizarornos¡, y
no podefffos forzar su discurso rnés allá de lo quo él
rnisrno aV'an2{~.

Por últirno, (~U6r(HnO~~ sof~ofaf quo h{}~'n()s t.ratado
de s~)spet.ar en !o posible fa torrn~nofouk:l grt:unscinna
ert ín cua! .. pru'o ovadir y hudar la Gensuva ~~arcolad¿¡q
(véase. croBoiogfa de la \dda de Grarnsr:i) tuvo QU~}
acudir a r~iuunos subtoltfuOios, roen)plnl.ando tér',n~nos
de fllfucada connotaciCJn rnarxisttl por ótr.os rnenos
reconoc1blos corno ttllas.

ConsidofarTIOS qua pnra ¡3bord;ru el disctn.so
educativo de (Jr~)rn5(~¡ (¡abomos inscribido; COH10

prirner pn:~o ,netodológico, dontro da un nlf.Ú'CO

conceptual rnu'}~genen~,1 pan3 hJtlgO d{~:scand(~r a una
prob~a~nática rn¿s ospecificl). Tenif~ndo en Clh~~ntn ('¡UO
vf pape: hegornónico da Zt.l educación Sf! eft¡cu~a
de'ntro do la fUOSO(Í¡.1 de in praxisn qUf~ sC9ún ~as
propias p8~abr;Js de Grarnscil~~.t; la í~Hosolfa donde ~"el
ce:ntro unitari~) es fa i~:,;raxis¡ as decir ~ ~a i'eia\~i6n entf'{i
voluntad hurnanti (suparestru' ..:'tura) V III fJstructura
ocon6rnica'"y uque levanta una nunvn concepción
del Inundo \1' un proyecto d(i hornbra y sOGiedt$d"",:2
se,fin estos conceptos los qua hnplicite.Hlu~nte
otienten el dostu'ro'Uo 06 {os ternas li,.~duGa.tiv(;s
grsrnscianos.

Grarosci quiere d-ü'rnostüalr qUG el rnflrxisrno
(rHosoHa de la prlixis) no pUEjde sor ct~lnsiderado ~;6io
COH10 una t:iencia de Iti infraGstn,;ctura .. Sinf) qu~ d~,~he
sa,. cornprsndido con-,o fa c(.unp!eja articulaci6n entra
h't estructura 9{:on6rnictl y In si.rporestructr;.Ut~. y es

" justarnente en fa SUPt1ft1lstructura donde l.f1 voJuntlHi
hurnann tione un lu-nplio ~~~tp~r.'u;¡oda tUHlrtnd en
rofaci6n al cond.icionarniento Objff~iv(~ de ti) estr~~ctura
~?con6mica.

Este csp¡~cio de tlbct~tac~ pertnito h:i lucha por ~¡l
conquista de una rnayoritnria jd$Olo~~fa ff.~:\fOluc¡()nadn~
,sin ja cual es .rnposiblo in;c:.;~t unt~ n:H/oh.H~;lón!
:i1ociaHsta~ '
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'.{ (.;ff!ln!icir Anfonio. E.] n)atcri8hsrn(,~ h,f~!6fko '1 h.! fH05!OUu d(;;
a Croco, p. 97.

:3 f'i()spfAnniti,nos la ficoncia ch~ hablar de discurso t(~6dco-PfA:c1ko
para r('rnalcar que el conserso no sólp se da en ~a5 ideas sino
fa,ni:;.ión y f,;,specia~rnente en i8!{ prácticas d(~ Hi1a dase.
Gr ¿unsci, Antonio. Notas sobre MaquffJVfifo. :l,O~n9 p~lbttCt~,V ~H::~bf~~
el f:stndo Modornot p, 193.
GrarT'~)ci. I\ntonio. Cunderno!' de la c8:rr.:-~i t p. 10'.1.
lb id , 'p. 107.

l\í enfrontar (;rf)rnsci la "6~ación entro objatJvidnd
h~stnJG~Ufl~ (H;OnóR'nicu) y 5uhjt3tividad (vo~untad
human~,~) !a favalon~i\ fr'(Hlto 01 tllOrnanto econórnico~
poUtico, idllof61lico y CUhUS'il' dfJ fu lucha
t'{1voh..u::ionariu y es por eUo qua h-} hcga:non(a y si
consenso para hl ,eoncepción rnnrxista dal '''undo
adquiera en su discurso una irnportéHlcia cHphal..

Pero ¿,qué os; consenso y que as ha}lornonifl,
pnru GrarnscJ?

EJeortl:)onso es el acuordr¡ V kt~Jit¡maciún qUtl d¿~ \
la s()cl(}dad"civi! ~lt ~HS concopc¡ones

1
norrnas, VfJ!Of'f:}S,/

etc. r dol d¡~H:urso te(H'¡co~pfáetiv;oJ (!e una ctaso {
detannii1lH.fa. y en palabras da Gr"rnsci el consenso (
consisto en Htn identUic,oci6n dtil individuo con fll 1
t.odol estando el todo r(}rH"~.,.s(1ntado por' íos ./
dtrigentHS n .4 (

la pnlabra ¡le{J~"~.?¡~¡~ ti!HlO diversas acopcíonos ')
concótdames.'Oáslgna, por un lado, las formas de 1
dominodón y dimcción it:ioülónicn e ios¡itudoH1.I1 que i
aief'ca ra burguosht sobre todo id ár'6t1\ soc¡aE; p0ro,. POf' :

¿) 1'" .Ji • d' ~ot.ro iad(), S.~I' l'ui~~J'e al aspaeto ~~nt.BlglfJrUCO" os ' ec~r" a 1
la capacidad do un bloquo revolucionario (clase 1
obrora conjuntrunonto con los int-nlectualas orgánicos. 1

da aUu) de 'conrnovar Iti suporostn,H~turn c~)ntr[1dictor¡r~ .
burguusa, y fO{íraif ti trav!~s de ja rUGha ~)oHtic.n~ .
idoológica y cUhUtlJL e' consenso para una nueva
concepci6n del hornbr,:) y In soc¡Gdati~ y por lo tanto;
crear una conh''{)h()oerrU)nitl. Gran1sca iifirrnu que por
f=rUO'Huna Cl8S0/l va untes do sub.r al poder puede sor
dh'igento (y dobo sorfo)~ cuando estl. (Jn ei podor so
vu~3tfv() dOf'ninunta pero s¡nue siendo diri~l~ntoolf.5 y
rOilfkrnando h~iióoa (;onlh~~úii. 01 " #ilPuede y debo
oxistir ~jfHl hegorru.Jnhl poHrlr;;a intJuso antos de Hogar
al !Jobion10r y no hay qua contar s6!o a;on al poder y
fa fuo»'la rnnterhl' que éstos dan r1ara cjareEu' !a
di({;}cc¡Ón Q ht.gurfH)ilfa poiftica'tr. o

Ent('rJncos puedo oxistir (d~!bo) una contra
hef~l1fnonía quoonrrfHlta in hf.~gen.•onfa buqJut~sa. Esta
!.;(.Hltr~1!logfHnoni_a s,e pUf-:tda dar OH la nl0didn qua lo~
~,,.abnjadoros rnnnUillos ~~)intch~ctuah)s adquieran
concienc.ia de clasa, comprond8n su p~f)61 histórico, y
fevllnton conjunta,nonto un nU~\lO proyocto polit!co-.
6dco do hornbre y socioda'd qua supHre ;,)i proye~cto
bUft'gu~1s.

{)n ~oantodof' ;;;e dos.rnondo qU10 en el discurso
gr8rn~)c:nno la hO~~(Jfnünia do (~Jaser¡ane dos
n1ornontosquo pue-den, o no, ser sin1uitánl'10s: 01
rnOlnanto de la dorninaci6n y G' R'n~')ln'lar~tode la
dirección 4 tJn¿~c'a$.tJOS HdOtninnnt,e" 8 travé~> doi
poda'f Y' ~a fUIf.Hl:3 nU'itf¡u'¡¿dt pelO es liIdid!Jant6U, corno
ya (Uiünos~, sólo cuando obtiene si consenso
~d{:O'Jóg¡coquu JtlS nlflsas fJ'lOff.¡an a sus
t;onCfJpCiCH)(JS.

ta CfJPl?lCid.ftd didgentft no S6 I'euf~l:a por '0 tant.o
s(Ho a nh,nl da la sociodad poUUcn sino
f'Jndd{n9nt8trr~(l"'l~6 en fa ~ocisdad civii.
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En fa obra do GralnscL IIsociodad civil"# es (~r
conjnnto do organ~srnos Hantodos privados: inO'laia.
OSCUOlél, ig!osiU;t sindicatos~ rnedios de (;orHun¡cación,
etc.; y lila sOGiodad poUtica" es f~l Estado ...J~c~o pai'(l
Gra,.nscir fa sociedad poHtic:a no se 8!lota {)n ef
gobierno, sino que so p;o!()n~Ja en Il, sociodad civil,
pOlque arnbas instancias, siendo los dos orandos
, pianos sobr'eestlucturaJes, curnplen la función do
.H~golnonfa quo la clase diriHent~j ejerce en toda la
sociüdad.

En la posibilidad 'de ronlpf~r la soldadura entre la
sociedad civil y la sociodad política burguosa 'l lograr
la h(lgerhonfa de la Cr~lse en ascenso (clase obrera),
antes de Uegar' al POdflf jO jue~,~aun papel fundtH"nontal
fa conquista ideológica de los ¡nte'ectuah~s. Porque
para GracTlsci 6S posible y se debe ~"H'rDnCa, a la
bUlguesía capas de int~1Ieetuaf~:i'S (¡UC están a su
servicio V qun sirven de cirnionto ontn:~ la
infraestructuffl y la super~~structlif'n. PfJrO ¿.córno
logrnrlo? (;,'a,nsci. nos (Ueo: la hegernonia do ;,H~

centro dhectivo sobre los intelectuales debfJ tener dos
Uneas EHitratégicas, una cnncepción ~Jeneral de la
vida" una fHosof(or que dé a los adherentos una
dignidad que oponer a ~as ideologías dOfT,innntos
corno principio de lucha, y un programa escolar que
intnrese y dé una actividad propia E~~nsu calnpo
téCI.lico a aqueUafracción da inteinctutlles qua es la
rnás hornogént;8 y fa rnás nun1orosa: docenff!S, dosd(~
maostros da ansQ~ñanla olernentat hosta prof'esoros
universitarios.7

Do asto fHOdo. el doconte, corr¡o trabajador
intuinctual. puedo rkJgar a so,. Gonquistado
idoológicarnonta, volvorse org~nico al proletariado y
ndqui,ir conciencia do su función e ifllportanto papol
en relación al cürnbi0l' efectuando la ruptlHél dt~1 nexo
a hase del Gual Jos inteloctunhJs son 105 empfcados
dei grupo dorninanto, conlO ide6Iogo~; do 1"
IHuithnaci6n do su poder, y superando el tipo
tradicional de intoieeV,la', entendido COO'lO literato,
fHósofo y nrtista.

Grarnsci reclnrna del educador (uy{tnico aí
proJü tnrindo {tue no ronuncío a cduc;ar y £luo dirijn .~.
euuque en o! consenso para la hogemonía de una
nunvn concop(:;i(Jn doi rntuldo, y la nuO'va conc{Jpciún
del rnundo, corno yu lo vimas, os la fHosof(n tJo fa '
praxi~; (rnatorir.disrno histórico). la he~~ernon¡a da esta
filo50fin no sólo ayudará a prcparéu' el torrano para Ja
r~voluci6n socialista. sino que. según Gralnsci, es
condición provia pnra su udvon;rniento.

la hoge,noní;¡ culturaJ es esencial en el discur~o
~jrHnlsc¡ano, donde cobra fa rnisrna irnportancia que In
tle~JfHn()n;tl poHtjca y econ6inica. La croación de un
hnnte cuhuraJ para el consensoy quo cont.ribuya a
sostener o a tnodificar una concopción del mundo y a
suscitar nuevos "lodos de pensar, es; sostt~n
fundarnental para la tOln8, ci ejercicio ~< Jegitin~ación
de la dirección poUtica del Estado en la sociedad
global.

Por otra port'e, si se entiende con Gramsci "que
cada relación da hegorl1onfa es una ,elación .
pndau6uica' I I Y que fa rolación pedng60ica no PUOd3

sor reducida a ret~cionos espocUicarnc-nle oscoJares y
uso da r:n la sociedad en su totaHdud y on cuda
individuo respecto ¡) los demás, ent.re capas
into~octualo5 y no intoloctuales, entro gobürnanto5 y
!J0bernodos, entro óJitos "Y' t:1dherantúsj' entra
diriuentas y didgidosU {entre maostros y ah.HnnosL 8
entonces la educaciÓn y la relación J}edauógica
a t ra v¡C:$ at oda la co rnu ni e ae i6n s,oc ial:f a n1iH.a-e s cue~a-
acadernia-rnodios da c(ununicnci6n, partido-Estado.

y concoptualizada, (.le este rnodo 'a relación
(Jducativa para la f()rrnar;ión do una nUeVi) conciencia
colectiva, es sinónhno de fuerza, de capacidnd de
concrotar y dar una norma directiva )1 consentida
(consenso), os decif'1 hegem6nica, al aparato social.
Si $f,} capta 01 nexo de estas proposicionns
hegernonfa-(1( 'aci6n~ fa conc-f~pción pedagógica do
(inHn~)ci tendf(~ qua ser corn uldida dentro do osta
articulación.

El educador, para Granlsc;, es sinónirno tanto de
aqentc farniliar l' corno d~~agente escolar. Y si al

...•.. ----_ .......••.-..._---, •..•..__ ._.__ ."'" ..........•. --._-""-----_ •._--
Ibid. p 121

B Cld"llsci, A. El ,nJltari.1~¡s,no h:st6nco y la fHosoUn de B. evoca,
p.34
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. . CooGútúr 13 reiación oduc()tiva en fOfl'Hi(

ospontánea o d"eetiva slgnBica lHl (';;rarnsci tanfbión.
~f fundan'lüflta~rnonte, una tocna de pi)sición rüs.pectn
al aprCrndi.l;~ji.~. a~ procoso de! conocirnjent() V' a'
desarroUo individua,!' coh~(;tivo f; históricú d(~i 50r

hurnano.

()entro de In articulación, acción rnofnGub::u corno
prr2!ongación de fa acción universai dHi Estad,o, !:,~f;

inscribo uno dn Jos tcnlns centrah:,s de !í..i ren~~xcón
podagónica gran1sci¿)oa: "'t~1:~ opci(u') inülodolóuica
entre I;spontan(fís.rno~dirt].ct¡\l¡dad ~~.. Este tf.:Hna
p(H,ia~,óu¡co Sf: ,inscrHJc tarnb~én en fOfrna coyunttuiill
~Hl In poiérnica qut-:: {~f discurso urzrnsciano deS8rtoHa
ora torno a iHOSc.lHt'a activa, represontado por
(~en1,iJú y n~:H~ice 1o ,qtH.~ sor, 'C~:) intedocutorus ,en el
debal("~ .

P,d cnnceptualil,'ar t~n O~'ita fOrnl¡] ai oducndol y t

fundalunn1afrunnfe. con k;s ideas nxpresadas on fa
carta que acab~}~"nos d(~ transcribir. Gr arnsci suelda en
forrna fOla,i y dcf'initiva el nU.tttO ineludible entre
f.HJuC¿¡C~ón y POHfic[L De onn se dfJriva 4UG' nJ fnaestro
si es un elünH!nto social hornouéneo, clHnr-df: con fa
función de educar V didgár c'on.sciénte u
ifU';o n ~~e ¡(? n ten H)n t f},: e I e nn S(~n s o p: tU' a la h o tien HJ nL'1 del
flH';PO d¡d~,~e'nte < •• ~

Todavia en abril de: '1929 (:;r¿Hnsci buscaba
dennirsf~ frentE:; a est.as dos aHernat.ivas
rne'todolóuicas y osc;ribia a su cuñada l~tJn¡a:
11 ••.• PfH'O po,'rnanel~CO indeciso entre dos
(:oncepCi(HHJS del rnundo y la t~dlJc.ac¡(,tn: si S#iU

rot\!5saauniano y d(:jar actuar t] la natUK'aiel;j~ qU-(i no
~~(~~~quivoc.a rHHH:;(j, y as fundarnentahnente buona .. {}.
ser VOh.Hltarssta y forzar a ia nntuyaJe:lu introduciendo
n;n la ovoiuci6n la rnano experto do' hornbro y doi
fH'incipio dtJ autorid.ad. ()a rrH.:)n1~~nt{), la ir~c(1.r:idiU("nbre
S¡~lU~) on pi~t y en fa cabozR so entabla una cont'i.otH.1n
~'H,tff.lr.Hnbu.s ideologías. ~.1 i

la distinción fHTlre ni edtH;;l.H~jor torno 16tlhdadof y
el ~n~'Jfs~;Htor qU(~ so te reconoco y ~~!!]itin"~a corno taL
f'(~sidü SÚ~O en qlH"f 'u este úh:irno se ie institucionaliza
y se 'fl dnn los instruflH3fHOs con ~os cuaJos sus
.. nOfsnas H s~1ráil irnpuf~stafi.

Co!atfHalrnente, i~sta opción incido tarnbién e'n In
definición de otros probren1c3s, tah~s COfT10 la
=.;Ochltiz8cit)n, desarrollo de la personalidad. ¡iberlad y
coer'ción, Gr{~(]tividad, sentido Gornun.

f'ara rnso'vor sus. dudas, GU]o'lsci btJsc{l c'n oí
árnbito a;s:?olae el Origf}f~ histódco de !a p{~dagouLa
,n~~:~dorn.pJ12 y di) In eSí;~H~la b~)sadas ,fH~ los
principios oducativos del puerocerrt:f'isrno, HhnJ
d(t~H~,.roUo da ta perscH)aHdnd~ nut.onoulfa doi alulnno,
fa n~ tnto~"vf;nciÓneducaHva .. el nu apntenta contro:
(j{;.l fnacstro( ol i:1fltinoc~{)nis.;n(), ntc. 'Todos esto.s
rno~¡vos Si~ ~nspiran on f(OUS5Cau, y se!'jnifh::on, palía
~~.ir!~Jl'lScL un aspontan~r5rno (?;ducativo, Esta anahz<1
du~hos p'f'obtomas" y en dicien~~t-)rf.l do~ rr'Jisrno artO do
, ~)29 res:ueivo' su duda rnetodr.i\16gica en cont¡a dal
e$pr.Hl ~a. fH):és rno,

Lo concepción d.~l educador co{nc~ reprüS(H"tantf~
del Estado aparece con loda ciaridad en i:.~ carta que
(Jra~nsci c5cdbe a su osposn JuH~ (qu-j(2n f~S sovióti(;r~
y reside en fa lJRSS) en jUUf! de- '1!'.}31 :". '.. eres un
(~'ernento del Estado y tiene.s e~ {.~¡f:~he!',. COH10 tal, dJ£~
r.f~prnsHntar 'Y e-j()fCf.H el poder (h~ coprción nn
d(:}terrninadas eS'fen:tsj p<lra rnodiHG8r rno'(~(;uf.furnent{1
in sociedad y €speGiahn:r:~nt~ P!H{,l prf:parara la
gnne-ración quP~ nace para !a nUH'Ia vida,. es decir, do
ct~rnpHr en d~~te,.rn~nadc1's {~sferas de ('icción '0 q~,H.? (:f
Estado rC,íllb:a en forrna concentnlda (d área
SOCi::'1L .• y (Jf as'fuerzo rnoiecukH' ru) ser
tH6ricarnent~s distinto det esfuerl'o COfH.:entr[-H:fo v
universa'ilado"7,9 .

Sin efllbargo, CDrno vernrnos fTlélS ad(~~ante.
Gr arnsci hará e!l rnisrHo H¿:HlH1¡do a los educadores
orgánicos ai prO~t)tariado, que a(~túan en el St:!'no do
una 50cif~dad bur~Ju(~sa.

El educador talnbh~n as pn,' a {¡rarnsci 'un
iH~l¡s.¡ador quo contdbu\fC a rnodiHGar el tHnbicntf,~~
?endiondo a estabiecer norrnas eh!: vida y conducta. £]
riiayo~' o rneno,r peso tJJspeclfico posee para, ¡nHuir
~n los ctunbios s{)chdf':S depende dn ~H c:oncioncia de
su propia acción y de íos Hnl'~s que per£igue.

Es precis.o (;onte;"~,tlHU" (~sta c~~rt.a \j sefi~lfaf qun
ya dirigida a una p~rsüna que vive no una sociHdad
socialista y adernós es rnarJ(ist~j~ V (~n su catidud d(i

tal, y C()HJO agonte farnU~ar, os corno Grarnsci hj r)qdl~
que, H.:prosent.e y ~:j(¡Jfla u n~\lef moloGuiar ~~u poder dH
co~~rci()n para inHuir n estntaJrnnnte" en sus

,;"'.educador ~s un l~efGrnen~o .socint. h(Hn~)góneo". o Sf.H~

qué' _ac~úa an fa vida .soc.iaJ en 13 dirocc.5ón traZadtl por
l' 'G~'góbJerno y se (ldhtSIO a su pr0tlf'arnn~ t1S

:"~'~onsideradt~ corno ele~Tier8to d~d E~)t¿~do~ que ~)jorce f.Hi

;su esfela particular. !;j nlisma acción qu~::!,'~fa s{)t~¡edad
~ .' _: -.~' ." iD • -. _ "~ i •'\ . , '~-/-'j a ~ ~ -.l-. ~ . , ~ ,4 d' ~ 1; ~ ~," 1.-P(~UtICB eJi)fCl3 a ntive, un~ .ItH i.:Jk.,.l, ••~ldf:Ufdf1 O.;)f.,.. b,).• d

$ft;~t,."Jr~C"M~~ s-ociaf de Jns n'~¡end)r{)s fJO "~'ia sociedad
".>\ '•. ti" """,,JII''#: h'l 91,svitación qua tieno
,. fn sociodAd poUtiCíj' f. (,~'rlJn'SCt pifJflSa que si no os
así, el Estado so confunde con ~a bUf'ocra{~iH est.atal
porque, COHlO ya ~() hicin10s notnr ..panil nuost.ro autor t

f'd Es1ado so pro¡on9t~ en ia sociedad civiL

H, (iuHnsci, I~. Le ahernutiv8 pedi.igogk:r" pp ~16 II ¡.
lO. Gent¡~e V H~~d¡ce funron conternporónco~; di' (ir,¡uII;',ci y nU{OH:S de

una refofrna educativa C'fl ita1ia. Esrn H:foun:,. enfrn f)¡'fO~.l C¡HntHos

infrodujo algunos d(~ fes n~j{'~vos prinr;ipio'; pndunÓ{-Jico~: quo '
genéricarnente n:ciben ei nOinb, H de e';Ct.H~ta Hct¡\/::~.
Gq,:ntde fan el inspirador, en Ha~Ií1., ti!! fa f";cnd.8 ';H:ti'\l{~, YíHh:;odiS..
creador de ia pedanogía kiedíbta ~) tr avó:') dp Obf a Surnado -da
pOd8Hogfs corno ci~ncit~ Nifor.J;Ht.;,It¡.

11. ¡bid,. p,i86.
17, ns~ ha escdto rnucho !10br'c í8 .(l'ien~'Ón q¡;~JCGrarn:s.c; niOS~!Ó por ta~

CfHr¡enies pedagóHicas que ¿i¡ dr!' fl'lodo 9nnevaJ, Harna "esclH,;las
pr()tHesi$t,,~t" Y sin eníbalgo panf.Ce !"'eC(!~)¡Hr.O H'ISlsti: €f1 algunas
preósione5. Si se exceptúan ~~Iuunos P(icOt( y f áp.¡dc-s esbuzos
acer ca del método Dahor~ y del pranl'n.¡;¡hSnlO ck' [h~wüv, nn verdad
Grarnsci no parece rnuy infonoado sobre io~* ~.Hesupue:5to5 te.\')dC~.)::J ~i

panir de tos cualos S(~ inidaban nuevos e>f;pt?rirrH~ntO$." Brocen;¡, 1"
Antonio G,'amscf y la t.,duClIl'c:iórs corno h~\J~'Hnontí'j', f). 'J 73,
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Gramsci sostendrá (lua los dnfonsoro~i do los

principios de la escuela acthJli (GontHf1 ..f~!tdieoL no
han tonido en cuanta qua ins ideas do nousseau
constituyeron una v'oacción contra los rnÓtodos
podat+6~)icos autoritados do los josuitas y 11 en (;:;0
f,()ntido, representaban un prouroso, poro hoy sn día
osns ideas fJstán suporodas, TOó"¡clunonto es
{rnpoGiblo sosten~2fr. co~"no lo haGo in IlOth:tgo!jia
id«~a~'k~hj y fu oscuela 41:~etjva4' que 01 cOfobro doi nino
os f~orno un oviUo y que ta inte,'Vf.H1Gi6n edUcí"tivn do~
rnae5tro sólo debo cons¡~)tir (H1 ayudar a dOSüHoHar h>
que en ffJrt'T!8 latonte y natufrll ya e)stá {;ontonido.

Totnpoco coincido Gr;'Hl1sci con la distinción que
h~)ce la pedagogfa nlodorna entro instrucción y
e.dUc.~.lc~6n (infonnación-formación). Pura que In
instruccibn no fUif~SO a la vez educación, el ajurnno
tendría qua ser una rnera pasividnd¡ lo cual as
absurdo. El insistir maniqueanlonte en esta
snpar8ción y privilegiar' Jo que fa ()scuala activa Barna
,teducac;órf" f ha provocado un dosGenso gonoral (.h~
la enseflanza~ tos p,roorarnas úo fa cscua~a activa con
su ontinocionismo, tienon tal pobroza do contonidos
que el a!UrTlnO no posee un bagajl2) cuhurni sobrf.! el
cual concret.ar y des¡],{to!lar su BctividadGognoscitiva.

Asr, la podagogfa rnodorna ene en plena
contradicción, al alovor "~aact¡vidadH co:no principio
educativo, sin proporcionar objetos de conoeinlionto
sobre los cuales ajarca!' el aprondizajQ ,activo.

Por otra parto. la escuola activa pono su ónfu5~s
en el n1étodo do aprendizaje y dobilito el papol dt?:!
rnsestro .. GrB{nsci~ por 01 contrario, privilogiéll al
rnaastro y sostiene qua nin9tj.n rnótodo funciontu sin In
presencia de un rna~lstro eficaz, C¡lpal. do vhdHcarlo.

la educación. genbdcaanant.a consh.ierada, os
pnrp¡ Gramsci justamonte lo contrnrio a tn naturn!o,J.,a ..
es una lucha c.ontru ella par'a donlinada y crear o~
hornhro actual adecuado a ~::;uépoca. Esta tarea
!0qt~ierG que cada gene~'ac¡ón ayude n la nueva., y la
exigencia de que el educador eduqufJ la
ospontaneidad de los niurnnos.

En dici0rnbro d') 1929 Granlsci dirá, on contra
dol (~spontan\1li$nl0" que ..""toda actitud de re~t:peto a la
natufaieZ8 del alun1ino es en rualid.od una rnnunciu el
educar, ,81 farenar al hornbra sefJúfl un plan hurnano,
es al obanr50no da! nhio en munos dol aUloritadsnl0
objetivo y causal do\arobianto' r • 13

lJna adUCf)l~ión (Jspont¿noa s~gniiec43 p('HTnit.;r
'''participar da una conGf:vpción del rnundo inlpuasta
(l)CCán¡c8nH)nt{~ pOI' el rU11biente, o sea por uno do tos
ürupos sociales en 01 cual uno se encuontra
fiuton1átican1ante incluido dosde su ontroda en 01
mundo con~leientll'P y ttgrogn, aún Urna pa~'aco quo toda
nU0strn vida es una lucha para adaptarnos ef nmbio'nta,
pero t8rnb~ón \t1 es:pociah'nanto para doo1inarlo y para
no dejarnos aplast;:lr P()l' él' f .14 "En In edU(;!1Ción,
continúa. no se puade dejar obrar 8 Ins 'fuerzas do la
j')stlnalaza' porque 01 honlbra no os naturalozu sino

todn una forrnación h;stórica rosultanto do la
coorclón ... ;uLa naturnleza de! hombro os el cf.'nj'Jnt •.
do lBs rotaciones sociales. l)ocir qua el hOinbre 05 :ei
conjunto da sus rt~tacionas soci:!Jlos, es afirrnSf qua el
ho.nhro 05 historiu y la historia." .. detonnina una
concioncio hist6ricnrnenta d~JHn¡da; asta conci~)nc¡a
~\,t.lopuado indicur !o que 6S fnahJr.n!aln o contra lo
nnturulozot• Adornos, el ~c~on.iunto do las reincioflOS
,sor:inlos os corttrndictorio on todo rnonlonto y so hona
on (;ontinuu ovolucibn, n ta' punto que h.\ 'nnturalOla
dol hornbre no es algo hornogéueo para todos los
hornbros en todos 1<.5 tionlpos,.,,16

El qua parrs Grarnssi se inclinara la bnAanza en
favor do una intervención educativa directiva
onctJef~,ira ploná cori'ospondoncia con su conct'=1pci6n
do In acción snoiecuh.H definida a su nivoL C0010

teóricarnente igual él la acción {;oncontrada y
un;vorsalizada d,d Estado. Esta .concepción se enlaza
tarnbién con la unión que hace entra educación y
poHtica y con los COnCfJptos que sostuvo en 1931 ,
ClU'8ctcrizando al E~ducador corno va lo hornos vístOJ

corno un eh:Hnonto dar Estado y conlO féDctor de
nt3garuonfa {lIJO daba e,~(lrcer su poder en
dot/Jnninadas esferas para rnodificnr n1o'eculannente
B la soc~6dad ..

Sin ()n-\ "'go .. es preciso aclarar que la
teorizac.ón UFClri1sciena sob directtvidad no os uno
teoriZlición OH abstrtlcto o ~: ' vaUdoz gHnenlJ. Por ef
contrario, su propu()sta aplH) ta a una determinada
relación educntiva: la que,.so propone inGid¡r en las
concioncias y conquistadas para la hcgotnonia do h)
concopción mar',dsta dol hornbro y la sociedad. En
otros térnlinos. cuando Gri3rnsci opta por la
diroetividad In vh;uoH,lfl en función do lo negación
dol sont.ido cornún y u; fotkioro 'Y dA la cortccpci6q
bur{juesn del rnundo"

la dircctlvidad tarnpoco os una inlposición
dogrnática del conoc!rrtionto, ni la tn.lnstnisi6n dl) un
sabor enciclopédico en el cual ~)I(llunH~o es visto
COfTIO un rocipiente a llenar do datos y hechos.
Talopoeo as una acción patornaHsta que considora la
cultura con)o un bh3n qua hay que otorgnr da arriba
hacia nbajo. Por el c:ontrario, O!; una acci6n que gula
pura qua fl! prO(,;050 y el mótodo de ftprendizaje soa
únn apropiación viva del conocÍl'niento. IltUna verdad
es fecunda sólo cuando $0 ha hacho un esfuerzo pan:
conquistarla ... no exista en sr ni por sf, sino que ha
sido una (;onquista do! f)spíritu; que en cada individue
es preciso que so reproduzca aquél estado de
ansiedad que h.a atravfJsado al estudioso antas de
ulcanznda" ~ ~ ., "'Este ropr6santar en acto a los oyentes:
la sorie de esfuerzos, los errores y aciertos ti través
do 105 cuaios han posado los honlbres para atc;anltH'
el conoci,"niento actual, es 811ucho más educutivo quo

1J. Ibid .• p. 232.
14. Grarnsci, A. El rflatoria!isHi() histÓrico y lo fao~ofi;(l do B. Croes,

p. 12.
E>. Giaolf)G1. A. ta oitot'n!Jtiva podag6uica. p. 217,
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lal snposición GsquGfnática de asto misano
conocim~anto. la cns(J:isnZB desarroUadfl d:) esta
rnanars, se cOnVi{;irta en un acto do liboración" . 't G

Pero ¿quién vs II desarrollar la ensei\anz8 COfno
un acto dQ liberación?

En aste ptoblenla Grarnsci abandonr~ e' terreno
d(~¡ , j set ". en otros tórnlinos, abandona el análisis dol
rnaestro reaL. para elevarse a la esfera del' 'deber
ser". o rnás bien 01 terreno de lo real posible, V
levantar la figura de un nH;~estro trans'fonl1ado: el
verdad~)ro educador.

El verdadero educador dirige ~festo acto de
liberación" para que ula cultura esté ontendida corno
organización, discipiinCJ del yo interior, apropiación de
la fJfOpia personalidad, conquista de una concienGia
superior J por la cual se llega a comprender el propio
valor histórico, la propia función de la vida, los
propios rh3rochos y los propios deberesu• El educador
dirige "porque esto no puede ocurrir por evolución
espont.ánea. por acciones y reacciones
independientes do la voluntad do cada cuaL con~o
ocurre en la natu, afoza".l 7

El verdadoro educador (~S tnrnhiÓn ¿~quól quo,
adenlás do poseer una función técnica ospeciaHzsda,
está inserto en fa vida práctica corno constructor,
organizador y persuasor V por lo tanto logra f'es.oJver
positivambnte la relación entra educac;Ón e
instrucción, re;presentfJndo los nuevos valores
históricos de la filosofía de la praxis. Es aquél que
propiciando una continua autocritica para quo el
discípulo sobrepase la intuici6o_ ef sentido conlún V o~
foUdore, lucha por ser superado \' enriquecido por
esta superación.

Sobrepasar el sentido común y el folklore
significa elevarse sobre una concepción tf~d¡c~ona! del
mundo, proph:l de un estrato socinl determinado; y'
significa también superar una visión de la reafkiad no
olaborada ni sistematizada~ sino COfllpuesta de
múltiples yu}(tnposieiones arcaicas y rnodernas
"nlusoo da ff'agrnentos de todas las c.oncepciones dol
rnundo y de la vida que se han sucedido en la
historia" (folklore).' a

Para superar el folklore el educador dobe
conocerlo y tomado en cuenta. para saber con qué
elenlentos if11plicitos y OJt:plícitos está en conlpetencin
y contradicción. Sólo as'¡ ~aanseilanza será aficiente y
permitirá el nacirniento da un¡¡ nuova cultura de h.1S

grandos rnaSLAS, nuovu cuhura quo hará desaparocer
la sepHración entre cultura fl'lOdsrna y cultura popu~ar
o foHd6rics.

lú Ihid. pp 137 138.
1J Gramsci, A la altarnativo pedn!)6gica, J). 1;1'9.
1B Grarnsci. t.. CuSd9tnos de la ctJtca' 1. p. 151
19 Graniscl A la alternativa pedagbgkn. p 216

En V(~StuneB Grarnsci, corno ya dijin1os"
construyn la fin~Ha de un nH10$tro tnlnsfonnado, para
poder tidnsforrnar. nt~c()ge así hl 3a. tesis de Marx
sobre Feuerbnch, donde so dice que "e! educador
debe ser oducado".

Por otra parte, el alun~no os e; hornbto que dobc
sor guiado a conocerso (J si rnisrno y reconOCIf.HSO en
los <.;ontrHdacc;onos da su situación hist,6rica concreta,
para transforrnar V alaborar consc¡6ni~) y
c¡cntíficarnont~ una visión del ruundo ,noderno.
cohe,enfo con el porvenir (filosofía do la praxis).
ParnicltUllente él ese quah.acor intofectunL y untando
indisolublcmento toaria V pn.\ctica_ pensan1ionto y
(leGión, debe ser taJnb¡~~n irnpulsado a participar
activarnonte en la transformación,de la nistorir!
hurnana. para paS43r da la calidad do objeto de aUn f a
la calidad do "sujeto revolucionario de la histol.ia".

De 1,'\5 consideracionos anteriores se despronde
que paru (;r aOlsci c~ conociJniento tiene un caráctor
preparatorio prfra la acción transformadora del mundo
insterial y sociat y el logro de un auténtico sentido d'9
historicidad pareco ser el fin' totalizador de la
educación.

los objetivos que (;rarnsci propone se logran a
havos de la bú~~queda do una rclnción positiva entre
instrucción y educación, (~ntr{:]disciplina y libertad, en
otros térnlinos. con una *"p'odagogia da la c}duencia"
conjuntarnonto con ta activadad. "la pf~dagogia do la
cJ(.igencia" está' baSéldfJ en el trabajo y la disclpHna.

la disciplina no anula la persona!idad ni ID
libertad. El problorna no rosido en la disciplina en sí.
sino en el 1torigen dol poder que ordHna la disciplina".
Si este or~Hen os de,nQcrático, t1S decir si la autoridad
es una función técnica aspociaHzada y no un albodrio
o unr$ irnposición en tfir~seca y exter ior. es un
oJo,nento nocesario de ordun denlocrático. 19
Entoncns, para GrlHllsci .. si el rnUGstro topresenta
r~1nhnente una funciÓn técnica especializada, su
autoridad os h~gitirna.

Los intcdocutoros del discurso nrarnsciano no se
r.educcn a ros defensores de la escuela activa .
{(lentih'} Radica). Grarnsci analiza trlnlbién con igual
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inierós los pdncipios t;'duc.ativos de !n oscucja
tradictonaf defornlaGión hUfnar~isticu.

En asto Hpo de escueta. cUAndo aún nO' estaba
en dacadancia, se aprenc!f.a en forn-Ul desintomsada; es
df:H~ir~ el currfculo no tenhl un nexo práctico dirocto
con formación profesionaL Sus principios educativos
S9 centraban en el desarroUo interior de fa
personrdidad. on la forrnación dt~' c,arácter a través de
~a aptopi~!.ci6n de b"j herenc:hl cl.Jhura~ del pasndo. El
estudio era concebido corno un trablljil intn!(Jctua~
pes8do~ adquirido con esfuerzo y rigor.

La escuHb.¡ tradicional era exp,.esión viva de un
nlodo do vidn intelectual y tn(Jr'a~ qua hn ~;ido
dasptazado por la reaHdad social f'nodcJna-industria!.
Hoy so encuentra desnai.urali1.1.)da y ha perdido su
raZÓn histórica do e}ds~¡r.

Sen elnbargo" GrtHT~t)c.i trata de rescatar los
principios que da (~ste tipo de eduGnción cbnsidern
t~ún valiosos p,5ra la con:.;tf"lu::ción del conocirniento fHl

St3 proyecto educativo aherrJat.ivo: intervencitl)n
educativa para proplciff.f hl disciplina, la forrnación de
h¿bho5 inteiectuafes y psicol()gicos~ ri~jO.r, esfuerzo,
experiencias fógicas íanafizar, sintetizar r ¡llferir~
deducir, .ctc.).

Es obvio que Cirarn.sci no podffa dejar do porcibir
el (;llrácter clusista Y' reproductor de ~a oduc::ición
tiadiciona~ y do la tHscuefa ~~nganera.1 da ~a sociedad
bur'gut~sa. Pero a difef'encia de AhhrdSStS", qU(-}

csracteriza a la ~scuefa corno aparu'to ideor60ico dol
Estado, cuya función consisto en la incugc.aci(ln de la
¡d~,orogr(! do la c!asa d¿)rninante para la reprnduccil!n
da h~3 rolaciones de producción capitalistas, Gran);.~r:¡
sos. riene qUfJ el problerna nr.HlI de la escuela burguesa¡
no está prior:taf'iarnenh1 en 105 contonidos que eUa
difunde y no puede afirrnarse de! lodo que la clase
burguesn oriento los pfo9,nrnas pura sus nnes de
do£'"ninio" Si el. Estado hurgués tuviOrtl un proyo(:;to
idGolóSJico coherente, ,la escuela seria al~lo vivo. En
c~1mbio, la oscuela está en crisis pOrn"lfUltHlte, en
paria C0010 refiojo de la 'ineptitud y de:sinten~s dol
Estndo btH~l~.J6s para did{iir fa f'unci6n t;ducativa.

I h.:': i •••
¡

Si bien la escuela no es responsa!]I€' de fas
dosi'yuuJdadcs Soci~lfes, tarnpoco las Gan1b¡a~ porqllO
!;i ti(HH) una función reproductora. La función
n~productora do la escuela está flHldanH:ntahnonte en
la estructura rnisrna t:le! sisterna educa~jvo. Esta
(~structuta HS tal, que cada f.¡t'upo sOG~a' tiene su
propio tipo da escueta: humanista, científica, técnica,
I'llanual, etc. Esta división es la que principalrnente
tjf)nde a perpotu;:~( J~~sdHere nci<)s V al privilegio de
clase. lJn tipo de e'scueJa (hurnnnista ...cientffica)
forrnará a ~a nueva genf~raci6n do la clase dirigente. El
otro tipo (técn¡c()~rnanuan forrnará a Jos trabajadores
nlanunles.20

(~rarnsc! sostiene qU(~ uSi la estn.JGtura de fa
uscuela burguesa no pcrnlite Havar n las m;lsas a un
n¡ve! culturar superior í y crear un rnisrno (;Hn~Ja
cultural parn toda fa sociedadf se df~ben buscar y
organizar otras vías cuHura.es para qUt~ la educación
Uegue al proh.?:tariado, generando as! las bases para el
surginliento da una cultura autónorna.1II Porqu3. corno
fo ¿lfirn18 f\,1anacor'dai "Ia cultura, para Gr'an1sci, no
sólo es orgar,il,aci6n subjetiva del propio yo interior

J

sino h:unbi6n la organizaciÓn objetiva de los
instrurnnntos para su difus;Ónu• 21

Pero ¿Qué siflnifica C!CHr un r11isrno cHnla cultui'I?l'
y una fH,ova cultura? Para Grnnlsci siqnifíca soc;alizar
la cultura. En otros términos, con!;lruir Jas
condiciones para ta apropiación culturai por parte de
todos lo seres hurnanos, y lograr una unidad cultural.
sOGial.



. Gnt€:rí~S df~ Grarnsci se dC!'01tazf:l rle~ rr~~todo" GS deci1.
de cóffin se debe d~7 \a tr(;lG)(~ión ~C~Jl(:sti\fa V 121
proc.eso d~ ensañf1¡nza'~p:7~;trjiza5e. tl \as r;rr6g'llntrr.;1s:
¿qué enseñar? y ¿qué tgpO de escue;~¡ c!"e~t?P1"~JaJ

difundir Gse conocim~entc? Suh"aca en G5'l.OS
problernas la prenunla: ¿qué tipo de hornbge forrnar?

~.~ :1F?f;?V;;""" '.

,,;:~~.:'.._~'_ ú';'~rrc,e'1 ur.t\Bl ¡tueV3) cuútu~eo nos d¡~e, U
nn s!gnsHe2!

~11¡~, \':jI~ G/u ¥.,~glJ

')~;';¡f."jl blOICSU i~cl¡~idtnalmsn:e dGsclDbzi~ientos . .
¡:¡j\~~~g, sig¡r¡¡ftca tzmb1~m Y 0SpeC!a!men~1Jl dl~und;r
/'~~~wmQi1)i:O ~l>~dlllrlGS va desct..lbier~2i5,
1:':!Wdslízertes' .. :' lEl que una masa de hombres sea

Jít(\vedlil ;¡¡ pensar da modo unitario el pmsente mal, es
~3~ ~w4~ho "filosófico" mucho más importElnto V
va ti;,i '-J:~'" que ei rsdcscubdnliento por par te dc un

"genio filosófico de una nUOV3 ven:,lad quo so
rr\z.nten~~a dentro dHI pat,drnonio de ra~quHños Urupos

,nteloctuato5" ,1.2

La concvec:ión de e~i te proyncto no puede OC.Uf ,ir
rnás que a través de un proceso educativo diferente,
donde los intelectuales V el dOCAntc, corno trabajador
inteloctual lleguen a ser orgánicos al p,'oletariado Y
adquidr (lo repetirnos) conciencia de su función e
irnportante papel en relaci6n al c£unhio, efectuando ¡a
ruptura del ne){O a base del cual los into~ectuaJes son
los uen1pieados" del grupo dorninante, conlO
ideólogos de fa legitirnación de su podor~ y superando
el tipo tradicional de intelectuaL entendido corno
literato, filósofo y artista.

Grarnsci, corno ya lo hernos visto en un
rnovirniento dual, dasestructura el 4Iarquetipo de
rnaestroU

, e invierte su papel. levan.tando la
posibilidad de una figura nueva inserta en la vida
práctica cOnH) constru~tor, oryanila~'or y pHrsua~or,
para la creación, en pers,pectiva, de una refonna
inteloctua1 Y "lor'al '1 \JrH~ auténtica elaboraciÓn
cultural e}t tensibh.i rt todos los horr¡br{~s y adecuada él

las necesidlJdes del desarrollo Y apropiación por partH
de todos los grupos organizados de lasfucrlas
produ{;tivas V sociales.

la opca6n de contenidos f.~ntrc una oducación
hunlanistica ~radicional V una educación técnica
cultural, 8'S otro de los nlotivos cenU ates de la
refle~i6n pedagógica gram,sciana. En f';ste aspecto, el

-- _ ..• - ..._-----_ ..•._--_._-_.-_ .•__ ..•. , ..•. __ ._ .....__ ._-- ....•..--

20 ["sta foncep".ión grarn5ciann subfe la pstrI,J('tu¡¡, esrul.lI (;\.H~Hi

soporte de la perpetuación V rcproducción de las (hferenciíl~
sociales. enfatizando acjenit~s en fa teoría ntthuss~~r¡(1na dn l:t
inculcacIón ideológica, 5C~.) retornada y dc:silHo:tada por BdUd(~lot y
Establct en el trabajo La escuela capitaHstn, En úste trabajo St}

den luestra t,córica y (~rnp¡r¡canlGnte la incidcnci:l de la rlivlSlón df~ IJ
escueta en dos redes. Destacan Baudelot y Establet que ya en ul
seno de ta escuela prilnf\{ia, aparcn\eJnente única. funcionan dos
couientes pafl~letas: La red dé csco';~nl¿tción prirnariiJ profpsHH1<11
PP, por la cual circulan hJS ahHnnos CIIY'''''1 opcIones OC\lpaClolldlt'~
se insertarfjn en la parte inhHior del escalafón socia;, v la red de
e~~c(')l;,rilaci6n secundada superior SS, en la cual tlen~n (,;itwLl

aqueHos que por su condlci6H socioocoo(>pw,a Y culhJrdl ¡H/pclen
aspi,ar a los estudios supenore9 y por lo tanto al tJaba,o ¡nlelectu.!!

de mando V ofoanizDción
11 Mana('ord3. A Mano. El prin(:ipio oductt¡ivo en Gn:Hl\5CL p lb
12 Gramsci, A El fllDtarialismo hist6rh::o y la fH050fia do a. Croc(}J;

p. 13.
23 Ibid., p 34.
24 GrarTlsci, A. Notas sobre Maquiavolo, sohre politice y sobro el

Es tado Moderno. pp. ~J7 8
]5 Granlsci, A. la alternativa pednuógica, p. 281.
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A P0!l¿H de su hJortn vocación hUfl'Hlnist;c:a V
dospuú's liu per filar un d¡¿j,curso Heno tio dudas.
GranlscL por su profundA porcepción de que ni
con! inuo df~~.;Hf (lUO t{~cnit:,o ej,.,la $oc¡~d~J)(\ ¡'Hins trlal
fcquicfB df,~un tHH.::VO tipo d~ hornbuJ '{ por lo tanto
un nuevo tipo de educación. opta por una forrnac¡ón
técnico culturar.

Si corno él lo afirn'13, H el hotnbre se fornla y se
transforrna activamcntfJ por fneúio de la técnico y el
trabajo".23 es necosario entonces h~V(lntar el
pnJycclo de. una educación adecuada a las exiflencias
técnicas del trabajoinduslri.:ll. Articular 'él educnción
con las c{lracteristif.:as de ia sociedad industrial es
hacer al hornbre conyruent(, con la historia, es
hacc,rio historia V no nnturalez<l. Nos dico Gr¡~rnsci:
"la historia del industriulisrno fue sien1p"o (y lo es
hoy de una fHanera rntís acentuada y rigurosa) una
corttinua lucha contra el elemento ~anin)aHdad' dc!
honlbre, un proceso ininterflHl1pido/ f"OGUenti:.!n1onto
doloroso y sangriento de soju1uan1;ento d(~ los
ins1~ntos (nat.ura~nn, es decir, aninlalcs y pdrni~ivos) a
reglns sienlpre nuevas, cada vez. rn{¡s cornp!ej.,s y
tiuidas. y a hábitos dH orden. OJtactitud y procisión
qUt~ tornen posiblo !as fonnas siefHpre fnós cOlnpteja~
de vida colecliva 'luo son consecuencia necesaria d~~1
desan 0110 del inúus triatisruo". 24

Es cierto que dctU(l'nlt~nte la dt\~'nanda de un
nuevo tipo de hornbre está ngada a los intereses de la
clase dutllinante: sin HITlburuo, para Granlsci "este
encuentro. esta urtidad entH) dosarrolto técnico y lOS

intf~ff~~.;esdo la clase dorninante, constituye sólo una
fnse histórica del desarrollo indu~trial y dehe
GoncnbirsH conlO transitoria. El nexo puede
disolversn: la exiqencin túcnica puede pensarse no
sólo (;oncrutarnenH~ sepatoda de los intereses du ia
cla~e dorninante~ sino unida a los inter(~ses de la clase
todavia subalterna". 2!

Por lo tanto hay que preparar a. nueva
!~eneración do acuerdo a 'as üxigenciu-; del desarrollo
f"uturo de la sociednd, y adecuar ia educaciÓn a las
caracterist¡cas d(! la prouucción socialista.. Peru esta
ndecuaciÓn no puede sÓlo r~:1er¡rsc n fas necesidades
técnicas du fa producción do la sociedad del fnturo,
sino que r,~~quie,.etarubién una educación para un
nuevo loodo do vkln y un.a farOla superior de
convtvencia.

En la sociedad burUlu;s.aJ la derr,anda creciente
de una poHt¡Cé'; del f()nru~c¡6n de cuadros O)OdfHnos

tanto a nivel superior, como n nivel técnico-mr.¡nuai.
se resu(~rve en la t(~nd(H,céa a abolir r-::on vistas a ul"'~a
preparación n1eran"u:nte profes¡onal~ todo tipo de
escuela" dosinteresadu", es decirt ~ormat¡va .

'1

..~ .
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lG escuela hUl'n.mi:Hll, destincllla a difundir la
cultUfl!l genera! y a dosanolJ¿u en cada individuo un
conocimiento indifarsnciado, está siendo desplazada
por una oscuela OSP\)cializada V "toda actividad
práctica tiende a crear <ascualar. para sus dirigentes y
especialistas y por lo tanto tiende ~ formnr un grupo
de intel9ctualasesp6cialístas de grado más eltW¿ldo
QUO enserle en astas 6sr.:uofasiW .26

Junto a las escuelas altam(mto especializadas,
se multiplican las ol';cualn:j de ¡¡ro proftlsional
(técnicas manuales). cuya finalidad os satisfacer los
intoresas prácticos inmadi¡HOS de la sociedüd.

Pero "la escuala profesionlll £}Suna ¡ncuvuelol(]
de pequeños monstruos, áridamcnte instruidos P<ua
l.1n oficio, sín ideas gOI1$Hllas, sin cultura ganeral, sin
alma". 27 Además, estas oscuel;.¡s técnico ..manuales
son presentadas por el estado burgués corno una
respuesta damocrática a las aspiraciones oduc8tivos do
lus capas subalternas. Esta faceta democrtitica os
aparente. Para Gl'llmsci, por el contrario, tienden ¡]

eternizar las diferencias sociales, creando una
estratificación social aún más compleja que lo
o:ristenta. La tandencia democrática no puedo
significar que un obrero manual so vuolva obrero
calmeado. la verdadera democratización da la
educación, como VU lo hicimos notar, consi;:;tjría en
que todos los jóvenes fueriiln iguales ante li) cultura, y
para ello se tondría que rompo, e! esquema tradicional
dl9 la escuela dividida en dns vartíontcs: una vertiente
para formar a los individuos que cumplirán las
funcionas diroctivas, di} organización y da rncmr10
(trabajo intelectual) y la otm para formar trabujarJorcs
i'Jstfurn6ntnl~3ts (trabrljO ¡nanua').

~r~' 41 i "'..

,hombro con UrH.l cultura gon£lra/ indifonmciada, 'sino
qua debo sor un hombre inserto en la vida práctJca
como C(H1structor, organizador y porsuasor, "qua SI
partir do la técnica-trabajo lIagua a la técnica.dendE
y a la con(:npci6n humanista histórica, sin la cual se
es 'ospeci; ta' y no S& llega a ser dlrigoota
iespociafisl¡j + poUtico) *P J

. La {lrOf)IIf!Std $dIlCé}(/V;J de u/tlmsc.i' 1i;Jn.lleva escuela

lovanta Gramsci para la concreciÓn da su
provoctQ do homhre, hombro qua inte9Ta t(lorta y
práctica, h.l creaciÓn de un nuovo tipo do escuela: la
oscueln unit!)ris.

.}

Gramsci caracteriza la escuela unitaria como:
"única iniciúl de cultura Ot'Jneral humanística,
formativa, Qua armonice el desarrollo do la (;apacidad
do trabajar manuahnonto ftó«;nica, industrialmente) co,
al desarrollo de 1£1$ capncidadQs da trabajo
.inteloctual" ,30 la escuela unitaria qua Grarnsci
también llanta creativa "es la coronaciót¡ de la escueta
activa; on la primofU etapa S9 tianda a discip!in<lir, por
tanto él nivolar, n obtenor una aspacio de 'conformiSJn(
ditlÓmico'. En la etapa Creativll, soom el fundamonto
persoguido do 'coloctivización' de tipo social, S6 tiande
a dasavrolinr la personalidad, que va ha llagado 8 Sor

autónoma y responsable, Con una conciancia moral y
social sólida y homogénea. Por tlmto, ascua/a creativa
no significa escuola de '/rwantoros y do
dOscllbricJor6,S'; indica una €ltapa y un método de
investigación y de crecimiento, no un 'programa'
prodestinado, con la cxigoncil1 de ori\'jinalidad o
innovación C-:l toda cos ta" .3 1

Vemos por lo tanto que Gramsci 110 os
roformista en educación l' que su propUQsta
educntiva va más nllá de la oferta de iguales
oportunidados educativas, Su propuesta toca 01
corazón de la escuela burguesa y es la negación totalde aHa.

Pero entonces, si por !lns parte la formación de
una escuela humanisfa clásica está desfasada COn

respecto a la sociedad industrial aCtlu.;1 y futura, y por
otra, una educación especializada limita al individuo II

sor solamente un satisfactor de las necesidados
inmediatas dol mundo Productivo, y por lo tanto a
enajenarle, a Ser "medio hombre", sin una
conformación armoniosa de todas sus facultudos
intelectuales V pnkticas, Gramsci so pregun~a: ¿Oué
tipo de hombr& moderno Se deberla formar?

"El hombre moderno deberla ser una síntesis de
hipotéticos caracteres nacionales ... el ingonicro
americano, al filÓsofo alemán. el poli tÍ<:o fnmcós ...
convenido en hombre masa y hombro colectivo. poro
mantoniando su fllarta personalidad y su originalidad;ndividuaf"".23

El hombro modama 110puede consistir cnrollces
solamente en ser un especialista, ni tampoco un

Do ast.a tipo do escuela (¡nica. se pasada a una
de las escuelas espadalizadas, ü al trabajo
productivo, poro sobro la baso da una porsof'lalidad
vigorosamente formada en sentido integral.

En la primera fase, declamos, la escuela unitaria
tonderl<l a dh;ciplinar, a nivelar, a iniciar un proceso
de "conformismo dinámico" (socialización). Porque el
individuo siempre es conformista do algún
conformismo: siempre se os hombre masa y hombre
coloctivo. Por la propia concepción del mundo
si(tmpre portenocemos a un determinado 9

f
upo qua

tiana el mismo modo da actuar, pensar, valorar. Pero
cuando la concopción dol mundo no es critica, ni
coheronte, sino disgregada, pertenecemos a una
multiplicidad da hombros-masa. Al mismo tiempo
nuestra personalidad está conformada por elementos
dol hombre de las cavetnas y principios de la cíonci¡:¡rnodórna.

_._--_._._--------_ ..._.~-_•.._.-
~r, (;',l1n5e •. A tos Itltolactual(,s y la orlllmix.uc!ón de la ClI/tt<fA.p. r09,

;; /, (" ilmsCI, Á la alternativa peda¡,¡óuicn. p, 134.
2P ¡hid., p. 242

;:9 (; r, ti "'.CI, A. los itl to 1"r: I¡¡¡do " ¡' In (}f~)lltlil He 16n da la cult lira. ¡l.if,
30. 'hhL. p. 108.
]1 lbid < p. li3.



Por ello Gran1sci distinfjue dos cfases de
confOfrnis,.no~ el conforrnisrno 'necánico que os un{~
s()Ciafi'z,8c-ió,n f()grt1di! h'H:;ün::-~(;jenternenit~ a través (h~ fa
presión autornática, .f.iuforitadfJ ~•. casuaj dnl arnbiento!
o sea dal ,nadio s()cLrd; V un contorrnisrrio dinárnico,
que es una hnp('Jsici6n elegid¡;!L f7.notros !érrnjno!;~ €iS:

una sociaH~ach)n qcre hace que St: transfonne t:n
libertad fa ne~~esJ(h:uJ: uhf~V qua hacar Hbea"ta(r; de 10
que es itnecesario'" I pelo para eso hay que
ureconocor una nec(~sidad objotiva. es dHcir qu~~ SHél

obJetiva pdncipalrnente para e1 grupo f~n clu~sth:)n";'. :~2

Por jo tanto/, eé conforrnisrno dilHirnico es un
conforrr~isrno construido conscient~:f y HbrfJ,fnt~nte.
F:Hf'O ¿fHl qué sentido deberá ser dirigida la fNJucación
p.ara obtener el cr;nsenHn'des1to y co¡ab()félCh~Hl (h~ fos
individuos! pH~a hacer. que t:isurnan fa .";na!f;e5kf;,~dlf
social y fa tran.sforrnen en Ht,H.~rtad?Grarnsci responde:
a través dt:~ :a fonn,aci6n de una conciencia hist(}fh~(~.
Porquo prf.*cisarnento fa fOfrn;lci()n df.:; una cQnCienczH
h¡st6dG;:~consiste un r(;COnOC,~H' y asurnir ~as
nece'sidri':HJes objt;tivas de un grupo r;ocial.

El cnnforn~~slno dintnnico para la sociedad
indtAstdaf de' futuro requiere de~ ~'eCOfH)cinüonl'o de la
necesidad de nuevas forrnas df,:: vid';'l y dt3 nUf::vas
fonnas de trabajc!, pero Ewr la 'lit, de ia persuasiÓn y
de la conv(cción de la .n(H~~(1SidL1d de estDs
carnbios"

Dech:'Hnos que en la pdanfU'(i fase de fa fHtGuela
unHaria sé tenderi;.) [t nhfetar y ¿~ inicia?' tzn proceso d(~
{;onforrnisrno din~~rn;coi poro ra fasn úr~.in)a 4 ¡ d(~b(~
concebirse 'Y organLrarse corno h~ fase df!C~$?va en ia
que se tif:Hldf.~a crn¿:H'~os valores fundarnifi'n'fa'(Js del
'hurnanísrno'~. it.t autr;di:!~c~pHna inh~fo~:;tun¡ y h~
autonornfa rno!,ai, nect~;s(.H'¡as para la u~t,cnr¡or

especialización, ya sea da carÓcter cifJntifico {estudios
universitarios), ya S~~) dü cat'.i~(;~er pr;íctico fH'oductivo
!industria.burocracia, organización de los cambios,
etc.}".33

En e' capitulo i1nterior anaHl'£H1H)S COH10

Gramsci, para resolver sus dudas acercti de la opción
n-lfJ!odológica, habla examinado los pl'incipios
pedagógicos en qua se bas~]ban tanto ,~ escuela
tradicional conl(t bl escu(d(l activa. Lógicafnent(~., la
Hscuera t.Hlitaria' debla basarse taolb¡én if;:n algún
principio que la fUfH:ianlentar'a y que jo sirvi(;l"il corno
cofurnna vertebrc:tf, no s~~io para distinguida f¡:.feOlros
tipos de educación, sino Gomo tlje estructurante pata
la forrnuJación do sus fines, de su contenido
prograrnático y d(.; su rnátodo.

Después de una larga tefie)d(;n~ Grnmsci
f.Jncuentra Of principio {}dUGlltivo df.: fa t1u(;va e-scuüla
,on 01 trabajo. as dücir on la (~stlecha 'IJ-incuttición f1:f1tro

,;, - ••••••••• __ •• _-- ••• _.~ •• A ••••••••••••• ,-_. .••••• _ •••••••• _ •• I~._.' ,.....•...•._ __ "'~__..•..__ '•.....•_"".•..~..........•...

.~;? hfdfllSd, A. ln ah:,nuHiva p¡l:dag6uica. p 2H,
33. (;r8rnsci. A los ~nH~Iectu~'es y la or9;Hi~~.ftckjn el •., fa cuh~ua.

p. 13,
34. Ibid., p.132.
3!). Grarnsci, A L.a alternativa perlagóUir,;a, p. 148
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tnoría V p¡"actict:-l, {:}nfa unión del trahajo intelectual
con o, trabajo nuulu,!L

[)ada la hnpor~:ancia de' principio oducativo do la
escuela un~turiar pan~ Granlsci es irrlprescindibh~
c1etínír 1m qué consiste exactamente el estrecho nel'.(O

fHl1.re t(:orh'~ 'l prf.lct~ca, prara no confundir- una relQGiÓr~
0pf~"0ntn, con una reiaci6n reH;' En éd~?-unas eSClH~'as
StH,:ed¿'~ quo los Hlunlnos Cüu;f1tnv.i con talle-fas
nleC¡~n¡cos y b.borah"' -os ch~nHficos, para desarrollar
su;; capac¡dadf~s pr{;a l:as; sin ernb;:H"qo~ e~)ta
ac~.ividad prác.t~Ga estú superpues:t.a \ \cc¿nicanrente
a t} activ¡d;~d in~,eiocluaL DistraerStl haciendo do
t.orneros, encuaden'lt:,dQres, carp'if"HEH'O'SI no es. un
ejomplo de unidad entre trabajo manual e inleJI~C¡llal,
es SÓ~O un :.;,¡nobi~Hnoque nada tione que ver ., con el
propó'sito de croar un tipo de escuel~1 que eduque '¿j

las e/ases jntlUmental(~s '1 subordinadas para un pape!
dirinf.H'tH en fa ,sociedad, corno totalid{~des y no corno
sirnph~:~individuos"', :~If.

Para ót cl (.~dv(;~nirnient:G d:G :a oscueLa unitaria
d'obf) 5iUnitic.¡.u' (;~ corn¡t~nzo dn raH]V¡n:S n~!aciones
entre las dos formas de trabajo. no sólo en la escuela,
~~¡n() tarrlbión fU1 toda In vida !;ociaL

En otros t.érrninos~ par,a GriHnSGi~ asurnir dí
principio educ,athto r.h.: la Hscueia unitari;;i $:j9fürk~r:l
l!íchm contra una educnci(;n dasis,a. la idea de una
escuofa unitaria se opone at conCt~p:'o de dos tipos d~~
f.~Scu(~~a V' qU€~ Jn esctH'da pro fe;:sionaf S~~~lpara fos
ohreros porql.H~ "'(;n ello t~stá ni re¿-:ono'cinliento de
quo fas ciases dnbf.Hl snf s¡{Hnpr(~ dOf¡,". 35

El pdncipio de !a üscuela unitaria s;onitica el
intento do hac~r da todos los hombres intelectuales y
tr"abajadores productivos f,) la val, into~¡rar~do Ja
actividad teól'ÍCa 'f práctica en ¡¡Oí! to t ••liC!ad vítal y
social. 'y siurHfica "tarnbién, y fundarnenta:rn(~nto,
preparar Hi tt'H'rúno pan:! fa hagl8rnonfi" dt1 tUUl nt.reva
Ct~ncepeión dei trabt~jo en el conjunto, do ~a socifujnd (.
Esta nueva concejJción deberá rnateri¿¡lilarSe, como Vil

lo hf~nl0s djcho, en el rornphniento d(~ la dfcotornfa
tmdidonlll dl1' la divisiÓn socia! dd trabajo. nll tmbajo
intelectual y manual, pma ser sustituida pGt la división
técnicn dfJ~ tr:a1.H1\jO.

l.a di\l~sión téGnic~,~ de! trnhajo. si no va
8GOnlpnñada de fa división social del trabajo .. no es un
esquerna cfasist¿~. pues ta división no s.e basa en ~as
clases sCH::iares, stnó qun se h.Jnd,nrnonta en la
nlfcesidad ohjt:Hiva de fas diversas funciones técnicas.

• l" J • f i " .
eSpt~cnhjla(~2t$ que una SOGieCUCI SUl erases req'"Hcre.

Pero no bas~a tener 'un pfincipioeducativo, que
dof'intl fos o!Jje'tivns do la oscuola unitari~L Es
n(;cesarlo baj¿H' a la concreción de sus contenjdos
programMicos:. ¿ üué Cosa enseii:<lr( Es la pregunta
que se hace Gwmsd ahom. Sin embargo, ~nbr(! este
problema, el disenso urarnsciarw no ¿lVanza lo
sutid!lIHi.t como para perfilar un núcleo programático
Pft1C,!SO; poro hHséndo~e en el conjlJnto de sus
ccn"ideraciones sobre eihombre integml, podemos



{ 1
;

14.

colegir obj-ativanlnnte y sin tenl0r él oquivoeacionns¡
que Gratnsci, en s,u prOpuHsta poda~lóg¡ca, insist.e en
fa no.:esidad de SUpt1rar la contraposición nntre una
cultura hunlíHlista y una cuhura técnico.,cicnHfica y
t:tua POi' Jo tanto el curr(cuio de la escuela unitaria
dobarh! astar forrnado por dos gn':~nde$ núcleos de
matadas: un núctoo constituido por disciplinns de tipo
cuitut l.ll-hurnanfstico q~H~ tendría por ohjetivo crear los
vniorGs fundnrnentaies del hurnanisrno, 'l 01 dosarroHo
dH una conciencia hist6rica qUt:l posibilitara la
construcchS,n do una concopci6n supHdor dol rnundo
suporando el folklore V ~31 sentido COinún.

El otro núc'co fJstarfü fOf'f11üdo P0f' rnaterias
cienUficas, l1rtiGuh'¡ndose con la hnportancia atribuíd~
al índustdaiisfTlo; corno rnndida de ta forrnnción del
hornbre rnüderno. En la escuela única las cienCÍ¡lS
junnrian entonces nncosariarnontt') un pnpet rnuy
irnportonto en In s,~;riedo rnateda,s forrnativas; t(~nt.o
es así.. que qrarnsci prornueve "el principio
pedagóg~eo ..didác;t¡Go de la historia de la ciencia y la
técnica, corno bnse de tn educación forn'lativa
histórica de la nueva escueia~' ~36 Adernás" el estudio
da los í'nétodQ.s cf'(H)doros da la ctencta daben
comenzar en la úhima etapa de la escuel,a unitaria y
dejar de ser monopolio de la un¡ve~sidad.

Insuficiente respuesta es ~aque hornos
d(}sartoBado para contestar a la pregunta ¿qué
onseñ(~r'? Pero tenOJnos qua detenornos porquQ el
discurso ttln)msciano Stl detiene. Sobre la t~scuela

unitari'a y su princip@o educativo sólo queda ~por
a~:Jr"(~u[u" (:Ofno conchJsi6n. que concübida cqmo
vohículo de onlacc para el Inundo de~ trübajol rOl

una concepción del honlbre y do la soc¡ada(~ y s
apoya en elfa.

En cuanto ü la concepción dE~1 hornbrn, ef
principio educativo pretende rescatar' la unidad (
hUfnano en su dirncnsión de I¡(JI/U) SiJI11(!IJS y hUI

/¿¡/)C!, unidad separada históricarncntc por la div,
::locinl rloí t~'ahajo,

En cuanto a la sociedad, el princip~o educa:
se ft~vanta corno er principio que articula la educ
con Las necosidades objetivas del d(~sarroHo técn
do ta sociedad do; futuro, y corno un i~vance par
hf3gernonia de una nueva concepción del trélbajo
social, que ponga fin a fa divisi6n social entro tri
rnanual e inlf~h~ctual.

En ai d~scur$O flrarnsc;ano, la propuesta da
üSCUfJIZJ unitaria se encuentra inserta dentro de u
proy(:!!(;to do reforrna cultural rnucho rnás vasto~
abarca partido4 sindic1.lto, acadernias, nledios de
cOfnunicaci6n~ etc. Pero Grainsci nlh;;rr~ose prcgl
"i puedo haber una reforrna cultural, es decir, un
efávación CDviJde los estratos deprirnidos de la
Bociodad, si.', una precHdente rHforfl1fl econ6rnic(l
cOlnhio {.Hl la posición social y t~n ül rnundo
{~conórnico?'V "1 responde: "una reforrna intelectt
.noral no ptHH..1e dejar de estar ligada él un progra
da f43forma econÓrnica, o rnejor¡ el progranlB de
rcf~rfna f)con6lTiica f!$ precisarnentt~ la n1anera C(
de presentarse toda refornltt infül(~ctua~ y llloraf"
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BREVE CROf\JOLOC;!A¡ C~E tI-\; \l~Ot\ DE
l~ i~~'f O r.J i.() G fl.l\ 1\11S (;1

i.

q~H? (~rd!¡!'~I:'IC'~; d~;l\fuo Gcd~d)CHddUj

192~); C{.;d;d<;;(r\u (~'n IEi Cr(~aClón d(~ Uíl¿( t~SClH!i;~ pur
eoel (~~;P()II( dei partido,
1926: r'~dLe un [\!1oscú SLl hlju CiqI!iafio. al que no cu~10-
cer;~j

j'lcddc L~ lJ" Cf¡S[lYC) qUf:' quedar Ó ¡, icor lc:fuso. "/\lqUfH)S

tel'1!a~; sol H !.:k1 t.:uu~:;tióC1 n te:! !diOilal" ,

¡]rft:cia la de i(~lJfC:5iÓf~ a los C(jrn!l'

lHsta::; V Id dirección del pel so preucupd por Id '-)~':L!:Hi~

dad du y un pL::H) PtH(1 su tt:-l~~I:.~d(, Lld¥l
(h!~)l¡no d ;;UI1;'J. C;rau'\sci no S.fJCtHH.J;'] cd pian
El B du noviernbre es arrestado j\Jnto con otros dIputa
dos COíl)unitd~3 encerrado un la cbr(:~ll;1de COt~H¡
(¡n aiskH1'\I(~n lO to y conden¡JOO a destj(HfO el
fa lsl3 c1c l..Jsrica.
1921: r-~,;tfilsladadu a I() ChiCO¡ (íe l\¡,idén.
CH.Jtic:! le ~H' í n ¡¡so Pi,H {j 1e (}r eon de! e eh () a o e: ti n ¡¡ t )1():~po f

SunJ;~n:'L Heclbu libros 'l re\IIS~dS. del cxtl:fiul, Puede
c'}scnt)ir do~'; car t~JS por serrlana:. f1idG que le p(.~rnl!tan
nscrtbir un~;¿avqs S(~Ul.'Hlun pnrnerrJ1an de trai:';d)o. Se lu

1 ;928~ Es corH.k~rlado 'a ;:0 ailos de pflsi(:~nV Uuvado n fa
córcel do Tluín.
Sts StlfUd el In i?Jlinrarsn

1929~ ()i)ilenf~ f)ürrnlSO (.Jara eSc,'¡bH ~;n su cerda y so
propone un pian do ~rabajo.
F] a e¡e fCt.HCI'O corn!onza a r:edactar el pr!nv:~ro de los
(~u,adf~rnos IH córceL
1 ~J30-33: Su se anf{"jVd¡ a pe::>;]r d(~ ío cuaf sJDue
escrlbiericjo. f'11~:lsta el ,;:lf101D3:, ha escrito 21
Su hace nccc~:;J¡io su Uaslado i1 un hOspítai y es llevad()
a fa cHnlc:~ de! [)f'. CusunlcJno. [n París S(~con:]!i tuve un
Corndó pnf¿J la¡ib(~fac:ón de (:;rarnsci V ins viclHnas dc:i
jasc~síno. ehJ cLlal forrnan parte HurnaHl RoH¿Hld y ¡"iun11
Bar h~ I::;SC!
19.::J4: C,iiHr¡SCi presenta petH:¡Ón de l!iJcrtad C(HHJ.!, ..

ciunal V el 25 octubre el decn:~t().
1935-36: Su 'v!da transcurre en "dlferento:} cHnlcns
19:37: J er ni/nado et pürío-cl0 de lIbertad cundiescH Id!,

()!'iJrnsci rccobfn Lo Hbertad ph.=rHi.
El 25 dt~ ()bn! un¿,Jhernona~]ia cc?rebral y rnuea~ dos
días cd 2] de abr:!.
Las Cf:~nIZj.JS de , CO()sc~rvddas r~n una l..Hna

r
ne.

~tJ(llrnunrc' su nncucnüan en ei ccrnC'f¡fürio d~~? le)') Iflole-
;:;üS¡ en Horna

1891: 22 de Ene! () r".1acc f~n I\lo~.~ 1 [al!tl.
'f 903." 1905: Terrn¡nt;.~sus estudHJ:; oiGf'POf"Hales V se ve
oblinndG a PO! '<V~ diticik:s condicione:, oconó
rnicas fafn~!iarüS.
1H05 ..19t]8: :,us estudIos nn el
Santu LussurguL E,np¡eZa a ft,Jf.H !d p(onS';:1 os.

AvantL
190B*1B'¡ "i~ lt;; !lH)VdnH31~to ~:ioc;n/¡stn V se'.
prc~sup()ne qUt~i pOI ~..:stos af1us hacu las pi irntH"DS !üetu
ras de: i"'lar x
1911; Se líls(.nbl": Hn fa f-af..:uiitJd lie Let~ds de la {.)n¡V(:}i

sidnd d\.~Tudnr 9UH.!.~~~s a la ohf(~!h ..:kH: ,fe l,ina b~:H";;! pdr¿:j
alurnnos de pocos recur~~;os (~C(:n(írr¡lCO,s COn{H:f:~ a fJdl
n IHo y a T<Jscn, du íucrltes del rnO\/1
j' nic!rlt o ,juvenil :-:locii1k~ t{.t. /J., C'st~J . con c:sponde pro.
bdbler r~enle :~u ¡pscnpción on la ~3uccj6n sociaf,s!D de
Tudn.
1915: A,b¿in(~ol!d in l)n¡\-fiHsid('HI PdUl Se a (Ulf:]

!ntupsa actividad V períodíslica en J.\v~nti de cu,
va redJcción pasa a forrnar part(~. SUf(l hasta 191B C'IAan~

do fenUnc?ara ai ~)rOpósitcl de ,ic(;.flcíarse en FffolGuía.
"91 ']: [)e:spués do ia inSt1rrecc~6n obro,.,1 de nuos{o V c:i
<31 i'(JS (O de In rna'y'otia de los
C;rarnsc~í asurnf~' de hoche) la
po~o, fa {;l ¡ 1 do unA nsoci:::~ción
J"H'ole~Gria dt~ cultUUi V ntrrf'lia la necesidad de la
ncciór ¡.1¡oH1Ica y econónúca con un ()f {J{Jno de act!vídad
cu/~U¡ al.

1919: Gf:Jf!lSci. Jun~o cun f d~~C(J V 1og!luui crea L'] ro~
VJSla l~()f'd¡ne !\h~ovo,con c~ terna ':lilstruíos p<JrqufJ
tendrerr!o~:; r'll?cesidDd de {()d¡~ \íl~C¡~';lra 'A9i-
tt~Os P(HqUf~ h:iH.hernus e:irl tocio \/ueslro entu,
Si;JSirH) C)rnanízaos porque tcndrernos necesidad de too
da vuestra tuerz[j",
1920: 1::.,Se9undo efe la ~nfí::;nlaCI(~nd'COHHJ~
nista invna a~ Panido SocIalista H¿1fi,'H!() .a al
Partido CCHlSUnisL:1 V (3rarnsci oncabeza la fracción co~
rnunJsta del PSL
1921: Junto c:on otros funda t~i 1tinslilut.J
de Cultura ei P~}n¡do Corrlu-
(lIsta italiano. (3rarnsci forrna parte dt.}l Cornité Centia!.
19;Z2: a fv1osc~:! en rna!as condic~ones de salud y
después do alqunos rnesos r1t: estani,"~la (~S in1errlado en
una casa dt-3 s¿1~uddonde cor¡oce n ...Juha Schucht t que
'ser;.~ 1ue90 su cornpaf}eit1 V df; la cual inndt;~~ dos hijos:
[)eHo V (,luliano, fVi,HCfI:) SObHf f(o¡n;¡ Los facistas f.o.
(nan el DodGr, el t~n fleual¡(jad du!
P,C.1.
1923,. !\1¡ent.ri];:"; (;rarT1SC~ so Hllcuentra on fV1osCl:J, en
Italia la pohcfa ano'sta a parto del Cornd.ó Central ¡Je!
P. c. f Y SE? dicta t.arnbién una Ürdf)n de arresto contra
(;rarnscL Grarnsc~ viaja a \/iHna
1924. (;rarnsci re1.orna a pues ta
repre.siÓr 1 .a los co¡nur)t~"J ta~; ~)ar(?C(3 , Es
diputado. es s8crotario dr:! Partido.
.t\pdrece ei prirnnr nÚnlt~l'{J de l*lini'tá, penód:c() en r~1
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