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La relación entre traducción y política ha sido históricamente com-
pleja y entrelazada. Fernández y Evans (2018) distinguen a este propó-
sito entre dos tendencias teóricas principales que se han ocupado de 
analizarla: la traducción de la política y la política de la traducción (Fer-

F. San Vicente, G. Esposito, I. Sanna, N. Terrón Vinagre (eds.) 2024, La lengua italiana 
en la hispanofonía / La lingua italiana in ispanofonia, Quaderni del CIRSIL � 16.



nández y Evans 2018: 2). La primera tendencia aborda el rol de la tra-
ducción en la transformación de ideas y prácticas políticas, mientras que 
la segunda se enfoca en el papel de la traducción en las estructuras po-
líticas. Este estudio examina, sobre todo, la primera tendencia y, en con-
creto, se propone realizar una primera sistematización y análisis de la 
historia de las traducciones de las obras de Antonio Gramsci en España, 
ya que se trata de un estudio todavía en una fase inicial. 

Nacido en Ales, en la isla de Cerdeña, en 1891 y muerto en Roma en 
1937, después de casi once años de cárcel bajo el régimen fascista, An-
tonio Gramsci, como es sabido, es actualmente considerado a nivel in-
ternacional uno de los principales pensadores contemporáneos. Entre 
1929 y 1935, durante su detención, escribió sus célebres Quaderni dal 
carcere (Gramsci 1948-1951)1 dedicando atención, entre los muchos 
temas tratados, a la traducción entendida no sólo como mera actividad 
lingüística, sino también como práctica política (Frosini 2010; Ives 
2004; Lacorte 2012); y explorando los límites y posibilidades de la tra-
ducibilidad de �paradigmas culturales, filosóficos y políticos� (Fernán-
dez y Evans 2018). Bajo esta perspectiva, la traducción de las obras de 
Gramsci ha asumido un papel esencial en el proceso de difusión de su 
pensamiento político a nivel internacional (Lussana 1997; Manduchi y 
Marchi 2022). 

Centrando la atención en un caso concreto, el de España, se cuenta 
con estudios fundamentales que se han ocupado de analizar la recepción 
de las obras de Gramsci como, por ejemplo, los de Fernández Buey 
(1990), Lussana (1997), Pala (2012), Rojas Claros (2016), así como el 
reciente artículo de Garrido Fernández (2022). Todos estos autores y au-

1  Los Quaderni dal carcere fueron publicados en seis volúmenes por Einaudi 
desde 1948 hasta 1951, bajo la edición de Felice Platone y la guía de Palmiro To-
gliatti (Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce 1948; Gli intellettuali 
e l�organizzazione della cultura 1949; Il Risorgimento 1949, Note sul Machiavelli, 
sulla politica e sullo Stato moderno 1949, Letteratura e vita nazionale 1950, Passato 
e presente 1951). La primera edición crítica de las obras completas fue publicada 
por Einaudi en 1975, bajo el apoyo del Instituto Gramsci y la edición de Valentino 
Gerratana (Gramsci 1975a). Sobre la génesis y la historia de los Quaderni dal car-
cere (Mordenti 1996). 
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toras han indagado la recepción gramsciana, sobre todo, desde discipli-
nas como la historia y la filosofía política. 

A partir de estos importantes antecedentes, creo que el estudio de la 
recepción de las traducciones gramscianas podría beneficiarse de una 
investigación enmarcada dentro del ámbito de los Estudios de Traduc-
ción que, hasta donde yo sepa, está todavía por hacerse. Esto ayudaría a 
sistematizar la valiosa información recogida, aunque dispersa, y a centrar 
la atención, a nivel metodológico, en preguntas como las que sugiere 
D�Hulst (2001), es decir: ¿Quiénes fueron los o las traductoras y qué re-
lación tuvieron con el poder? ¿Qué textos tradujeron? ¿Cuándo, dónde, 
por qué y quién editó las traducciones? 

Este estudio, todavía en una fase inicial, se propone, desde una pers-
pectiva descriptiva de los Estudios de Traducción, realizar una primera 
aproximación para responder a estas preguntas, tomando como intervalo 
temporal el que va desde la muerte de Gramsci (1937) hasta el fin de la 
dictadura franquista (1975). Con el propósito de llevar a cabo lo ex-
puesto, en el siguiente apartado se expondrá el contexto que acogió la 
recepción de las obras de Gramsci en España durante la dictadura fran-
quista. Posteriormente, se delineará y sistematizará la historia de las tra-
ducciones tanto en catalán como en español, investigando qué textos 
fueron traducidos, en qué momentos, con qué finalidad y quiénes se en-
cargaron de la traducción y la edición. Finalmente, se presentarán las 
conclusiones. 

A partir de 1938, durante la dictadura franquista en España, se esta-
bleció la censura �previa obligatoria� que ejerció un estricto control 
sobre la actividad editorial, no sólo prohibiendo la publicación de libros 
que no se alineaban con el Régimen, sino también restringiendo las tra-
ducciones al catalán, gallego y vasco (Godayol 2018: 310). Solamente 
a partir de 1962, con el ministro de Información y Turismo, Manuel 
Fraga Iribarne, se ampliaron las mallas de la censura, permitiendo las 
traducciones a las diferentes lenguas estatales. La Ley de Prensa e Im-
prenta (conocida como la Ley Fraga) de 1966 permitió el paso a una 
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consulta supuestamente �voluntaria�, es decir, una censura camuflada, 
que permaneció en vigor hasta 1978 (Godayol 2018: 310). 

A finales de la década del 60 se registró una mayor vivacidad edito-
rial de las traducciones en lengua catalana2 debido no sólo a la mayor 
permeabilidad de la política censora, sino también al hecho de que la 
censura fue más rígida con las traducciones al español, en cuanto lengua 
oficial nacional (Vallverdú 2004: 186). Por esta razón, autoras y autores 
como Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Karl Marx, y Antonio 
Gramsci fueron traducidos en España antes al catalán que al español 
(Vallverdú 2004: 186; Godayol 2018: 311). En efecto, las traducciones 
de Gramsci al catalán consiguieron circular de forma legal en territorio 
español y superar los mecanismos censores que, después de la Ley 
Fraga, vivieron años de ablandamiento �de fachada� finalizados a cons-
truir una imagen más �aperturista� de la censura (Rojas Claros 2013)3. 

Las obras originales gramscianas, es decir, la primera edición italiana 
de 1947 de las Lettere dal carcere (Gramsci 1947) y los Quaderni dal 
carcere, publicados en 6 volúmenes por Einaudi desde 1948 hasta 1951, 
en la edición de Felice Platone bajo el cuidado de Palmiro Togliatti, ya 
se leían de forma clandestina en España (Pala 2012: 41). Además, cir-
culaban ilegalmente no solo los originales, sino también la primera edi-
ción argentina de las Cartas desde la cárcel, publicada por la Editorial 

2  Sobre la actividad editorial en Cataluña y la relación entre traducción y cen-
sura durante la dictadura franquista véase, entre otros, (Vallverdú 2004, 2013), (Lla-
nas 2007), (Cornellà-Detrell 2010, 2016), (Bacardí 2012). 

3  Rojas Claros distingue cinco etapas en la política censora franquista durante 
el período 1962-1975: �los años de �aperturismo� (más aparente que real), en los 
que nace este fenómeno editorial, que coinciden con los primeros de Fraga al frente 
del Ministerio de Información y Turismo y la puesta en marcha de la Ley de Prensa 
e Imprenta de 1966 � muy restrictiva y arbitraria, pero con fisuras �; los años 1968 
y 1969, en que se desató el boom editorial y el recrudecimiento represivo de la acción 
ministerial de Fraga; los años 1970-1973, bajo el mandato del presidente Carrero 
Blanco, en los que tuvo lugar un importante intento de regresión, basado en un di-
scurso intransigente y una política represiva. Las últimas dos fases corresponden a 
los últimos gobiernos en vida del dictador, bajo la presidencia de Carlos Arias Na-
varro con la breve etapa, enero-octubre de 1974, del ministro Pío Cabanillas Gallas, 
último intento �aperturista� cultural del régimen; y la fase regresiva del ministro 
León Herrera Esteban (octubre de 1974-diciembre de 1975), que finalizó con la 
muerte de Franco� (Rojas Claros 2016: 122-123). 

Paola Mancosu



Lautaro en Buenos Aires en 1950, en traducción de Gabriela Moner y 
prólogo de Gregorio Bermann, y la primera edición parcial en lengua 
castellana de los Quaderni dal carcere siempre por la editorial Lautaro, 
coordinada por Héctor P. Agosti. Así que los textos de Gramsci ya con-
taban con una traducción al español editada en Argentina (Rojas Claros 
2016: 126). Como recuerda Godayol (2018: 311), �los autores, prohibi-
dos desde siempre por el franquismo en España, habían sido traducidos 
en América Latina porque los editores no tenían competidores editoriales 
y habían comprado los derechos de reproducción al español�, como en 
el caso de la editorial argentina Lautaro. 

Las obras de Gramsci se difundieron por vías clandestinas en los cír-
culos universitarios españoles de Madrid y, sobre todo, de Barcelona, 
hecho que se puede comprobar gracias a las muchas referencias al pen-
sador sardo en las revistas de la época como Serra d�Or, Nous Horitzons 
y Cuadernos para el diálogo y Destino (Fernández Buey 1990: 54). En 
particular, Barcelona representó un centro propicio para su recepción, 
ya que contaba con un mercado de lectores formado por la izquierda es-
tudiantil y con el apoyo de editoriales como Edicions 624; un contexto 
fuertemente industrial caracterizado por movimientos obreros y estu-
diantiles de tendencia antifranquista (Domènech Sampere 2012); la pre-
sencia desde 1956 del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), 
rama catalana del Partido Comunista de España (PCE), y de intelectuales 
como Giulia Adinolfi (Salerno, 1930 - Barcelona, 1980)5, filóloga his-
panista que formó parte del Partido Comunista Italiano (PCI), fundadora 
del Moviment de les Dones Democràtiques de Catalunya y docente de 
la Universitat Autònoma de Barcelona. Giulia Adinolfi fue militante del 
PSUC y esposa de Manuel Sacristán Luzón (Madrid, 1925 - Barcelona, 
1985) (Pala 2012: 40), líder de este partido y profesor de Lógica en la 
Universidad de Barcelona, considerado uno de los más importantes in-
troductores del marxismo en España, con una intensa labor como editor 
y traductor de las obras de Gramsci, como se verá en el siguiente apar-
tado. Como afirma Pala, �fue ella [Giulia Adinolfi] quien dio a conocer 

4  Como destaca Rojas Claros, Edicions 62 y su sello Península figuraban entre 
las editoriales consideradas por el régimen particularmente �subversivas� (Rojas 
Caros 2016: 125). 

5  Sobre Giulia Adinolfi véase Fibla y Vilaginés (2004). 
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a Gramsci y quien promovió la discusión sobre su obra en las reuniones 
clandestinas de estudiantes e intelectuales del partido de finales de los 
cincuenta� (Pala 2012: 40). 

A partir de la década de los años 60, las y los intelectuales miembros 
del PSUC jugaron un rol central en la recepción y difusión del pensa-
miento de Gramsci, como Jordi Solé Tura (Barcelona, 1930 - Barcelona, 
2009), a quien se debe la primera traducción al catalán y al español de 
Gramsci en España. La editorial Edicions 62 tenía el contrato para pu-
blicar en catalán la primera antología de los Quaderni dal carcere desde 
el 21 de septiembre de 1965. Esta antología fue presentada para ser exa-
minada por la censura en mayo de 1965 y finalmente se editó en junio 
de 1966. Posteriormente, la publicación en español salió en junio de 
1967, siempre a cargo de Edicions 62, con el título de Cultura i litera-
tura, e incluyó un prólogo, selección y traducción de Jordi Solé Tura 
(Rojas Claros 2016: 127; Lussana 1997: 1074). Jordi Solé Tura fue uno 
de los siete ponentes de la Constitución de 1978 y militó durante su ju-
ventud en la Organización Comunista de España (Bandera Roja); ade-
más, fue uno de los dirigentes del PSUC y estudió profundamente la 
obra de Gramsci (Pala 2012: 41). El mismo Solé Tura, en sus memorias 
(1999: 229), afirmó que para obviar la censura franquista optó por una 
selección de textos aparentemente poco política. Asimismo, explica que 
la censura fue más indulgente con las obras escritas en catalán al consi-
derarlas menos �peligrosas�. Además, añade el traductor, al principio la 
censura desconoció y subestimó las traducciones de Gramsci (Solé Tura 
1988: 365-366) que lograron así superar el sistema de represión (Lussana 
1997: 1073). Al revisar los informes de los censores sistematizados y 
analizados por Rojas Claros (2016: 127)6, se puede ver cómo intervinie-

6  Los informes, que contienen el nombre de los censores y las razones por las 
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ron con pocas tachaduras y permitieron la publicación al no encontrar 
ideas abiertamente marxistas. 

Posteriormente, en 1968, la editorial Edicions 62 publicó El príncep 
modern7, con prólogo y traducción de Jordi Solé Tura, en catalán. La 
publicación fue autorizada por la censura porque el contenido no se con-
sideraba de propaganda ilegal (Rojas Claros 2016: 128) En el prólogo, 
Solé Tura aclaraba sus motivaciones al decir: 

l�interès concret que ens ha guiat i ens guia en la publicació dels escrits 
de Gramsci és doble: en primer lloc, perquè volem incorporar el nostre 
patrimoni cultural els autors que millor representen els grans temes i 
corrents de la lluita ideològica mundial; en segon lloc, perquè Gramsci 
no sols és un d�aquests autors, un dels centres d�una polèmica viva i ac-
tual, sinó tambè un home que va partir d�una realitat nacional (italiana) 
molt pròxima a la nostra (1968: 6). 

Además, Solé Tura tradujo textos extraídos de Il materialismo storico 
e la filosofia di Benedetto Croce (Gramsci 1948-1951). Edicions 62 (con 
el sello Península) presentó la selección de textos para la aprobación de 
la censura en enero de 1968 con el título de Filosofía y política. Después 
de múltiples denegaciones, se publicó en 1971 bajo el título La política 
y el Estado moderno, y también se editó su antología reducida, Intro-
ducción a la filosofía de la praxis, en 1970 (Gramsci 1970a). Lo que 
emerge del prólogo de Solé Tura es un lenguaje críptico y fuertemente 
especializado que, se puede suponer, fue instrumental para lograr la pu-
blicación de la obra y la continuación del proyecto empezado con la edi-
ción de Cultura y literatura (Solé Tura 1970a). 

que se denegaron las publicaciones, se encuentran en el Archivo General de la Ad-
ministración del Estado (AGA), ubicado en Alcalá de Henares (Madrid). 

7  Se trata de la publicación del volúmen número cuatro titulado Note sul Ma-
chiavelli, sulla politica e sullo Stato moderno de la edición Einaudi (Gramsci 1948-
1951). 
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En 1970, Manuel Sacristán tradujo una antología de varios escritos 
finalizada a crear un perfil de la figura pública y privada de Gramsci, 
desde su juventud hasta su muerte, publicada en México por Siglo XXI 
(Gramsci 1970b). La antología tuvo una gran circulación, aunque ilegal, 
en España, y fue reeditada por la sucursal madrileña de Siglo XXI en 
1974 (Gramsci 1974a). En la Advertencia, el traductor explicita sus mo-
tivaciones y dice: �El criterio en que se basa esta antología es la inten-
ción de presentar al lector una imagen concreta � puesto que no puede 
ser completa � de la obra de Antonio Gramsci, entendiendo por �obra� 
lo producido y lo actuado� (Sacristán 1970b: 3). La obra fue presentada 
a la censura en 1970 y su publicación fue denegada cinco veces por con-
siderarse material subversivo (Rojas Claros 2016: 130), pero al final 
logró ser publicada. 

El proyecto de difusión de Gramsci en España se amplió con la pu-
blicación, en el mismo año 1974, de otras dos obras traducidas al espa-
ñol: La formación de los intelectuales, en traducción de Ángel González 
Vega8 (Gramsci 1974b) y Pequeña antología política, traducida por Juan 
Ramón Capella (Gramsci 1974c). Lo que emerge es la participación de 
varios traductores y editoriales, en concreto la editorial Grijalbo y Fon-
tanella, ambas de Barcelona. Juan Ramón Capella (Barcelona, 1939), 
catedrático emérito de Filosofía del Derecho en la Universidad de Bar-
celona, fue próximo al círculo de Manuel Sacristán y profundo conoce-
dor de las obras de Gramsci (Atienza 2016: 441). 

La publicación de una selección de las Cartas desde la cárcel tuvo 
una historia bastante compleja ya que fue presentada a la censura en 
19719 y denegada porque Gramsci ya era reconocido como un �símbolo 

8  Hasta la fecha no he conseguido encontrar información sobre este traductor. 
9  Se trata de la edición aún inédita de Cartas desde la cárcel propuesta por la 
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marxista� (Rojas Claros 2016: 130). Como subraya Pala (2012: 192), 
fue sobre todo a finales de los años 60 cuando se registró un creciente 
interés hacia la figura política de Antonio Gramsci, también gracias a la 
publicación de la biografía del pensador sardo editada por Giuseppe 
Fiori y traducida por Solé Tura (Fiori 1968). Sin embargo, años después 
se volvió a presentar a la censura una nueva edición y, a pesar de diversas 
tachaduras y supresiones de varias cartas, fue finalmente publicada por 
la editorial madrileña Edicusa (Cuadernos para el Diálogo S. A.) en 1975 
(Gramsci 1975b). El libro fue traducido por Esther Benítez Eiroa10 (Fe-
rrol, 1937 - Madrid, 2001), reconocida traductora en lengua española de 
autores italianos como Giovanni Boccaccio, Alessandro Manzoni, Ce-
sare Pavese e Italo Calvino. Desde 1968 se dedicó de modo profesional 
a la traducción y fue una importante activista para los derechos de los 
traductores y miembro activo de la Asociación Profesional de Traduc-
tores e Intérpretes (APETI). Cartas desde la cárcel fue la última obra 
publicada durante la dictadura franquista, pero ya se conocía a través de 
la edición argentina edita en 1950 en Buenos Aires. 

En la década de los años 60, en concomitancia con el brote editorial 
catalán, la traducción del lenguaje político gramsciano se debió, sobre 
todo, al activismo de importantes intelectuales vinculados al PSUC 
como Jordi Solé Tura y Manuel Sacristán y cuyo objetivo fue el de di-
fundir las categorías gramscianas como �acto de resistencia� (Fernández 
Buey 1990) y traducirlas al contexto europeo y español. En la década 
del 70, el perfil de los traductores empezó a modificarse y las traduc-
ciones gramscianas pasaron a ser tarea de traductoras y traductores más 
especializados, como en el caso de Esther Benítez Eiroa. 

Hay que señalar, también, la importancia de las editoriales catalanas, 
como Edicions 62, consideradas disidentes por sus publicaciones en len-
gua catalana de obras ideológicamente contestarias (Llanas 2006: 30) 
que tuvieron que presentar a la censura sus proyectos editoriales �a di-
ferencia de otras editoriales que�, añade Godayol, �después de 1966, so-
lamente depositaban seis ejemplares impresos del libro en los 
organismos censores para su autorización� (Godayol 2018: 313). 

editorial Nova Terra en 1971. 
10  Sobre la actividad traductora de Esther Benítez Eiroa véase: 

https://phte.upf.edu/dhte/castellano-siglos-xx-xxi/benitez-esther/.
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En España, fue principalmente la pujanza del mercado editorial bar-
celonés que permitió que, a finales de los años 60, Gramsci circulara 
primero en catalán y luego en español, hecho debido también a una 
mayor permeabilidad de la censura. Como se ha visto, sus obras circu-
laron clandestinamente en original y mediante las traducciones al espa-
ñol publicadas tempranamente en Argentina y en México. A partir de 
los años 70 al creciente interés editorial, con una mayor diversificación 
de editoriales y traductores, correspondió un mayor control por parte de 
la censura ya que Gramsci se había convertido en un ícono revolucio-
nario (Rojas Claros 2016: 130). 

En el presente trabajo se ha mostrado el papel crucial que desempe-
ñaron los intelectuales progresistas de relieve y antifranquistas profun-
damente comprometidos políticamente en la difusión y recepción del 
pensamiento de Antonio Gramsci en España, particularmente a partir de 
la década de los años 60. En este contexto, Jordi Solé Tura destacó como 
una figura central, siendo responsable de la primera traducción al catalán 
y al español de Gramsci en el país. Además, se destaca la relevancia de 
Edicions 62, una editorial considerada disidente por sus publicaciones 
en lengua catalana de obras con contenido ideológico contestatario. Ade-
más de Solé Tura, otros traductores como Manuel Sacristán y Esther Be-
nítez también contribuyeron a la difusión de Gramsci en España, aunque 
enfrentaron dificultades y rechazos por parte de la censura. Hasta el mo-
mento, no se ha realizado ningún estudio que analice la figura de los tra-
ductores desde una perspectiva de la sociología de los traductores, 
empleando las fuentes paratextuales que acompañan las traducciones. 
Esto sería fundamental para profundizar las motivaciones, el posiciona-
miento político-ideológico de los traductores, así como su consideración 
social, sus condiciones y redes de trabajo y las relaciones de poder que 
afectaron su labor de traducción. 

En conclusión, la difusión de las obras de Gramsci en España fue un 
proceso complejo marcado por la censura franquista, pero gracias al 
compromiso político de traductores y editoriales, las ideas del pensador 
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italiano nunca estuvieron ausentes en el contexto español, no obstante 
las editoriales no consiguieron publicar la versión integral de los Qua-
derni e de las Lettere dal carcere durante la dictadura. 
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