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11 El problema del Estado es uno de· los más CO.'J! 

plioedos y d1flci1ea,. tal' v~z aquel en el que 

más confusi6n sembraron· los. eruditos,· los ju

ristas,· escritores y fil6sofoa burgueses. Es 

complicado porque ea un problema fundamental, 

ten básico en. toda politice y porque, no s6lo 

en. tiempos. tan turbulentos y revolucionarios

como· loe que' vivimos, sino incluso en loe más 

pscifioos, nos encontraremos con ~l todos los 

.Cl!as,. en cualquier pa-r1odico, a prop6eito de

cualqu1er asunto ecoh6mico o po11tico, ~e~á -

. tanto más .fácil' volver sobre· U. Todos los -

'd!as, por uno u otro motivo,· volveremos a ls

pregunts: lqu~ es el· Estado, c~ál es su eign! 

. f1oio16n y cuál as la actitud de nuestro par

Udo, el partido que· lucha. por el derrocamie!!. 

to del capitalismo, el partido comunista, 

cuál es su actitud hacia el Estado?". 

V.I. Lenin. 



I N T R o o u e e I a N 

Desde la génesis de su historicidad, el hombre ha estado ce

nido a los enigmas de su ser (el ontol6gico: lQué es?) y su fina

lidad (el teleol6gico: lPara qué?), los cuales se circunscriben a 

fortiori a la situaci6n que éste tiene en la estructura de la so

ciedad o comunidad a la que pertenece; de ah! que la respuesta a

la explicac16n s tales enigmas lleve siempre impl{~itamente al 

hombre, independientemente del enfoque planteado; aaf el idealis

mo -de S6crates a Hegel- conceptualiza al hombre como esplritu de 

idea plena, sin tomar en cuenta su existencia material, es decir, 

la existencia real que el hombre presenta en la sociedad en que -

se desarrolla; es e partir de este axioma o principio materiali~· 

te, que un~do a sus otras ideas innovadoras y directrice~ corno la 

lucha de clases; el materialismo hist6rico; la revoluci6n prolet! 

ria¡ la dictadura· del proletariado y el socialismo cientffico; ~ 

que Carlos Harx funda su grs~diosa y humanistica teoria revoluciE 

nsria social. 

El marxismo ha sido un pensamiento que, sin lugar a dudas, a 

revolucionado todas las aress del comportamiento humano en la so

ciedad, circunscribiendci al hombre en su realidad objetiva como -

ser creador de su propia historia en una sociedad en permanente -

desarrollo, carente de todo subjetivismo idealista, criticando 

las actitudes y concepciones enajenantes del propio hombre, que -

desnaturalizan su ser desbordante y repleto de humanismo liberta-
'! 



rio. 

El pensamiento de Marx, Engela y Lenin dentro de la teoría -

política, presentan nuevas alternativas y soluciones al prablema

pal1tico-aocial, bajo enfoques realistas de desigualdad, lucha de 

claaea y revoluci6n proletaria; teniendo como finalidades primor

diales y eaencialea, la emancipaci6n de toda explotaci6n del hom

bre por el hombre, y la creaci6n de un nuevo orden de plena just! 

cia e igualdad entre los hombrea. 

El marxismo representa un instrumento maravillriao, de. reivl~ 

dicaci6n y tranaformaci6n social, en manos del proletaria~o para~ 

acabar, defi~itivamente y de una vez, con su existencia de mise-

ria y de explotaci6n en el injusto régimen de capital. 

El presente trabajo se circunscribe al estudio y al an~lls1s 

del Estado dentro de la teo~1a politice del marxiamo-lenini~mo; -

entrelazando el contenido y la esencia de éste con las tesis de -

lucha de clases, materialismo hist6rico, revoluci6n proletaria, -

dictadura del proletariado, el socialismo y el comunismo, que pa

re nosotros constituyen los principios fundamentales sobre los 

cuales ae estructura dicha teoría. 

Trataremos de demostrar que el mar~ismo no es una doctrina -

totalitaria, como muchos la han prejuzgado, confundiéndola con el 

autoritarismo staliniano, sino por el contrario, que es una deo-

trina esencialmente humana oreada pare que los hombrea se é~anoi

pen de toda explotaci6n y enajenaci6n; veremos su a¿pecto como 

IJ 
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teor!a de vanguardia vinculada lntimamente a la praxis revolucio

naria de los obreros y los campesinos, tendiente a la coneecuci6n 

·de una sociedad más justa y equitativa; as! miamo, analizaremos -

desde el punto de vista de la realidad social (materialismo hiet~ 

rico) la génesis, el desarrollo y la conceptualizac16n del Estado 

en la sociedad capitalista y au proyecci6n e importancia en la 

etapa de la dictadura del proletariado, y la construcción al eo-

cialiemo cientlfico o comunismo. 

Una vez que hayamos analizado cada uno de los elementos base 

que componen la teorla pol1tica del marxismo, podremos, sin lugar 

a dudas, entrar al meollo de nuestro trabajo: "La desaparición -

del Estado en el marxismo", el cual, lo centraremos a dichos ele

mentos contraponiéndolo a temes como son: la transici6n y la 

transformación del Estado; las crisis y los cambios sociales; la• 

estr~ctura contemporánea del Estado; el régimen y la democracia -

capitalista; el Estado como instrumento pol1tico y de cambio so-

clal; la justlfic~c16n teleol6g1ca, etc., que nos aportarán autén 

tices, axiomas teóricos, carentes de puntos de vista preju~ciosos, 

llevándonos a concluir cient!f icamente: 51 el Estaoo en el mar-

xismo está o no destinado a desaparecer. 

Por 6ltim~ no queremos dejar pasar por alto, y hacer patente 

nuestro más encarecido agradecimientb; a todas aquellas personas, 

que de una manera u otra, contribuyeron con sus invaluables e im

perecederas enseñanzas a la formaci6n de nuestra etapa profesi0-

nal. 
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•La filosof1a de Marx, como una .gran 

parte del penaamiento·exlstencialia

ta, representa una protesta contra -

la enajenaci6n del hambre, su pérdi

da de e1 mismo v transformaci6n en -

una cosa; es un movimiento contra la 

deshumanizac16n y automatizaci6n del 

hombre, inherente al desarrollo del

industrialismo occidentalª. 

Erich Fromm. 

"El primer hombre a quien, despu6s

~e acotar un terreno, se le ocurri6 

decir &ato •s mio y hal16 gentes 

bastante simples para creerle, fue

el· verdadero fundador de la sacie-

dad civil. !Cuántos cr1menes, gue-

rras y asesinato~; cuántas miserias 

y horrores habrla evitado al género 

humano aquél que hubiese gritado a

aus semejantes, arrancando laa cada 

nas de la cerca o cubriendo el fo-

so: guerdáos de escuchar a este im

postor; estáis perdido si olvidáis

que loa frutos son de todos y las -

tierras de nadie!~ 

J.J. Rousseau. 



C A P I T U L O I 

CORRIENTE MARXISTA 

Es imprescindible antes de analizar la teorla m~rxista sobre 

la desaparici6n del Estado, propósito de nuestro presente tra~a--

jo, ubicar en su• caracteres más esenciales las ideas directrices 

y fundamentales de la corriente marxista que ha sido tan vilipen-

diada por unos v exaltada por otros. 

Apriorlsticamente, cuando se oye hablar "del marxismo", esp~ 

cialmente en el ámbito po11t1co, las respuestas no se dejan espe-

rar, ya sean en pro o en contra, sin que dicha aversi6n o agrado, 

est6 acompaftada de un cabal conocimiento cient1fico (siendo ad 

hoc sobra este punto traer a colación la máxima socrática de que-

•pare juzgar bien, es preciso juzgar por la ciencia y no por ~l -

número"< 1>; tal es el caso del fracaso de la ciencia social nori~ 

americen~ e i~glesa, en ~uanto se refiere e comprender el marxis-

mo en ~u verdadera esencia( 2 ); consistiendo. ~ata en el humanismo

que· lo rodea, pues el marxismo es ante todo v sobre todo un movi--

miento emancipador hecho por el hombre y para el hombre, ya que la 

(1) Platón~ Diálogos; "Laques o Sobre la Valentia". Edit. Sar
pe. EspeMa, 1983. p. 97. 

(2) V~ase: Busdlsch, Jacob M •. · lEs el Com~nismo una Nueva Eta-
pe?; Edit. Grijalbo, M~xico, 195?. p. 26. 



preocupación central de Marx es el hombre.(J) Humanismo que no -

puede realizarse más que en la práctica, a través de la acción, a 

través de toda la praxis de toda la humanidad. 

Toda la teorla de Marx gira en torno del hombre, de ese hom-

bre que está inmerso en la sociedad burguesa, en la cual una min~ 

ria propietaria de los medios de producción explota inhumanamente 

a la gran mayorla, carente de capital alguno, que Únicamente cue~ 

ta con su fuerza de trabajo; para esta clase -proletaria- a crea-

do su teorla; la que se transforma en un instrumento formidable,-

en manos de la clase obrera, que impulsará un nuevo orden social, 

donde una sociedad de personas de elevada Gultura, plenamente 

conscientes de las sociedades clasistas, porque por primera vez -

se realizarán las condiciones de una vida humílna, no sólo para 

los grupos individuales sino para toda la humanidad, que dejará -

de ser una masa pare convertirse en una sociedad humana única y -

armoniosamente construida.( 4 ) 

Para entender mejor esto es necesario adnetrarnos e los ele-

mentas sub8tanciales del marxismo, que Engels explica con brilla~ 

téz en el prefacio a la edición alemana de 1883, y los cuales 

(3) Véase: Flores Ole1 1 Ulctor. Marxisno y Democracia Socialis
!!; ErJit. UrJAM. Médco, 1969. p. 1. 

(4) V6ase: Oujarin, Nicolai I. Teoría del Materialismo Hist6ri
co; Edit. Siglo XXI. Cuadernos Pasado y Presente. 2a. Edlc. 
M é x i e o , 1 9 ? 7 • p • 1 5 • -·; 
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atribuye íntegramente a Morx,( 5 ) cuando manifiesta que tales 

ideas directrices 6nlca y exclusivamente pertenecen a M~rx; y mi! 

mas que est&n impregnadas en todo el "Manifiesto" Comunista con--

slstentes en que: "la producci6n econ6mica y la estructura social 

que de ella se deriva necesariamente en cada época hist6rica con! 

tituye la base sobre la cual descansa la historia politice e int! 

lectual de esa época; que, por tanto, toda la historia (desde la-

disolución del régimen primitivo de propiedad común de la tierra) 

ha sido una historia de la lucha de clases, de lucha entre clases 

explotadoras y explotadas, dominantes y dominadas, en las difere~ 

tes fases del desarrollo social¡ y que ahora esta lucha ha llega-

do a una fase en que la clase explotada y oprimida (el proletarl~ 

do) no puede va emanciparse de la clase que lo explota y lo opri-

me (la burguesía), sin emanciparse, al mismo tiempo y para aiem-

pre, a la sociedad entera de la explotaci6n, la opresión y la lu-

cha de clases".(G) 

Es por esto, que la doctrina marxista rebasa los alr.ances 

te6rir.oa de las precedentes y llega a determinar las contradicci~ 

nes del modo de producci6n capitalista en razón de que se inacri-

be en la alternativa trazada por las fuerzas sociales que en sl -

(5) Lo cual vuelve hacer en su estudio sobre: "Ludwig Feuerbach
V el Fin de la Filosofls Cl~slca Alemana". Cfr. Marx, K. v -
Engels, F. Obras .Escogidas; Edlt. Progreso. Tomo IIT, Mcsc6, 
1978, pp. 380 y sgtes. 

(6} Marx, K. y Engels, F. El Manifiesto del Partido Comunist1;
Edit. Progreso, Mosc6, 1979. p. 9. 
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mismas eran resultado de la ecuaci6n contradictoria que caracter! 

za al capitalismo y cuyo desarrollo implicaba la superaci6n obje-

tiva de esa ecuaci6n; que solamente se dar~ a través de la lucha-

de clases, que es un gran descubrimiento en la historia de la 

ciencia como dir1a Engels;(?) antes de Marx, la concepci6n de la

historla descansaba en el supuesto de que las Últimas causas de -

todas las transformaciones hist6ricss hab1an de buscarse en los -

cambios que ae operaban en las ideas de loa hombrea, y de que de-

todos los cambios, loe más importantes, los que reglan toda le 

historia, eran loa p.ol1ticos. No se preguntaban de donde les vi! 

nen a los hombres las ideas ni cuales son lea causas motrices de-

loa cambios pollticos; Harx demostr6 que toda la historia de la w 

humanidad, hasta hoy, es une historia de lucha de clases, que to• 

das las luchas pollticaa, tan variadas y complejas, solo giran en 

torno al poder social y polltico de unas u otras clases socialesí 

por parte de las clases privilegi~daa, pera conse~var el poder y-

por otra parte de las ascendentes clases nuevas, para conquistar• 

lo, lo que hace nacer v existir a estas clases¡ son las condicio~ 

nes materialea, tangibles, en que la sociedad de una época dada ~ 

produce y cambia lo necesario para au sustento; este principio y• 

el de la relaci6n entre capital y trabajo, demuestran como apera• 

en la actual sociedad el modo de explotación capitalista, formanw 

en s1, loa principios fundamentales del marxismo, o loa grandes w 

(7) Véase: Marx, K. y Engels, F, "Carlos Marx". Obras Escogi•• 
.!!!!,; Op. Cit., p. 86. 



descubrimientos de Marx en el terreno econ6mico e hist6rico; ast-

lo rstifics Lenin al manifestar que: "lo fundamental en la doctr! 

na de Marx es el esclarecimiento del papel hist6rico mundial del-

proletariado como creador de la sociedad socielists".(a) 

La esencia del marxismo consiste en la concepc16n realista -

-naturalista- materialista del universo~ de le sociedad y del ho~ 

bre, en le convicci6n de que las instituciones sociales, politi-· 

cae y juridices y loa aistemae econ6micos del pasado y del preaen 

te son injustas por naturaleza. En la conciencia y decis16n de -

la ecci6n revolucionaria, que suprime le propiedad privada como • 

·fuente de le exploteci6n del hombre por el hombre, desenejenando· 

el trabajo, y en un mundo ausente de dictadura le devuelve su di¡ 

nided y libertad, a fin de que la persone humana librada yo de 

leo cadenas de le economia, a· la que convertir& en un proceso a~· 

servicio da todos loe hombres, puede hacerse e e! mismo, buscar • 

su perfecc16n mediante el desarrollo inte~ral de sus facultades y 

aptitudes y proyectarse en la historie nacional y en la cultura -

universal; esto no. quiere decir que no sufra tropieros, pues el

marxiemo como toda doctrine, represente una teorta din6mice, des~ 

rrollo que se modifica, ya sea para perfeccionar su estructura, o, 

debido a determinadas condiciones sociales, se degene~e (el atal! 

(8) Lenin, V.I. "Vicisitudes H1et6ricas de la Doctrina de Carlos 
Mar~". Obras Escogidas; Edit. Progreso. un s&lo volúmeh.
Hoscú, 1980. p. 11. 

5 



nismo por ejemplo); para Bujarln no hay ejemplo m~s claro de estG 

que la primera f'ase del desarrollo del marxismo, con11J lo forrnul6-

Marx y Engels, de carácter revolucionHrio y d~ contenido socidl,

como instrumento maravilloso que servia para derrumbar el r&gimen 

capitalista y el marxismo de los epígonos, o de la segunda Inter

nacional, en donde inicia la degeneración del marxismo tanto en -

su aspecto ideulógico coma práctico. 

La estructura del marxismo está compuesta de tres principa-

les corrientes ideológicas del siglo XIX, representados por las -

tres palees más avanzados de la humanidad: la filasofla clásica -

alemana, la economía clásica inglesa y el socialismo franc¡s, vi~ 

culada a las doctrinas revolucionarias francesas en general. La

admirable coherencia y la integridad de las concepciones de Marx, 

reconocida hasta por sus adversarios, que constituyen en conjunto 

el materialismo moderno y el socialismo científico moderno como -

teoría y programa del movimiento obrera de todos los paises civi

l izados del mundo. 

Gracias a esto, Marx, a través del socialismo científico de~ 

cubrió la esencia de la economía capitalista contemporánea, es d~ 

cir su contradicción y explotación de la clase obrera, as! como -

nos ensenó a ver, b3jo el manto de costumbres arraigada~, ae in-

trigas politicas, de leyes complejas y doctrinas habitualmente 

fraguadas, la luc11,1 de clases: est"1 teoría de Marx puso en claro

la verdadera tarea ae un partido socialista revolucionario, la 

conquista del oorjer ool!tico por el proletariaao. 

6 



Asl para Lenin "la filosof1a del marxismo, es el materl~lis-

mo filos6fico que es base de una teoría cientlfica basada en el -

conocimiento social del hombre -corrientes filos6ficas, religlo--

aas, políticas, etc.-, que reflejó el régimen económico de la so-

ciedad; es decir, las instituciones pollticas son la superestruc-

tura que se alza sobre la base económica; y que ha dado una for-

midable arma de conocimiento a la humanidad, y sobre todo, a la -

clase obrera".{g) 

Recuérdese que el materialismo histórico, es la doctrina de-

la naturaleza eapeclflca de la totalidad social, que seg6n Marx -

comprende el conjunto articulado de la infraestru~tura económica, 

la superestructura jurldico polltica, y la superestructura ideal~ 

gica en sus diferentes nivele&, basadas en una dependencia respeE 

to al nivel económico¡ que les atribuye a esas estructuras a ni--

vel polltico un car&cter de "autonomla relatlva».( 10) Por la que 

la teoría marxista exige de un modo absoluta que para analizar 

cualquier problema social, se le encuadre dentro de un marco his-

t6r1co determinada, y despu~s si se trata de un solo pala que ten 

ge en cuenta las particularidades concretas que distinguen a este 

(9) Lenin, U. I. "Tres Fuentes y Tres Partes Integrantes ~el M8r 
xismo; Obras Escogldaa¡ Edit. Progreso. Tomo I. l~~tltuto: 
de Marxismo-Leninismo del C.C. del P.C.U.S. Moscú, S/F. p. -
63. 

(10} Cfr. Althueser, Louis. 
ción; Edit. Siglo xxr. 

La Filosofla como Arma. de la Revolu
Cuadernos Pasado. SIL y 5/F edic. 
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pa1e de loe demás dentro del marco de una misma época hlatórica;

por lo que al elaborar un programa nacional se deberá tomar en 

cuenta las condiciones históricas generales y estatales concretas. 

La filosof1a marxista-leninista, para Althusser, representa

junto con la ciencia del materialismo hist6rico, las dos armas 

te6ricas indi~pensables para la lucha de clases proletaria; es 

pues la uni6n de la teoria marxista y del movimiento obrero. Al 

final de la primera mitad del siglo XIX, el proletariado -que en

eai época crece numéricamente y se va formando con rapid~z como -

clase- recibe esta arma ideol6gica del marxismo, la cual convier

te en bandera de lucha de la clase obrera, para su liberaci6n, la 
que hace comprender su misi6n histórica y le seRala las vlas para 

la liberación de toda explotación. Es por esto que afirmamos que 

le doctrina marxista-leninista, está indisolublemente vinculada a 

la práctica de la lucha revolucionaria del proletariado, es una -

ciencia de vanguardia que sirve al pueblo y define los intereses

de las mesas populares. 

Cabe plantear en este tema el impacto que el marxismo ha te

nido en la teorla sociol6gica actual, ye que no se puede negar la 

trascendencia que ha representado el materialismo hist6rico y !a

lucha de clases en el ámbito aociol6glco. El marxismo da las ba

ses para une teor1a sociológica general, a través de estos prlnc! 

pioa, logr~ndo asl una interpretación sistemática y unitaria de -

la realidad, en un campo interdisciplinaria, en esto, parece lle

varle la delantera a la ciencia -politice y saciolÓgica- occiden-
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tal. Siendo as! que el punto de vist~ soc1ol6gico del marxismo -

significa, la unidad de teo~la y praxis¡ de ciencia y palltica, -

en el sentido de que descubre aun en la politice -en la "concien-

cia" politice de loa hombrea- una parte del proceso social misma¡ 

que para Adler representa la cancepci6n fundamental s la que ~9n-

duce todo lo que Marx y Engela expusieran desde el punto· de viata 

te6rica sabre el Estada y la Politice, es la sociología¡ trat6nd~ 

se de comprender su nacimiento y sus transformaciones como parte-

del procesa causal, ~a que el Estado es únicamente una forme hie

t6rica de manifestact6'n de la vida social en general, y no una 

forma te6rice especulativa como lo quiere hacer creer Kelsen, 

quien na ve el aspecto práctica y polltico del Estado por lo cual 

su critica el marxismo no debe ser tomada en cuenta. 

Seria una actitud prepotente del marxismo, si dijera que és-

te no presenta problem~tica alguna, pues como toda teor1e eocisl-

se encuentra e le variabilidad de ciertos factor~e que de un moda 

u otro la determinan¡ as!, de este modo, el marxismo en la actua-

lidad presenta una serie de problemas que hasta el.momento no han 

tenido una explicaci6n cient!fica de carivencimienta pleno, .tal es 

el casa del problema del socialismo desarrollado y su paso al co

munismo, del Estada de todo el pueblo; le variedad de form~~ que-

adquiere el .estado socialista y su direcci6n politice y .de pode·r, 

el problema de las etapas de direoci6n de la clase obrera y su to . -
me del poder, la investigaci6n exhaustiva del Estado burgués y su 

sistema pal!tico, Sobre este punto es ad hoc seflalar que l.a teo-

ria política del socialismo que Marx plantea no s6lo es de carác-
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ter "instrumentalista" ni pretende reducirse a una teor!a mecani

ciata, ni limitada a un esquema del "Estado traneici6n", cuya pr! 

blemática se reduce esencialmente a los c::infines de la direcci6n

planificada de la econom!a -teor1a economicista-; a tales concep

ciones ae habla arraigado la falta de atenci6n del marxismo hacia 

los problemas espec1ficos de la ciencia pol!tica y jur!dica, a un 

nuevo campo que habla quedado oculto al marxismo tradicional. Es 

por esto, que Marx está ehvuelto ahora más que nunca en las polé

micas cotidianas, pero no es un signo de desdán, del siglo con 

re~pecto a. él; al contrari~; parece el signo de une creciente vi

talidad tanto mas cuanto que teles polémicas conciernen no e6lo -

al marxismo práctico, sino también al marxismo te6rico. Máa que

nunca, en todos loe campos del pensamiento la obra de Marx eigue

siendo un punto de rsferencia -por lo menos critico- para ceda in 

tente de resolver· los problemas de nuestra época. 

Es as! como· llegamos a la conclusi6n d~ que el marxismo es -

ante todo una Doctrina esencialmente humane, donde el hombre es -

la rez6n y el eje en el que se ~eseh~uelven sus postulados, donde 

la interrogante onto~6gica -qu~ .es el ser, qOá es el hombre~ en-

cuentra respuest~; ubicando al hombre en el plano de la realidad

material; mostrándole que tal alarde de ~ivilizac16n a le que di

ce haber llegado; única y exclusivamente está sostenida por los -

hombres a quienes explota, quienes le aseguran su existencia a-

coste de la de ellps, quienes son las que. forman las grandes ma-

sas proletarias, y sola contemplen como se esfuman sus dignidades 

y libertades en ese injus.to y enajenante régimen del capitel; mo.!!. 



tréndoles que solo la lucha abierta y franca contra el capitalis-

ta, en una acc16n y praxis revolucionarla, exterminaré la explot~ 

cién del hombre por el hombre, y el régimen de las injustas inst! 

tuciones sociales y pol1ticaa¡ trsnaforméndolaa en instituciones-

de carácter social, en donde la premisa mediata es ll"deserrollo-

digno y libre de la persona humana en una sociedad plena de just! 

ele en donde cada hombre de lo mejor de a!. 

La critica que Marx hace a la filosof1a hegeliana del idea--

llamo puro, sobre ti:rt'o por lo que· versa en au teor1a ~el Esp!ritu 

objetivo,• es devastii®\l'a, pu~s viene a derrumbar el grandioso 

edificio del idealismo ~lemán sobre el cual se sostenla toda la -

razón del se~; ya rem~vido antes por los pensamientos Kierkegaar~ 

Camte, Nietzsche, Shopenhauer, Feuerbach. As! nea dice Marx en -

su prefacio a la contribución a· la critica de la Econom!a Pol!ti-

ca, que sus investigaciones a la revisi6n _critica de la Rechtsphi-

losophie de Hegel, le dieron como resultado¡ que las relaciones -

• Pues para Hegel el ~sp!ritu objetivo e~ la idea sb~oluta en el 
terreno de la finitud¡ siendo el Estado la manifaataci6n de la 
divinidad y de la eapiri~ualidad en el r~ino humano de la f1rii 
tud o por set decirlo, la presencia ~al a~aoluto en la hiato~= 
ria limitada por loa hombres. Aa1 para Hegel.el verdadero sen 
tido de la moral ha de encontrarse en· las diversas formas que:' 
conducen al Estado. ·La primara de aataa formas ea··la familia, 
la m6a ~omGn y menos ~a~irit~al, que H~gal·dafine· coMo •asp!ri 
tu sensible". La segunda es la sociedad civil, eap!rltu forma 
da por les m6ltlples familias v por óitima, el E•tado que es:' 
•1a sustancia social cons~iente de sl miema•, as decir,· la rea 
lizaci6n m6s precisa y m6s clara de la voluntad social. Cfr.:' 
Xirau, Ram6n. Int·roducc-i6n a la Historia da· la F·iloaofh; 
Edit. UNAM. Bs. E"dic16n. Hhico, 1981. pp. 302•.3.11. 
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jur!dicse, as! como lee formas de Estado, no pueden explicarse ni 

por al mismas, ni por le llamada ~voluci6n general del eeplritu -

humano (que para Hegel, siguiendo el ejemplo de loe ingleses y 

fr~nceeea del siglo XVI.II comprendi~ ·bajo el nombre de "Sociedad 

Civil"); pero la anatomía de la sociedad hay que buscarla en la 

economía po~ftlcs. ."Que en la producci6n social de su existencia, 

los hombres entren en relaciones determinadas, necesaria~, inde-

pendient~s de su volunta~¡ estas relaciones de producci6n corres

ponden a un grado determinado de desarrollo de sus esfuerzos pro

ductivos materiales. ·El conjunto de.astes relaciones de produc- -

ci6n constituye la. estructura econ6mica de la aociedsd, la bese -

real, sobre le cual se el~ve ~ne superestructura ju~l~ica y· poli

tice v a la que corresponden:·formea sociales determinadas de con

ciencia. El modo de producci6n de la vida material condiciona el 

proceso de vide social, pol!tica e intelectual en general. No es 

la conciencia de loe hombres la que determina la reallda~¡ por el 

contrario, la realidad social ea la qúe determine su conciencie.

Durante el curso de su desarrollo, lea. fuerzas productores de le

sociedad est&n en contradicci6n con· las relaciones de producci6n-· 

existentes, a, lo cual no es m&s que su expree16n Jui!dics, con -

las relaciones de propiedad en cuyo interior se heb!en movida ha~ 

ta entonces. V llega ei momento de que estas formes de desarro-

llo de las. fuerzas productlvae que eren se transformen en trsbas

de esas fue~zss; lo que da lugar e una era de revolur.i6n·eociel¡

mientres el c~mbio que se produce en la base econ6mice (o Estruc

tura), es la traneformec16n de toda le colosal superestructura, -
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por lo que al considerar talee. tra~totnos importa eiempre-~ietin

guir entre el trastorno material de ·1as condiciones econ6micae de 

producci6n y las formas jur!dicaa, po11t1caa, religiosas, ert1st! 

cae o filoe6ficaa 1 en una palabra laa formas 1deol6gicasí·bajo 

lea cuales los ho~bree adquieren conciencie de seta conflicto y -

lo ~esuelven"·c 11 ) 

E~ aa1 como Marx hace y fundamenta el cambio del idealismo -

hegeliano a su mater1el1smo h1st6ricp; poniendo al descubierto le 

·verdadera esencia ;dJl¡j~ sociedad clvfl¡ ea decir, su base real en 

·la eatruciure econ6mlc~ de lw sociedad; y no como oar6cter de es-

p!ritu absoluto -idealismo- c~mo· lo quiere hacer creer Hegel, 

pues pare- él en la sociedad civil: "la persona concreta, ea pare

a! como ün fin particular, en cuanto totalidad de necesidades y -

meicla de necesidad natural y de arbitrio, es uno de los fundameE 

toa de la eooiedad civil; pero· la persona p~rticuler en cuanto ~ 

sustancialmente en relaoi6n a ntra tal lndlvldualldad, de 'uerte

que cad~ une se hace· valer y se satiéface mediante la otra V al -

mismo. tiempo solo ·meramente media,da gracias a· la. forma de· la uni-

· versalidad constituye el otro principlo".< 12 ) Por· lo que en He-

gal la sociedad civil encierra tras momentos: A. La madlci6n da 

(,11) Marx, C. Contribuc-1'6n a le Critica· de le Econom!a Politice; 
Edit. Alberto Coraz6n. Madrid, 1976. p. 36-37 v 38. 

(12) Hegel, G~F •. Fil~aof1e del ~•r•ch6; Edit. UNAM. H6~ico, 
1975. P• 194. · 
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la ~ecesidad y la satisfacción de las necesioades de todas los d~ 

más, constituye el sistema de las necesidades. B. La realidad -

de lo universal aqui contenida, de la libertad y la defensa de la 

propiedad mediante la administración de la justicia. C. La pre-

vención contra la r.ccidentalidad que subsiste en los sistemas y -

el cuidado de loa intereses particulares en cuanto a cosa común -

por medio de la policia y la corporación. 

Se observa, en las proposiciones precedentes, que Hegel jus-

tifica al Estado por su carácter de moralidad encaminado a la pr~ 

tección de la propiciad y de los intereses particulares de los 

miembros de la comunida6; al igual que Rousseau, cuando habla del 

tránsito del estado de naturaleza el estado civil, donde la just! 

cia sustituye al Instinto y la moralidad a las acciones, poseyen-

do as1 una libertad moral y la propiedad de todo lo que posee. 
(13) 

La sociedad civil, abarca toda la relación material de los -

Individuos en una determinada fase de desarrollo de las fuerzas -

productivas, asl como el factor económico, trascendiendo de los -

limites del Estado y de la nación. Este término de sociedad ci--

vil -burgerliche Gesellschaft- apareció en el siglo XVIII, cuando 

ya las relaciones de propiedad se hablan, desprendido del marco -

de la comunidad antigua y medieval (Gemeinwesen). Por lo que la-

(13) Véase: Rousseau, J.J. El Contrato Social; Edit. Espesa- -
Calpe. la. Edici6n. H~xico, 1977. pp. 32-33. 
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sociedad civil en cuanto tal sólo se desarrolla con la burguesla. 

La sociedad civil es todo el conjunto de las estructuras so

ciales antes del nivel polltico; todo el sistema complejo de la -

sociedad estructurada que sale hacia el Estado; por lo que la so

ciedad civil es la base de toda la sociedad, sobre la cual, ... des-

canza la superestructura; para Althusser la sociedad civil no se

circunscribe al marco económico, sino que es un efecto c-i:Jmbin.ado

del derecho y de la ideolog1a jur1dico-pol1tica sobre lo econ6mi

co; por lo que la estructura teórica de la econom1a pol1tica se -

besa entonces en la puesta de relación inmediata y directa de un

espacio homogéneo de fenómenos dados y de una antropolog1a que 

funda en el hombre, sujeto de las necesidades (al dato del hamo -

economicus), el carácter económico de los fenómenos de su espacio • 

. El problema de la relación entre Estado y sociedad civil, 

tan esencial en el pensamiento jur1dico-pal1tico moderno, es el -

problema de la mepiación, compensación y resolución del antagoni! 

mo entre intereses particulares e interés general, y constituye -

un campo experimental muy importa'nte del problema más general de

la mediación entre lo particular y lo universal (la sociedad y el 

Estado); y de aqul se desprende el argumento más convincente de -

Marx para su tesis de "extinción del Estado"; opinando a este re! 

pecto, unas autores coinciden que la critica marxiana al Estado -

se base esencialmente en el distanciamiento que existe ex profesa 

entre le sociedad civil y el Estado¡ pues la sociedad burguesa se 

sostiene gracias a ese distanciamiento, que produce desigualdad y 
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explotación; mientras que el Estado y el derecho por si sean una-

ficción de igualdad y de justicia, haciendo cada vez m~s intens~-

el distanciamiento. 

Tratando de solucionar este problema de "distanciamiento", -

Gramsci nos habla de un "Estado Integral"¡ que es un proceso de -

ampliación del Estado, que implica a fortiori una institucional!-

zac16n progresiva de la sociedad civil; haciendo que el E~tado ya 

no sea externo a la sociedad y a lás relaciones de clase; por lo-

que entre lo econ6mico y lo pol1tico existen todos "los cauces de 

la sociedad", toda la Brmaduro de extrema flexibilidad v resisten 

ele que sostiene el Estado, te6rica y metodol6gicamente, el con--

cepto de Estado se encuentra desplegado en "coerc16n", y hegemo--

n!a, en fu~rza m6s consentimJento. Explic~ndose esta complejidad 

de las estructuras estatales, por lo que Gramsci se refiere a: 

"La ampl1aci6n del Estado" y la "Revoluci6n Pasiva"¡ siendo la 

primera la direcci6n de una capa de intelectuales de masa sobre -

la sdministraci6n de las superestructuras y de las formas de la -

producción, as1 como también son P,roductorea de hegemon1a y sa- -

ber, y la segunde, es decir, la revolue16n pasiva, es el medio en 

que las crisis se resuelven con nuevos procesos. 

Al no percatarse Hegel de la opoa1ci6n que exlst1a entre la-
~ 

sociedad civil y el Estado -pues no la consideraba como Marx, una 

sociedad política real- indica que dicho autor vio al Estado mo--

derno separado de les determinaciones sociales; se bas6 en la 

idea del Estado, en vejaci6n de la sociedad; siendo en realidad -
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que el Estada cama régimen palltico, es el elemento subalterno, y 

la saciedad el elemento decisivo, en donde se desarrollan las re

laciones econ6micas y na al revés cama la pretend1a Hegel. Tal -

opaaici6n; entre saciedad civil y Estada, se origina cuando el E~ 

tacto apenas creada, se independiza dP. la sociedad, convirtiéndose 

en 6rgano de una determinada claae y más directamente impone su -

dominio. 

La mediaci6n ea otro tema espinosa en la problemática de la

sociedad civil; y que si lo enfocamos desde el punto de vista del 

marxiama-leQiniama, padrlamoa decir que ae trata de un reviaioni~ 

mo pleno a la doctrina expuesta por Marx, que desnaturaliza su 

esencia y praxis revolucionaria, donde san dables las mismas cri

ticas que Lenin hace al revisionismo Kautakiano; después de que -

en la edad media se formularon las relaciones esenciales de d1a-

tinci6n entre el Estado y la saciedad baja un plano netamente 

aristot~lico, es decir, el Estado como la virtud 6ltima del hom-

bre, que s61o se alcanza par la aaocieci6n pollt!ca de loa ham- -

brea -familias y comunidades-, donde la saciedad es un fin media

to, una slnderiais de Estado. La pregunta siguiente fue: ¿Qué d~ 

termina a que? lEs el Estado (o más bien el arte de gobernar), c~ 

mo la insinúa a veces Maquiavelo, el que moldea la saciedad, a es, 

como dijo expllcitamente Marx la saciedad la que determina la fo! 

ma y carácter de Estado? según Runciman, la respuesta apropiada -

para Montesquieu y con antecedentes en Badina serla que hay una -

relaci6n reciproca entre las dos cosas; lo que presupone ya una -

mediaci6n. 
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Para finalizar direm~s que la mediación presupone la reconc! 

liaci6n de clases, cuando el consenso del pueblo a través de la -

democracia acepta la hegemon1a de la clase dominante como dirige~ 

te de la sociedad, siendo la mediación, para Bartra una solución-

al fen6meno de putrefacción y descomposición del Estado despótico 

burgués moderno, que conlleva a un fetichismo de la desaparición-

del Estado clasista, pues dicha fusión del Estado y la sociedad -

civil provoca una ficción ideológica para justificar los postula-

doa de un nuevo Estado de las clases dominantes. 

Toda la doctrina de Marx presupone una actitud cient!fica h~ 

cia los fenómenos sociales objeto de su estudio, es verdaderamen-

te cientlfico porque está basado en las consideraciones de las c~ 

ses tal como son, sin suposiciones arbitrarias, preconcebidas 

(fantas1as idealistas); insiste en que las concepciones de las c2 

sas deben basarse en la investigación v la experiencia reales y -

deben probarse y volverse a probar constantemente a la iuz de la

práctics y de la continuada experiencia. De ah1 que se hace.neo! 

serio determinar la metodología a la cual tiene que circunscribi~ 

se nuestro trabajo pues si la omitiésemos, éste quedarle alelado-

de su contenido clent1fico; no debiendo olvidar que el carácter -

cientlfico del marxismo se manifiesta especialmente porque trans-

forma al socialismo en una ciencia•; motivo éste por lo que a con 

• Más adeiante veremos al entrar al Estudio del Socialismo y el
Gomunismo Utópico como Marx y Engels critican profunde y asol~ 

(Página siguiente) 
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tinuación analizaremos el materialismo dialéctico (en lo que para 

nosotros motu propio será la Dialéctica Estatal} v al matarialia-

mo hist6rico en au conex16n propia y relativa al Estado. 

Antes que nada no debemos olvidar que el materialismo dialéE 

tico significa comprender las cosas ss1 como son (msterislismo),-

en sus interconexiones y movimientos reales (dialéctica). As1 P! 

rs Marcuse, Marx estableci6 la ley h1st6rica de que un sistema sg 

cial s6lo es capaz de liberar sus fuerzas productivas, pereciendo 

y pasando a otra forma de organización social; mientras que ~ara

Hegel el estadio o madurez más alto que puede alcanzar cualquier-

cosa es aquel en el que empieza a perecer, puse la ley de la his-

toria opera en todo ser. Este axioma hegeliano es el que justifi 

ca a la dialéctica -estatal- en su esencia, es decir, ls transfo~ 

maci6n, como la condictio sine qua non de la evoluci6n: pero su -

único error es haberla transplantado al campo idealista donde pe-

re él "el Estado es la realidad de la idea ética¡ es el espiritu-

ético en cuanto voluntad patente, clara par s1 misma, sustancial, 

que se piensa y se sabe, y que cumple la que él sabe J como lo ª! 

be; pues la virtud politice es la voluntad del fin pensado que es 

Página anterior, 
• demente las concepciones idealistas de Saint Simoh, Owen, 

Blanc, Proudhon, etc. a las que califican como "Socialistas 
Ut6picos", bajo le exposic16n de planos conceptos clentlficoa
contrsponiendo a tal utopismo su renovador "socialismo cient1-
f1co"; y podremos ver a todas luces el carácter eminentem~nte
cientlfico del marxismo. 
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en si y para s1"·c 14 ) Mientras Marx lo traslada al plano mate- -

rial de la realidad ·concreta; siendo para él, la dialéctica -est~ 

tal- un método hist6rico, en donde los antagonismos se expresan -

en la existencia de la sociedad clasista humana que representa la 

esencia entera de la dialéctica materialista. 

La dialéctica, en cuanto metodologla, para Hegel se fundame~ 

ta en un plana abstracta de idea y esp1ritu -idealismo- y para 

Marx dicha fundamentaci6n o esencia debe encontrarse en la natur~ 

leza y en su realidad inmediata, el hombre, la cual siempre esta-

rá determinada par las leyes naturales, circunstancia ésta que le 

permite luchar con ella, ya sean samet1éndola o transformándola -

de acuerdo a sus objetivos. Asl el conocer del ser es el autapr2 

ducirse del espíritu y por tanto es un conocimiento para le pra-

xis, y se tiene que admitir q~e Marx tiene raz6n cuando ePirma 

que, pese a toda, le formaci6n hegeliana se mueve en el plano eb~ 

tracto, y por lo mismo recae sobre ella el adjetivo idealista¡ no 

debiéndose olvidar que la diPerencie más espec1f ice de la teorla-

marxiata respecto a la hegeliana es aquella que suele expresarse-

bajo la contraposici6n de un vertiente materialista y otra idea--

lista. 

Para Lenin la aplicaci6n de la dialéctica materialista a la-

(14) Hegel, G.F. Op. Cit. PP• 244-257. 
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revisión oe toda la econom1a politice desde eue fundamentos~ su -

aplicación a le historia, a las ciencias naturales, a la filoso-

ria, a la política y táctica de la clase obrera; constituye un 

aporte nuevo y esencial a la realidad social¡ consistente en el -

avance magistral que produjo en el pensamiento revolucionario de

la historia, y en donde el desdoblamiento de la unidad y el cono

cimiento de sus partee contradictorias, ea la eeincia prlmordlel

de l~ libertad; al igual que Hegel, Aristóteles y Herscllto toda

la dialéctica gire en la cuestión de combate y opoe1ci6n. 

Concluimos, en bese a setos principios expuestos que la met2 

dologia que conlleva·a un análisis sistemstizsdo y pleno del mar

xismo, es el materialismo dialéctico¡ llamado por noaotros "dia-

léctica estatal", cuando los clrcunacribimoe el campo te6r1co

pr6~tlco del Estado; sin olvidar la 1ntlma relaci6n que tiene con 

el materialismo histórica. Robusteciendo nuestra premisa las. 

ideas que sobre la dlaiéctica expone Troteky; consldorando bste,

que Marx a diferencia de Darwin era un dial~ctlco consciente, de~ 

cubTl6 una base para la claeif1capi6n cientlfioa de las saciada-

des humanas, en el desarrollo de sus fuerzas productivas v en la

estructura de las formas de la propiedad que constituyen la anat~ 

m1a social. El marxismo para ~1, sustituye por una clasificaci6n 

dialéctica materialista la claaificaci6n vulgarmente deecriptiva

que aún sigue floreciendo en las universidades; Únicamente media~ 

te el uso del método de Marx, es posible determinar correct•mente 

tanto el concepto de lo que es el Estado obrero como el momento -
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de su c~!d•¡ para Trotsky, la dial6ctica es la 16gica de la ~vol.!:!. 

c16n v nos dice: as1 como una fábrica suministra herramientas pa-

ra todos· los departamentos de la misma, asl .la 16gica es lndispell 

sable para. todas las esferas del conocimiento humano, concluyen--

do: el m6todo del socialismo cient1fico es el materialismo dia16g 

tic~; pues .. el socialismo contemporáneo no ha encontrado una expr~ 

S·16n cien.ti fice superior al marxismo, 

Para' valor·izar. en. todo su alcance· la. trascendencia que repr!!_ 

eenta el principio del materialismo hist6rico en· la. teo~la m~rxi~ 

ta, basta·rá mencionar. el .discurso .que Engels pranunci6 an~e· la 

tumba de Marx, en los siguientes. términos: "Asl .como Darwin des-

cubr.t6· la· ley del desarrollo de· le naturaleza orgánica, Marx des-

cubr16· la' ley del desarrollo de le historia humana: el hecho, tan 

sencillo, pero tan oculta hasta el bajo de la malez~ ideal6gica,-

de que el hombre necesita, en primer lugar, comer, beber, tener -

un techo v· vestirse antes de poder hacer polJtica, ciencia, artei 

relig16n,. e'tc~.; que, por. tanto, J.a producc16n de· los m~dioa de· vi 

da inm~diatoe, materiales, v por consiguiente· le correspondiente-

fase econ6mica de desarrollo de· un pueblo o de. una 6poca, ea· la -

base a partir de· le cual se han desarrollado· las instituciones P.9. 

· ·llticas ,·lea concepciones jurídicas, las ideas a,r.Üsticas e incl.!:!. 

sb· l~s ideas ~eligiosaa de· los hombres v con arreglo a la cual d~ 

ben, por. tanto, explicarse v no al r~v•s, como hasta entonces se-

hab!a' venido haciendo", ( 15 ) De modo que para Engele en· la canee.e. 

(15) Marx, K. v Engels, F. Obras Escogidas. Op. Cit. Tomo III. 
p. 171. 
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ci6n materialista de la historia al factor que en 6liI~a instan-

cia determina la historia es la producci6n y la reproducción de -

la vida real, no implicando con ello un d~terminlsmo del factor -

económico, pues para él la situaci6n econ6mica ea la bese, pero -

los diversos factores de la superestructura que sobre ella se le

vantan ejercen también su influencia sobre el curso de les luchas 

históricas y determinan, predominantemente en muchos casos, su 

forma; de ah! que nosotros miamos hacemos nuestra historia, pero

la hacemos, en primer lugar con arreglo a las premisas y condlci2 

nea concretas; entre elles son las econ6micas las que deciden en

última instancia, pero también desempenan su papel aunque no sea

decisivo, les condiciones politices, y la costumbre. 

Para el marxismo toda la concepc16n materialista de la hist~ 

ria parte de la tesis de que la producción es la base de torta or

den social, y que las últimas causas de los cambios y/o revolucl~ 

nea pol1ticas, no deben buscarse en las cabezas de loe hombres ni 

en la idea que e~los se forjen de la verdad eterna y de la eterna 

justicia, sino en las transformaciones operadas en el modo de pr~ 

ducción y de cambio; han de buscarse no en la filoaof!a, sjno en

la econom1a de la época que se trata, porque el marxismo es una -. 

corriente de posiciones materialistas, concibiendo a la naturale

za y a la historia tal corno se presenta a cualquiera que lo mire

sin quimeras idealistas preconcebidaa¡ haciendo una concatenac16n 

real de los nachos sin Idealismos imaginarios; a esto se le llama 

materialismo¡ y es aqui en donde por primera vez ae toma con se-

riedad la concepci6n materialista del mundo, la cual, se aplica a 
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todos loa campos del saber¡ ahora ya no se trata de sacar de la -

cabeza las concatenaciones de las cosas, sino descubrirlas en los 

hechos mismos. 

Acorde al pensamiento de Engels, Bernstein nas dice que:• 

L'applicazione del materialismo a ll'interpretazione della storia 

significa dunque, in prima luego, L'affermazione della necessitá-

di tutte le fasi ed evoluzioni storiche passate a future. Per 11 

materialista la questione é solamente questa: in qual modo si ma-

nifieste nella storia dell 1 umanitá, questa necessita? Quale ele--

menta a quali fattori motori sano in essa decislvi? Qual 1 é la re-

leziane reciproca di questi diversi fattori a quale ruola incombe 

nella staria ella natura, all'econom1a elle istituzioni giuridi--

che e elle idee? Marx nelbrano giá citato dice di considerare co-

• La aplicaci6n del materialismo a la interpretación de la histE 
ria significa por consiguiente, en primer lugar, la afirmación 
de la necesidad de todas las fases y evoluciones históricas p~ 
sedas v futuras. Para el materiali~ta la cuestión ea solamen
te ésta: en cuál modo se manifiesta en la historia de la huma
nidad, esta necesidad? cuál elemento o éuáles factores motores 
san en esa decisivos? cuál es la relación reciproca de estos -
diversos factores y cu~l rol incumbe en la hlsto~ia a la natu
raleza, a la econom1a, a las instituciones jurídicas y a las -
ideas? Marx, en el fragmento va.citado que considere como faE 
tor determinante las fuerzas productivas materiales y las con
diciones de la producción humana de todos loa tiempos. El .mo
da de producci6n de la vida material determina sin duda el pro 
ceso social, político y espiritual de la vida. No es la con-~ 
ciencia de los hombres la que determina su ser. -Es al contra
rio, su ser social el que determina su conciencia- (la traduc
ci6n es nuestra). 
Cfr. Bernstein, Edward. Socialismo e Social-democ~azis¡ Ed1t.
O~E.T. Bottege Dell'Antlquario. Roma, 1900. p. 19. 
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mo fattore determinante la f~ze productlve material! e le condi-

z ioni della produzlonl umana di tutti 1 tempi. ~Il modb di Jrodu

zione della vita materiali determina ssnz'altro 11 proceso sacia

le politice eapirituale della· vita. Non é la consclenza degll u~ 

minlche determina 11 loro essere. E .al contrario, 11 loro essere 

sociale che determina la loro coscienza=. 

El materialismo h1st6r1co presupone en Marx la fundamenta- -

c16n f1los6fica del comunismo cientlfico, estructurando el senti

do del ser en general y el sentido del hombre (hlstorla, histori

cidad ••• ) en p~rtlcular, o sea, la relac16n entre ser e historia, 

en suma la estructura y el sentido de la "esencia o realidad hum~ 

na", definiendo al hombre en un plano de ontologla antropol6gica

-ser natural humano~¡ motlvarido, as1, su separaci6n con la filos2 

fla especulativa en aras 'de una ciencia positiva y empírica que -

se contraiga el estudio concreto de las relaciones sociales, de -

sus.contradicciones efectivas y de su desarrollo pr&ctic~¡ de ah! 

que Marx aoatenga que la comprens16n de lo propio del hombre pasa 

por la comprensi6n del proceso ds, la producci6n y reproducci6n m~ 

terial del ser soci~l, es decir, por la comprenai6n de lo que hii 

t6r.icamente suceda a le relac16n hombre-naturaleza, mediada por -

. el proceso de trabajo y las relaciones de producc16n que sobre 

ella se levantan. 

Sin olvidar que las t~ndencias de desarrollo de la historla

tlenen una realidad superior que los -hechos- de lo mero emd1r1-

co; ya que la historia es precisamente historia de la ininterrum-
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pida transformación de las formas de objetividad que configuran -

la existencia del hombre. 

La filasofia del materialismo histórico, es una filosof1a 

nueva y revolucionaria que rompe con la tradicional concepción 

idealista de la histeria, y a la que traslada al campo cient!fico, 

fundando asl una nueva ciencia, la ciencia de la historia; anun--

ciándose con ello una nueva concepción filos6fica del mundo, tal-

y como lo proclama la Tesis 1i sobre Feuerbach: "Los fil6sofos no 

han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pera de 

lo que se trata es de tranaformarlo"·c 16 ) Frase que par~ Althu-

sser declara la ruptura de toda la filosofía interpretativa, y el 

nacimiento dé una nueva, que propone desgarrar los velos de la f! 

losofia y ver por fin la realidad tal cual ea; computándose esta-

ruptura en tres aspectos teóricos indisociables: primero, la fer-

meci6n de una teoria de le historia y de la polltica fundada en 

conceptos radicalmente nuevos, como la formación social, fuerzas-

productivas, relaciones de producción, superestructura, ideolo- -

g1as, etc., segundo, le critica radical de las preten~lones teór! 

cae de todo humanismo filosófico. V tercero, la definición del -

humanismo como ideologla. 

Como suma de todos los conceptos expuestos, podemos deducir-

que el materialismo histórico, ea la ciencia que estudia las le--

(16) Marx, c. y Engels, F. Obras Es~ogidss~ Op. Git~ Tomo I. -
p. 10. 
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yes generales del desarrollo y funcionamiento de le saciedad¡ ba-

sándose en el enfoque dialéctico del estudio de la vida social, -

que hace concebir a la sociedad como un organismo vivo y permane~ 

te de desarrollo; descubriendo como consecuencia le base material 

y objetiva de toda la vida social, explicando la esencia de la s~ 

ciedad humana e investigando las leyes generales de la historia -

universal¡ raz6n ésta por la que consideremos adecuado el postul~ 

do marxista referente e que loa hombrea hacen su propia historia, 

pero no lo hacen a su libre arbitrio bajo circunstancias elegidas 

por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancies con que se ell 

cuentran directamente, que existen y lea han sido legadas por el

pasado. 

He quedado clero que el materialismo premarxista examinaba -

el problema del conocimiento al margen de la naturaleza social 

del hombre y de su desarrollo hiat6rico, y por eso era incapaz de 

comprender la dependencia del conocimiento respecto a la práctica 

social~ es decir, la dependencia del conocimiento respecto a la -

producción y Ei le lucha de clase~, que le práctica social del hO.!J! 

bre no se reduce. a su actividad en la producci6n, sino que tiene

muchas otras formas: la lucha de clases, 'la vida p~11t1ca¡ las aa 

tividsdea clent!ficaa y art!sticaa, en resumen, el hombre, como -

ser spclal participa en todos los dominios de la vida práctica de 

la sociedad. Causa por lo que el materialismo hiat6r1co -o filo

sofía marxista- tiene do9 caracter!sticas sobresalientes: una es

su car6cter de clase, pues e6lo. sirve al proletariado y otra ea -

su car&cter pr&ctico, que ~e~ela la dependencia de le teor!a res-
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pecto a la práctica; ya que el conocimiento se determina sobre la 

apreciación objetiva de los resultados de la práctica social; por 

este motivo la práctica es el punto de viste primero y fundamen-

tal de la teor!a materialista dialéctica del conocimiento. 

El carácter de clase del materialismo hist6rico, estriba en

la circunstancia de que ha servido al proletariado durante la ép~ 

ca de opresi6n como uno de los medios de lucha más poderosos, 

pues es el arma intelectual con que ha combatido en la lucha de -

clases, convirtiéndose por tal motivo en una verdadera "álgebra -

de.la revoluci6n" -como lo dijera alguna vez Hetzen refi~iéndose

a la f1losof1a de Hegel- proletaria. 

El carácter práctico del materialismo histórico se encuentra 

en su identificación con la aplicaci6n del materialismo dialécti

co al terreno de le historia humana, es decir, la uni6n de le na

turaleza y del hombre, dentro de la evolución total de la mate- -

ria; recuérdese que donde Hegel ponia idea, Marx pone materia o -

donde Hegel da importancia al trabajo espiritual abstracto, Marx

lleva la lucha al terreno del trabajo renl y concreto. 

Para Althusser el materialismo hist6rico reposa en los con-

ceptos teóricos de modo de producción, infraestructura, fuerzas 

productivas y. relaciones sociales de producc16n; supraestructura, 

derecho, Estado e ideolog1a, clases, lucha de clases, determina-

das en última instancia por la economía, desplazamiento de la in! 

tanela dominante eri el interior de un modo de producci6n, combin~ 

o16n de varios modos de p~od~col6n en une formaci6n ·social concr! 
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ta, pera Buci-Glucksmsnn el materialismo histórico presupone una

metodologls filosófica que debe ser explicitada, a ses dondtt el -

concepto de hegemonia juega un doble papel, organiza un doble es~ 

po de análisis: el de la ciencia pol1t1ca y el de una -filosof1a

del marxismo-. 

A. LA üESlGUALDAD SOCIAL V LA LUCHA DE CLASES. 

Cualquier estudio que verse sobre el marxismo no puede pres

cindir del análisis y planteamiento de la "Lucha de Clases", 6sta 

viene e constituir un elemento esencial en le estructuración de -

la teorla marxista, que junto con la Dictadura del Proletsriado,

el Materialismo Histórico, el Socialismo Cient1fico, el Comunismo, 

constituyen por st solos el quid de la grandiosa concepci6n del -

hombre en Marx; es por tal motivo que en nuestra tesis, sobre el

pepel que juega el Estado en el marxismo¡ no podlamos dejar a la

deriva le importancia que le Lucha de Clases ejerce en el 6mbito

pol{tico-eetstal. 

La sola expresión, lucha de clases, nos da metafóricamente -

el concepto de ésta, es decir, una idea de sntsgonisfuo, contien-

ds, pugne, contrsdicci6n, etcétera¡ debiéndose entender que CLASE 

es le expresión con que se seffalan los grados en que se colocan -

los diversos grupos de una sociedad, y que en nuestro caso se el! 

cunscribe el orden económico, que en Je actualidad le he incrust! 
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do de manera permanente el marxismo.• 

Esta lucha de clases para Marx se da en la relación, entre -

los obreros asalariados v loa capitalistas -propietarios del cap! 

tal- basada en el régimen capitalista de producción. Asl lo rea-

firma Lenin al señalar que "Marx y Engels fueron los primeros en-

demostrar que la clase obrera con sus reivindicaciones surge nec~ 

seriamente del sistema económico actual, que con la burgues1a, 

crea inevitablemente y organiza al proletariado, Demoatraron que 

la humanidad se verá liberada de las calamidades que la azotan no 

por loa esfuerzos bien intencionados de algunos que otras nobles-

personalidades, sino por medio de la lucha de clases del proleta-

riada organizado".( 1?) 

Si bien es cierto, por un lado, Marx señala que ln lucha en-

tre el capital y el obrero se inicie al comenzar el capitalismo,-

a lo largo da todo el periodo manufacturero¡ no quiere decir esto 

que la lucha de clases s6lo se dé en el capitalismo, pues hay que 

recordar que para éste y Engels "Hombres libres y esclavos, patr! 

• Es importante seRalar que en toda la obra de Marx, no existe -
.una exposici6n sistem&tica y ex profeso de la "teorla de las 
clases sociales" -no de la lucha de clases-"¡ ya no existe ni -
siquiera una definición clara del concepto mismo, a pesar de 
que en sus escritos abundan en discusiones respecto a las cla
ses sociales, su formación v papel en la histaria¡ para mayo-
rea datas Cfr. Gandy, Rosa. lntroducci6n a la Sociologla His
tórica Marxista¡ Edit. Era. 2da. Edic. MéxicQ, 1981. p. 163. 

(17} Lenin, V.I. "Federico Engels". Obras Escogidas. Op. Cit.
Tomo I. p. 53. 
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cios y plebeyos, se~ores v siervos, maestros v oficiales, en une

palabra opresores y oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron 

una lucha constante, velada unes veces v otras franca y ebierte;

lucha que termin6 siempre con le trensformaci6n revolucionaria de 

toda la sociedad o el hundimiento de las clases en pugne"~< 1 a) 

Es as{ que para Marx "le historie de todas las sociedades hasta -

nuestros diss es la historia de le luche de cleses".< 19 ) 

Dentro de las actuales sociedades es indudable que existe el 

antagonismo de clase, manifestándose en le cotidianidad de la vi

de social e trev6s de loe conflictos sociales, econ6micos y pol1-

ticos donde una clase carente de loa bienes indispensables pera -

su subsistencia se ve en la necesidad apremiante de proteger y l~ 

char por exiguos intereses que garanticen su subsistencia en ls -

s¿ciedad; es por eso que la lucha de. clases es un proceso que pa

sa por diferentes etapas y manifesta~iones en la estructura sociE 

pol!tica de la sociedad. 

Para Marx, las claaes tienen su origen en las relaciones de

propiedad, y 6stas, cambian al pasar le sociedad de une etapa a -

otra¡ donde los antagonismos cada vez se hacen más patentes al 

predominar el r~gimen de la propiedad privada de loe instrumentos 

v medios de producción, cuando el status del individuo no se debe 

(18) Mar~, K. y Engels, F. 

(19) Loe. Cit. 

El Manifiesto~ Op. Cit. p. JO. 
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a sus iuelidades ~ersonales, sino que depende directa y estrecha-

mente del valor de los bienes, lo oue a fortiori se traduce en d! 

sigualaad social, ya que una vez surgido el capital privado, éste 

crea premisas objetivas para que una clase explote a otra, valié2 

doae de la prüpiedad concentrada en sus manos. V par mucho que -

se hable en tal sociedad acerca de las libertades, estas ser&n 

siempre efímeras para la gran mayar{a. 

"El antagonismo es una forma de lucha dentro de una contra--

dicci6n, pero no la forma universal";( 2D) as{ en la historia hum! 

na, el antagonismo entre las clases existe como una manifestaci6n 

particular de la lucha dentro de una contradicci6n. La cantradi~ 

ci6n entra la clase explotadora y la clase explotada; las das cl! 

ses contradictorias coexisten durante larga tiempo en una sacie--

dad, sea ella la esclavista, la feudal o la capitalista; y luchan 

entre al. Pero s61a cuando la cantradicci6n entre las dos clases 

se ha desarrollado hasta llegar a cierta etapa, los dos bandos 

adoptan la forma de antagonismo abierto, que se desarrolla hasta-

convertirse en una revoluci6n. En una sociedad de clases, tam- -

bién ocurre lo mismo can la transformaci6n de la paz en la querra. 

Es interesante seílalar que para Engels el primer antagonismo de -

clases que apareci6 en la historia coincide con el desarrollo del 

antagonismo entre el hombre y la mujer en la monogamia y la prim! 

(20} Mao Tse-tung. "A prop6slto de la Contradicci6n"; Obras Es~ 
cogidas"; Edit. Platina. Tomo I. Buenos Aires, Argenti-
na, 1959. p. 277. 
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ra opresión de clases, con la del sexo fem~nino por el masculino, 

pues para él la monogamia es la forma celular de la sociedad civ! 

lizada, en la cual podemos estudiar ya la naturaleza de las con-

tradicciones y de los antagonismos que alcanzan su pleno desarro

llo en esta sociedad. 

La lucha de clases está 1ntimamente en relaci6n can el modo 

de producci6n existente en la sociedad; siendo que la contradic-

c16n entre la producc16n social y la aprop1ac16n capitalista re-

viste la forma de antagonismo entre el proletariado y la burgue-

sla; va que el concepto de modo de producci6n es el motor te6rico 

que permite comprender la lucha de clases, que para Marx es el 

punto de arranque para su revolucionaria teor1a¡ aunque tal exis

tencia de la lucha de clases no la haya descubierto por él, asl -

lo manifiesta en su carta dirigida a Joseph Wendemeyer -Londres,-

5 de Marzo de 1852- en donde además nos expone sucinta y brillan

temente su pensamiento, dlc~éndonos: "···Por lo que a mi se re-

fiere, no me cab~ el mérito de haber descubierto la existencia de 

las clases en la sociedad moderna ni la lucha entre ellas. Mucho 

antes que yo, algunos historiadores burgueses hablan expuesto ya- .; 

el desarrollo h1st6rico de esta lucha de clases y algunos econo-

mistas burgueses la anatomla económica de éstas, Lo que yo he -

aportado de nuevo ha sido demostrar: 1) que la .existencia de lae

claees solo va unida a determinadas fases hist6ricae de deearro-

llo de la producción; 2) que la lucha de clases ~onduce, necesa

riamente, a la dictadura del prriletarledo; l) que esta misma d1g 
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tadura no es de por s1 más que el tránsito hacia la abalici6n de-

todas las clases y hacia una sociedad sin clases•.( 21 } 

Además no hay que olvidar que para Engels• -nel suo Anti-DU~ 

rlng- sul fondamento della concezione materialista della storia -

si basa la dottrina della lotta di classe. =E'un fatta che fino-

ad ara tutta la storia era la storia delle lotte di classi e che-

questa classl in lotta sana sempre él pradotta dalle candizioni e 

dei rapporti della produzione, in una parola: delle condizioni 

econiche della loro epoca=. Nélla socleta moderna e la lotta di 

classe tral i detentar! capitalisti del mezzl di produzione e 1 -

produttori epogliati, i salariati, che, sott~ questo repporto, la 

contra distingue col suo auggello.( 22 ) 

La lucha de clases, ea la pugna entre clases cuyos intereses 

incompatibles u a puestos constituyen el contenido fundamental y-

la fuerza motriz de la historia de todas las saciedades de clases 

(21} Marx, K. y Engels, F. Obres Escogidas; Op. Cit. Tomo I. p.-
542. 

• -En el Anti-DUhring- sobre el fundamento de la concepción mat~ 
rialiata de la historia se besa la doctrina de la lucha de ele 
sea. =Es un hecho que hasta ahora toda la historia era la his~ 
toria de las luchas de clases y que estas clases en lucha san
aiempre el producto de las condiciones de los repartas de la -
producción, en una palabra, de las condiciones económicas de -
su época=. En la saciedad moderna es la lucha de clase de los 
detentares capitalistas de los medios de producción o de' los -
productores despojadores can los asalariados, que, bajo este re
parto, los distingue con su sello propio. (La traducci6n es 
nuestra). 

(22) Cfr. Bernstein, Edward. Op. Cit. p. 32. 
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antag6nicas, que en n~eatra época, la época de la burgues1a, s6lo-

· ae reducen a dos clases que ae enfrentan directamente, la burgue-

sla y el proletariado; la primera comprende la clase de loa capi-

talistaa modernos, que son loa propietarios de los medios de pro-

ducci6n social y emplean trabajo asalariado¡ la segunda, los pro• 

letsrios, comprende e la clase de los trabajadores asalariados m~ 

dernos, que, privados de los medios de producc16n propios, se ven 

obligados a vender au fuerza de trabajo para poder existir; lucha 

de clases que se despliega en todos loa terrenos de la vida ao- -

clal: el econ6mico, el pol1tico y el ideol6gico, au amplitud y su 

volumen dependen ante todo, del grado de desarrollo de la clase.-

En este sentido, la lucha del proletariado alcanza un nivel más -

alto que el de las otras clases oprimidas. 

Para el marxismo-leninismo la lucha del proletariado conduce 

obligatoriamente a la conquista del poder político y al establee! 

miento de su dictadura. Premisa que categoriza Marx en loa Esta-

tutea Generales de la Asociaci6n Internacional de los ~rebajado--

res -aprobados en Londres en septiembre de 1871- al considerar: -

"que la emancipaci6n de la clase obrera debe ser obra de la pro--

pis clase obrera¡ que la lucha por la emancipaci6n de la clase 

obrera no ea una lucha por privilegios o monopolios de clase, si-

no por el establecimiento de derechos y deberes iguales y por la-

abolición de todo dominio de clase•.( 23 ) Lo que hace inevitable-

(23) Marx, K. y Engels, F. Obras Escogidas; Op. Cit. Tomo II. -
p. 14. 
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que le luche del proletariado contra le burgues1a se convierta en 

une lucha politice, orientada a conquistar el poder pol1tico 

-"dictadura del proletariado"-.c 24 ) 

La conquista del poder politice por el proletariado presupo-

ne su organización como partido pol1tico, ya que para Engels, en-

le luche contra el poder colectivo de las clases poseedoras, el -

proletariado no puede actuar como clase sino constituyéndose él -

mismo en partido político propio y opuesto a todos los antiguos -

partidos, formados por las clases poseedoras. Esta constitución-

del proletariado en partido polltico es indispensable para asegu-

rar el triunfo de la revolución social y el logro de su fin supr~ 

me: la abolición de clases. 

La burgues1a se vale del poder pol1tico para justificar sus-

intereses de clase; donde el. Estado nace de la necesidad de refr~ 

nar los antagonismos en favor de la clase más poderosa, de la ecg 

nómicamente dominante, adquiriendo con ello nuevos medios para la 

represi6n y la explotaci6n de la clase oprimida. La burguesía e~ 

tá profundamente interesada en cubrir por todas los medios el ca-

rácter clasista de su Estado, que defiende el sistema social en -

el que impera la propiedad privada capitalista y la explotación -

del hombre por el hombre; y en el que sus ideólogos exaltan por -

todos los medios los atributos de la "democracia" burguesa (el s! 

(24) L~nin. Marx, Engels, Marxismo. Ediciones en LengUas Ex- -
tranjeras .• Pektn, 1980. p. 39. 
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fragio universal, la igualdad ante la ley, la existencia de dive! 

sos partidos pol1ticos, etc.), ocultando el hecho principal de 

que el explotado nunca puede ser igual al explotador y que, de h~ 

cho, loa trabajadores se ven inevitablemente desprovistos de der~ 

chas, all1 donde los medios esencialea de vida pertenecen a loa -

monopolios capitalistas. En realidad, tambi6n la maquinaria est~ 

tal se haya sometida a la voluntad de la burgues!a. 

En ls lucha de clases la burgueaia defiende sus intereses, -

especialmente los econ6micos, val1~ndoae del Estado, perpetuando-

la propiedad privada y la explotaci6n del hombte por el hombre, -

pues como partido del orden proclama directamente su programa 

electoral y su dominaci6n de clase que le permite seguir implan--

tanda su dominaci6n en las condiciones sociales y mat~riales de -

producción. Para Poulantzaa, el Estado tiene un papel principal-

de organizaci6n; ya que representa y organiza a las clases domi--

nantes, es decir, el interés pol1tico a largo plazo del bloque en 

el poder, que se ~ealiza a través de la hegemon1a y direcci6n de-

dicha clase; "No es ni el depositario instrumental (objeto) de un 

poder -esencia que posea la clase dominante, ni el sujeto poaeye~ 

te de tanto poder como arrebate a las otras clases, en su enfren-

temiente cara a cara: el Estado es el lugar de organizaclpn estr_! 

tégico de la clase dominante en su relac16n con las clases domin~ 

das. Es un lugar y un centro de ejercicio del poder, pero sin p~ 

seer poder propio~.( 2 S) 

(25) Poulantzas, N. EBtado, Pód~r y Soclaliam6; E~it. Siglo XXI. 
4a. Edic. México, 1983. p. 178. 
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En el Estado la burgues1a además de implantar un poder pol1-

tica real, implanta su idealagla, la cual, s6lo tiene cabida en -

la lucha de clases, como aparato de la clase que asegura la opre

si6n y garantiza las condiciones de la explotación y de su repro

ducción, ya que quien dice lucha de clases, dice tambi~n resiste~ 

cia, rebelión y lucha de la clase dominada. Para Althusser, la -

ideologla de la clase dominante se convierte en dominante por le

puesta en operación de las Aparatas Ideológicas del Estada {AIE), 

que se desarrollan en una dura e ininterrumpida lucha de clase, -

par la que a6lamente desde la lucha de clases se puede dar cuenta 

de las ideologlea existentes en una formación social, siendo que

los AIE representan la forma en que la idealog1a de la clase domJ. 

nante de~e necesariamente medirse, afrontarse y realizarse, pues

las ideologias no nnacen" en los AIE, sino de las clases sociales 

entregadas a la lucha de clases, de sus condiciones de existen- -

cia, de sus prácticas, de sus experiencias de lucha, etcétera. 

En paralelismo con la lucha de clases se desarrolla una lu-

cha por la conciencia de la sociedad, en donde la toma de concie~ 

ola significa al mismo tiempo la posibilidad de direcci6n de la -

misma; de doride resulta primordial para la toma del poder pollti

co, "la conciencia de clase" que debe tener el proletariado. La

conciencia de clase es el conocimiento que los miembros de una 

clase tienen acerca del origen, desarrollo y situaci6n actual de

su clase, desde el punto de vista de su situación económica, es -

decir, de su lugar en la producción social, de su relación con 

los medios de producción, de su papel en la organización social -
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del trabajo y de su participación en la riqueza social. 

Para Lenin, la conciencia de la claae obrera no puede ser 

verdadera conciencia politice, si los obreros no están acostumbr~ 

dos a hacerse eco de todos los casos de arbit~ariedad y opresión, 

de violencia y abusos de toda especie, cualesquiera que sean las

clases afectadas; ya que la lucha de clases consciente de los 

obreros organizados debe ser dirigida contra la destrucción de 

loe intereses burgueses (le propiedad privada y la producción so

cial caótica). 

Es interesante mencionar con relaci6n a la conciencia de el~ 

se, los conceptos de clase en-al y ciase pare-si, que nos de Marx; 

entendiendo por la primera, cuando las relaciones económicas en -

un grupo determinada de personas -masacrea una situación común de 

cultura, intereses.comunes; pero cuando esta masa no comunitaria

no tiene nexos nacionales, ni organización politice, sus miembros 

están dispersos, ~o existen relaciones entre s1 1 no son conscien

tes de sus intereses c~munes; a6lo e través de la lucha con otra

clese puede convertirse en una clase para-si, unificando, organi

zando; conscientemente sus intereses, presuponiendo el término 

"pera si" una plena y aut~ntlca "conclencla de clase"; no debien

do olvidar seg~n Lenin, que las clases son grandes grupos de hom

bres, que se diferencian entre si, por el lugar que ocupar. en un

sistema de producción social, históricamente determinado por las

relaciones de producción y trabajo, donde unos explotan a otros,-

y que solamente se suprime tal antagonismo desapareplendo la pro~ ~• 
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piedad privada, las diferencias existentes entre el campo y la 

ciudad, entre el trabajo manual y el intelectual. Obra que exige 

mucho tiempo, el necesario para vencer la enorme fuerza de la co~ 

tumbre v la rutina de las supervivencias de la pequeña producci6n. 

Es indudable que toda la lucha de clases, en el fondo no es

·más que una lucha polltica, en donde el papel mediato del prolet~ 

riado es su organizaci6n como partido pol1tlco tomando primeramen 

te en cuenta su conciencia de clase v su aspecto revolucionario -

para la conquista del poder; sin olvidar que los señorea de la 

tierra v del capital se sirven siempre de sus privilegios pol!ti

cos para defenderse y perpetuar sus monopolios económicos, y so-

juzgar al trabajador, siendo por ello que la conquista del poder

polltico pasa a ser el gran deber del proletariado. Esta lucha -

ain reservas contra la burguesia, hace indispensable que el part! 

do obrero no debe constituirse como ur1 apéndice de cualquier par

tido burgués, sino corno un partido independiente, que tiene un o~ 

jetivo propio, su política propia. 

La lucha de clases se desenvuelve en tres niveles: como lu-

cha económica (a nivel de la estructura económica) entre clases -

explotadas y explotadoras; como lucha 1deol6gica (a nivel de la -

estructura ideológica) corno lucha entre ideologia burguesa y pro

letariada¡ y como lucha pol!tica (a nivel de estructura política) 

Lucha por el poder político. Ya que los efectos del conjunto de

las estructuras, de la materia de un modo de producción o de una

formación social sobre loa agentes que constituyen sus apoyos, 
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son expresados por la clase social que domina las relaciones so-

c iales de la estructura global; circunstancia por la que ei pral~ 

tariado al enfrentarse con la burgues1a encamina su lucha a los -

niveles econ6mico, 1deol6gico v político. 

Para Bujarin, cada clase tiene su propia práctica, sus ta- -

reas especificas, sus intereses, y, por lo tanto, su particular -

visión de las cosas. La burgues!a está fundamentalmente interea! 

da en conservar, perpetuar, solidificar y extender el dominio del 

capital. La clase obrera está interesada, en primer término, en

derrocar el sistema capitalista y asegurar el poder del proleta-

riado, a fin de reconstruir la sociedad. No es dificil reconocer 

que la práctica burguesa exige una cosa y la proletaria otra, que 

la burguesla tiene una visi6n de las casas y el proletariado 

otra, que la ciencia social de la burgues1a será la antitesis de 

la del proletariado. La lucha de clases representa un instrumen

ta de transformación social. Va que es el proceso objetivo de 

transformación, l~ clase constituye el aparato viviente y funda-

mental de transmisi6n, par medio del cual se reconstruye la tota

lidad de las relaciones sociales vitales. Le estructura social -

se transforma a trs.vés de los hombres y no sin ellos. Transform!!_ 

ci6n que necesariamente requiere de un movimiento revolucionario

del proletariado, que cambie la injusta estructura burguesa por -

una justa y humana estructure proletaria, mutatis mutendis. 

Por Gltimo v sin olvidar la brillante conceptualizaci6n que

Mario de la Cueva hace de le luche de clases, cuando manifiesta -
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q~e: "La tragedia de la humanidad fue escrita con fuerza nunca 

igualada por Marx, al poner en relieve que la lucha de clases es-

la ley fundamental de la historia y que dentro de esa ley, las e~ 

tructuras politices se han reconstruido por los poseedores de la-

tierra y de la riqueza para dominar a las masas despose1das: la -

esclavitud del mundo antiguo, le servidumbre de los campesinos en 

la edad media y en gran parte de la edad moderna, la subordina- -

cl6n d~ los campaneros y aprendices a los maestros en el sistema-

corporativo y el encerramiento del proletariado dentro de la Ley-

Le Chapelier, el contrato de arrendamiento de servicios del dere

cho civil romano e indivualiste y los c6digos penales que supri--

mieron las libertades de coalic16n, de sindicaci6n v de huelga, -

son algunas de las escenas del drama; episodios distintos, pero -

igualmente tr&gicos v c~n une causa y un origen comunes: el hecho 

·real de la divis16n de lea sociedades en poseedores de le tierra-

y de la riqueza v en hombres sin tierra y sin riqueza"·c 2G) Con

cluimos en que la lucha de clases, es un elemento esencial en la-

estructura de la teoria marxista sobre la que gira todo au desa--
1 

rrollo; la que. trasladada el terreno eoonbmico e hist6rico, procK 

re las condiciones sociales necesarias para la creaci6n de un or-

ganismo pol1tlco que proteja los intereses econ6micos de les ele-

ses dominantes v explotadoras -"El Estado-", antagonismo que se -

(26) Cueva, Mario (de la). La Ideal del Estado; Edit. UNAM. 2a. 
ldici6n. M~xicn, 1980. p. 10. 
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ha patentizado en todo el deeerrollo de le historia de. la humen!~ 

dad, en donde unos luchan por conservar v juutificer su poder y -

otros por conquistarlo en ares de una justicie social. Es este -

contreposici6n entre poseedores v desposeldos, la cause motriz, y 

Únicamente verdadera de los cambios pollticos que en diversas et~ 

pes ha sufrido la humanidad. 

En nuestra_ época se manifiesta como une luche sin cuartel ea 
tre el proletariado v el capitalista, respaldando este último su

txplotaci6n en un poder econ6mico, polltico, jurldlco e 1deo16gi

to que crea v resguarde pare su existencia; por lo que s6lo 1~ 1! 

beraci6n del proletariado de tal explotaci6n es operante en la me

dida en que éste tome conciencie de clase de su papel dirigeryte -

en le creeci6n de une nueva v juste sociedad, circunscrita a su -

momento hist6rico actuante; la cual lo llevará e le formaci6n de

un auténtico, consciente v revolucionario partido polltico~ cuya

finelided mediata será la conquis.ta del pode1· pol!tico (detentado 

por le burguesle), con el cual, implantará una anhelante fase hu

mana de desarrollo, donde la exp~oteci6n será deaterrede y susti

tufda por una plena v equitativa igualdad social. 

B. LA CONCEPCION MARXISTA DEL ESTADO. 

Am~n de que en el transcurso del desarrollo de nu~atro trab~ 

jo analicemos más minuciosa v detalladamente la concepci6n del E~ 

tado en el marxismo; ye sea en su aspecto de lea relaciones ~con! 
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micas la lucha de clases, el materialismo hist6rico, el socialia-

me -cientlfico-, la dictadura del proletariado, la revoluci6n 

-proletaria-, el comunismo, etc., es necesario que en este capit~ 

lo de introducc16n al marxismo plantiemos a grossa moda esta pro-

blemática, a fin de ubicar deade un principio la órbita te6rica -

en la que empezará a girar el quid de nuestra tesis. Es induda--

ble que aan muchas las deformaciones que ha sufrida la teorla ma~ 

xista del derecho v del Estado, que hace más dificil la captaci6n 

de los conceptos medulares de abstracciones 16gicas v sistemáti--

ces del concepto derecho v Estado marxista, "tal vez porque Marx-

nunca ae ocup6 del derecho y del Estado como objeta de conocimivn 

to de una manera directa v aistematlzada"( 2?); pero esto no quie

re decir que tal teoria no existe, va que se encuentran dlversi--

dad de elementos conceptualizadoa al campo del Estado v del Dere-

cho, que concatenados anal1ticamente nos dan una verdadera V coh! 

rente teoila del Estado. ~ata rue la preocupaci6n de Lenin, 

quien al llegar a la madurez de su pensamiento cre6 una verdadera 

teorta del Estado, vali6ndose de loe conceptos de Marx v Engels -

enunciados en sus diversas obras, tales como El Origen de la Fam! 

lia, la Propiedad Privada v el Estado, El Anti-Dühring; Critica -

al Programa de Gotha, el Dieciocho Bruamrio de Luis Bonaparte, El 

Manifiesto del Partido Comunista, La Sagrada Familia, La Guerra -

(27) Poulantzaa, Nicos. Hegemon1a V Oominaci6n en el Estado Mo
derno; Ediciones Pasado v Presente. Cardaba Argentina, 
1969. p. 109. 

44 



Civil en Francia, De la Autoridad, Miseria de la Filosorfa; Cnn--

tribución al Problema de la Vivienda, Revoluci6n y Contrarevolu--

ción en Alemania, etc., etc. 

Para Lenin el Estado aparece cuando surge la diviai6n de la-

sociedad en clases, es decir, cuando aparecen los explotadores v-
los explotados. Donde se da la primera forma de exploteci6n del-

hombre por el hombre; ya que el Estado na siempre ha surgido 

-piénsese en la vida de loa pueblos primitivos-• donde existia el 

comunismo primitivo, donde no exlat!a la diviai6n de la sociedad-

en esclavistas y escl~vos en esta época no existe el Estado, no -

hab1a ningún aparato especial para el empleo sistemático de la 

fuerza y el sometimiento del pueblo por la fuerza, un aparato de-

courción y de violencia. "Una vez surgidao estas contradicciones 

y lucha de clases, que constituyen el contenido de le historia e~ 

crita hasta nuestros d1aa, no faltaba m6s que una cosa; una lnst1 

tuci6n que s6lo asegurase laa nuevas riquezas de loa individuos -

contra Íaa tradiciones comunistas de la constitución gentil, que-

no sólo consagrase la ~ropiedad ~rivada antes tan poco estimada e 

hiciese de esta sstisfacci6n el fin m&s elevado de la comunidad -

humana, sino que, además, imprimiera el sello del reconocimiento-

general de la sociedad a las nu~vaa formas de adquirir la propie~ 

• El Clan, la gene, la tribu, la arda; para mayores datos véase
el excelente ~atudio de E~gela sobre ("El Origen de la Faml- -
lle, La Propiedad Privada v el Estado"), donde pl~ntea el tema 
del Comuni~mo Primitivo con gran genialidad. 
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dad, que ae desarrollaban unas trae otras, y par lo tanto a la 

ecumulac16n cada vez más acelerada, de las riquezas; en una pala 

bra, faltaba una inst1tuci6n que no sólo perpetúese la naciente • 

d1v1ti16n de la sociedad en clases, sino tsmbi6n el derecho de la-

clase poseedora de explotar a la no poseedora y el dominio de la· 

primera sobre la segunda. V esa instituc16n nac16, se inventó el. 

El Estado para el marxismo; siempre ha sido, desde su origen. 

una máquina para mantener la dominaci6n de una clase sobre otra,• 

aal para Engels la organizsc16n ateniense presenta la. for~a más • 

pura y clásica de Estado; alll naci6 directa y preponderantemente 

de los antagonismos de clase que se desarrollaban en el seno mis-

mo de la sociedad gentilicia; pasando despu6s s Roma, en donde el 

Estado se habla vuelto una m6quina gigantesca y complicada con el 

exclusivo fin de ex~lotar a los s6bditos. Impuestos, prestacio·· 

nea personales al Estado y censos de todas clases sum1an a la ma-

sa de la poblac16n en una pobreza cada vsz m&e angustiosa. El E~ 

tado reposa sobre una relaci6n de fuerza entre las clases, le 

acentúe, le reproduce, su mantenimiento depende de ellas; es.ta r!_ 

l~ci6n de fuerza necesite de un 6rgano especial, creado ~d hoc pe 

ra ese .efecto; pero de ese 6rgano especial, surge otra tesis -pe-

ra Marx y Lenin- no hay poder del Estado sin Aparato de Estado¡ -

es decir, que en un mismo tiempo la organización de le clase dom,!. 

(28) Cfr. Ehgele, F, El Origen de la Familia, le Propiedad Priva 
da y el Estado¡ Ed it. Quin.to Sol, México; S/F, p. 86-87. 
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nante y organizaci6n de toda la Sociedad es producto de la domin~ 

ci6n de una clese. 

No debemoa olvidar que el Estado pera el marxismo •na es de-

ning6n modo un poder impuesto desde fuere de la sociedadt tampoco 

ea 'la realidad de la idea moral', ni 'la lmagen y l• ~ealidad de 

la raz6n•, como lo afirma Hegel•. Es m&s bien un producto de la-

sociedad cuando llega a un grado de desarrollo determinado¡ es le 

confesi6n de que esa sociedad se ha enredado en una irremediable-

contradicci6n consigo misma y eatá dividida por antagoniamos 1rr~ 

conciliables, que es impotente para conjurar"< 29 ). El estado es

t& por encima de la sociedad y se divorcia cada vez más de ella:-

la fuerza cohesiva de la sociedad analizada constituye el Estado, 

que en todos los periodos ~!picos es exclusivamente el Estado de~ 

la clase dominante, y en todos los casoa una máqulna esencielmen-

te destinada a reprimir a la clase oprimida y explotada. 

la teor!a ma.rxista del. Estado considera a este como un apar.! 

to repieslvo pero debe distinguirse, s~gbn Althusser, entre Apar~ 

• Recuérdese que Hegel decla que el individuo en sl mismo no ere 
nada, y que la racioneiided no habla de buscarse en los proce
sos mentales "subjeUvoa", si no en la totalidad "objetiva". -
d.el Estado. El Estado tal como· lo idealiza Hegel .trasciende -
el dlJ.elismo de sujeto y o~jeto, y representa la realidad y ra·
cl~nálided m6s alta~ a que el individuo puede aspirar. ·Cfr. -
Cole, G.O.H. Historia del Pensamiento Socialista; Tomo I •. 
Edit •. Fondo de Cultura Econ6m1ca. H'x1co, 1951. p. 234; y He
gel, G.f. Op. Cit. pp. 244~341. 

(29--l Engels. lb.id. p. 136. 
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to de Estado y Poder del Estado, el objetivo de la lucha de ele-

sea concierne al poder del Estado y, como consecuencia, a la uti

lizaci6n, por las clases que detenten el poder del Estado, del 

aparato del Estado en runc16n de sus objetivos de clase; el pral~ 

tariado debe conquistar el poder para deatruir el aparato burgués 

del Estado y, en une primera fase, remplazarlo por un aparato.del 

Eatedo completamente distinto, proletario, y después, en las fe-

ses ulteriores, desarrollar un proceso radical, el de la destruc

ci6n del Estado, (fin del poder del Estado v de todo el aparato -

del Estado). 

Es interesante recordar el planteamiento que Lenin hace so-

bre el Estado en l~ etapa de la r~voluc16n socialista, en donde -

su conceptuallzaci6n tiende m~s a los aspectos pragmbticos de !a

lucha revolucionaria. En. esta. etapa, el aparato estatal de la 

burgues1a es destruido y una nu~va dictadura le sucede, de carác

t2r democritlco proletario, de un tipo muy particular, que tiende 

a desaparecer paulatinamente. Los socialdem6cratas (como Kauts-

ky) se plantean el problema del Estado de la siguiente manera: 

~l poder pasa de una clase s otra del mismo modo que una máquina

que pertenece a una clase puede pasar a otra clase sin que haya -

necesidad de desmontarla para montarla de nuevo, de manera dife--. 

rente. De ah! su defenaismo 1 si el Estado burgués debe pertenece~ 

~os manan~ no tenemos porque destruirlo; el contrario, debemos de

fenderlo. El m~rito de lenin, en cuanto se refiere al Estado, es

haber restablecido la auténtica doctrina de Marx en lo que sa re

fiere al Estado y al papel que. ~ate juega durante ~l periodo de -
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la revoluci6n socialista (teor1s de la destrucci6n del poder y n~ 

cesidad hist6rica de la desaparici6n progresiva del Estado), y, -

después, el haber concretado la cuesti6n de la dictadura proleta

ria creando la teor1a del poder de loa Soviets. 

La respuesta de Lenin a este revisionismo de Kautsky es de-

bastadora e implacable, sobre todo al elemento te6rico de la "de

mocracia" burguesa que éste quiere hacer valer; arguyendo Lenin -

que aún en las repúblicas democráticas más librea, de expresi6n -

de la voluntad popular, de sufragio universal, y de asambleas 

constituyentes, pueden cambiar la esencia del Estado burgués, va

que el Estado -aunque democrático- es la máquina que permite a 

los capitalistas de esos paises conservar su poder sobre la clase 

obrera y el campesinado; pues mientras exista la propiedad priva

da, el Estado burgués, aunque sea una república democrática, no -

es más que una máquina en manos de las capitalistas para reprimir 

a los obreros, y mientras más libre y democrática es, más burda -

y cínica es la dominaci6n del capitalismo. 

Pero deberá tomarse esta circunstancia, que confirma el 

acierto de la tear1a leninista, que las formas del Estado burgués 

tienen cie~ta filiac16n hist6rica, mientras que el proletariado -

llega al poder por primera vez; loa estados burgueses se han for

~ado hace ya muchos ano~¡ las diversas modificaciones de su ea- -

tructura, loa retoques de que son objeto, reposan sobre una larga 

tradici6n, sobre la experiencia centenar!•. La clase obrera, por 

el contrario, no cuenta con experiencia anterior alguna pera eco-
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meter la tarea de construirlo todo. El hecho de haber encontrado 

en la dictadura del proletariado una forma concreta, que se ha 

comprobado realizable y perfectamente estable, capaz de resistir-

a todas laa influencias y ataques enemigos, confirma el acierto -

de la teor!a marxista sobre el nuevo Estado Proletario. 
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"A~i .co~o no se j~zga a un indlv1duo por la • 

idea qua. 61 tenga de a! mismo'· tampoco se PU!. 

de ·juzgar. tal· época de trastorno por la con•• 

ciencia de e! misma; es preciso, por el con--

. trario, explicar esta conciencia por las con

tradicciones de la vida material, por el con

flicto que. existe entre les. fuerzas producto

ras sociales v las relaciones de producc16n;

y una sociedad no desaparece nunca antes de -

que sean desarrolladas todas les. fuerzas pro

ductoras que pueda contener, y las relaciones 

d~ produoc~6n nu~~as v superiores no se sust! 

~u~en ja~&s. en ella antas da que las condici~ 

nea. matel'~ale.s de n:xistencia de esas relacio

nes hayan sido incubadas en el seno mismo de

la· vieja sociedad". 

Marx. 



e A P. I. T u· L a I I 

. LA. TRANSICION V LA TRANSFDRMACIDN DEL ESTADO 

A. DEL CAPITALISMO AL SOCIALISMO. 

Acorde con la dia.léctice. estatal marxista a· l.e evoluci6n de-

una forma de organizsc-i6n enajenan-te, corrompida y. en' v1aa de pu

trefacc.i6n, como· lo es ei ·capitalismo, no· le quede otra alternat! 

va más que sucumbir, pare dar· lugar ·e otra· nueva y naciente orge

nlzác-16n que con novedoaea eatruc.turas y ais.temse, corrija loa m.,!! 

· les e inauf1c1enc1ee de· la. inst1.tuc16n u orga.nhac.i6n a la que re 

emplaz.a; se hace neceaerie le tran.sfcrmac16n y· le. trensic16n del-

Estado Cap.itellste el eo.cial1amo, por. el bienestar social e inte-

·r&s general d·e los .miembros de le soo.iedad, es decir, de· la clase 

explotatla por ·ese .régimen in.justo del Capital, que condena al prB_ 

· letDriado a sumergirse ceda v~z m~a en· la penumbra y el eeRanto -

de· la mieeria que a .. final de cuentas enajena ·extremadamente su 

persona y si dignida~¡ es1 .ea comp "Marx· v16 en la. transformaci6n 

econ6mica de· le soaiedBd del capitalismo al socialisma .• el medio

decisivo p!ll'a' le· l1bera.a·i6n y. emancipaa.i6n de loe hombres, pera -

·le' verdadera democracis".(JO) 

(.30) Fromm, Erich. Psi'co·an·á1·1111i de 1'11 ·s11c1edad Contempodnea;-
Edit •. Fondo de Culturs'Ecion6mice. 1te.· Edic. Colam~ia, -
1976. P• 11·7. 
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Es importen.te .. recordar que "entre· ls so.ciedad capitalista y-

ls sociedad comunista media ~l perlada· de· la. transformaci6n r~vo-

lucio:1aria de la primera. en la aei;¡urida. A este periodo correspo!!. 

de tambi6n un periodo polltico de. transici6n, cuyo Estado np pue-

de &~r otro que la dictadura r~volucionaria d~l proletarladb". 
(31) 

Ea indudable por tanto, que la transformaci6n o translci6n -

de un modo de producc16n -o ~6gimen- e otro presupone un cambio -

radical,· la "r~voluci6n proletaria~¡ sobre .eate punto se han dedo 

dos alternativas: Una consistente en una transformeci6n pasiva -

sin',.vidlencle, que ~qulvale a la·v1a democritica, y· la 'cual es~á~ 

representada.por Kautsk~¡· la otrA, que ~oétlene una transforma- -
r··- . 

. ci6n por .1a· ..v1a' violent-a, sustentada por· Len in, planteamientos. 6!, 

tos que se anall~at6n detalladamente al entrar al. estudio de la • 

Democracia Sociallst~; lo cual no implica_que a groase modo anal! 

cernos ~u problem6tica: ~ara Lenln la concepci6n de "aquellos que 

.piensan que· la tran~formac!6n al socialismo se da con la aumisi6n 

paé:{f.ica .efe· le mino:da a la mayo.ria, que con el tiempo habrá ad--

qulrido conciencia de su s~misi5n, no son m&s que. utopistas pequ~ 

no-burgueseJ¡ ya que austituven· la lucha de clases por sueMos so-

bre la srmon1a .efe clases (piensan que. el c~pitalista se dejará 

arrancar su propiedad con sueftoa o palabras bonitas) no ven qua -

solamente er derrocamiento de l~ clase explotadora ser& el camino 

(31) Marx, c. Critica de'l Programa 'de Gotha¡ Edit. Prtigreao, -
Mosc·ú, 19?5. p. 28. 
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1 
recto y seguro al soc1alismo";c 32 ) para ~l "la transici6n de la -

sociedad capitalista, que ae desenvuelve hacia el comunismo, es -

imposible sin un periodo pol1tlco de transición, y el Estado de -

este periodo no puede ser otro que la dictadura revolucionaria 

del proletariado"·cJJ) 

Para Kautsky, por el contrario, la transici6n al socialismo-

únicamente es dable por el consenso democrático, por una vis pac1 

fice; relegando el car~cter de revoluci6n-violenta a una demacra-

cia idealista.• 

En el período de tranaici6n del Capitalismo al Socialismo, -

(32) Lenin, V.I. El Estado y la Revoluci6n; Ediciones en Len-

guas Extranjeras. Pekin, 1975. p. 29. 

(33) Ibld. p. 106. 

• Sin embargo, debemos tomar en cuenta que Marx en el encuentro
c~n la Secci6n local de la internacional en Amsterdam, el B de 
septiembre de 1972, para· valorizar los resultados del Congreso 
de la Haya; celebrado durante los diaa 2 al 1 de septiembre de 
1872, muestra en su discurso un modelo de enfoque con esplritu 
creador del problema de las formas en que los distintas paises 
pod!an pasar del capitalismo al socialismo de conformidad con
laa condiciones históricas concretas, con la disposici6n y la
correlación de las fuerzas de clase, Marx plante6 y argumentó 
ls tesis de que a la par con la violencia revolucionarla, me-
dio inevitable en las condiciones de aquella época para insta~ 
rar y mantener la dictadura del proletariado en la mavor1a de
los paises, en ciertos Estados, como Inglaterra, los EE.UU. y
poslblemente en Holanda, vistas ciertas condiciones hist6rlcaa 
creadas en ellos (ausencia de un desarrollado aparato burocr6-
tico y militar), el proletariado podr1a lograr su dominación -
ain recurrir a la vldlencia. Cfr. Marx, C. y Engels, F. 
Obra• Escogidas; Op. Cit. Tomo III. p. 493. 
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la lucha de clases entre proletarios v capitalistas ea latente en 

cada momento, en vista de que las instituciones burguesas con su

hermetismo de clase se oponen y se resisten al cambio social; el

per!odo de transici6n necesita de un 6rgano que dirija y someta a 

tales clases con intereses particulares, a los inter~aea genera-

les de la gran mavor1a; ese 6rgano ea el Eatado. Para Lenin, "es 

necesario todavía un aparato especial, una máquina especial para

la repres16n, el Estado, pero ~ste es ya un Estado de Transici6n, 

·no es va un Estado en el sentido estricta de la palabra, pues la

represi6n que la mavo~la ejerce sobre la minor1a no necesita de -

una máquina complicad!sima, pues el pueblo puede reprimir a los -

explotadores con una máquina muy sencllla".(l4}. 

Esta transic16n del Capitalismo al Socialismo implica una d! 

saparlc16n gradual progresiva v continua del r~gimen capitalista, 

ya que no es posible, como muchas transformaciones sociales que -

la historia nos ha marcado, romper de un solo golpe con la ante-

rior estructura; es por esto que la nueva sociedad socialista, no 

se desarrolla sobre su propia ba~e sino que presenta todav1a ea-

true turas con "el sello de la vieja sociedad de cuya entrafta pro

cede"' <lS) Es por tal motivo que las instituciones sociales, po

líticas, econ6micas y culturales del régimen capitalista, en la -

~tapa del socialismo, todavía persisten y subsisten, pero ya no -

(J4) Lenin, V.I. El Estado y la R~voluci!n; Op. Cit. P• 106. 

(35) Marx, C. Critica del Programa de Gotha. Op. Cit.• p~.16; 
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con aua matices individualistas o mezquinos, sino con un matiz t! 

picamente proletario y de carácter social. 

Na cabe duda que la tranaici6n del capitalismo al socialia-

mo, únicamente se podr6 llevar a cabo por el proletariado y el 

campesinado, que son por antonomasia las auténticas clases revol~ 

cionariaa; y no s6lo el proletariado de los pa1aes desarrolados -

como lo habla profesado Marx, ya que bien es sabido, por la expe

riencia histórica, que ha sido el proletariado de los paises atr~ 

' aadoa o no desarrollados, las primeros que han llevado a cabo y -

con gran aci~rta, los presupuestos te6rlcoa del marxismo; as1, L! 

nin en La Rusia aemiproletaria y Mao Tse-Tung en la Chine feudal, 

nos han hecho olvidar lea razones que tomó Marx para penaar que -

el socialiamo era tarea ~nica y exclusivamente de las comuniuades 

altamente industrializadas o de pa1aea desarrolladas, 

Es por ~ato, que en la transici6n del capitalismo al socia-

lismo, como dijera el insigne maestra de la Cueva "estamos preserr 

ciando el crep6sculo de las· viejas estructuras econ6micas y la ay 

rora de sistemas nue~os y del socialismo, en las que las riquezas 

naturales y el trabajo del hombre se pandr&n al se~vicio de todos, 

a fin de que cada persona conduzca una existencia decorosa que la 

posibilite para deserivolver plena y libremente sus actitudes fla! 

ces v espirituales".<JG) 

(36) Op. Cit. P• 322, 
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La transición V la transformación del Estado, es imprescindl 

ble, en cuento las formas de organización v de estructuralizaci6n 

de la sociedad, no son idóneas y operantes para satisfacer las n~ 

cesidades prioritarias y fundamentales de sus miembros; toda vez

que en el r~gimen de esa sociedad en crisis, o en desestabil~dad

económica y pol1tica, al no ser capaz de subordinar los intereses 

individualistas en f~vor de los intereses genersles y de las grs~ 

des mayorías, hace inevitable la transformación de una sociedad a 

otra,~ tr~v~s del cambio social, radical y revolucionario que h! 

rán las clases despoae!das (trabajadores v campesinos) en aras de 

una sociedad más justa y equitativa donde los intereses de la co

munidad serán verdaderamente los intereses de todos y cada uno de 

sus miembros; explicándose as1, pare el marxismo, la trsnsforme-

ción del Estado Capitalista en decadencia por el nuevo Estado so

cial proletario. 

1. La crisis social. 

Ls crisis social del sistema cap1tslists, empieza •hacerse

patente cuando ~ste slcahza su fase superior: el imperialismo, 

cuando las relaciones de producción de la sociedad burguesa, deb! 

do a la gran concentración de capital, se ven en la necesidad de

expander sus mercados, toda vez que dentro de su pa1s los han ª9! 

tado, as! .el capitalismo a trav~s de sus poderosos monopolios ts! 

to de industrie como de banca se lanza a ls conquista de dominios 
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coloniales, lo que trae como consecuencia el reparto territorial-

de éstos entre las grandes potencias capitalistas; muchas de les-

veces son las guerras las que establecen el reparto del mundo; P! 

ro esta ley de capital, "es una· ley general y absoluta que condu-

ce a la constante intensificación de la explotaci6n, al empobrec! 

miento relativo o absoluto del proletariado"()?)¡ haciendo que en 

ésta rase del imperialismo, el parasitismo y putrefacci6n del ca-

pltalismo empieza a producir deseatabilidad y crisis social, tan

to en el pa1s imperialista como al colonial, lo que implica nace-

·seriamente. el cambio social a otro régimen mlis justo e igualita--

ria. 

El imperialismo es un factor que representa le crisis y la -

desestabilización de la sociedad capitalista, coma su fase m~; d! 

arrollad~¡ toda vez que el incremento de su producción en ramas -

determinadas, ae encuentra en unes cuantas manos productoras a 

través de Cartela y Trusts, los que hacen que lo libre competen--

cia se convierta en un monopolio que es un elemento caracter1sti-

co del imperialismo, que asegura la concentración de la produc- -

ci6n en unas cuantas manos, y que a la· vez, necesita de la activ! 

dad bancaria para completar su ciclo reproductivo de explotación¡ 

ya que los bancos transforman el capital inactivo de los monopo--

lios, en capital activa que les rinde intereses exhorbltantes¡ 

(37} Bageturla G. y G. Ardaiev. "El Capital" de Marx y el Ca2i
talismo; Edit. Grijalbo. México, 1968:-P. 16. 
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convirti~ndose as! el viejo capitalismo en un nuevo capitalismo -

de recirculaci6n, en donde todo capital bancario es utilizado en-

la creac16n de industrias nuevas (capital financiero)¡ ea por ea-

te motivo que el monopolio, penetra y se incrusta en toda la· vida 

econ6mica y social del pala, independientemente de su r~gimen y -

estructura pol!tica, llevando consigo todas loa malea dei sistema 

capitalista. 

Para Lenin, loa palees imperialistas son aquellas que a cona! 

cuencia de su producci6n monop6lica, poseen una potencia de capi-

tal financiero (capitalismo moderno) que en un momento dado su 

concentraci6n puede producir criaie econ6micaa; y e~ por este mo-

tivo que se ven en la necesidad de exportarla, generalmente a 

po!ses atrasados, de loa cuales hacen sus colonias; ea~a circuns-

tanela hace que los pa!aee exportadores de capital se repartan el 

mundo entre a!; ~rayendo la mayor!a de las veces luchas sangrien• 

tas por las colonias~ el territorio econ6mico, de ah! la estre--

cha relaci6n que existe entre el imperialismo y la pol!tica colo-

hial.( 3S) Por lo que para Leni~ el'. verdadero significado de las 

guerras internacionales o mundiales, es el reparto del mundo en -

(38) V~aae: Lenin, V.I. "El Imperialismo Fase Superior del Ca
pitalismo": Obras Escogidas. Op, Cit. Toma I. 
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colonias•¡ en donde "El capitalismo se ha transformado en un sis-

tema universal de sojuzgamiento colonial y de estrangulaci6n fi--

nanciera de la inmensa mayoría de la población del planeta por un 

puñado de paises 'adelantados'"·c 39 ) 

El imperialismo por tales caracterlsticas, es un sistema de-

explotación internacional del capitalismo sobre la clase prolets-

ria¡ que por su excesivo y vertiginoso desarrollo económico, ace-

lera la crisis del sistema capitalista, haciendo cada vez más ur-

gente un cambio social hacia estructuras más estables y de equil! 

brio social¡ por que no cabe duda que "el imperialismo es la ant~ 

sala de la r~valución social del proletariado".c 4a) 

La crisis del régimen o del sistema, se manifiesta en crisis 

del Estado, toda vez que la crisis económica repercute en todo el 

carácter polltico, jurídico, social y cultural de la estructura -

• De esta forma para Lenin, el contenido y significaci6n real de 
la Primera Guerra Mundial (1914-1918) fue una guerra imperia-
lista, una guerra de conquista, de bandidaje y de rapiña, una
guerra por el reparto del mundo, por la partición y el nuevo -
reparto de las colonias y luchas por los mercados, que tuvo ce 
mo finalidades la anexión de tierras, sojuzgar naciones extrañ 
jeras, arruinar a la nación competidora, saquear sus riquezaa7 
desviar la atenci6n de las masas trabajadoras a través de desu 
nir y embaucar a loa obreros con la propaganda nacionalista y: 
exterminar su vanguardia a fin de debilitar el movimiento revo 
lucionario del proletariado. Cfr. Lenin; Obras Escogidas. -
"La guerra y la Socialdemocracia en Rusia", "El Imperialismo". 
Tomo I. PP• 674-696 y 697. 

(39) Ibid. p. 697. 

(40) Ibid. p. 699. 
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social, que para Christine Buci-Glucksmann, se limita a una cri--

ais de las relaciones de las clases dirigentes y de las clj~es d! 

rigidas, segGn la fórmula más conocida: "los de arriba ya no pue-

den más, los de abajo ya no quieren m~s"c 41 ). Esta desestab111-

dad en el Estado, hace necesaria la transición hacia nuevos mode-

los de estructuras sociales, para loa reglmenea en que los antag~ 

nismos de claaea aon extremos la transición deberá empezar con un 

cambio radical y violento, la destrucci6n completa de toda la es-

tructura anterior¡ éste seria el caso de la conceptualización del 

socialismo en Marx, Engela y lenin; mientras para aquellos reg!m~ 

nes en que los antagonismos no son tan marcados o patentes, la 

transición más que un cambio radical, es una mediación o alianza-

entre las diversas clases de la sociedad¡ éste ea el caso en que-

el Estado tiende a perder au forma aut6noma y separada de la so--

ciedad, para configurar un nuevo sistema social, el funcionalis--

ta, en el que las crisis del Es~ado son fenómenos que se dan den-

tro del sistema, y cuya solución responde a una mediación y raci~ 

nalización del propio sistema¡ para Sartre "las posibilidades de 

una transición pacifica y democrálica al socialismo deben ser com 

prendidas en el marco de esta 'crisis del Estado', crisis que pu~ 

de desembocar en una coyuntura en la que la revolución socialista 

ya no sea exclusivamente necesaria al proletariado, sino a la in-

(41) Véase: "Sobre Algunos Modelos de Análisis de la Criai~ del
Estado". Memoria del Primer Congreso Interhacional de Teo
rla del Estado, Celebrado en la Ciudad de México del 7 •1 -
11 de Abril de 1980. Facultad de Derecho, ONAMi México, 
1981, PP• 155 a 176. 
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mensa mayoría de la poblac16n, pero también, puede conducir a la-

conaal1dac16n de un bloque de clases dirigido por el capital man~ 

p611co, que adopte la forma anti-liberal de la 'new politlcs' 

post-industrial; ya que las mismas condiciones que hacen pasible

la formación de una meyorla por el socialismo, constituyen al mi~ 

mo tiempo una nueva forma del Estado capitalista, post-industrial 

y probablemente poat-democrático".< 42 ) Con lo que no estemos de -

acuerdo,· toda vez que la transición de un régimen a otro, para el 

verdadero marxismo-leninismo, presupone la destrucción completa -

de todo el régimen de capital anterior, de ese sistema q~e explo

te y enajena ex profeso a las grandes masas trabajadoras y campe-

sinas; y una mediación entre éstas clases antagónicas en pugna, -

equivale a esperar de la ciase dominante 6nicamente buenos deseos 

y nada de auténticas transformaciones radicales en f~vor de las -

masas proletarias, que al aceptar los cambios sociales ponen en -

entre-dicho su poder y sus privilegios de clase. 

2. El cambio social. 

Una de las caracterlsticas esenciales del marxismo, es su a~ 

pecto de praxis revolucionaria, es decir, de dinámica social ante 

(42) Bartra, Roger, la Tranaici6n del Socialismo a la Oemocra-
cia y de la Democracia al Socialismo¡ Edit. Universidad Au 
t6noma de Sinaloa. México, Sin. 1980. p. 25. -
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el etatu quo de un sia*eme que sin raz6n alguna de interés so- -

cial. pretente justificar algo que ya no funciona, algo que solo 

justifica la explotsci6n y el dominio de unos cuantos sobre le • 

msyoria, desorientando toda esencia de la· voluntad en la sacie--

dad de los hombres¡ el capitalismo. a través de sus lnstitucio·-

nes liberales e indiv1dual1stas.de propiedad privada de los me--

dios de producci6n y de dominaci6n, crea obst~culos de clase ~n-

el poder, para oponerse s todo cambio social en beneficio de las 

clases despose1daa y econ6micamente débiles; y es por este moti-

vo que el proletariado no puede encontrar sat1sfacci6n s sus pre 

blemas y necesidades, más que en la creaci6n de un orden social-

completamente diferente al actual, que lo libre de toda explota-

c16n, y le proporcione todos los medios necesarios para proyectar 

su persona a esferas universales de plena igualdad y de justicia-

social. Este nuevo ardan social parece ser el marxismo¡ sus priu 

cipios directrices, entre ellos: La ;evoluc16n socialista, la di~ 

tadura del proletariado, y el papel creador del Estado socialis-

ta, est&n encaminados a liberar al hombre de las cadenas de las -

sociedades explotadoras, anti~uadas y reaccionarias que se oponen 

al nuevo cambio social hac}a una sociedad nueva y progresista. 

El Estado socialista, es decir, el Estado proletario, ea el-. 

instrumento ~~s id6neo e indispensable para lograr el cambio ao-

cial; éste en manos del proletariado y el campesinado, garantiza

la defensa de sus intereses contra l~ burguesla reacc1onarla; y -

da les bases para la edifi.caci6n de la sociedad sociall$l-t.a y la - ·.:.:.·.:··~ '~~· 
'.t 
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trens1c16n el comunismo. Para Marx este cambia social, s6lo se -

logrará por la organizac16n de un partido proletario que a través 

de la revoluci6n rompa con ese injusto régimen de capital, afir-

mando categ6ricamente en su brillante estudio sobre la Lucha de -

Clases en Francia, que "la rebeli6n contra le dictadura burguesa, 

necesidad de un cambio de la sociedad, mantenimiento de las inst! 

tucionee democrático-republicanas como instrumentos de este cam-

bio social, agrupaci6n en torno al proletariado como fuerza revo

lucionaria decisiva: tales son las caracter1stices generales del

llemado partido de la socialdemocracia, del partida de la· rep6bl! 

ca raja, del partida del orden".< 43 ) 

El Estado y el derecha socialista san instrumentos indispen

sables para el cambio social, y no obstáculos a éste cama la san

en el régimen capitalista; pera llegar a realizarse una transfor

maci6n .de la sociedad, se necesita de instituciones y aparatos 

que reglamenten y objetivicen las cambios sociales; de ah1 que, -

pera algunos autores, el Estado y las leyes socialistas son indi~ 

pensables en la etapa del Socialismo, toda vez que, éstos garant! 

zen los intereses del pueblo, satisfacen al máximo las demarrdas -

sociales y espirituales de todos· los miembros de la sociedad, y -

crean las condiciones necesarias para la conetrucci6n más rápida

del comunismo¡ es por ello ~ue dentro de la estructura socialista 

(43) Marx, K. v Engels, F. Obras Escogidas; Op. Cit. p. 286. 
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encontraremos leyes dirigidas al desarrollo integral de la econo-

m!a y le cultura, que garantizan una elevaci6n incesante en el n! 

· vel de vida material de los trabajadores, leyes tendientes a.far-

talecer los derechos y libertades del hombre bajo un sistema jurl 

dico y de legalidad socialista, y leyes referentes a· la organiza-

ci6n y funcionamiento del Estado socialista.( 44 ) 

B. DEL SOCIALISMO AL COMUNISMO V LA DESAPARICION DEL ESTADO. 

Una vez suprimido el régimen capitalista se implanta el so--

cielismo, con su respective fase de la dictadura del proletariado; 

empero, la treneformeci6n de este fase por le otra, no indica que 

con tales transiciones desaparezcan los antagonismos de clase, y-

se hayan agotado· loa postulados marxistss; sino al contrario, es-

aqu{ donde les tareas del marxismo se hacen indispensables y ur--

gentes para alcanzar el anhelado comunismo. 

·Es importante recordar que el aocialiema, es la primera fase 

de la sociedad comunista, en donde el derecha burgu6s no se supr! 

me. completamente,. sino parcialmente, e6lo en la medida de la 

trensformeci6n; ea por esa que el socialismo convierte loe medios 

de producoi6n en propiedad común, y e6lo en este senti90 desapar~ 

(44) V6ase: Gr~gori&n L~ e v. Oolgop6lov. Fundamentos del Dete
cho Estatal Soviético; Edit. Progreso. Moa'cú, 1979. pp.-
423-424. 
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ca y se extingue el derecho burgués. Para Lenin en esta primera

fase del comunismo, no puede proporcionarse todav!a la justicia -

ni la igualdad, ya que en esta etapa subsisten aún las diferen- -

cias de clases, pero ya no es posible la explotaci6n del hombre -

por el hombre, puesto que ha desaparecido la causante de esos ma

les: la propiedad privada. 

Para llegar a alcahzer el comunismo, ea indispensable que en 

el socialismo se presente la desaparici6n del Estado clasista¡ ye 

que una de las metes finales de ésta etapa, es la destrucci6n del 

Estado, es decir, de toda violencia organizada y sistemática en -

contra de todos los hombres, espirando en tales circunstancias a

que el so~iallsmo se co~vierta gradualmente en comunismo, en el -

cual "desaparecer& .toda necesidad de· violencia sobre los hombres

en general, .toda necesidad de subordinaci6n de unos hombres a 

otros, de una parte de la poblaci6n a otra, pues los hombres se -

habituaron a observar las reglas elementales de convivencia so~ -

ciel ~in· violencia y sin subordinaci6n»,( 4S) 

El socialismo es una etapa de estructuralización de la nueva 

sociedad proletaria, que finca las bases necesarias para poder al 

canzar la socisdad completa de bienestar social, en donde el hom

bre realice su plena emancipación, acabando con toda enajenación

contraria a su propio ser. El fin del socialismo es realizar el-

(45) Lenin, V.I. El Estado y la flevolucl6n¡· Op. Cit. p. 101. 
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comunismo, "es crear una forma de producci6n y una organizaci6n -

de la sociedad en que el hombre pueda ~uperar la enajenaci6n de -

su producto, de su trabajo, de sus semejantes, de al mismo y de -

la naturaleza, en la que pueda' volver as! mismo y captar al mundo 

con aua propias facultades, haci6ndoae uno, as!, con el mund~". 
(46) 

Es indudable que la teorla marxista-leninista, plantea un p~ 

r1odo de transici6n entre el capitalismo y el comunismo, que vie-

ne a aeftelar loa caminos y los cauces para el desarrollo de su 

teor1a social, en el que la desaparici6n del Estado y la implant~ 

ci6n del r6gimen de propiedad social, son· las metas mediatas en -

la realizaci6n del comunismo¡ para Lenin te6ricsmente no cabe du-

da de que entre el capitalismo y el comunismo existe cierto peri~ 

do de transici6n; este período no puede dejar de reunir los raz--

gos a las propiedades de ambas formaciones de la econo~·~ social, 

no puede dejar de ser un periodo de luche entre el capitalismo 

agonizante y el comunismo naciente¡ o en otras palabras: entre el 

capitalismo· vencido, pero no aniquilado, y el comunismo ya nacido, 

pero muy d~bil a6n°.( 4?) 

El Estado para. el marxismo-leninismo, es una categor1~ hist~ 

rica con una formaci6n social pasajera, que en una determinada f~ 

(46) Fromm, Erich. Marx y su Concepto del Hombre. Edit. Fondo
de Culture Econ6mica. M~xico, 1983. p. 69. 

(47) . L~nin, V.I. Obras Escogidas. Op, Cit. p. 180~ 
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se de desarrollo debe desaparecer¡ asi para Engels "con la desap~ 

rici6n de las clases desaparecerá inevitablemente el Estado. la 

sociedad, reorganizando de un modo nuevo la producción sobre la -

base de una asociación libre de productores iguales, enviará toda 

la máquina del Estado al lugar que entonces le corresponderá: al 

museo de antigUedades, junto a la rueca y el hacha de bronce". 
(46) 

El Estado, ya sea el capitalista o proletariado, es un Estado de-

clase y de dominación polltica; pero mientras en el primero, es • 

decir el capitalista, desaparece rápidamente por destrucci6n, ca-

mo objetivo de la revolución proletaria.• El Estado obrero o so-

cialista, se extingue de una manera gradual y paulatina a medida-

de que avanza hacia el comunismo y a la supresión de la diferen--

cia de clase; en donde el gobierno de las personas, se transforma 

(48) Engels, F. 
el Estado. 

El Origen de la familia, la Propiedad Privada y 
Op. Cit. p. 139. 

* Sin embargo, Marx en sus ensayos sobre "la Comuna de Peris", -
"La Guerra Civil en Francia" y "El Dieciocho Brumario"; cambia 
su pensamiento referente al Estado capitalista en virtud de 
los análisis revolucionar1oa y prácticos de éstos hechas SOCi! 
les; llegando a la conclusión, que el proletariado no debe de
conformarse únicamente con apoderarse del Estado Capitalista,
sino deatruirlo, aubstituyéndolo por un nuevo Estado revolucl~ 
nario proletariri¡ pensamiento que corrobora en su carta a Lud
wing Kulgelmann (en Hannover~Londres, 12 de abril de 1871), 
cuando dice: "Si te fijas en ml Dieciocho Brumarlo, verás que
expongo como próxima tentativa de la revoluci6n francesa no ha 
cer pasar de unas manos a otras la máquina burocrático-militar 
como ven!a sucediendo hasta ahora, sino demolerla, y éste es -
justamente la condic16n previa de toda verdadera revoluci6n po 

. pular en el continente". Cl'r .• Marx, K. y Engels, F. ~ ": 
Escogidas, Tomo II, pp. 198-225-444. 
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en la administrac16n de las cosas y la direcci6n de loe prooesos

de producción; esta concepción del Estado proletario, es la que -

distingue al marxismo del anarquismo; toda· vez que para el prime

ro, el Estado no puede desaparecer de un d1a para otro, es naces~ 

rio destruir el aparato anterior v construir uno nuevo de carác-

ter proletario, ya que la lucha de clases continuará y, por tanto, 

se necesitará un aparato que cumpla laa funciones de repreai6n óe 

laa clases que se opongan a la construcción del socialismo¡ mien

tras que los anarquistas, sostienen lo contrario, siendo que para 

ellos la supresión inmediata de todoa aparato estatal permiten la 

libre organización de la población. 

El marxismo no es anarquismo, se distingue de éste, en cuan

to no niega la importancia que el ~atado adquiere durante ol so-

cial1smo para llegar al comunismo¡ es as! como Lenin considera el 

Estado como instrumento po11tico indispensable en el sometimiento 

de los explotadores, en donde la dictadura del proletariado lo ng 

casita aunque sea de manera temporal, ya que la desaparición del

Estado es de manera transitoria,, y éste se ve condenada a extin-

guirse cuando la abolición de las clases ea completa, substituveu 

do las funciones del gobierno por funciones administrativas. 

Dentro de la teo~1a marxista-leninista,· la desaparici6n d~l

Estado s6lo es operante en la etapa del comunismo completo, cuan

do no hay diferencias entre los miembros de la sociedad y·puede -

hablarse de una libertad plena, "sólo entonces serb posible~ se

harb realidad una democracia verdaderamente completa, que no im~-
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plique ninguna restricci6n. V sólo entonces la democracia comen-

zar6 a extinguirse, por la sencilla raz6n de que los hombres lib~ 

radas de la esclavitud capitalista, se habituarán poco a poco a -

la observaci6n de las reglas elementales de convivencia, conoci--

das a lo largo de loa siglos y repetidas desde hace miles de años 

en todos loa preceptos, a observarlas sin violencia, sin coacci6n, 

sin aubordinaci6n, sin ese aparato especial de coacci6n que se 

llama Eatadi., 49 ) Al valorar sin prejuicio alguno la importancia 

que el Eatado representa dentro de la teor1a marxista, como ins--

trumento pol1tico indispensable para alcanzar el excelso ·y anela-

do comunismo, Lenin manifiesta: "Nosotros no somos utopistas. No-

'soñamos' en cómo podrá prescindirse de golpe de todo gobierno, -

de toda subordinación; estos sueños anarquistas, basados en la in 

comprensión de las tareas de la dictadura del proletariado, son -

fundamentos ajenos al marxismo y, de hecho, s6lo sirven para apl~ 

zar la revolución socialista hasta el momento en que los hombrea-

sean distintos. No, nosotros queremos la revoluci6n socialista -

con los hombrea de hoy, con los hombres que no puedan arreglárse-

las sin aubordinaci6n, sin control, sin inspectores contables". 
(50) 

Si analizamos detalladamente le estructura del Estado, encon 

trarernos que éste tiene una doble función: une como dominación p~ 

(49) Lenin, v.r. El Estado y la revolución. Op. Cit. pp. 109-110. 

(50) !bid. p. 59. 
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11tica de clase, y otra como funci6n técnico admlnis~ratlva; so-

bre éste primer aspecto versa el carácter de extinci6n del Estado 

en el marxismo; pero su segundo aspecto de administraci6n, tam- -

bién llamado autogeati6n, ea el que para nosotros justifica su 

permanencia dentro de la sociedad comunista; toda vez que no pue-

de haber un 6rgano mejor que él, según lo demuestra la historia,-

que se adecúe e identifique más a las relaciones sociales de pro-

ducci6n entre loa hombrea; de igual modo Grams~i, acepta que al -

ir alcanzando el comunismo la sociedad sin clases, por una auto--

gesti6n, el elemento de'Eetado-coerción, se agota a medida de que 

se afirman los conceptos del Estado ético (Estado de contenido a~ 

cial); pues "todos los socialistas están de acuerdo en que el Ea-

tado po11tico, y con 61 la autoridad polltica, desaparecerán como 

consecuencia de la pr6xlma r~voluc16n social, es decir, que las -

funciones públicas perderán su carácter pol1tico, troncándose en-

simples funciones admlnistratlvas, llamadas a velar por los verds 

deros'intereaes &ociales"·cs 1) 

La extinc16n del Estado en ~l marxismo, desde el punto de 

vista de la teor1a politice, representa una problemática nu~va, -

que para Kelsen es uno de las puntos fundamentales del socla11smo 

como sistema político, o sea, de la relacl6n del socisliamo con -

el Estado; ya que s6lo no. está en duda la negaci6n o sfirmaci6n -

(51) Marx, K. y Engels, F. "De la autoridad"; Obras Esdogidaa.
Op. Cit. Tomo II. p. 400. 
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del principio del Estado, sino también, si el Estado es una forma 

de organización definitiva o un simple fenómeno transitorio y, a~· 

te todo, cuál es la forma de organización estatal y de gobierno -

adecuada el ordenamiento socialista de la sociedad(S 2 ); si segui

mos este pensamiento kelseniano de justificación del Estado, sin-

evaluarlo de manera parcial y cient1fica, estaremos confundiendo, 

lo que es la verdadera esencia de éste en el marxismo¡ ya que no-

hay que olvidar que el Estado para Marx y Kelsen no es lo mismo,-

para el primero el Estado es une organización pol!tica, ya sea c~ 

pitelista o proletaria, en f~vor de una.clase, pero nuncr nos ha-

bla del Estado desde el punto de vista jur!dico-pol1tico¡ éste es 

el motivo que para Adler, le concepción de extinción del Estado -

en el marxismo, no conduce al anarquismo, toda vez que existe una 

forma de gobierno bajo el aspecto o funci6n técnico adminlatrati-

va de autogesti6n del Estado en la comunidad.( 53 ) 

C. EL COMUNISMO UTOPICO. 

El comunismo ea una idea que he preocupado el hombre de to--

dos los tiempos, principalmente pare aquellos que buscan eliminar 

las injusticias sociales, es por eso que no es una idea exclusiva 

(52) Véase: Kelsen, Hans. Socialismo y Estado; Edit. Siglo XXI. 

(53) 

México, 1982. p. 178. .,, 

Véase: Adler, Max. La Concepción, del Estado· en el.·Msrxismo. 
Edit. Siglo XXI. México, 1982. p. 260. 

71 



de Marx y Engela, ai no por el contrario. éstoa ee basan en lea 

idesa precedentes comunistas para formular su comunismo cientlfi-

co; as1 Engels en su famosa libro del Origen de la Familia, la 

Propiedad Privada y el Estado, recalca la importancia del comuni~ 

ma primitivo en las pueblas de la antigUedad; en los griegos y en 

las romanos encontramos al inicio de su formaci6n•, en la edad m~ 

die a través de las guildas y lea 6rdenes monásticas, con un ca--

rácter nétamente religioso y moral; y es interesante traer a col~ 

ci6n, que en diferentes sectas heréticas y 6rdenee ascéticas pro-

pegaban el comuniam.o¡ asl. también a finalea de la edad media los-

movimientos comunistas de Bohemia y Germania en la mayorla de los 

paises bajos, son antecedentes más pr6ximos al comunismo marxia--

ta. 

Este comunismo anterior al marxismo se presenta en forma de-

utopías, ea decir, en planas de abstracci6n de la realidad en de-

• Recuérdese que el primer legislador a quien le historia le 
atribuye una r~valuc16n comunista, ea· Licurgp; el gobernador -
espartano, que seg~n Plutarco, implanta el régimen comunista -
al repartir los tierras y las riquezas entre las familias po-
bres, formando de esta manera. una comunidad de bienes absolu-
to~¡ con este carácter comunista méa adelante los G~acos, Ca-
yo, Catilina, Espartaco, Julio César, tratarán de implantar 
sus reformaa sociales. Ea importante también mencionar como -
continuadores de estas ideas al cristianismo, que en sµs pred! 
caciones y doctrinas contiene ideales comunistas¡ as! el comu
nismo de los Carpocráticos sostiene que la justicia de dios 
conáiste esencialmente en la comunidad y en la igualdad¡ que -
todo es común en el universo. Para mayores datos Cfr. Max, 
Seer. Historia General del. Socialismo y la Lucha de .Clases. 
Tomo I. A.P. Marquéz Editor. México, 1940. pp. 42-43-123 y
siguientes. 

72 



seos idealistas de nuevas concepciones de mundos mejores y más 

justos, en este plano son de mencionarse: La República de Platón-

(S. IV A.C.) del gobierno de sabios, donde los niños y las muje--

res son de la comunidad; La Ciudad de Dios de San Agustín (S. V -

A.C.) con su justicia eterna; la Utopía de Moro (1516) en la 

cual ataca a la propiedad privada y la considera como causa de 

los delitos¡ La Ciudad del Sol de Campanella (1623) con su régi--

men comunista de mujeres y de trabajo; La Oceana de Harrington -

(1656) en la que limita la propiedad privada de los hombres, Mo--

rrelly, en su Basiliade (1753) criticando la propiedad privada y-

abogando por la igualdad en la posesión de bienes; La Nu~va 

Atlántida de'francis Bacon, etc., etc. En épocas más recientes -

en los origenes del marxismo, encontramos el utoplsmo de Roberto-

Owen (1771-1858); Saint-Simon (1760-1825) y su colectivismo; Sis-

mondi (1773-1842) y su socialismo de Estado; Fourier (1772-1837)-

y sus falansterios; Esteban Cabet (1788-1856) y su voyage en lea-

rie y sus Colonias agr!colas; Luis Olanc (1813-1882) y los Talle-

res nacionales; Proudhon (1809-1865) etc., etc.( 54 ) 

El utopisrno es aceptable en cuanto es una forma de inconfor-

midad con el injusto régimen de desigualdad y explotación social, 

en cuanto pretende encontrar nuevas formas de sociedades más jus-

tas y equitativas para los hombres; pero es criticable desde el -

(54) Véase: Gettel, Raymond. Historia de las Ideas Pol1ticas;
Editora Nacional 10a. Edic. M&xico, 1979. pp. 218~225. 
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momento en el que no ee atr~ve a combatir lee lnjusticlee del si& 

tema, al que critica desde un punto de· vista real, objetivo y pa-

tente, en donde se acepte y se ponga en tele de juicio a la soci~ 

dad tal cual es, carente de perfecoi6n alguna; ea aqu1, donde aur 

ge el mérito de Marx, al criticar el utoplsmo severamente por su-

gran separaci6n con la realidad objetive, él consideraba "que el-

mundo no puede corregirse con suenos, como pretenden loa utopis--

tas, que lee cosas no cambian por la sola fuerza del entusiasmo,-

que lee condiciones para que triunfe una reforma social deben bu~ 

caree en el seno de le misma realidad, y que sólo en cuanto este-

1 ee imponga a la idea' tiene sentido pretender imponer la idea al 

mundo real. Marx que no rindi6 jamás el debido tributo a las 

ideas geniales practicadas por loe 1 utopistaa 1
1 aupo sin embargo, 

con su socialismo cient1fico, encontrar une base a sus suefioe pe-

netrendo en loe. factores que el proceso econ6mico presta pare su-

reel1zec16n".css) 

Para Engele, el socialismo ut6pico criticaba el modo de pro

ducci~n capitel1ate sin un verdadero conocimiento cientlfico, si~ 

plemente manifestaba su desagrado con explicaciones triviales, 

sin' ver le causa motriz que sostenía a dicho sistema: la lucha de 

clases entre el proletariado y la burguea1a; as1 para él y Marx -

su m1ei6n no era elaborar un sistema perfecto de la sociedad, si-

(55) Wilbrandt, Robert. 
Edit. Juan Pabloa. 

Carlos Marx, ensayo para un Juicio; 
M'xlco, 1972. p. 81, 
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no encontrar la causa de la desigualdad social, que únicamente se 

puede explicar descubriendo la concepción materialista de la his-

toria y el secreto de la plusvalla en la producción capitalista,-

convirtiendo as! el socialismo en una ciencia, "para convertir el 

socialismo en una ciencia, era indispensable, ante todo, situarlo 

en el terreno de la realidad".(SG) 

Marx dec1a que los socialistas utópicos no se dan cuenta del 

antagonismo de clases, no señalan por parte del proletariado nin-

guna iniciativa histórica ni un movimiento político, repudian por 

eso, toda acción política y revolucionaria: "ae proponen alcanzar 

su objetivo por medios pacíficos; intentando abrir camino al nue-

vo ~vangelio social· valiéndoae de la fuerza del ejemplo y por me-

dio de pequeños experimentos; ya sea eotableciendo falansterios,-

fundando una pequeña icari~; y para la construcción de todos es--

tos castillos en el aire se.ven fo~zados a apelar a la filantro--

ple de los corazones y de loa bolsil~os burgueses. Poco a poca -

van cayendo en la categoría de los socialistas reaccionarios o 

conservadores y sólo se distinguen de ellos por una pedanter1a 

m6s aistembtica y una fe m&s supersticiosa y fan~tica en la efic~ 

cia milagrosa de su conciencia social".(s?) 

(56) Engels, F. Del Socialismo ~tópico al Socialismo Cientlfi-
~· Edit. Cruzo, 2a. Edic. México, 1978. p. 40. 

(57) Marx, K. y Engels, F. El Manifiesto del Partido Comunista. 
Op. Cit. p. 64. 
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El comunismo cient1fico, es le realidad social tal cual es,-

sin quimeras idealistas o propósitos ilusorios de una sociedad 

perfecta; el comunismo utópica por la contrario, es una concep- -

ci6n subjetiva de. la realidad que no seRala una salida real o so

lución cienttfica para la desaparición de la injusticia social; -

no es capaz de comprender la nueva concepción de vida; esta nueva 

concepción en Marx es el materialismo histórico, que forzosamente 

tenla que chocar, "no sólo con los representantes de la burguesla 

sino tambi~n con las masas de los soci~listas franceses -utópi- -

coa- que pretenden sacar al mundo de quicio can su fórmula mágica 

de Libert6, Egs11t6, Fraternit~"·c 5 a) 

(58) Marx, K. y Engels, F. Obres Eacogidad, Tomo I. p~ 52~. 
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"lDe d6nde pr~vienen las ideas correctas?, 

lCaen del cielo? Na. ¿son innatas de los e~ 

rebros? No. S6lo pueden pr6venir de la pr6! 

tica social, de las tres clases de pr~ctica:

la lucha por la producci6n, la luche de cla-

eee y los experimentos cientlficos en· la so-

ciedad. la existencia social de la gente de

termine sus pensam.ientos. Una· vez dominadas

~or las masas, las ideas correctas carecter1~ 

tices de la clase ~vanzeda se corivertir6n en

une fuerza material pera transformar la saci~ 

dad y el mundo". 

Mao Tse-Tung. 



C A P I T U L O III 

LA ESTRUCTURA CDNTEMPORANEA DEL ESTADO 

A. IDEDLDGIAS CONTEMPORANEAS. 

No se podla en este trabajo, prescindir del estudio y la im

portancia que representa la ideolog1a en el campo de la est~uctu-

raci6n contemporánea del Estada; ya que ésta garantiza y justifi-

ca el sistema de arganizsci6n estatal de la clase hegem6nics en -

el poder, toda vez que para Marx: "Las ideas de la clase dominan-

te son las ideas dominantes en cada época; o, dicho en otros tér-

minos, la clase que ejerce el poder material dominante en la so--

ciedad es, al misma tiempo, su poder espiritual dominante. La 

clase que tiene a su disposici6n los medios pera la producci6n ma 

terial dispone con ello, al mismo tiempo, de las medios para la -

praducci6n espiritual, lo que hace que se le sometan, al propio -

tiempo, por. término medio, las ideas de quienes carecen de los mg 

dios necesarios para producir espiritualmente. Las ideas dominan 

tes no san otra cosa que la expresi6n ideal de las relaciones me-

teriales dominantes, las mismas relaciones materiales dominantes-

concebidas como ideas; por tanta, las relaciones que hacen de una 

determinada clase la clase dominante, o sea, las ideas de su dom! 

nac16n".csg) De esta manera la ideologla encuentra su campo, o -

(59) Marx, K. y Engels, F. "Feuerbsch. Dpasici6n entre las Con
cepciones Materialista e Idealista"; Obras Escogidas¡ Op. -
Cit. p. 45. 
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mejor dicho está inmersa en toda la superestructura social; en 

las concepciones politicaa, jur1dicas, religiosas, estéticas y fi 

los6ficas de la sociedad, que son dominadas e impuestas por las -

clases en el poder en su propio provecho; la ideolog1a está destl 

nada a asegurar la cohesi6n de los hombres en la estructura de e~ 

plotaci6n de clase, está destinada a asegurar la dominaci6n de 

una clase sobre las otras haciendo aceptar a las clases explota-

das su condici6n de sometimiento por formas de un deber moral o -

religioso, justificando la pobreza y el sometimiento como virtu-

des plenas. 

Tanto el problema de la superestructura como el de la ideal~ 

gia, presupone incueationablemente un análisis en todo plantea- -

miento pol1tico y social; más a6n cuando son términos tan usados

en el marxismo. La superestructura está constituida por el con-

junto de instituciones que cumplen la func16n de cohesionar a la

sociedad y a la cultura en torno a la base econ6mica; as1 como 

los modos de pensar, actitudes, sentimientos e 1deolog1as corres

pondientes a dichas actitude~; por lo tanto, la superestructura -

está formada por el Estado, las formas jur1dicas, educativas\ re

ligiosas. Toda la superestructura de una sociedad determinada, -

se apoya en la base de la estructura econ6mica de la sociedad, 

que Marx y Engela han llamado "Infraestructura"; ya que para 

ellos el desarrollo politico, jur1dico, filos6fico, religioso, l! 

terario, ~rt1stico, etc., descansan en el desarrollo econ6mico; -

pero todos ellas representan factores importantes en la eatructu-
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ra de la sociedad. Ea interesante y necesario aeftalar sobre este 

punto, la critica sin fundamento que· varios autores han hecho al-

marxismo, diciendo que éste es un economiciamo extremo, es decir, 

que el factor económico ea el único y preponderante en el ámbito-

de la sociedad¡ critica que no es v~lida, toda vez que como En- -

gela expresa¡ no ea que la situación económica sea la causa, lo -

Único activo, y todo lo dem~s efectos puramente pasivos. Hay un-

juego de reacciones, sobre la base de la necesidad econ6mica, que 

se impone siempre en Última inatancia.(GO) 

Althusaer afirma que Marx concibe la estructura de iode so--

ciedad coma constituida por "niveles" o "instancias", articuladas 

por una determinación especifica: la infraestructura a base econ! 

mica (unidad de laa fuerzas productivas y de las relaciones de 

producción), y la superestructura qu~, a su· vez, contiene otros -

dos niveles: lo jurldico-pol1tico (el derecho y el Estado) y la -

ideología (las distintas ideolog1as, religiosas, morales, jur1di-

ces, po11ticas, etc~tera), tambi6n llamado formas de conciencia -

social¡ pero además de poseer la .sociedad sus estructur~s económl 

cae e ideo16gicas determinadas, posee un conjunto de aparatos 

institucionales y normas deatinadaa a reglamentar el funcionamien 

to de la sociedad en su conjunto. Estos aparatos institucionales 

(60) Marx, K. y Engele, F. Carta de Engela a W. Borgius. Lon- -
dres 2~ de enero de 1894. Obras Escogid~e. Op. Cit. Torno
III. p. 531, 

o 
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mientras las clases explotadas y oprimidas crean en el ámbito de-

la superestructura laa instituciones que representan aua intere--

aes y que si~ven de arma en· la lucha clasista de liberacl6n (ya -

sea a través de los partidos pollticos o sindicatos), elaborando-

sus concepciones ldeol6gicas, morales jurldicaa y los elementos -

de cultura que se convierten en instrumentos para la realizaci6n-

del cambio revolucionario. 

Resultando asl para Gramsci, que le estructura y la superes-

tructura formen un bloque h1st6ric~; es decir, el conjunto compl~ 

jo y conflictivo de las superestructuras reflejo del conjunto de

las relaciones soriiales de producc16n.( 61 ) 

Cabe dejar bien claro que Marx y Engels le dan a la sup~res-

tructura un papel muy importante y decisivo en su teorls; as! lo-

deja ver Engels en su carta a Francisco Mehering -Londres, 14 de-

julio de 1093- al decir: "En lo que Marx y yo insistlamos méa era 

en derivar de los hechos econ6micos básicos las ideas pol1ticas,

jur1dicaa, etc., y los actos condicionados por ellos. V al pare-

cer de esta manera, el contenido nos hacia olvidar la forma, es -

decir, el proceso de génesis de estas ideas, etc., con ello pro--

porcianamos a nuestros adversarios un buen pretexto para sus err~ 

res y tergiversaciones. Este es un punto en el que Marx ni yo 

(61) Véase: Buci-Gluckmann, Chriatine. Gramsci y el Estado; 
Edit. Siglo XXI. 4a. Edici6n. México, 1979. P• 99. 
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y normas consti\uyen la estructura jurldico-politlco de le socie

dad y forma parte de su superestructura; siendo que en estas eo-

ciedades de clase, lo jur1dico-pol1tico eet6 asegurado por un BP! 

rato aut6nomo: el Estado, que monopoliza la· violencia y cuy~ prin 

cipal funci6n ea mantener bajo la eujec16n de la clase dominante

todas las otras clases que dependen de ella, y cuyos fines son 

fundamentalmente represivos. Ea por esto que nos atrevemos a de-. 

cir que el Estado y el derecho son instituciones y normas de ~on

ducta creadas por los hombres para asegurar la efectividad de sus 

relaciones sociales reales, y no la consecuencia· 16Q1cs de un con 

cepto aprior!atica de la justicia, ni normas determinadas inexora

blemente por la naturaleza, como lo dirla el maestro de la Lueva. 

Hay que recordar que para Grameci una clase se forma sobre -

la baae de sus funciones en el mundo productivo; .el desarrollo y

la lucha por el poder y por au conservaci6n crean las superestru~ 

turas que determinan la formac16n de su sociedad; es decir, que • 

el conjunto de eeaa ideas V relaciones pol!ticas, jur1dicas, mor! 

les, eet~ticas, filos6ficas y re~lglosas tienen que poseer una 

fuerza material para sostener en el poder y justificar le dom1na

ci6n o hegemonia de la clase dominante, as! como el Estado dispo

ne de los instrumentos materiales de poder, como el ejército, po

licia, c~rceles, etc., con cuya ayuda puede ejer~er sus funciones 

y subordinar a la sociedad a los intereses v· voluntad de las cla

ses dominantes. Utilizando· éstas la superestructura para fortale 

cer la base. econ6mica de su posici6n dominante en la sociedad; 
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hemos hecho bastante hincapi~ .en nuestros escritos".< 62 ) 

El concepto de hegemon1a -ideol6gica- en el marxismo equiva-

le a la superioridad o el dominio que una clase ejerce en los 

factores econ6micos, pol1ticos y sociales de la sociedad; los que 

le permiten ejercer su poder y supremac1a sobre la clase débil no 

dirigente. Gramsci es uno de los autores que más ha estudiado el 

concepto de hegemon1a en su contorno de estructura jurldico-pol1-

tica y de poder en el Estado contemporáneo; as1 para este autor -

la clase hegem6nica es la clase poseedora de los medios de produ~ 

ci6n (la burguesia); que buscará siempre apoyar su poder polltico 

en la estructura de las relaciones de producci6n, pues ning~n ti-

po de Estado puede dejar de atravesar una fase de primitiyismo 

econ6mico-corporativo, de esto se deduce que el contenido de la -

hegemon1a pol1tica del nuevo grupo social que ha fundado el nuevo 

tipo de Estado debe ser fundamentalmente de orden econ6mico. Se-

trata de organizar la estructura y las relaciones entre los hom--

brea y el mundo econ6mico de la produccibn.( 63 ) Empero, la lden~ 

tificac16n de Estado y gobierno representa la forma corporativo -

econ6mica, o aea, la confusibn entre sociedad civil y sociedad PS 

11tica, ya que es preciso hacer constar que en la noci6n general-

(62) Marx, K. y Engela, F. Obras Escogidas. Op. Cit. p. 523. 

(63) Cfr. Gramsci, Antonio. Notas Sobre Maguisvelo, Sobre Poli 
tica y Sobre el Estado Moder~o; Edit. Juan Pablos. M¿xi-
co, 1975. p. 166. 
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de Estado entran elementos que deban ser referidos a la eociedad

civil. 

La Hegemon1e representa el poder que la clase burguesa ejer

ce sobre el proletariado, que generalmente es un poder pol1tico -

que asegura a otro poder, el econ6m1co; puesto que, para Marx y -

Engels, cada etapa de la ~voluci6n recorrida por la burguesia ha

lda acompañada del correspondiente progreso politlco; de ah1 que

la burguesía, después del establecimiento de la gran industria v
del mercado universal, conquist6 .finalmente la hegemon1a exclusi

va del poder politice en el Estado representativo moderno; ya que 

todo aquel que detente el poder econ6mica tiende a controlar el -

poder política para su justificaci6n, buscando a~l la dominaci6n

hegem6nica sobre el proletariado; siendo que para instaurar una -

hegemonla económica sobre las cosas, hubo de preceder necesaria-

mente la hegemanla pa11tica, social y ecan6mica del hombre aobre

el hambre. 

El poder en· la hegemahla, equivale a la acepci6n weberiana,

la probabilidad que tiene un hom~re, o una agrupaci6n de hombres, 

de imponer su propia· voluntad en una acci6n comunitaria inclusive 

contra la oposic16n de loe demás miembros¡ esta impasici6n es 

puesta par la clase detentadora de loa medios de producci6n, o 

sea es la capacidad de una clase social para realizar sus intere

ses objetivos eepec1ficos, la cual siempre estar~ en manos de las 

clases dominante~; por lo que Poulantzas define a la hegemanla 

dentro del campo de la lucha polltica de las clases en una forma• 
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ci6n capitalista, y comprende las prácticas pollticas de las ele-

sea dominantes en esas formacione~;( 64 )acercándose asl a la concea 

ci6n de hegemonla en Gramsci, como el arte de consolidar y diri--

gir un bloque hist6rico social alternativo, en una relac16n entre 

un métodc te6rico de convivencia social no coactiva jerárquico y-

sin embargo especlficamente destinada y abierta a la socializa- -

ci6n de s1 misma. 

La Hegemon1a es detentada por la burguesla, la cual se pateu 

tiza de modo propio con la dominaci6n que está realizada en la si 

perestructurs· verbi gratia; el derecho en la sociedad burguesa, -

no es más qua la voluntad de la clase burguesa eregida en ley;· v,g_ 

!untad cuyo contenido está determinado por las condiciones mate--

rieles de existencia de dicha clase, demostrando que el poder po-

lltico, hablando propiamente, es la violencia organizada de una -

clase para la opres16n de otra. 

En términos de una sociología marxista podemos decir que la-

hegemon1a en la sociedad capitalista está representada por una 

élite gobernante y económica, que están constituidas por grupos -

que se encuentran en la cumbre de las diferentes capas sociales -

que, en un conjunto, forman la clase dominant~; y que conjuntamen 

te con la élite politice, el núcleo de la cúspide gobernante, con 

(64) Poulantza8, Nicos. 
~ad o e a P.Lt~ . .L~.!l..:.t¿i_; 
co, 1979. p. 169, 

Poder Polltico y Clases Sociales en el
Edit. Siglo XXI. 1Ba. Edici6n. Méxi--
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trola el poder ecan6mica-pa11tico del Estada. 

Pera la hegeman1a na a6la es exclusiva de la clase dominan-

te; ya que cuando el proletariado toma el poder y empieza convir

tiendo en propiedad del Estada los medias de praducci6n, necesita 

de la organización jur1dica-pal1tico de la clase explotada, que -

le permita defender el nueva Estado proletaria, sometiendo a la -

clase explotadora, inclusive por la·~iolencia, al nueva régimen -

de producci6n social. Necesita pues convertirse el proletariado, 

en el socialismo, en una clase hegem6nics. Na debemos olvidar 

que la teor1a marxista del eatada se extiende a toda aquella artl 

culaci6n a través de le cual la hegeman1a de une clase se eje~oe

eobre el resto de la sociedad, planteando ae1 un nuevo campp de -

estudia en el marxismo, la sociología del poder, circunscripto al 

ordenamiento pol!tico y jur1d1co. 

·Le ideolog1a está presente en todo problema de supereatruct~ 

ra, ya sea en un ·régimen capitalista o comunista; dotando a tales 

sistemas de una existencia y un papel hist6rico determinado en el 

seno de la saciedad; pare Althusser, un gran estudioso de la ideg 

logis, en toda sociedad de clases, la ideología es necesaria a 

loa hombrea como forma de conciencia social que se desenvuelven -

en la lucha de clases, el derecho y el Estado, que para él son 

las verdaderas formas que constituyen toda la actividad ideol6gi

ca, y que son sostenidas por una adhesi6n,· voluntaria o involunt~ 

ria, consciente o inconsciente; a tr~véa de representaciones y 

creencias religiosas, morales, jur1dicaa, politices; estéticas, -
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f1los6f1cas, etc., que forman lo que Althusser llama nivel ideo~! 

gico; ya que
0

para 61 el t6rmino ideologia abarca una realidad en

tado el cuerpo aocial y es divisible en dominios y regiones die-

tintos que poseen una estructura determinada, dependiendo de su -

conceptualizaci6n te6rica y reflexiv~¡ toda ideología tiene-una -

funci6n en la superestructura de la sociedad: asl en las socieda

des de clases, la ideolog!a es una representación de lo real, pe

ro necesariamente falseada, ya que su fin no es dar a loa hombres 

un conocimiento objetivo de la realidad social en que viven, sino 

al contrario el falsear la realidad para mantenerlos en un siste-

.ma de explotación de clase. Sin olvidar que la ideologla ast co

mo es utilizada por !a clase hegemónica para justificar au explo

tación y dominación; tamb1~ri puede ser utilizada, bajo ciertas 

circunstancias, como expresión de protesta de las cl~ses explota-

das.(6S) 

Por otra parte Althueser nos habla dentro de la teor!a mar-

xista del Estado de los "Aparatos Ideológicos del Estado", que no 

hay que confundirlos con el aparato represivo del Estado¡ ya que

~stos son cierto n6msro de realidades que se obse~van en 1a·saci~ 

dad bajo formas de institucione~¡ ya sean religiooas, escolares,

culturales, sindicales, etc., que equivalen a lo que Gramsci ha -

llamado "Estado ~tico•, es decir, cua~do el Estado tiende en sus-

(65) V~ase: Althusser, Lou1s. Op. Cit. pp. •G-47-48-55. 
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funciones a "el~var a la gran masa de la poblac46n a un determin~ 

do nivel cultural y moral, nivel (o tipo) que corres~onde a las -

necesidades de desarrollo de ls~ fuerzas productl~as y por consi

guiente, a los intereses de les clases dominantes: constltuyando

una hegemon1a pol!tics y cultural de dichas clases".CGG) 

Loa ~paratoa ideol6gicos del Estado son indispensables a le

clase dominante para justificar y detentar duraderamente el poder 

del Estado, ya que sin éstos au hegemon1a se desmorona; pero 6s-~ 

tos aparatos no s6lamente son dables. en la sociedad capltalista,

sino el proletariado en su fase de dictadura también ae vale de -

ellos para someter a aua intereses generales de clase a la incon

forme clase capitalista. 

La ideologla es una conciencia falsa de la realidad¡ que no

descubre e identifica plenamente el contexto hlst6rico de la exi! 

tencia material de loa hombres¡· ésta 6nlcamente se da en fa supe! 

estructura social, en donde el "Estado es el primer pdder ldeo16-

gico sobre loe hombres; cuando se erige en poder independiente 

frente a la snciedad, de tal manera que los hechos econ6micoe ti~ 

nen que r~vestir la forma. de motivos Jurldicos para ser sanciona

dos en ~6rma de ley, por eso es que todo el sistema jurldico· vi-

gente, pretende que la forma ju~!dica lo sea todo, y el contenido 

(66) Gramacl, Ant~nio. Op. Cit. p. 101. 
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• i d 11 econom ca na a '( 67 ) 

Las ideologias contempor&neas tienen un campo de acci6n' ver-

daderamente revolucionario en lo que se refiere a la teoris del -

partido poJ1tic6; as{ en la actualidad se oye hablar de la ideal~ 

g1a del partido, que no viene siendo otra cosa que la corriente o 

sistema adoptado respecto al modo de producci6n de la sociedad, -

tanto material como espiritual; que hoy en d{a sólo se reduce a -

dos regímenes: el capitalista y el socialista o marxista-leninie-

ta¡ que analizaremos detalladamente al terminar este inciso. 

Es tal· vez la ideolo9!e uno de los factores primordiales, 

por na decir el primero, en la estructuración del partido pal1ti-

co, pues es su fuerza de abstracción teórica -plataforma politi--

ca- la que en un momento dado determina la vanguardia y hegemonía 

del partido con respecta a las otros¡ ser& porque todo "partida -

ideológico intenta transformar la realidad, y en este sentida es-

una fuerza revolucionaria, la realidad nueva y modificada durante 

cierto tiempo se corresponde can· la ideologla, a pesar de que 

ella misma se modifica gradualmente, con el tiempo la ideologia -

puede convertirse en. fuerza conse~vador~; se impone un nuevo sju~ 

te, y entonces la ideologia puede convertirse nuevamente en fuer-

za revolucionaria (relac16n diaJ~ctica en el proceso de elabora--

(67) Marx, K. y Engels, F • .Q.2ras Escogidas. Dp. Cit. Tomo III. 
p. J. 
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ci6n de nuevos principios o de modificaciones de la ideolo~1a)". 
(68) 

Por 6ltimo, cabe se~elar que las crisis ldeo16gicas de la 

burguesía son sintomaa infalibles de la decadencia de su dominio, 

que la obligan a mantener una lucha constante para la conserva- -

ci6n de su dominio, siendo este el motivo para· Luck6cs de que "la 

clase burguesa ha perdido inapelsblemente su capacidad de direc--

c16n"c 69~; por lo que consideramos que es el proletariado, sin lg 

gsr a dudas, el encargado a dirigir y ll~var l~· vanguardia de 

las clases econ6micamente débiles a la conquista del poder, en un 

sistema que se encuentra en· v1as de contradicción y desaparici6n, 

y en el que se hace indispensable una radical transformaci6n so-~ 

cial. 

1. Estado marxista-leninista. 

Antes de entrar al. estudio del Estado marxista-leninista, 

cohviene mencionar y ubicar los caracteres m&s esenciales del so

cialismo y el p~oletariado en la 'teoría marxista del Estado¡ toda 

·vez que se hace necesario pera comprender en todo su alcance, taQ 

to pol1tico, econ6mico, jurídico, moral y cultural, la importan--

(68) Brzezinsky, Z.K. Ideologla y Poder en la Politice Soviéti
.!:..!!• Edit. Pa!dos, Buenos Aires, 1970. p. 107. 

(69) Luck&cs, Georg. Historia y Conciencia de Clase. Edit. Gr! 
jalbo. México, 1982. p. 74. 



cia del Estado marxista-leninista en dicha teor1a. El socialismo 

nace como respuesta al injusto régimen del capitalismo•, cuyas r! 

laciones econ6micas engendran por un lado pobreza y miseria para-

la gran mayoria de las masas, las cuales est~n representadas por-

los obreros y los campesinos; y por otro lado plusval1a y riqueza 

a unos cuantos representados por los burgueses y los capitalistas. 

El socialismo como todo régimen histórico, es din~mico y cambian-

te, busca como finalidad Última la creaci6n de una sociedad sin -

clases; transformando la propiedad privada existente en propiedad 

social pera todos los miembros de la comunida~; es una dobtrina -

que buaca la libe.racip·n de las clases explotadas (obreros y camp! 

sinos) en la sociedad clasista o burguesa, en la que "surgirh una 

sociedad en quR el .libre desehvolvimiento de cada uno ser~ la cog 

dici6n del libre desehvolvimiento de todos".(?D) 

La lucha de claa~s es un factor primordial en la consecucibn 

del socialismo, todaº vez que en la revolución el triunfo del pro-

• No hay que olvid~i que para Marx la creación de una nueva so-
ciedad es resultado de eaa misma sociedad a la que eustltuye;
ya que una' vez que· éste ha alcanzado e 1 rnáximo desarrollo de -
sus fuérzaa· pro:ductlvas, y no siendo capaz de contenerlas, di
chas fuerzas a1:m1smo tiempo engendran laa condiciones materi~ 
lea sobre las tiusleH se desarrolla la nueva sociedad¡ ael la -
sociedad burguesa marca laa bases necesarias .para que surja el 
socialismo, el cual tendrá como tarea inmediata resolver los -
antagonismos ~el capital. Cfr. Marx, c. Contrib~ci6n a la -
Critica de le ~conom1a Po1ltics. Op. Cit. p. 38. 

(70) Marx, K. Y Engels, F. Manifiesto del Partido Comunista¡ 
Op. Cit. p. 7. 
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letariada sabre el capitalista, marce el inicia de éste, y es a -

través de la etapa de dictadura del proletariado, en el que. el sg 

cialisma se afianza más, siendo que squ1 el proletariado tome en-

sus manas el poder pal1tico, cuya conquista constituye una premi-

sa obligatoria en las tareas de destrucci6n de le vieja sociedad-

burguesa; es un poder que servirá al proletariado durante la eta-

pa de su "dictadura" pera someter e imponer su voluntad a la bur-

guesla que no se conforma con haber perdido el poder y su posi- -

ci6n de clase. 

El Estado. ea la forma más genérica en la que se rep~eeenta -

el poder, en donde siempre, todo poder polltico, tendrá un carác-

ter represivo y de eles•; a•l .el Estada capitalista por más deme-

' crático que se diga, siempre será un Estado de la clase poseedora 

que protege~á sus intereses y justificará la explotaci6n¡ el Est~ 

do socialista por su parte ea un instrumento de dofenaa de las 

conquistas sociales del cual se sirve el proletariado para.cana-

truir las bases esenciales del comunism~¡ na hay que olvidar que-

pare Marx, el socialismo es la d~clarac16n de la revoluci6n perm~ 

nente, de la dictadura del proletariado como punta necesario de -

la transic16n y la supresi6n de· las diferencias de clases. 

El Estado socialista surge y se desarrolla en el curso d~ t~ 

do el periodo de transic16n del capitalismo al socialismo como E~ 

tado de la dictadura del proletariado, donde los trabsjsdó~es y -

las campesinos establecen su dominio como clase; para Lenin lá 

victoria del socialismo sobre el capitalismo, e6lo se podrá dar -

91 



como segura cuando el poder proletario estatal aplaste defin!tlv~ 

mente toda le resistencia de los explotadores, gorantlzando la a~ 

salute estabilidad y supremacla del socialismo sobre el régimen -

burgu6s y los medios de producci6n; sel .para Lenln, esta etapa de 

trans1c16n se d16 cuando al triunfar la r~voluci6n socialista de-

octubre en la URSS se implant6 el nuevo sistema pol1tlco social,-

a tr~vés de la Sóviet~¡ que refrenda la conatituci6n de 1918 de -

la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, que enmar

ca las primeras medidas del poder soviético en la edif1caci6n del 

socialismo.• 

El socialismo, como toda doctrina nu~vs, no ha escapado de -

les criticas desde todos los puntos de· vista; y la gran mayor1a -

de las veces, a6n en le· época de sus creadores ha sido tergivers~ 

do, en la áctualidad se le ha tratado de identificar como sin6ni-

mo de totalitarismo, pero bastarle mirar atrás loe pensamientos -

human1sticos del buen Marx, para descubrir que el verdadero eoci~ 

lismo no ha sido mancillado todavla por la historia real¡ pues r~ 

culrdese que para sus creadores "el socialiamo es la expresi6n de 

la.verdad, de la razón y de la justicia absoluta, y basta con de~ 

Para mayares datos vkase los trabajos de V.I. Lenin: "Las Ta-
reas del Proletariado en la Actual Rev~lución", "El Estado v -
la Revoluci6n", "lSe Mantendr~n los Bolch~viques en el Poder?", 
ªLa R~volución Proletaria y el Renegado Kautsky"; Obras Escogl 
das. Tomo I. Op. Cit. 
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cubrirlo para que por .su propia virtud conquiste al mundo""C? 1) 

No podemos negar "que el trabajo es la fuente de toda rique-

za ( ••• ), a la par que la naturaleza, proveedora de los materia~-

les que él convierte en riqueza. Pero el trabajo es much1a1mo 

más que esa. Es la cond1c16n básica y fundqmental de toda la vi-

da humane. ·Y lo es a tal grado que, hasta cierto punto, debemos-

d~clr que el trabajo ha creado al propio hombre"•c? 2 ) Pero cuan

do este trabajo se realiza en condiciones de desigualdad, es de--

cir, cuando existen persona~ que poseen bienes y otras 6n1camente 

su fuerza de trabajo;• el trabajo se desnaturaliza, deshumanizan-

da la esencia del hombre: toda vez que para el marxismo "el pral~ 

tariado es la clase social que consigue sus medlos·de subsisten--

ele exclusivamente de la venta de su trabajo, y no del rbdito de-

algún capital; es la clase, cuyas dichas y penas, vida y muert~ y 

toda la existencia depende de la demanda de trabajo, es decir, de 

loa periodos de crisis y de prosperidad de loa negocios, de 

las fluctuaciones de una c~mpetencia desenfrenada¡ dicho en pocas 

palabras, el proletariado, o le clase de loe proletari!=Iª• es la -

(71) Engela, F. Antl-DUhring~ Op. Cit. p. 6. 

(72) Mar><, K. y Engels, F •. "El. Papel del Trabajo en la Tranai- -
ci6n del Mono en Hombre"; Obras Eacog!.!!!!, Tomo III, Op. -
Cit. p. 66. 

• ~arx eritiende par cep~~idad a fuerza de trabajo el conjunto de 
las co~diclones fisicae y espirituales que se dan.en le corpo
reidad en la personalidad vlvient~ de un hombre v que &ate po
ne en acci6n al .producir· valore~ de uso de cualquier clase. 
Cfr. Marx, c. El Ceiital. Edit. Fondo de Cultura Econ6mica.
Tomo I. 28. Edic. M xico, 19?). p. 121. · 

9) 



clase trabajadora del siglo XIX""(?J) Esta circunstancia de con

siderar al trabajo como mercanc!a, es lo que origina la creac16n-

de una clase económicamente poderosa, que sojuzga y explota a la-

gran mayoria carente de capital alguno, creando una desigualdad -

social entre capitalistas y proletariados, que ~nicamente podrá -

terminarse cuando el proletariado a través de su revolución des--

truya todos los antagonismos de clase en aras de un nuevo orden -

social. 

Para Lenin el proletariado no dispone, en su lucha por el p~ 

der, de más arma que la organizaci6n, la cual empieza con el aut~ 

conocimiento de su propia situaci6n real, o como lo dirla Lukács, 

con su conciencia de clase; organización que inicia en una manera 

tenue con la formación de los sindicatos, que vienen siendo el na 

xo natural entre el partido político y la clase obrera, lo que ya 

en si constituye un verdadero movimiento de clase; es verdadera--

mente en el partido pol1tico donde la clase obrera empieza a edu-

caree y tomar verdadera conciencia de su papel como clase dirigen 

te, s6lo él en· virtud de su importancia en la producción social,-

es capaz de llevar la· vanguardia detodas las masas explotadas, 

Que sufren la esclavización y opresi6n de la burguea!a en el in--

justo régimen de capital¡ sólo el proletariado será capaz de ha--

cer la revolución social para obtener la liberación plena de las-

(73) Marx, K. y Engels, F. Obras Escogidas. Op. Cit. Tomo I. -
P• 82. 
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clases explotadas. Es esta dinámica de clase, la que explica in-

tr1nsecamente, que la burgues1a ya na sea capaz de dirigir la so-

ciedad, e inclusa represente un obstáculo para el desarrolla de -

la producción, cama lo demuestran las d~vastadaras crisis, tanto-

económicas cama sociales. 

Todo el movimiento pal1tica de la clase obrera, ya canscien-

te de su papel histórica, tiene cama objetiva primordial la con--

quista del poder politic~¡ ya que sin la obtención de ~ate nunca-

pod~é lograr el derrocamiento de la burgues!~¡ este poder pal1ti-

ca, na' viene siendo más que el poder estatal burgu~s, el cual, al 

t~iunfar la r~volución proletaria, se transforma en un nueva Est~ 

do obrera-campesino, necesario para la estructuración de la etapa 

de la "dictadura del proletariado", que· viene siendo en el socia-

llamo, un' verdadera instrumento de cambia social en la peraecu- -

ción de le desaparición de clases y del camino al pleno comunis--

mo¡ "el socialismo y la lucha pol1tica es una persuasiva demostr~ 

ción cient1f ica de que una sociedad no puede desarrollarse hacia-

la forma superior del comunismo ~ina actúa sobre un partida soci~ 

lista obrero, poderosa y bien organizada, a fin de lograr la fueL 

za politice en. el .Estada y conquistar par media de au dominio la

emancipación de la clase obrera".( 74 ) 

(74) Plejanav, J. El Socialismó y l• Lucha Politice. Ediciones 
Roca. M~xica, 19?5. p. 94. 
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El proletariado no puede actuar aislado de las demás clases-

explotadas, rieceaita de la uni6n del campesinado para lograr apo

derarse del aparato del Estado e imponer su dictadura de clase; -

esta uni6n de clases más la 1ncorporaci6n del bloque de la clase-

intelectual, para Gramsci constituye una· verdadera hegemonla del-

proletariad~; ye que al conquistar .el poder estatal, el proleta--. 
riedo conquista la hegemon!a y la direcci6n de la sociedad, a tr~ 

vés de la direcci6n ideol6gica y polltica de ésta; que para éste-

e~tor, se dese~vuelve en la tarea del moderno p~1ncipe: el parti-

do del proletari~do.( 7 S) 

·la luche de clases entre proletarios y capitalistas termina-

irremediablemetne en una r~voluc.16ri; en donde los objetivos de la 

clase obrera, para Marx y Engels, s6lo pueden ser alcanzados de-~ 

rrocando por la· violencia todo el orden social existent~; y es 

ah! .el temor de las clases dominantes e la r~voluci6~ socialista, 

la que representa en su fondo la destrucci6n de todo lo que hasta 

ahora ha· venido garantizando y asegurando la propiedad prlvada 

existente de clase capitalist~¡ y es por eso que Marx nos dice: -

que los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus 

cadenas, y si mucho que ganar.( 76 ) 

(75) Véase: Gramsci, A. Op. Cit. p. 15. 

(76) Cfr. Marx, K. y Engels, F. El Manifiesto del Pa~tido Comu 
nieta. Op. Cit. PP• 40-44-67 y 68. 
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Para la tearla marxiata~leniniata,. todo Estado debe deaapare . . -
cer; ya que como toda estructura pol!tica 6nlcamente se crea para 

legitimar la explotación que una clase ejerce sobre otra; en 

otras palabras, el Eatado es un órgano de just1flcac16n de le el! 

se dominante¡ que para· L~nin representa el producto y le manlfes-

teción del car~cter irreconciliable de las cantradlc~lones de el~ 

se, que cada· vez se divorcia más de le sociedad que la engendró,

Y q~e s6lamente por medio de la r~volucl6n· violenta podr~ desapa

recer; llegando a la conclual6n el l1der bolchevique, que todo E! 

teda es una fuerza especial para la reprea16n de la clase oprlmi-

da, y por tal motivo todo Estado ni ea popular, nf es libre. 

La destru~ci6n del Estado capitalista en el marxismo es im--

prescindible; pero no hay que olvidar que existe un Estado trena! 

~16n, un Estada del proletariado, que lo substituye¡ y que se 

crea y se desenvuelve una· vez que triunfa la r~voluci6n proleta--

ria, instaurando el régimen de la dictadura del proletariado; pe-

ro- este Estado no es definitivo, sino que tiende a desaparecer 

gradualmente, y se extingue al momento de alcanzar la afioradé ~t~ 

pe m6a e~celsa de la tear!a marxista-leninista: El Comunismo¡ 

pues el Estado aunque en esta fase del socialismo sea un Estado -

de la mayo~!a, no deja de ser un Estado de clase -proletario-, 

que sirve como instrumento de dominio y de poder al proletariado

P~ra someter a la mino~!a de la burguesla reacclonari~; y-es por~ 

ial motivo que mi•htras e~ista el Estado no se puede hablar de l! 

bertad. V es sal que para· Lenin el Estado es una insti tuc16n 



transitoria y necesaria para el proletariado en la lucha revolu--

clonarla contra la burgue·ala, que se desintegra por s1 misma y d,!!. 

aaparece.(??) 

El Estado marxista-leninista se forma con las mismas bases 

del Estado burgu~s, pero adquiere una fiaonomla esp~clal que lo -

distingue de 6ste, su carácter proletario y auténticamente demo--

crático; en este Estado proletario de transición no existe explo-

tación del hombre por el hombre, pero si es usado como instrumen-

to de sometimiento pera una minarla; es un Estado que est_á llama

do a servir a los grandes fines del marxismo, a la consecución i~ 

mediata de la sociedad comunista y a la creación de nu~vo orden -

social más just~; de ahi que nos atr~vemos a decir que el Estado-

marxista-leninista es un instrumento auténtico de transformación-

social. 

2. Estado Capitalista. 

Antes de entrar al estudio del Estado capitalista, hab~are--

nos un poco de la importancia que representa en la teor1a marxls-

ta del Estado, el capitalismo v la economía pol!tics; materias é~ 

tas que nos darán un panorama indispensable para comprender per--

{17) Véase: Lenln, V.I. El Marxismo y el Estado. Edit. Progr!!. 
so. Moscú,. 19?.3. p. 23. 

98 



rectamente el enjuiciamiento que la. teoria marxista-l~ninista ha-

ce del Estado Capitalista. Para Marx, el siglo XVI•. con su nacie.!!. 

te industria de mercancías y el comercio, marca la génesis del-

moderno capital, formando las premisas hist6ricas de un proceso -

de la producci6n social, en donde se interrelacionan capital-mer-

cado-y-obrerri; es decir, cuando para Marx, "el antiguo poseedor -

de dinero abre la marcha cohvertido en capitalista, y tras él vi~ 

ne el poseedor de la fuerza de trabajo, transformado en obrero S.!:!, 

yo; aquél pisando recio y sonriendo desdeñoso, todo ajetreado; é~ 

te tlmido y receloso, de mala gana, como qulen va a· vender su pr~ 

pia pelleja y sabe la suerte que le aguarda: que se la curtan". 
(78) 

Ea el capitalismo el proceso de producci6n que tiene como punto -

de partida la escl~vizsc16n del obrer6; y el divorcio cada vez 

más acentuado de las clases; en donde para Marx éste es un proce-

so de disociaci6n entre el obrero y la propiedad sobre las candi-

cianea de au trabajo es originada por una acumulaci6n originarla-

del capital, de la que parte la lucha de clases. 

• Aunque Marx, considera que los primeros indicios de producci6n 
capitalista se presentan ya, esporádicamente, •n algunas ciuda 
des del Mediterr~neo durante los siglos XIV y XV; empero, la= 
era capitalista, a6lo data, en realidad, del siglo XVI. Alll
donde surge el capitalismo hace ya mucho tiempo que se ha abo
lido la servidumbre y que el punto de esplendor de la E.dad Me• 
die, la existencia de las ciudades soberanas, ha declinado y -
palidecido. Véase: C. Marx. El Capital~ Op. Cit •. Tomo I.
p. 609. 

(?8) Marx, C. El Capital. Dp. Cit. Tomo I. p •. 129. 
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En le época moderna, el elemento más care~tertatico del cap! 

teliamo, la explotacl6n del hombre por el hombre, todavta sigue -

vigente y se sigue presentando con un carácter más inhumano; pues 

se cree todav!a como ley darwiniana de selecci6n natural que mi--

les de hombres vivan en la pobreza extrema a punto demorirse de -

hambre; y unos cuantos engorden a cada momento sus bolsillos a 

costa del trabajo de éstos. V todo ésto justificado por una su--

perestructura politice, que en nuestro tiempo se califica como 

avanzada, sin averiguar que "al paso en que los progresos de la -

moderna industria desarrollaban, ensanchaban y profundizaban el -

antagonismo de clase entre el capital y el trabajo, el poder del~ 

Estado fue adquiriendo cada· vez más el carácter de poder nacional 

del capital sobre el trabaja, de fuerza pública organizada para -

la esclavización social, de máquina del despotismo de claae"·c?9 ) 

El capitalismo como proceso social surge de las contradicci~ 

nea de la vida material de los hombres, es decir, de los conflic-

tos que se representen entre las fuerzas sociales productivas y -

les relaciones de producci6n¡ que hace impasible la igualdad en--

tre lea clases, el capitalismo para Colleti desbarata el más prl-

migenio de los derechos humanos =la libertad=; y por eso habrá de 

ceder su lugar a un orden social mejor y más justo, pero la huma-

nidad jamás recibirá al socialismo como un obsequio de las fuer--

zas econ6micas ciegas y elementales, sino que tendrá que hacer a! 

{79) Marx, K. y Engels, F. "La Guerra Civil en Francia". 
Obras. Escogidas. Op. Cit. Tomo I!, p. 231. 
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tia al nuevo orden social, y tendr& que trabajar v luchar, con 

plena conciencia de sus fines para lograr esa trsnsformaci6n so--

ciel;(SO) es por. ésto que la actitud de Marx hacia el capitalismo 

resulta del entrelazamiento de dos perspectivas¡ una revoluciona-

ria que pretende abolir la sociedad burguesa pera restablecer so-

bre lea nueves bases les relaciones humanes; y otra cient!fice de 

quien pretende reconstruir el modo como funcione y se desarrolla-

el sistema¡ toda· vez que para él y Engels, la concentraci6n de 

los medios de producci6n en pocas manos en forma de propiedad pr.!, 

·va da de los cspi talhta:s ¡ le organ1zaci6n de la di via.i6n del trab_! 

jo y· los adelantos cientiflcos de las ciencias naturales originan 

los antagonismos de clase, y la implsntsci6n del mercado mundial, 

formen los tres hechos fundamentales de la producci6n capitalista • 
. (81) 

Una de las caracte~!sticas primordiales del capitalismo, es-

que siempre tiende a la formaci6n de Estados naciones, que pera -

Lenin son los que mejor responden a las exigencias econ6miQas del 

capitalismo modern~¡ de sh1 que pera ~l le sutodeterminaci6n pal! 

tics de las naciones en la socied.ad burguesa, coincidiendo con el 

pensami~nto de Rosa· Luxemburgo, est& basada o sustituida po~ la~ 

autonom!a e independencia econ6mlcbs, sobre la cual el factor. ec! 

n6mico, es el factor que origina la tendencla de crear Estados n~ 

(80) Vbaae: Collet1~ Lucio. El Marxismo y el hOerru!be• del Ca 
pltalismo. Edit. Siglo XXI. Mbxico¡ 1978. pp. 2~J-25e. 

(81) Cfr. Marx, c. El Capital. Op. Cit. Tomo III. P• 262• 
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cionalea.(
82

) Para Marx, toda guerra nacional~ no es más que un

engafto de los gobiernos destinados a aplazar la lucha de clases,-

y de la que se prescinde tan pronto como esta lucha estalla en 

forma de ,guerra civil, y bajo esta circunstancia la dominaci6n de 

clase ya no se puede disfrazar bajo el uniforme nacional. 

Para Lenin el desarrollo del capitalismo en nuestra época se 

ha hecho internacional y monopolista; y es por esto que el mundo

est6 repartido entre un punado de grandes potencias, es decir, de 

pot.encias que prosperan en el gran saqueo y opresi6n de l~a naci.e, 

ne~; 6ata es la etapa del imperialismo, que ya hemos comentado en 

el cap!tulo anterior como creadora de las crisis sociales, y que-

ha sido muy estudiada por Lenin; etapa que representa la explote-

ci6n de capitales, de· los grandes monopolios y del colonialismo 

generadores de toda desestabilidad social y econ6mica, y que la -

sociedad capitalista pretende remediar con medidas de interven- -

ci6n del Estado; as1 se oye hablar de un "neocapitalismo" que no-

es otra coaa que el socialismo de Estado de Robertus, toda vez 

que éste es una combinac~6n del capitalismo de Estado y del gran

capital privado, que se ~aracteriza por la intervenc~6n eco~6mica 

del Estado, la sujeci6n completa del capitalismo industrial al f! 

nanciero, la planificación relativa de la producci6n; quedando te 

(82) V6ase: Lenin, V. I. "Sobre el Derecho de las Naciones a la 
Autadeterminaci6n"; Obras Escogidas¡ Op. Cit. Tomo I. 
pp. 618-622. 
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do esto asegurado por la tecnocracia econ6mica y politice del ca-

pltallsmo financiero de Estado¡ peru dichas alternativos de con--

aervaci6n del ~&gimen capitalista, en el fondo no se preocupan 

por la consecuc16n de un verdadero cambio social¡ sino por el con 

trario son oblces nuevos de justiflcaci6n del sistema ~apitallsta 

a toda revoluc16n social. 

El marxismo as ante todo una doctrina de carácter econ6mlco, 

pues na hay que olvidar que para Marx la lucha de clases, la rell 

g-16n, la familia, e'l Estado, el derecho, la moral, la ciencia, el 

arte, etc., s6lo son modos particulares de la producc16n que caen 

bajo, su ley general¡ es por tal raz6n que la economta polltica -

expresa' v1nculos de relaci6n con el Estado, la moral, la vida ci-

·vil, etc., ya que le ataffen ex profeso estas materias.(Sl) 

La Economia siempre ha jugado un papel importante en.el as-

pecto pol!tlco, pues desde los orlgenes de la filosof{a pol!tica-

se ha seRalado, por los pensadores ~&s eminentes, la relaci6n es-

trecha que existe entre las instituciones econ6micas y el desarr!! 

llo de las ideas pollticaa. Segdn Ar1st6teles, la pol!tica no 

puede divorciarse de los hechos de la' vid~¡ la forma del Estada -

depende del. car&ct~r y reparto de la propiedad, y las revolucio-~ 

nea estallan, ordinariamente, cuando luchan las clases s~cialea -

(83) Cfr. 
c.f6n. 

Marx, K. Manuscritos de 1844. 
México, 1983. P• 32. 

Edlt. Cbtago 2a. Ed!, 
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por la poaic16n del poder p~blico; ast durante grandes siglos los 

gobiernos y lea grandes naciones se dividen deliberadamente, en -

6rdenea, o ee~ados diferentes (el clero, la nobleza, los burgue-

sea, loe campesinos), persiguiendo cada une finee diatintoe, y t~ 

niendo diversos intereses econ6micos. 

Marx ubica la importancia de la Economía Politice, a trevée

de la Acumulec!6n Originaria del Capital, pues aegón él una vez -

que se ha visto c6mo se convierte el dinero en capital, como sale 

de éste la plu~va11a u como la plusvalia engendra nuevo capitel;

empero, la acumulaci6n de capital presupone la pluaval!a, la plu~ 

val!a la producci6n capitalista y ésta la existencia en manos de

los productores de mercanc1as de grandes mesas de capital y fuer

za de trabajo. Todo este proceso parece moverse dentro de un ~ 

circulo vicioso, del que s6lo podemos salir dando por supuesto 

une ecumulaci6n "originaria" anterior a la acumulaci6n capitalis

t•¡ una acumulecl6n que no es resultado, sino punto de partida 

del régimen cepitalist~¡ donde "esta acumulaci6n originaria.viene 

a desempeftar en econom!a polltica el mismo papel que deeempefte en 

teología el pecado original; que nos dice que el hombre fue ~on~a 

nado a ganar el pan con el sudor de su frente; pero la historia -

del pecado original econ6mito nos r~vele que hay gente que no ne

cesita audcir para comer. Asl se explica que mientras los prime-

ros acumulan riquezas, los segundos acabaron por no tener ya nada 

que vender más que su pelleja. De este pecado original arranca -

la pobreza de la gran mayor!a, que to~avla hay, a pesar de mucho

que trabajan, no tienen nada que vender m6s que sus personas, y -
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la riqueza de una minor!a, riqueza que no cesa de crecer aunque -

haya ya much!simo tiempo que sus propietarios han dejado de trab~ 

jar"·ca4> 

V por tal motivo para Marx, las dlveraaa etapas de la acumu

lac16n originaria tienen su centro, por un orden cronol6gico más

º menos preciso, en Espsffa, Portugal, Holanda, Francia e Inglate

rra y es en este Último, donde a fines del siglo XVII ae resumen

y sintetizan sistemáticamente el régimen colonial, el sistema de~ 

la deuda pública, el moderno sistema tributario y proteccionista. 

En parte, estos métodos se basan, coma ocurre can el sistema col~ 

nial, en la más avasalladora de las fuerzas, para todos ellas se-

. valen del Poder del Estada, de la fuerza concentrada y organizada 

de· la saciedad, para acelerar a pasas agigantadas el procesa de -

tranaformaci6n del ~égimen feudal de producci6n en el ~égimen ca

pitalista y acortar· las inte~valos. Por lo que la violencia es -

la comadrona de. toda sociedad· vieja que ll~va en sus entrenas 

otra nu~v~; es por si misma, une potencia ecan6mica.(SS) 

Va en Habbea y Hegel se extiende el perlado en que el Estada 

absolutista habla desatado las fuerzas econ6micss del capftalis-

mo, y en el que la pal!tica ecan6mics habla, revelado algunos de

los mecanismos del proceso del trabajo capitalista¡ de ial moda ~ 

(B4) Marx, K. El ~apital. Op. Cit. Toma I •. p. 607. 

(85) Ibid. PP• 638~639. 
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que la primera filoaof!a politice hegeliana ti~nen reminiscencias 

de loa origenes de la teor1a politice en la sociedad moderna; 

pues· para ~ate el hombre ea un animal salvaje• que tiene que ser-

dominado, requiriendo de la organización de un Estado que lo domi 

ne. Hobbes también fundó su Estado Leviatán sobre el caos que no 

de otra manera podía ser controlado el bellum onmium contra omnes, 

de la sociedad individualista; es por este motivo que para Marx,-

"cada forma de producci6n crea sus relaciones de derecho, sus foL 

mas de gobierno propias. (.~.) La nación que subyace en el espl

ritu de los economicistas burgueses es que la policla es ~ás fav~ 

reble a la producción que el derecho del más fuerte. Olvidan ún! 

cemente que el derecho del más fuerte sobrevive tod~vla bajo 

otras formas en su -Estado de derecho-"·ca6 ) 

El Estado representa las necesidades económicas de la clase-

que gobierna .la pioducción, su existencia y desarrollo dependen -

de las condiciones económicas de la sociedad burguesa, siendo la-

parte más importante de la superestructura, de la que se vale la-

clase dominante para someter por, la fuerza coactiva a las clases-

proletarias. Por eso el Estado surge de la contradicción de ele-

sea, ya que sin éstas el Estado no existe. 

• Véase: Marcuse, Herbert. Razón y Contrarrevolución. Edit, -
Alianza 7s. Edic. EspaMa, 1983. p. 227 

(86) Marx, K. Contribución a la Critica de la Economía Política. 
Op. Cit. p. 253. 
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Para Marx y Engels, las relaciones sociales de producci6n 

permanentemente transforman, al cambiar y desarrollarse los me- -

dios materiales de producci6n, las fuerzas productivas, dando as! 

una nueva socJedad con un grado determinado de desarrollo hist6r! 

ca, una sociedad de carácter peculiar v distinta; por ejemplo: la 

sociedad antigua, la sociedad feudal, la sociedad burguesa, son -

otros tantos conjuntos de relaciones de producci6n, cada un~ de -

las cuales representa, a la vez, un grado especial de desarrollo

en la historia de la humanidad. Engela nos define, con gran mee~ 

tria, las relaciones econ6micaa que ae producen en la sociedad, -

en su carta dirigida a "• Borgius-London, 15 de enero de 1894-: -

Olciendonos: "por relaciones econ6micas, en las que nosotros ve~

mos -Marx y él- la base determinante de la historia de la sacie-

dad, entendemos el modo como los hombres de una determinada soci~ 

dad producen el sustento para su· vida y cambian entre s! loa pro

ductos (en· la medida que rige la divisi6n del trabajo). Por tan

to, toda la t&cn}ca de ia producci6n y del transpofte· va ihcluldo 

aqui. Esta t&cnica determina también ( •••• ) el régimen de cam- -

bio, as! la distrlbuci6n de los productos, y por tanto, después -

de la disoluc16n de la sociedad gehtili~ia la divis16n en clasea

también, v por consiguiente, las relaciones de dominaci6n y soju~ 

gamiento, y con. ello, el Estado, le polltica, el derecho, etc. 

Adem&s, entre las relaciones .econ6micas se incluye también la ba

se geogr~fica sobre la que aquellos se desarrollan y los vest1~ -

glas efectivamente legados por anteriores fases econ6micas ~e de

sarrollo que se han mantenido en pi~, muchas· veces s61o por la 
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tradlci6n de la vis innertiae, y también naturalmente, el medio -

ambiente que rodea a esta forma de la sociedad.(B?) 

Conaiderand~ Engels, que la Econom1a Politice, en el sentido 

m&a amplio, ea la ciencia de las leyes que rigen la producci6n y-

el intercambio de los medios materiales de la vida en la sociedad 

humana; y que las condicionea en las cuales loa hombres producen-

y cambian lo productivo var1an con cada pa1s y dentro de éste, 

con cada generaci6n. Por eso la econom1a pol1tica no puede ser -

la misma para todos los pa1aea ni para todas las épocas hist6ri--

El marxismo.como teor1a pol1tica examina y analiza al Estado 

moderno capitalista desde una perspectlva real y cient1fica,· ale-

jada de toda justificación subjetiva, lo que le permite confron--

tar a dicho Estado con su realidad inmediata, una sociedad llena-

de miseria y antagonismos de clase; da esta manera Marx descubre-

que el Estado se origin6 como un 6rgano destinado a velar por los 

intereses comunes de la sociedad, pero con el transcurso del tia~ 

po el Estado se separa de la sociedad persiguiendo sus intereses-

propios y convirtiendo a 6ata en servidora; tal ea el caso de las 

monerqu1as y les repúblicas democráticaa, en donde el poder esta-

(87) Marx, K. y Engela, F. "Trabajo Asalariado y Capital". 
Obres Escogl~as. Op. Cit. Tomo III. p. 530, 

(88 Váoae: Engels, F. El Anti'-DUrhi~ Op. Cit. p. 153. 
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tel forma el sector m&s poderoso con su ej~rcito perm~nente, ·la -

polic!a, la burocracia, el clero y la magistratura, separándose -

da la sociedad que lo origino; poniendonos como ejemplo Marx, el-

caso de la naci6n norteamericana, donde cada uno de los grandes -

partidoa (demócratas o conservadores) que se alternan el poder e~ 

tán a su vez gobernados por gentes que hacen de la politice un n~ 

gocio, que esp~cul~n con laa actas de diputados y que son retri--

bu!doa con cargos cuando ~ste triunfa.( 89 ) 

El Estado capitalista surge como respuesta del decadente ~&-

gimen feudal, sobre el cual a~oya su nacimiento, éonvirtiendo a -

.los dignatarios feudales. en funcionarios retribuidos; fue su es--

pantosa organizaci6n buroc~6tica y militar la que transform6 le -

sociedad. feudal; •y es esta organizac.t6n parasitaria la que se ci-

fie como una red al cuerpo de la sociedad actual y le. tapona todos 

los poro•;c 9o) por lo que Marx concluye: que "el Estado es la fOL 

ma bajo la que los individuos de le clase dominante hacen valer -

sus inte~eaes comunes y en la que ae condensa toda la sociedad e! 

·vil de la ~poca, en donde todas ~as instituciones comunes ae obj~ 

tlvizan a tr~v~s del Estado y adquieren a tr~v~s de ~l la forma -

( 89) Cfr. Marx, K. y Engela, F • "La Guerra Civil. en Francia".-
Obras Escogidas. Op. Cit. p. 230. 

(90) Ibid. "El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte 11 • Obras Es 
cogidas. Op. Cit. Tomo I. PP• 488-493. 
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politice" º( 91 ) 

El Estado de la actualidad es el Estado burgués, que general 

mente oculta su dominio bajo la forma de una república democráti

ca, que para Lenin "ea la mejor envoltura polltica de que se pue

de revestir el capitalismo; y que al dominar esta envoltura, que

es la mejor de todas, cimenta su poder de un modo tan seguro, tan 

firme, que ningún cambio de personas, ni de instituciones, ni de-

" partidos, dentro de la república democrática burguesa, hace vaci

lar este poder"·c 92 ) Para Engels y Marx, el Estado capitalista -

es un Estado de clase, es decir, un poder organizado por las cla

ses poseedoras en contra de las reivindicaciones de las clases e~ 

plotadas,. es une máquina para le opresi6n de une clase por otra;

que tendrá que desaparecer en el seno de una sociedad sin clases; 

y no es por medio "de .le' vieja y consabida letanla democrática de 

los partidos burgueses: sufragio universal, legislaci6n directa,

derecho popular, milicia del pueblo, etc., que las clases explot_!! 

das podrán conseguir aua reivindicaciones politices; aino. es en -

la república democr~tica, en esta forma de Estado, en la que se -

ventilará definitivamente por la. fuerza de las armas la lucha de-

c las es.• • e 9 3) 

( 9. 1 ) I bid • p • 7 8. 

(92) Lenin, v. I. El Estado y la Revoluci6n. Op •. Cit. p. 16. 

(9.3) Marx, C. Critica del. Programe de Gotha. Op. Cit.; p. 29. 
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La clase dominante en la sociedad capitalista es aquella que 

controla los medios de producci6n, v debido al poder econ6mico 

que ello le confiere, es capaz de utilizar al Estado como instru-

mento de dominaci6n de la sociedad¡ ea por ~ato que sus funciones 

como Estado capitalista son: la creaci6n de las condiciones mate-

rialee de producci6n, la determinaci6n y salvaguardia de su sist~ 

ma legal, la regulac16n de los conflictos entre trabajadores y C! 

pitalistas, ya sea por medios políticos y militares, y la geran-

tla v expansi6n del capital nacional total en el mercado cepita--

lista mundlal;c 94 ) el Estado capitalista eat& determinado en fun

ci6n de la lucha de cl~se~¡ ya que sin la diviai6n de clases no -

puede exieti~; ea la estructura pol!tico-soclal m&s importante 

que organiza la clase poderosa, como instrumento de violencia en-

contra del proletariado, y debido a esta ra~6n la consigna m&s in 
mediata del pr~letariado es la destrucci6n del Estado; la cual 

producir& un Estado nu~vo, m&s justo y democr&tico; el proletari! 

do, que· verdadera~ente aer~ un instrumento de cambio social; ya -

que no hay que olvidar que el Estado "durante siglos ha sido un • 

6rgsno de opreai6n y exp.1:1liaci6n del pueblo, que ha dejado como -

herencia un enorme odio y deaconfisnz~ de.las ~asas hacia todo lo 

estatal". ( 95 ) 

(94) Véase:. Sonntag, Rudolf; et. al. El Estado eri el Ospit~lis 
mo Contemporáneo", ·Edit• Siglo XXI. Mlxico,. 1977. pp. 24-
a9.;94, 

(95) Lenin, v. I. "Las Tareas Inmediatas del Pod~~ S~v1~tico".~ 
Obras Escogidas, en un e6lo vol6men. Op, Cit. p. 431. 
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El Estado capitalista al ir desarrollándose pasa a formar 

una fase superior de explotación (el imperialismo), la cual hace-

necesaria la internacionalizaci6n de su régimen, lo que engendra-

que este se expanda por todo el mundo, sin importar la fase de d~ 

aarrollo de loa pueblo~; aal para Bartra en los palees capitalis-

tas subdesarrollados· la economla, las clases sociales, la técnica 

y hasta la familia parecen ser una creaci6n del· Estado, ya sea 

que figure como benefactor y como déspota, lo que hace más difl--

cil comprender el verdadero carácter de explotaci6n del Estado, -

pues se justifica con sus funciones, y que en realidad actúan co-

mo satélites de los Estados subdesarrollados capitalista~; en los 

que se forma un verdadero poder déspota burgué~¡ que hace que la-

crisis del sistema capitalista tenga alcances internacionales, v-
que mientras loa grandes paises capitalistas no solucionen loa 

problemas de crisis a sus sistemas, como son la desigualdad y la-

desestabilidad social en f~vor de los· verdaderos intereses socia-

les, el marxismo no puede desecharse ni refutarse, va que es un -

·verdadero sistema científico que pone en tela. de juicio las inju~ 

tas y antisociales estructuras capitalistas, como lo es el impe--

rialiamo del capitalismo monopolista, que no s6lo enajena a la a~ 

ciedad que lo engendra, sino a otras ajenas a tal sistema, como -

lo son las sociedades de los paises subde~arralladoa.( 96) Por lo 

(96) Vécise: Baran, Paul A. El Socialisi~: Gnica salida. Edlt.
Nueatro Tiempo. M&xlco, 1971. pp. 36~37. 
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que en los Estados capitalistas existen medidas. tendi~ntes a 

transformar de una manera tenue los errores del sistema, que bien 

saben que son engendrados por 6ste, pero que no se atr~ven a rec2 

nocerlo por temor a perder su situeci6n de clase prlvilegieda, c2 

mo lo es el caso de la plenificac16n econ6mice, que no es m6e que 

une medida socialista, que las pa1ses capitalistas han usado, y -

que en cierta forma es un reconocimiento a las medidas socialis-

tas, y que las clases burguesas hsn~viato con malos ojoa, yé qu~

rompe con su consagrado principio del liberalismo económico -lea

zzer fsire - leazzer passer-, y que· viene a ser un instrumento iQ 

dispensable para le transformac16n del Estado capitalista. 

B. LA DEMOCRACIA. 

1. Socialista. 

En el socialismo la democracia alcanza sus. 61timoa y· verdad~ 

ros fines, un go~ierno plenament~ de las grandes mayor{a~; en es

ta primera fase del comunismo la democracia burguesa es transfor

mada por el proletariado en un poder aut6ntico del pueblo que le

permltir~ alcanzar con el tiempo la plena igualdad y libertad de

las clase~; en 6sta etapa la de~ocracia es 6nicamente exclusiva -

de las masas trabajadoras, y se manifiesta en la 1mplantaci6n de

una "dictadura del proletariado", que termina con toda forma de -

gobierno de la clase domin~nte y explotadora, que en el d~venir -
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": ¡ ... : ....... 

·' ·de· l.a .. h,iatoria a.tempre ha sido la minor!B ¡ as1 en las primeras ª.E. 

~iei;l~de·:~·; .. ··:la eachvista, la feudalista y la burguesa o capitalis-.... ·.' 

ia¡ l~:~em~~racia que estos sistemas arguyen y defienden, no ea -: .... •' ........ : 
~~6a:~~e una seudo-democracia, toda· vez que s6lo la disfrutan las-. ... · .. 

·~.'.~"f~·ses dominantes y a las clases explotadas se les niega toda fO!, 

ma de participaci6n. 

En el marxismo, algo que se presenta a primera· vista contra-

dietario con la idea de democracia, es el t~rmino y la etapa de -

noictadura del Prolatariado 11 , que parece negar los principios m6a 

elementales en las libertades politices de todo puebl6¡ pero tal-

contradicci6n no existe, ya que la dominaci6n de la clase prolet.J! 

ria, representada por la inmensa mayorla explotada en el r~gime~-

burgu~s, para Marx, Engela y Lenin es la aut~ntica democraci~; 

claro est6 .que la necesidad de implantar esta etapa, ae debe a le 

desigualdad de clases existentes en. el anterior ~~gimen capitsli~ 

t~ de seudodemocraci~¡ y que si no se implanta n~ se podr6 aspi--

rer en un futura mediato e la· verdadera y plena democracia -comu.-

nists-; en el gobierno burgu~a siempre ser~ una democracia para -

la minarla y une dictadura para le mayoría del puebl~¡ porque no-

hay que olvidar que· la realizac16n de· la· verdadera democracia es-

consustancial al socialismo, y la luch~ por· la democracia es el -

eje principal en el que se desehvuelve todo el m6vimiento prolet.J! 

rio-campesino. 

La Dictadura del Proletariado ea la deatrucci6n del Estado -

capitalista y la construcc16n y desspsrici6n progresiva de un nu~ 
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va tipo de Estado,•~1 socialista,· llevada. esta destrucci6n v con~ 

trucci6n a cabo par una· verdadera democracia proletaria de masas, 

que segGn Balibar, perm1ti6 a L~nin en la experiencia revolucion~ 

ria rusa, darse cuenta concretamente que la democracia proletaria, 

la democracia revolucionaria de masas, es infinitamente m6s real-

y democrática que cualquier democracia burguesa.(S?) 

Para· Lenin la dictadura del proletariado como periodo de 

transici6n hacia el comunismo, aportar6 par primera· vez la demo--

cracia para el pueblo, para· la msyar!a, a la par con la necesaria 

represi6n dela minarla delos explotadore~¡ toda· vez que para. él -

s6lo el comuni~mo podrb .aportar. una democracia"verdaderamente CDfil 

pleta v en cuanto más completa sea, dej"aré de ser necesaria v se-

extinguiré por s! misma. 

Para resumir el pensamiento de Lenin referente a la demacra-

cia,· vayamos, al esquema que nas ~frece éste insigrie pensado~ en

sus e~critos sobrp. éL "El Marxismo y el Estado•; que· viene a con-

densar toda le teor!a marxis~s respecto a la democracia:(SB~ 

(97) Balibar, étienne. 
Ed1t. Siglo XXI. 

(98) Op. Cit. p. 28. 

Sobre la Dictadura del Proletariado; 
México, 1977. P• 103. 
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1.- Democracia burguesa: s6lo para ricos v una pe-
queña masa del proletar.iado. (ILos pobres no e! 
tán para ~llol). De~ocracia únicamente en forma 
~.pres ián: jamás completa ••• 

II.- Democracia proletaria: para los pobres, para 
9/10 de la poblaci6n, aplastamiento violento de
la resistencia de loa ricos. Democracia casi 
completa, limitada únicamente por el aplastamie~ 
to de la resistencia de la burguesla. 

III.-Democracia comunista: democracia completa, hecha 
costumbre y, por tanto, en estado de extinci6n,
cediendo lugar al principio: "De cada cual, se-
gún la capacida~¡ a cada cual seg6n las necesid! 
des". ·Democracia efectiva completa, que ea 
igual a ninguna democracia. INo es una paradoja~ 
sino una' verdad!. 

Para el marxismo la forme politice en que se desarrolla la -

lucha de clases, y la revoluc-i6n proletaria, es la república dem.!!. 

crática; es ah! dond~ se derrocara a la burguesla v a su Estado,-

implantando la verdadera y r~volucionaria democracia de todo el -

pueblo¡ toda vez que es en la república donde se centraliza, m6s-

que en ninguna otra las fuerzas del proletariado, y en la cual 

existe un antagonismo entre una real democracia de clase dominan-

te, mezquina y falsa¡ v una democracia que nace de las nece~ida--

des del pueblo, que a6lo espera el momento propicio -la revolu- -

ci6n- para destruir y substituir a esta democracia clasista. 

La socisl-demo~recia para Lenln es le uni6n del mbvimiento -

obrero con el socialismo: y su contenido no estriba an ae~vir pe-

stva~ente al m~vimlento obrero en cada una de sus fases, sino en-

representar los intereses de .. todo el m~vimiento en su conju~to, -

116 



seftala al partido obrero sus objetivos finales, sus tareas pollt! 

cas para salvaguardar su autonomia e ideolog1a politice. Para L~ 

nin el movimiento obrero desligado de la social-democracia se 

achica y adquiere un carácter burgués; sin olvidar que la social-

democracia admite todos los procedimientos de lucha reivindicato-

ria contra el gobierno y la conquista del poder pol1tico, pues la 

emancipaci6n de la clase obrera debe ser obra de la clase obrera-

misma. 

Dentro de la social democracia, surge el problema del revi--

sionismo, toda· vez que para Lenin la social democracia internaci~ 

nal, ha tomado una actitud oportunista; enfocando al ~arxismo con 

un carácter revisionista; para ésta la posibilidad de fundar ciea 

t1ficamente al socialismo v demostrar desde el punto de vista de-

la concepci6n mate~ialista de la historia, su necesidad e inevit~ 

billdad, no ea operante, negando el hecho de la miseria creciente, 

de la proletarizaci6n y de la exacerbaci6n de las contradicciones 

capitalistas, declarando inconsistente el concepto mismo del obj~ 

tivo final del socialismo "la diqtadura del proletariado"¡ as! la 

internacional ha negado la opoeici6n de principios entre el libe

ralismo y el socialismo, refutando la teorla de la lucha de ele--

ses diciendo que no es operante en las sociedades estrictamente -

democráticss., 99 ) 

(99) Véase: Lenin, V.I. ~Tareas Urgentes de Nuestro Movimiento". 
&Qué hacer7 Obras Escogidas. Op. Cit. Tomo I. pp. 118-123-
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El problema del revisionismo se inicia cuando el marxismo no 

es captado en su esencia revolucionaria y contenido social, tal -

como lo concibieron Marx y Engels, es decir como un instrumento -

maravilloso para acabar con todo r~gimen de explotaci6n; sino 

cuando es reinterpretado y degenerado en su concepci6n revolucio

naria; siendo de este modo que para Lenin en el campo de la pol1-

tica, el revisionismo intent6 r~viaar lo que realmente constituye 

la base del marxismo, "la teorle de la lucha de clases", toda vez 

que para los revisioniatas, le libertad polltica, la democracia,

el sufragio universal, destruyen la base pare le lucha de· clases; 

puesto que en la democracia impera la voluntad de la mayoría, por 

lo que no se debe ver en el Estado, según ellos, el 6rgano de la

dominaci6n de clase, ni negarse hacer alianza con la burgues1s 

progresista¡ pero no ven que le realidad y la verdad es que toda

la historie de Europa del siglo XIX y XX enseftan palpablemente 

cuan tan absurdos son tales conceptos, ye que con las libertades

del capitalismo democrático, las diferencias econ6micas, lejos de 

atenuarse, se acentúan y se agudizan¡ ya que "el parlsmentarismo

no elimina la lucha de clases, sino que pone al desnudo la esen-

cia de las repúblicas burguesas más democráticas como 6rganos de

opresi6n de clases•., 100 ) 

El revisionismo al marxismo fue originado por· las tergivers~ 

clones de Karl Kautsky, Bernstein, Millerand y otros, en la Segu~ 

(100) Ibid; PP• 70-71. 

118 



da Internacional; cuando 6stos extirpan al marxl~mo su contenido-

revolucionario de derrumbamiento del capitalismo, remplazéndolo -

por una doctrine de evoluci6n democrática., 101 ) Contra éstos re

visionlstss se revela Lenin, combatiendo con tes6n los pensamlen-

tos pequeno burgueses de la socialdemocracia alemana de la II Se-

gunda Internacional, llegando s la conclusi6n de que "le luche 

ideol6gica del m~rxismo revolucionarlo contra el revisionismo, l! 

brada a fines del siglo XIX no es más que el preludio de los gra~ 

des combates revolucionarios del proletariado, que, pese a todas-

las vacilaciones y debilidades de los filisteos, avanza hacia el-

triunfo completo de su cauaa.( 102 ) 

2. La Democracia Capitalista. 

Dentro de los temas pollticos, uno de los méa llamativos e -

interesantes e~ el de.la Democracia¡ tan exaltada y estudiada po~ 

los grandes pensadores pollticos; palabra bajo la cual se han de-• 
ssrrolledo sangriendas revolucionea,,como la revoluci6n democrát! 

es por antonomasia, la francesa, que bajo sus principios de egal! 

té, ~raternité v liberté, buscaban encontr~r el eep!rit~ y esen--

cia de la democracia, la cual, siempre permaneceré en la conclen-

(101) Cfr. Bujarin, Nikolás. Lenln marxista¡ Edit. Fontamara.
Sarcelona, Esp. 1978. p. 16. 

{102) Lenln, V.I. Obras Escogidas¡ Op. Cit. To~o ~· p. 71.· 
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cia de loa hombrea como quimera y virtud máxima de convivencia ª2 

cial, como un esp!ritu cuya concepci6n iluminará loa senderos de-

convivencia de los hombres, que en la sociedad actual parece huir 

cada vez más del mundo humano de la igualdad y de la libertad; se-

rá que la democracia, ea un concepto ut6pico; existir!a en la re~ 

lidad de la historia un verdadero gobierno del pueblo, si loa 

griegos dicen que e!, como explican sus instituciones esclavistas, 

que eran una negación categ6rica a los principios más esenciales-

de toda democracia, ya que en realidad era un gobierno de una el~ 

se privilegiada sobre otra desprotegida y explotada¡ motivo éste-

por el cual aceptamos el pensamiento del maestro Mario de la Cue~ 

va, en el sentido que: "donde hay reyes y Estado no puede haber -

democracia, ya que éstos constituyen por ende la negaci6n de toda 

libertad en favor de intereses mezquinos y de una determinada el~ 

se. 

Lenin hace ver a Kautsky que el Estado aún en la república -

burguesa más democrática, es una máquina para la opreai6n del pr2 

letariado; ya que esa democracia republicana, no es más que una -

democracia hipócrita, falsa, mentirosa, que nunca deja de ser una 

democracia para loa ricos y un engaño para los pobres;( 103 ) sin -

que esto quiera decir que el gran lider bolchevique, al igual que 

Marx y Engels, no reconozc~ la importancia que ésta representa.en 

(103) Véase: Lenin, V.I. "La Revoluci6h Proletaria y el Renega
do Kautsky". ·obras Escogidas en un s610· volúmen: Dp •. Cit. 
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la lucha proletaria, al momento en que loa obre-ros y 'campesinos -

se conforman como partido pol1tico acorde a sus princ~pioa y le -

permite desenmascarar la esencia explotadora del Estado. 

Ante el problema de la democracia, según Cerroni, el Estado~ 

capitalista que representa la clase dominante· se encuentra ante -

un dilema; o desarrollar coherentemente los principios democráti-

coa, sobre los que ha hecho tanto alarde como inherentes s su si~ 

teme, y que abrirán sin lugar s dudes las puertas a esa potencia-

lidad extrema que~ee el socialismo¡ o conservar firmemente sus 

privilegias econ6micos, limitendo esa democracia que tanto procl.!-

ma, y que según constituye su corona polltica;C 1b4 ) esta actitud

de Cerroni de transici6n al socialismo por la vla democrática, no 

es más que un utopismo y una actitud revisionista al marxismo co-

mo dirla Lenin; ya que s61o espera buenos deseos de la clase heg~ 

m6nica, y no ve la realidad y El aferramiento que 6sts clase le -

tiene sl poder y a su situaci6n de dominio y privilegios, pues r~ 

cu6rdese que para Lenin, como lo hemos dicho, el sufragio univer-

sal no cambia la naturaleza del Estado burgu6s; por lo que debe -

ser substituida por una verdadera democracia directa y socialista 

que realice una gesti6n directa de la mayorle en la direcci6n de-

la sociedad (sutogesti6n). 

(104) V6ase: Cerroni, Umberto. Teorla Politice y Socialismo: 
Ediciones Era. M6xico, 1980. p. 45. 
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Le democracia real implica una dinámica de las masas, para -

dirigir en un sentido gremsciano su autogesti6n en los ámbitos p~ 

11ticos, econ6micos, culturales y sociales, la lucha por la hege

mon!a; y siguiendo el mismo pensamiento de Cerroni, considera que 

al ser plena la luche por la democracia en el sistema cap~talist~ 

ésta permite una forma de revoluci6n pasiva, es decir, une oport~ 

nidad de transformar les relaciones capitalistas existentes por -

les socialistas sin que.medie una vla violenta; pero parece que a 

éstos te6ricos se les olvida la esencia del marxismo tan senalado 

por Marx y Lenin, y no ven en realidad que toda democracia capit~ 

liste, es la democracia de la clase burguesa en el poder¡ y no c~ 

mo lo exprese Kelsen, al manifestar que toda democracia no debe -

presuponer un dominio polltico de clase; ya que en ésta, según é~ 

todos los ciudadanos del Estado están obligados a participar di-

recta o indirectamente, a través del derecho general e igual de -

elegir la representaci6n popular; en la formaci6n de la voluntad

del Estado; ya que tanto proletarios como burgueses tienen polltl 

cemente iguales derechos. Pero Kelsen parte un plano subjetivo o 

hipotético; toda vez que ese principio de igualdad polltica, no -

est6 basado acorde a la realidad social imperante, ya que éste se 

ve circunstanciado a un dominio econ6mico de clase, que hace pos1 

ble una explotación a través del ordenamiento jurldico, y engen-

dra una contradicci6n en toda .la democracia burguesa, construlda

sobre la oposición de clase¡ por lo que ver a le democracia 6nic~ 

mente desde un punto de vista de igualdad polltica y no econ6mica, 

la hace falsa e ilus~rla, .toda vez que establece una igualdad 
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irreal en el plano jur!dico-pol!tico, ya que en realidad existe -

un dominio de clase econ6mica que dicho ordena~iento pol!tico ju~ 

tif1ca;( 10S) contradiciendo la esencia del gran principio aristo

télico de la igualdad social¡ ya que no se puede .tratar igual a -

los desiguales. 

Cabe mencionar que dentro de esta tendencia revisionista al-

marxismo, las conceptualizacionea que de él hace el ªEurocomunis-

mo"*• consistentes en el intento de adecuar la concepci6n del so

cialismo y la estrategia de transici6n a las condicione~ esp~c!f! 

cae del capitalismo desarrollado¡ el divorcio cada vez más acen--

tuado en los principios del comunismo como fa~e superior¡ y el d~ 

sechar el principio de dictadura del proletariado de su contenido 

netamente democrático, que tenla en Marx, Engels, y Lenin. 

C. EL TOTALITARISMO. 

La meyor!a ~e las crlticaa que ha sufrido el marxismo, por -

no decir les más duras y de mayor trascendencia, son las que lo -

! 
(105) Véase: Adler, Max. Op. Cit. p. 170. 

• Término polltico que designa la orientaci6n que tiende a preva 
lec~r en los partidos com~nistas del capitalismo desa~rollado7 
respondiendo a problemas anál~gos dentro del especifico ·necio~ 
nal; y que tiene su génesis te6rica y práctica en la corriente 
comunista europea, incluyéndoa~ en éste tendencia las partidos 
comunistas de Inglaterra, Francia, Italia, Suecia y Jap6n •. P~ 
ra mayores datos ~éase: Claudln, Fernando. Eurocomunismo y So 
cialismo. Edit. Siglo XXI, Sa. Edic. México, 1978~ 
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califican como un sistema de represi6n que niega las libertades -

más esenciales de convivencia humana; critica que no puede cir- -

cunscribirae a todo el marxismo, y más aún, a sus cr~adores que -

lucharon con ardua labor para que esas libertades no fueran priv! 

legio de unos cuantos; siendo necesario traer s colaci6n en cuan

to a este punto, la esencia humanística del marxismo, que ya est~ 

diamos al principio de este trabajo; tampoco se quiere negar 

aquel episodio trágico en ls historia o evoluci6n del marxismo, -

pues se reconoce y ee critica con más reciedumbre por el verdade

ro y auténtico marxismo a saber la ~poca staliniana del culto a -

la personalidad. 

Para aclarar científicamente la contrapoeici6n que existe en 

tre el marxismo y totalitarismo, daremos las características esen 

ciales de este Último, mismas que se contraponerán a las ideas d~ 

macráticas, libertarias, humsn1aticaa y de convivencia social que 

del marxismo hemos venido desarrollando a la largo del presente -

ensayo, y veremos, sin lugar a dudas, que este régimen arbitrario 

!imitador de toda libertad humana, es consecuencia más que de la

teorla marxista, de las crisis sociales del moderno Estada capit~ 

lista. 

El totalitarismo se caracteriza como un sistema dictatorial, 

pero a diferencia de las dictaduras antiguas y actuales, los mov! 

mientos·totalitarios que buscan y quieren el poder no pretend~n -

congelar a la sociedad en un status qua; sino por el contrario, -

su objetivo es institucionalizar una revolución en la "cual, tra--
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tan de estabilizar el régimen de su poder. El objetivo de estas-

revoluciones ea atomizar todas las unidades sociales existentes, 

para reemplazar el antigüo pluralismo con una unanimidad homogé--

nea, regida por los esquemas de la ideologla totalitaria; aa1, el 

poder del totalitarismo deriva de la dinámica revolucionaria de -

su partido entusiasta, que desarma a la oposici6n y moviliza a 

las masas mediante la fuerza y la spelaci6n a un futuro mejor, 

que su partido propaga a través de su programa de acci6n convertl 

do en ideologla oficial. 

"El totalitarismo ea un sistema en el cual el liderazgo cen

tralizado de un movimiento de ~lite esgrime sin limitaci6n los 

instrumentos tecnol6gicamente avanzados del poder polltico, :on -

el fin de promover una revoluci6n social de carácter total, lncl~ 

yendo el acondicionamiento del hombre a ciertos supuestos ideol6-

gicos arbitrarios proclamados par el liderazgo, en una atmósfera-

de unanimidad impuesta a toda la poblaci6n";c 106 ) ejemplos _tradi

cionales de los sistemas totalitarios, lo son el fascismo, el na-

zlsma y el ataliniomo; regímenes ~ue proyectan a todas luces la -

enajenación completa de la persona humana, volviendo a los hom~ -

brea librea en engranajes de una máquina destructura, que tien~ -

como finalidad hacer sentir impotente e insignificante al indivi-

duo, degradando su dignidad y coartando au eap1ritu libe~_taria, -

(106) Brzezinski, Z.K. Ideologla y Poder en la Polltic~ Sovi~ti 
.5..!!. E d it • P a 1 do a , Bu en os Aire a , 19 7 O , p p • .3 4- .3 ~-- J 7 • 
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forzándolo a proyectar sus necesidades y potencialidades, a tra--

vés de la figura del jefe del Estado, obligándolos a sometérsele-

y adorarlo; as! para Gramsci, una pol!tica totalitaria tiende a -

obtener que los miembros del partido encuentren únicamente en és-

te todas las satisfacciones que antes hallaban en una multicidad-

de organismos, y a incorporar a todas las organizaciones a un Bi! 

tema en el cual el partido sea el único regulador., 107 ) 

Para Poulantzas, el totalitarismo es un Estado-Moloch, fund~ 

do sobre un capitalismo en crisis de manipulaci6n que tiende a la 

devoraci6n de los sujetos, es un estatismo autoritario, que impl! 

ca el acaparamiento acentuado por el Estado, del conjunto de las-

esferas de la vida económico-social articulado con la decadencia-

decisiva de las instituciones de la democracia politice, y con la 

restricci6n draconiana y multiforme de las llamadas libertades 

formales; dicho autoritarismo, surge como crisis del capitalismo-

en sus fases superiores., 108 ) 

Para los pensadores marxistas~leninistaa, el fascismo no es-

un movimiento revolucionario, es un movimiento de conservsci6n 

que ~6lo aporta el factor de la organizaci6n pol!tico-militar; es 

por definici6n un movimiento antisocialista y, por consiguiente,-

(1ti7) Cf~·. Gramsbi, A. Op. Cit. p. 168. 

(108) Véase: Poulantzas, Nicos. "Estado, Pode~ y Socialismo"; -
Op. Cit. pp. 247-24~~250. 
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antipraletaria; destruye aún las más insignificantes conquistas -

de la clase obrera, es un sistema máa moderna y astuto, que mani-

pula a las masas del proletariado y adapta, sin vacilar, el pri~ 

cipia de la organización sindical, formando organizaciones econ6-

micas de trabajadores, baja un nueva concepto de explotación en -

favor de la ideulag1a nacional y patriótica de 'la clase media; de 

ahl que la esencia del fascismo desde el punta de vista marxista, 

es la forma de lucha que crea la burguea1a para abatir a la reva-

lución, para asegurar la existencia de la saciedad capitalista; -

es un arma de la burgu~sla cont~a el proletariado revolucio~aria; 

ya que es la burguea1a quien constituye la materia en que se ha -

forjada la herramienta del fssciama.( 109 ) 

El stalinismo ha tergiversada y traicionada los principias -

más elementales del marxismo-leninismo, ocultando las ideas a~ 

justicia social, y de desensjenación y libertad plena, por las 

que lucharan tan denodadamente aua creadores, supiiéndolas· por u~ 

autoritarismo estatal antidemocrática de represión y de poder de~ 

pótib~; en el stalinismo, el mon~polio estatal paralizó el desa-

rrolla de la democracia socialista, al mia~a tiempo que impulsó -

formas de explotac1ón en el ámbito estatal, de donde para Bartra, 

el Estado stalinista, "se convirtió en el ángel de la te'iñplanza,-

( 109) Véase: Carr, Edward H. El 
Comunista. Primera Parte. 
Sienes: 2 de Julio de 192\; 
s~do. Arg~ntina, 1975. pp. 
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dosificador universal de la vida económica, mágico clquimista 

trasuasador que convert1s cotidianamente el buen vino de la revo

luci6n socialista en agua estancada destinada a calmar la sed del 

pueblo pero también a ahogar sus esperanzas"., 110 ) El marxismo -

no desconoce las atrocidades de la época staliniana, y fue su 

esencia humana la que reprocho severamente poniendo al descubier

to, que en esa época de culta a le personalidad, el poder efecti

vo en la URSS no estaba en manos de loa trabajadores, sino de un

aparato policiaco totalitario y sin escr~pulas, que tergiversaba

los fines sociales del comunismo por objetivas de un poder repre

sivo y absoluto; este totalitarismo representa la negación más ~ 

plena y completa de todo el humanismo marxista; fue por esa que -

al descubrirse tales atrocidades se vuelve de nueva la vista al -

pasada, a los ensayos filantrópicos de Marx, Engels y Lenin, que

son las que verdaderamente representan en toda su sistematización 

hermenéutica, el pensamiento humanista de revolución y de justi-

cia social en la teorla del socialismo científico. 

1. La Dictadura del Proletariado. 

Con el triunfo de la revolución proletaria, el poder de la -

clase dominante pasa a manas de los trabajadores, quienes lo 

transforman en un nuevo pqder social necesario para la transición 

(110) Cfr. Bartra. R. Op~ Cit. pp. 33-34. · 
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del socialismo al comunismo; .que Gnicemente se podré dar en el 

periodo de dictadura del proletariado. 

Toda dominac16n politice de claee, es una dictadura, toda 

vez que la clase que detenta el poder puede imponer su voluntad a 

toda la sociedad y hacerla cumplir; se dice que es democrática 

cuando la clase que la impone es la mayor1a y no la minor!e, ea -

este el caso que califica e la dictadura del proletariado como 

una dictadura de las clases explotadas, representada por loe tra-

bajadoree y campesinos sobre una minor1a explotadora; de ahi que-

todo Estado, representa la dictadura de la clase dominante, el E~ 

tado capitalista es una dictadura de la burguesia sobre el prole-

tariado¡ el Estado proletario es une dictadura de los obreros y -

campesinos sobre el capitalista explotador. 

la dictadura del proletariado, no es una dictadura prooiame~ 

te dicha, no represanta la acepci6n común y corriente de ésta en

e! ~églmen capltaiibte, o sea una forma desp6tica y sutoriiaria,-

sino que ea una "dictadura" entre comillas, es la manera de exprs 

' ser el poder de la clase proletaria contra la reaccionaria e in-~ 

conforme clase burguesa, que se niega a perder su desp6tico pode~ 

dicha "dictadura", es una democracia plena y auténtica, por estar 

basada en la gran mayor!a, es un estila de democracia del prolet.!!, 

riado.( 111 ) 

(111) Cfr. Balibar, étiehns~ Op. Cit~ p. 49. 
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La dictadura democrática revolucionaria, es para Marx, la d~ 

fensa de la revolución frente a la contrarrevolución y la ellmin~ 

ción ef~ctiva de todo aquello que está en pugna con la soberan1a-

del pueblo; la revolución es dirigida e impuesta por el proleta--

riada, a través de su dictadura en forma de Estado proletario, P.! 

ra el sometimiento de la burgues1a que se niega a perder su poder 

y su hegemon1a de cla~e, oponiendo resistencia a todo cambio so--

cial; es por esto que la dictadura del proletariado, es una etapa 

en el socialismo que irá desapareciendo paulatinamente hasta que -

se acaben de hecho todas las diferencias de clase, y se a·gote ha,! 

ta su última parte la democracia plena¡ en otras palabras, cuando 

el socialismo se transforme en .comunismo; de donde para len in, 

"la dictadura del proletariado pretende alcanzar el socialismo, -

bajo la supresián de las clases, pero no puede suprimir de un gol 

pe las clases. V que dejará de ser necesaria cuando desaparezcan 

las cla~es"·c 1 .j.2 ) 

Para Lenin, la esencia de la dictadura del prol~tariado no -

reside sólo en la violencia, su esencia fundamental reside en la-

organización v disciplina de la vanguardia obrera¡ tendiente a 

construir el socialismo suprimiendo toda explotación del hombre -

por el hombre; la transición del capitalismo al sriclalismo no es-

de golpe, necesita de tiempo para introducir cambios radicales en 

(112) Lenin, V.!. "La Economla V la Po11tica en la Epoca de la
Dictadura del Proletariado". Obra' ~~aogidas -en un s6lo
volumen-. Op. Cit. p. 52:3. 
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todos loe dominios de la vide; la costumbre de dirigir de un modo 

pequefto-burgu~a y burgu€a a6lo puede superarse en una lucha larga 

y tenaz; ea por este motivo que Marx hablaba de un periodo de 

tranaici6n al socialismo: la dictadura del proletariado; toda vez 

que éste necesita de un Estado que se exting~, conforme vayan de

sapareciendo la resistencia de los explotadores y la desigualdad

social, ya que asi como la burgues!a neéesita de un Estado que 1~ 

plante la dom1naci6n politice para mantener la explotaci6n inhum~ 

ne que una minarla insignificante ejerce sob~e· la mayor!a del pu~ 

blo; la clase proletaria también necesita de un Estado o instru-

mento político, para destruir completamente toda explotaci6n en -

interés de las grandes mayorías del pueblo contra los terratenieQ 

tes y los capitalista~; por ~alea circunstancias Lenin nos dlce:

"quien reconoce s6lamente le lucha de clases no es un marxiet2 

( ••• ); ya que circunscribir al marxismo a le doctrina de la lucn: 

de cleeBB es limitar al marxismo, baatardearlo, reducirlo a algo

que la burguee1a puede aceptar. Marxista sólo es el que hace ex

tensivo el reconocimiento d~ la lucha.de clases al reconocimiento 

de la dictadura del proletariado•~c 113 ) 

La 1nstauraci6n de le dictadura del prol~teriado modifica 

profundamente las condiciones de las relaciones entr~· las clases; 

al cambiar el poder palltico en manos del proletariado; empieza -

una desaparic16n progresiva de l~ lucha de clases, lo que signi~! 

(113) Lenin, V.I. El Estado y la Revoluci6w. Op. ·cit. p. 41. 



ca que tal implantaci6n de la dictadura del proletariado na signl 

ficara el cese de la luche de clases, sino su continuaci6n en •o~ 

mea nuevas, dende el proletariado se convierte en clase dominante 

y adquiere un n~evc instrumento pclltico necesario para la trena-

formaci6n social, el poder del Estada proletario;( 114 ) qJe le da

un dominio pclltico centra la burguesla, y una dirección politice 

que realiza sabre las campesinos, loa intelectuales y las otras -

clases de la pequeRa burguesls. 

Para Marx y Engels, el primer paso dela revcluci6n obrera y-

campesina, es la elevación del proletariado en clase dominante, e 

través de la conquista democrática del poder, valiéndose de su d~ 

minación politice para ir arrancand¿ gradualmente a la burgues1a-

todo el capital, pera centralizar tedas loa instrumentas de pro--

ducción en manos del Estado, teda esto s6lc se logrará, en un 

principio, can medidas radicales y violentas, contra el régimen -

burgués existente, que transformaran radicalmente el modo de pro-

ducción, dándonos los fundadores del socialismo cient1fico las s! 

guient~s medidas: la expropi~ción de la propiedad territorial en-

f~vor del Estada; abolición del derecho de herencia; central1za--

ci6n del crédito en manas del Estado -por medio de un Banco NeciE 

nal con capital del Estado y monopolio exclusivo-•; centraliza- -

(114) Cfr. Glezerman, G. y Smencv, V. Clases y Lucha de Clases. 
Edit. Grijalbo. México, 1963. p. 31. 

• Aunque de éstas medidas muchas han calda en desuso; otras sin
embargo, es~~n de boga y son aplicables al momento actual, so
bre todo en las paises subdesarrollados; y muchas han sido to
madas por éstos paises, e inclusa los desarrollados del bloque 
capitalista. 

132 



ci6n en manos del Estado de todoe los medios de. transporte; mult.!. 

plicsci6n de las empresas fabriles pertenecientes al Estado v de-

los instrumentos de producci6n; roturac16n de loa terrenos incul-

tos v mejoramiento de las tierras, según un plan general; obliga-

ci6n de trabajar para todos, organización de ejércitos industrie-

les, particularmente para la agricultura; combinaci6n de la agri-

cultura y la industria; medidas encaminadas a desaparecer gradua! 

mente las diferencias entre el campo y la ciudad; educaci6n pÚbl.!. 

ca y gratuita de todos los ninos.( 115 ) 

Igual que para Erigels y Marx, L~nin piense que la república

democrétics, es el acceso más próximo a la dictadura del prolete-

riada, esta república no es capaz de suprimir los antagonismos 

de clase, sino por el contrario agudiza y puntualiza más la lucha 

y cuando surge la posibilidad de satisfacer los intereses vitales 

de las clases oprimidas, esta posibilidad se realiza, inev-~2oi~-

y exclusivamente en la dictadura del proletariado.( 116 ) 

(115) Véase: Marx, C. y Engels, F. El ~anifiesto. Op. Cit. pp. 
52-55. 

(116) Cfr. Lenin, V.I. El Estado y La Revolución. Op. Cit. p. 
86. 
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"IQue hermoso ser6 el d1a de la paz perpetua, 

en el cual suprimida la propiedad privada so

bre la tierr~ y los elementos de la produc- -

ción económica, desaparezca la lucha de loe - · 

hombree por la conquista del poder pol1tico y 

s&la subsiste el torneo del talento, del sen

tido y del celo por servir mejor a la humani

dad". 

Mario de la Cueva. 



C A P 1 T U L O IV 

PAOVECCION FUTURA DEL ESTADO EN EL MARXISMp 

A. EL ESTADO INSTRUMENTO DE CAMBIO SOCIAL~ 

El Estado socialista en el marxismo-leninismo, es un instru

mento esencial de cambio social para alcanzar el tan ansiado com~ 

nismo¡ ya que no sólo es un instrumento de dominación y opresi6n

de clase, sino que al mismo tiempo sirve como medio de direcci6n

y gestión de la sociedad para desarrollar estadios más avanzados

de civilización social, en los que se encontrará la deaaparicián

de todo antagonismo de clase y de la propiedad privada. El nuevo 

Estado proletario en la fase del socialismo, juega un papel impo¡ 

tant1eimo en la estructuración de la nueva sociedad socialista¡ v 

él cual, labra su propia desaparición, como instrumento de justi

ficación de clase, una vez que ha logrado el tan codiciado cambio 

social en la última etapa del socialismo: El comunismo • 

. Es por talea circunstancias que no podemos dudar de la impoL 

tancia que juega la teorla marxista del Estado v del derecho, en

la nueva etapa socialista v de cdnstrucción del comunismo; ya que 

tanto el Estado como el Derecho objetivizan las necesidades de d~ 

serrallo y de transformación de esta nueva sociedad sin clases, a 

fases superiores de justicia e igualdad social en el anhelante v
nuevo orden social del comunismo humano¡ de ahl que para Grigo- -

rian "el aparato estatal sovi~tlco surgió en lugar del viejo mee~ 

nismo estatal destruido por la gran revolución social~sta de oct~ 

bre. Desde entonces desempeffa el papel de importantl•lmo instru-
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mento de organlzac16n cardinal de la vieja sociedad y construc- -

ci6n del nuevo régimen: el soclaliamo y el comunismo".< 117 ) Re-

sultando as1, que en todas las constituciones socialistas el ap~ 

rato estatal, se encuentra completamente reforzado y refrendado;* 

toda vez, que es considerado como un verdadero instrumento de ca~ 

bio social; haciéndose cada vez más remota su desaparici6n, pues-

recuérdese que en la actualidad en los regimenes socialistas, la-

estructura del Estado en lugar de empezar a presentar signos de -

desaparici6n, se consolida cada vez más, como instrumento politl-

co de dinámica social. 

Todo Estado como hemos venido diciendo, es una representa- -

ci6n de clase, en cuanto se basa en su contenido de coerci6n y de 

justificaci6n, que oprime y resguarda su poder; pero s6lamente en 

(117) Grigorián, L. a V. Dolgop6lov. Op. Cit. p. 376. • 

• As! la Constituci6n de la Uni6n de Repúblicas Socialistas So-
viéticas; aprobada en la Séptima Sesi6n Extraordinaria del So
viet Supremo de la URSS de la Novena Legislatura, del ? de oc
tubre de 1977, consagra en varios de sus capitulas la estructu 
raci6n y funciones del Estada; as! el titulo primero nos habla 
del sistema social y de la pol1tica en la URSS, el segundo del 
Estado y el Individuo, el tercero de la Estructura nacional-e~ 
tatal de la URSS, el quinto de los Organos superiores de poder 
y de administraci6n del Estado de la URSS, el sexto de las Ba
ses de la estructura de los 6rganos de poder y de administra-
ci6n del Estado en las Repúblicas Federadas. Cfr. La Constit~ 
ci6n (Ley Fundamental) de la Uni6n de Repúblicas Socialistas -
Soviéticas. Edit. Progresa, Moscú, pp. 7-16-44-56. 
Por su parte la Constituc16n de la República Popular de China
(Adoptada el 4 de diciembre de 1982 en la V Sesi6n de la V 
Asamblea Popular Nacional de la República Popular Chin~). En 
su capitulo III, nos habla de la Estructura del Estada. Cfr. -
La Constituci6n de la República Popular de China; Edit. Edici~ 
nes en Lenguas Extranjeras. Beijing, China 1963. pp. 43 a 91. 
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manos del proletariado toma una dinámica propia y especial, como

instrumento necesario para el cambio social; que al cumplir con -

su cometido se ve en la necesidad de desaparecer en cuanto a su -

funci6n de justificación de clase, pero no en cuanto a organiz! 

cián politice ni a su función técnico-administrativa o de autoge! 

tián; asl lo ve Lenin cuando dice: "nosotros hemos arrancado a 

los capitalistas éstas máquinas -El Estado- y nos hemos apoderado 

de ellas. Utilizaremos esa máquina para liquidar toda explota- -

ci6n¡ y cuando toda posibilidad de explotación haya desaparecido

del mundo, cuando ya no haya propietarios de tierras ni de fábri

cas, y cuando no exista ya una situación en la que unos estén sa

ciados mientras otros padecen hambre, sólo cuando haya desaparee! 

do por completo la posibilidad de ésto, relegaremos esta máquina

ª la basura. Entonces no existirá Estado ni explotación. Tal es 

el punto de vista de nuestro partido comunista".< 118 ) 

La manifestac1án de Kelsen, en el sentido de que la crisis -

del marxismo surge en ~l momento en que la clase obrera al conve~ 

tiras en clase dirigente y gobern~nte, debe de renunciar a su en~ 

tigua teorla politice de la extinci6n del Estado, al ver la impo~ 

tanela que representa el Estado en esta nueva etapa;( 119 ) éste al 

parecer no ve la importancia que Marx y Lenin le dieron al Estado 

(118) Lenin, V.I. Marx, Engels y Marxismo. Op. Cit. p. 559. 

(119) Véase: Kelsen¡ Op. Cit. pp. 12 y 13. 
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. 
en el perlado de la dictadura del proletariado, como el instrume~ 

to más id6neo en manos de los obreros y campesinos para contra--

lar el poder pol!tico en la etapa del socialismo y para llegar lo 

más expeditamente a la traneformaci6n de la nueva sóciedad¡ toda-

vez, que no hay que olvidar, que para los creadores del socialis-

mo cient!fico, al proletariado debe servirse del poder estatal p~ 

re alcanzar da una manera segura y rápida la nueva etapa de just! 

cia social. 

Tanto el Estado como el Derecho en el marxismo-leniniámo, d~ 

ben ser instrumento de cambio social, y no obstáculos al mismo, - . 

como lo son en la sociedad capitalista; ésta es una de las distiE 

cienes más grandes entre un Estado y otro, es decir, entre el Es-

tado capitalista y el proletariado¡ pues mientras el primero se -

opone a todo cambio social que ponga en peligro sus intereses de-

clase, el segundo, o sea el Estado proletario, busca niveles de -

vida más justos y equitativoc para las clases débiles, a través -

de cambios radicales; buscando en la organizaci6n pol1tlca y el -

derecho, los medios más decisivos para la persecuci6n de las 

transformaciones sociales¡ de esta manera Marx en su discurso de-

defensa ante el tribunal del jurado de Colonia, califica al dere-

cho como una institución de obstáculo al cambio social¡ cuando m~ 

nifiesta: ªLa sociedad no descansa en la ley: Eso ea un concepto 

que los juristas se han forjado~ Es, por el contrario, la ley la 

que ha de encentra~ su fundamento en la sociedad, ser expresi6n -

de sus interes~s y necesidades comunes tal co~o resulten del rég! 
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men material de la producci6n imperante ~n la ~poca contra el ar

bit~io individual. El C6digo de Napole6n, que tengo en la mano,

no ha creado la sociedad burguesa moderna. Ea, por el contrario, 

la sociedad burguesa; nacida en el siglo XVIII y desarrollada en

el XIX, le que toma forma legielatlva en este C6digo. El cual, -

tan pronto como deje de responder a la realidad de las condicio-

nes sociales, se convertir& en un pedazo de papel. Querer hacer

de las leyes caducas la base de le nueva evoluci6n social es ten

absurdo como pretender que fue~en elles lee creadores del orden 

social anterior. Son criaturas de este orden, y con el tienen 

que perecer. Cambian necesariamente al cambiar lee condiciones -

de vida. V sostener leyes antiguas contra lee nuevas necesidades 

y exigencias de la sociedad equivale en el fondo, a defender, ba

jo un manto de justicia, intereses particulares y anacrbnicoa con 

tre el inter~a colectivo y actual".c 120 ) 

B. JUSTIFIGACION TELEOLOGICA~ 

· La Justif"iceci6n del Estado en el marxismo ea como un fin m! 

dieto, es decir, es un instrumento indispensable par~ al~anzar el 

fin inmediato d~l "comunismo•; .siendo que au uao y apliceci6n con 

laa.dem&a institucion~s ju~lrlico-pollticas ~n el socialismo, son-

(120) Citsdo·por .Wilbrandt, Robert. Op. Cit¡ p. 77. 
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verdaderos medios de construcci6n de la sociedad sin clases y de-

plena igualdad social. 

El Estado se justifica en cuanto sirve a la clase proletaria 

para alcanzar un nuevo orden social, •en el que se producirán taE 

tos medios de subsistencia que cada miembro de la sociedad estará 

en condiciones de desarrollar y emplear libremente todas sus fue~ 

zas y facultades, ya que las ramas de la producci6n pasarán a ms-

nos de toda ls sociedad con arreglo a un plan general y con la 

participaci6n de todos los miembros de ls sociedad, en donde la -

propiedad privada será suprimida y su lugar lo ocupará el ueufru~ 

to colectivo de todoo los instrumentos de producción y el reparto 

.de los productos de com6n actierdo, lo que se llama la comunidad -

de bienes".c 121 ) 

El Estado socialista es un humanismo puro, dado en la reali-

dad social¡ en ~l la teleolog1a humana parece encontrar toda la -

esencia y ontolog{a del hombre en sociedad, es decir, ls igual- -

dad, la seguridad soci~l y jurldica, la libertad, la equidad den

tro de las relaciones de cohvlvencia social; es el Es~ado socia-

lista, una vla del humanismo que combate la explotsci6n y la mis~ 

ria entre los hombres, lo que en si justifica ls teleología esta-

tal socialista; dado que en Marx, "el comunismo es la abolici6n -

(121) Marx, K. y Engsls, F. ".Principios del Comunismo"; .QE!.!!.
Esco1¡¡'1das. Dp. Cit. Tomo I. p. 89.7 
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positiva de la propiedad privada, de le eutoenejeneci6n humane y, 

por tanto, la epropieci6n real de la naturaleza humane a través -

del hombre¡ es le reeoluci6n definitiva del antagonismo entre el-

hombre y le naturaleza y entre el hombre y el hombre. Es la ver-

dedere solución del conflicto entre le existencia y le esencia, -

entre le objetivaci6n y le eutoefirmeci6n, entre le libertad y le 

necesidad, entre el individuo y le especie"•c 122 ) 

Parecer~ contradictorio e ilógico pero el Este~o en el mar-~ 

xismo se justifica en le manera en que éste tiende e desaparecer, 

en cuanto e instrumento de clase, toda vez que su justificación -

teleol6gice en el marxismo estribe en la conquista del comunismo, 

que marca en s1 la desaparición de toda Estado de clase, tanto el 

proletariado cama el burgués; siendo que "la separación entre le

camunidad y el Estado pol1tico ha llegada a la proyecci6n de to--

das los sentimientos sociales en el Estado, de tal suerte que es-

te ~e convierte en un !dalo, en un poder que est6 por encim~ del

hambre. El hambre se somete al Estado como encarnación de eue 

propios sentimientos sociales, s ~os que rinde.culto como paoE=: 

enajenadas de s1 mismo; en su ~ida privada como i~dividuo, sufre-

por el aislamiento y le soledad que son resultado inevitable de -

esa separación.· El culto al Esta~o sólo puede des~parecer si el-

homb~e ~uelve e incorporar en s1 mismo los poderes sociales y es-

(122) Fromm, Erich. "Marx y su Concep~o del Ho~bre". Op. Cit. -
PP• 44-45. 
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tructura de una comunidad en que suB sentimientos sociales no son 

algo aíladido a su existencia privada, sino en que Bu existencia -

privada y social sean una y la misma".< 123 ). 

El Estado socialista, se justifica por su humanismo tendien-

te a la realizaci6n plena del comunismo, en donde toda la axiolo-

gla del hombre en cuanto ser social se ve plenamente agotada; ya-

que la igualdad, la libertad, la seguridad social y jur1dica, la-

justicia, el bien común, la equidad, son los valores que pretende 

alcanzar el nueva Estado proletario-campesino, bajo excelso huma-

nismo socialista; que no puede ser mejor descrito, que con las p~ 

labras que Engels pronuncia ante la tumba de su creador, diciénd~ 

nea: "Marx era, ente todo un revolucionario, Cooperar, de este -

modo o del otro modo, al derrocamiento de la sociedad capitalista 

y de las instituciones politices creadas por ella, contribuir a -

la emancipac16n del proletariado moderno, a quien él hab1a infun-

dicto por primera vez la conciencia de au propia situación y de 

sus necesidades, la conciencia de las condiciones de su emancipe-

ción: tal era la verdadera misi6n de su· vide. Lé lucha ere su 

elemento. V luchó con una pas16n, y una tenacidad y un éxi~o ca-

mo pocos".< 124 ) 

(123) Fromm, Erich. "Paicoan~lisia de la Sociedad Contempor6nea~ 
Dp. Cit. p. 121. 

(124) Marx, K, y Engels, F. "Discurso ante le Tumba .de Marx". -

Obras Escogidas. Dp. Cit. Tomo III. p. 172. 
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c. EL ESTADO INSTRUMENTO POLITICO INDISPENSABLE. 

Para el marxismo-leninismo, el Eatado socialista es un ina-

trumento politice indispensable para desaparecer toda desigualdad 

social y es un instrumento que necesita el proletariado después -

del triunfo en la revoluci6n para imponer su dictadura, y poder -

~spirar a la consecución de un Estado sin clases. No hay que ol

vidar que el Estado en el marxismo es un instrumento de opresi6n

y justificaci6n de clase que está predestinado a desaparecer, -

pero que ea necesariaimo en la etapa del socialismo para someter

con su carácter coactivo y de repreai6n a la reaccionaria clase -

burgue~a que se niega a perder su dominio y privilegios. 

La transici6n del Estado, es un periodo paulatino en el que

le desaparición del poder politice en manos del proletariado org~ 

nizado aerá substituido por el comunismo; el Estado socialista es 

una máquina nueva y revolucionaria en manos de los obreros y cam

pesinos, que se transforma en el medio politice indispensable pa

ra realizar y hacer efectivos loa fines del socialismo cientlfi-

co ¡ ea éste el carácter que deacubri6 Marx, en su estudio que hi

zo sobre la "Comuna de Parle", y que Lenin lo traslada a sus So-

viete de diputados obreros, soldados y campesinos; al igual que~ 

Marx, considera que el proletariado debe destruir el opresor y en 

tigUo aparato de Estado burgués, y sustituirlo por uno nuevo, por 

su propio aparato, que pare Lenin no es otro que el •soviet", es

decir, "un nuevo aparato del Estado que, en primer lugar propor-

ciona la fuerza armada de loa obreros y de los campesinos, fuerza 
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que no está~ como lo estaba la del viejo ejército permanente, 

apartada del pueblo, sino ligada a él del modo más estrecho; en -

el sentido militar, esta fuerza es incomparable más poderosa que

las anteriores¡ en el sentido revolucionario, no puede ser reem-

plazada por ninguna otra. En segundo lugar, este aparato propor

ciona una ligaz6n tan estrecha e indisoluble con las masas, con -

la mayor1a del pueblo, una ligazón tan fácil de controlar y reno

var, que en vano buscaremos nada análogo en el viejo aparato del

Eatado. En tercer lugar, ~ate aparato, por ser irrelegible y re

vocable a·voluntad del pueblo, sin formalidades burocráticas, loa 

hombrea que lo integran, es mucha más democrático que loa apera-

tos anteriores. En cuarto lugar, este aparato asegura una sólida 

ligaz6n con las profesiones más diversas, facilitando de este mo

do sin burocracia, las más distintas y más profundas reformas. 

En quinto lugar, constituye una forma de organizaci6n de la van-

guardia, es decir, de la parte más consciente, más enérgica y más 

avanzada de las clases oprimidas, de loa obreros y de loa campea! 

nos, siendo de este modo un aparato mediante el cual la vanguar-• 

die de las clases oprimidas puede elevar, educar, instruir y 

guiar a toda la gigantesca masa de estas clases que hasta hoy pe~ 

manec1a completamente al margen de la vida pol1tica, al margen de 

la historia. En sexto lugar, brinda· la posibilidad de conjugar -

las ventajas del parlamentarismo ~on las ventajas de la democra-

cia inmediata y directa, es decir, de reunir en la persona de los 

representantes elegidos por el pueblo la función legislativa y la 

ejecución de leyes. Comparado can el parlamentarismo burgués, es 
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un avance de trascendencia hiet6rlca mundial en el desarrollo de-

la democracia".( 125 ) Este es el aparato de Estado que es india-

pensable en el socialismo pera la realización de los fines. comu--

nietas, y sel lo ha dejado ver la experiencia de la edificación -

socialista, ya que ésta e demostrado que no se puede avanzar con-

todo éxito por el camino de la construcción del comunismo, sin 

contar con un aparato estatal perfecto en todos los Órdenes de la 

vida politice, económica y cultural, etc.( 126 ) 

La reformulación del Estado en el marxismo, pera Gramsci se-

da en el enfoque nuevo de la práctica politice en los paises cap! 

talistae desarrollados, as1 como en los socialistas, en donde el-

aparato estatal ofrece nuevas for~es de conceptualización socia--

lista en BU periodo de extincl6n. Esta revaloración gramsciana -

de lo social y de sus nuevas formas de lucha, amplia conslderabl~ 

mente el campo politico modificando sus limites. Des~e el mamen-

to en que el Estado ya no se limita tan solo a le esferá del go-

bierno y de la do~inac16n (que para Gramsci es un Estado en sent! 

do restringido), sino que al apoyarse en los diferentes apsrat~=-

de hegemonla de la sociedad civil (instituciones sociales; pollt! 

ces, culturales, artletlcas, religiosas, etc.), encaminando sus -

(125) Lenin, V.I. "LSe Sostendrán los Bol~heviquee en el Poder? 
Obras Escogidas -en un s6lo volumen-¡ Dp. Cit. p. 390. 

(126) Véase: Denisov, A. y H. Kirichenko. Derecho Constitucio-
nal Sbviético. Ediciones en Lenguas Extranjeras. Mosc~,-
1959. p. 181. 
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actos como verdadero instrumento de direcci6n y tranaformaci6n s~ 

cial.( 127 ) 

Esta nueva concepci6n del Estado socialista es la que ha da-

do el verdadero car~cter de instrumento polltico indispensable al 

aparato estatal para alcanzar el anhelado comunismo y el rasga 

principal en que apoya su perdurac16n. Por lo que pare el socia-

llamo es un instrumento concomitante s su desarrollo; ss1 lo deja 

ver el informe de N.S. Jruschov ante el XXI Congreso del PCUS 

(Partido Comunista de la Uni6n Soviética), en donde el Estado so-

cialists ea base y fundamento de la autogeati6n popular comunis--

ta, toda vez que la deaaparici6n del Estado dentro del comunismo-

es el desarrollo y transformaci6n de los.rasgos estatales socia--

les en la autogest16n. Pare el PCUS el Estado ser~ necesario en-

el comunismo, mientras siga presente el imperialismo capitalista, 

ya que éste representa un continuo peligro a las conquistas soci~ 

les; en las circunstancias actuales deshacerse o debilitar ~l Es-

tado socialista, equivale a dejar en manas de los capitalistas la 

nueva sociedad socialista, sin un p~der politice que garantice su 

libre y pleno desarrollo¡ entregando todos los esfuerzos pr~leta-

rios nu~vamente al explotador régimen burgu6s.( 128 ) 

(127) Véase: Buci-Glucksmann, Christine. Op. Cit. pp. 7-9. 

(128) Cfr. 
E.hl!,; 

Alexandrv, N.G. et al. Teor!a del Estado y del Oere
Edit. Juan Grijalbo. México, 1966. pj ·a~ 
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D. EL COMUNISMO ESTATAL. 

El comunismo para Marx y Engels, no consiste en sacar de la-

fantasla un ideal de la sociedad lo más perfecto posible, sino en 

el movimiento real de la lucha del proletariado por su emancipa--

ción y a la construcción de una nu~va sociedad¡ para ellos "el e~ 

munismo es la doctrina de las condiciones de liberación del prola 

tariado, y el cual se distingue de todos los movimientos snterio-

res en que echa por tierra la base de todas las relaciones de pr~ 

ducción y de trato que hasta ahora han existido y por primera vez 

aborda de un modo consciente todas· las premisas naturales como 

creaci6n de los hombres anteriores, despojándolos de su carácter-

natural y sometiéndolas al poder de los individuos asociados". 
. ( 129) 

Así para loa fundadores del socialismo científico, "en la fase ª! 

perior de la sociedad comunista, cuando haya desaparecido la su--

bordinación esclavizadora de los individuos a la división del tr! 

bajo, y con ella, la opresión entre el trabajo intelectual y el -

trabajo manual; cuando el trabajo no sea solamente un medio de v! 

da, sino primera necesidad· vital; cuando ce- ~i deBe- ;,r¡ d-· los 

individuos. en todos los aspectos, crezcan también las fuerzas pr~ 

ductivas y corran a chorro lleno loa manantiales de la riqueza ·c~ 

lectiva, sólo entonces podrá reba~arae totalmente el estrecho ha-

rizonte del derecho burgués, y la sociedad podrá escribir en au -

(129) Marx, K. y Engels, F. "Principios del Comunismo."; Cbras
Escogidss. Op •. Cit. p. 68. 
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bandera: IDe cada cual, según su capacidad¡ a cada cual, según 

sus necesidsdes~"(iJO) 

El comunismo como etapa Última del socialismo preveé uns nu~ 

va formaci6n social y econ6mics sin clases, ni desigualdad social 

en la que loe hombres de manera conjunta administran y dirigen 

el desarrolla de la sociedad para la aatisfacci6n conjunta de sua 

necesidades, y la persecuci6n mediata de sus fines ontol6gicos 

inherentes a su persona, como lo son la realizsci6n plena de ls -

igualdad, la libertad de su ser en la sociedad o comunidad de 

hombres¡ es en esta etapa o fase última del socialismo en que 

el Estado se ve condenado a desaparecer definitivamente como erg~ 

nismo de clase, m~s no como organizaci6n y autogeati6n democr&ti-

ca, pues al abolir la hegemonía de la clase proletaria, el Estado 

se convierte en un representante efectivo de toda la sociedad, y-

ya no en el de una clase especial; y ya no siendo necesario ese -

podar especial de represi6n, el Estado como 6rgano de control no-

tiene raz6n de ser¡ y tendr~ que ser sustituido por un r~gimen -

administrativo sobre las coses, y por una gesti6n directiva de 

los procesos de producci6n.( 131 ) Para nosotros esta desspsri--

ci6n del Estado se refiere a su aspecto de clase y como instru- -

mento represivo, no al Estado como organismo administrativo de 

ias relaciones sociales de producci6n en la comunidad de bienes¡-

(~30) Marx, c. Critica del Programa deGotha. Op. Cit. p. 68 

(131) Véase: Engels, F. Anti-DUhring. Edit. Cenit. Madrid, -
1932, PP• 301-308. 
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pues al bien a este Estado en al, se le llama "autogesti6n", en -

el comunismo, no quiere decir que bajo este término o acepci6n en 

la nueva sociedad comunista se desvirtúe la estructuraci6n que 

per ee le corresponde al Estado, pues no se conoce una mejor -

forma en la historia v en la época moderna que ae adecue tan her

mé tics v sistemáticamente a las relaciones sociales de producci6n, 

tanto espiritual como material, entre la comunidad de hombree. 

En ese aspecto de funci6n técnlco-edminiatretlve besada en la di

recci6n de todo. el pueblo con la plena realizaci6n democrática, -

despojado de todo carácter de clase v represivo, el que asegura -

la permanencia del Estado en la sociedad sin clase•; éste es pa

ra nosotros el verdadero comunismo estatal. 

Es pues. el comunismo bajo el aspecto t6cnico-administrativo

del Estado-autogeati6n: "un régimen social sin clases, con una 

forma única de propiedad sobre loa medios de producci6n, la pro-

piedad de toda el pueblo v con una plena igualdad social de todos 

·los miembros de la sociedad, en el que, a· la par con el deaarro-

llo. universal de los hombrea, cre9erán las fuerzas productivas a~ 

bre la base de una ciencia v u~a. técnica de dese~valvimiento con~ 

tente, mana~án a pleno caudal todas las. fuentes de la riqueza so

cial v será realizado el gran principio 'de cada cual, según su -

capacida~; á cada cual, según sus necesidades'. El comunismo ea

une sociedad altamente organizada de trabajadores libres v cona-

cientes, en le que se. establecerá .le eutogesti6n social, el trab~ 

j~. en bien de le sociedad se~á pera todos le primera exigencia v! 
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tal, necesidad hecha conciencia, y la capacidad de cada individuo 

se aplicaré con el mayor provecho para el pueblo•.c 132 ) 

Ea' verdad que una de lea cr!ticae més severas al marxiemo-1~ 

niniemo, estribe en el car§cter ut6pico que ee le atribuye a esta 

fase comunista, pero nn eo menos cierto que esta teorla es la ea-

lida més pr6xima y cient1ficamente més inmediata a una sociedad -

nueva ~és justa e igualitaria, en donde cada hombre cumpla con su 

finalidad. Pero a tal critica que trata al comunismo como ut6pi-

co, cabe responder parafraseando al insigne maestro de la Cueva,

que quizás el comunismo sea una utop1a, "pero si lo es, serán tam 

bi6n utop!ao,· la igualdad y la libertad, lo que significaré que -

la humanidad. esté condenada a'vlvir eternamente la f6rmula hobbe-

alana: el hombre. es. el lobo del hombre"., 133 ) 

(132) V6a•e: La resoluci6n del XXII Congreso del Partido Cómunis 
ta Pbbre el Informe del Comit~ Central del PCUS en· la reco
pilaci6n en espaftol: El Camino del Comunismo. Documentoi 
del XXII Congreso del PCUS •. 17-31 de Octubre de 1961. Edi 
.cianea en' Lenguas Extranjeras, Mosc6, 1961. pp. 547-551. -

(133) Cueva, Mario de le. Op. Cit. pp. 11 y 12. 
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"L~ r~voluc~6n .. ee UQ fen6meno moderno, cero -

la problem&tica de que es expreai6n es tan ªQ 

. tigua como el hombre. Ltis Estados han sido -

sacudidos y conmovidos desde siempre por ace~ 

bes· luchas por el poder y los encuentros fro!!. 

tales. ent~e las 6rdenes, estamentos, estados

V cla~ea son un dato perenne que integr~ la -

realidad de· la historie•. 

'Umberto Helotti. 



C A P I T U L O V 

EL 'SOCIALiSMO EN LA REVOLU~ION 

A. ESTADO V REVOLUCION. 

Otra de las. temas medulares y atrayentes del marxismo es el-

referente a la revaluci6n proletaria, que viene a constituir toda 

la praxis pa11tica, sobr~ la cual, el proletariado encamina sus -

anhelantes y reformadoras transformaciones sociales. La revolu--

ci6n nace o se origina por las condiciones sociales de d~sigual--

dad en las que se desenvuelven· las clases sociales y corresponde-

sl proletariado, como clase explotada, reali2Sr las cambios soci~ 

les necesarios. en las estructuras es~~ticas de la sociedad clasi~ 

ta, aunque para ella tenga que usar la fuerza y la· violencia. Va 

que la luch~ de clases entre proletariados y capitalistas, para -

loa creadores del socialismo cient!fica, siempre termina en una -

revoluc16"; en donde los objetivos de los obreros, entre ellos le 

deatrucc16n de todo lo que hasta ahora ha· veriido garantizando.y -

'asegurando la propie~ad privada existente, e6lo pueden ser alc~n

zados derrocando por la· violencia todo el orden social existente; 

partiendo de ah{ el ·temor de la~ bleses dominantes a· la revolu- -

ci~n socialista, toda' vez que "~os pro~etariados no tienen nada -

que-perder eri ella más que eus cadenas, tienen, en cambio, un muu 

d " o que ganar .( 134 ). 

(134) M~r~, C. y Engels, F. El Manifiwsto del Partido Comunista. 
Op. Cit. p. A4. 
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El ~roletariado es una clase que por sus condiclones de vi-

da, de miseria y de explotsci6n aunadas a la crisis del sistema -

capitalista, lo empujan necesa~iamente s la revoluci6n social; 

misma que le ofrece los medios necesarios para _abolir por siempre 

las dif~rencias de clases en inter6s del propio progreso social. 
(135) 

Por tal motivo, el marxismo, es una teor1a polltica revoluciona--

ria que se opone al statu qua de una sociedad q~e pretende justi

ficar sus sistemas econ6mico~, pol1t1cos y jurldicos, en la medi

da de que- hatos le garantizan su permanencia indefinida en el po

der, en perjuicio de. l~a.interesea de la gran mayorla. 

La causa de toda ievblüc16n debe buscarse en las contradic--

clone~ existentes en un ~omento dado, entre las fuerzas producti

. vas y los medios de prodücci6n que dan orig~n a la lucha de ele--

aes, tanto pci11tica .como ideol6gicamente, ya "que son base junto-

con el individuo de las revoluciones".c1l6) toda relsc16n de pro

i:fucc16n dom.in ad a por. una clase en. el poder .constituye un f~eno P.2. 

ra la evoluc.i6n de las. fuerzas pro.ductivas, que 1nev1 tablemente -

deben ser abolidas para que la sociedad pueda cpntinuar su desa--

rroll~. Si no pueden ser eboiidas, impedir&n y retroceder6n la -

(1js) Marx, K. y Erigels, F. "Contribuci6n al Problema de la Vi
. vianda". !!!!!.as· Escogidas. Op. Cit. Tomo II. p. 3B3. 

(136) . Ibid. "0posic16n entre· las Concepciones Materialia~a e 
Idealista". p. 61. 
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evoluci6n de la sociedad, entrando ésta a un periodo de decaden--

cia.(137) 

El cambio hacia nuevas transformaciones sociales, que benef! 

cien ~ resuelvan loa problemas de las clases productoras de la s~ 

ciedad, resulta contraproducente c~n el sistema político y econ6-

mico que la clase poseedora mantiene e impone, claro está valién

dose de ese 6rgano politice que le garantiza su hegemon1a, y el -

cual, en cada revoluci6n extiende su máximo poder coerclvo contra 

la indefensa clase revolucionar!~; es por esto que para Marx "De~ 

puéa de cada revoluci6n, que marca un paso adelante en la lucha -

de .clases, se acusa con rasgos cada' vez más destacados el carác--

ter puramente represivo del poder del Estado"., 138 ) Es por ~al -

motivo que la toma de· ese poder por el proletariado en la etapa -

revolucionaria, es de primordial importancia, ya que este es in--

dispensable como instrumento de sometimiento que permite a la ele 

se revolucionaria, someter·por la violencia a tuda la clase reac-

cionaria, ego!sta. e individualista que no quiere perder su poder-

·ni sus privilegio~¡· Lenin considera que "el problema fundamental

de toda revoluci6n°es el problema del poder"·c 139 ) Siendo a~l 

(137) Cfr. 
Cit. 

Bujarin, N. 
p. 250. 

Teorta del Materialismo Hist6rico, Op. 

(138) Marx, K. y Engels, F. Obras Escogidas. Op. Cit. p. 231. 

(139) Lenin, V.I. La Revoluci6n de 1917. Ediciones Roca. Méx! 
ca, 1973. p. 28. 
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que después de octubre de 1917*, el ~oder del ~roletariado como -

organizaci6n de clase dominante, se ejerce por intermedio del pa~ 

ti~o bolchevique. Este partido es el que materializa el poder 

proletario, el cual concluye en poder del Estado, pero no se lim! 

ta a él; más aún, lo domina, para desarrollar acciones revolucio-

nariss de cambio aocia.l; va que el poder según· Lenin no puede es-

quivarse ni dejarse a un lado pues es el que decide todo el desa

rrollo de la revoluc16n, tanto en Sl:J poUtica interior como exte--

rior. 

la revoluc16n para el marxismo, es una revoluói6n proleta- -

ria, donde el proletariado toma conciencia de la. expl~taci6n que 

es ob.jeto en el sis.tema de poder que precon°iza· la explotac16n del 

hombre por el hombr~¡ una·v~z que la clase mayoritaria oprimida,-

ae concientiza de su situac16n real en el sistema polltico de prE 

ducci6n, y valora de modo trascendente su papel hiat6rico en rel~ 

c16n a una clase que controla dicho sistema por medio de un. poder 

de Estado. De ah1 que para' Lenin "las r~voluciones son l~ fies•a 

• La burguesía rusa v los propietarios terratenientes perdieron
el poder el 25 de octubre de 191? (según el calendario Julia-
no) -6 el 7 de n~viembre de 1917. Ese d!a entran en ~cci6n 
los obreros armados, asl como los soldados y marinos de Petro
grado y de Cronstadt, que forman las fuerzas insurgentes diri
gidas por el partido bolchevique. Todos los edificios públi-
cos importantes de la capital caen en manos de las fue~zas re-

. volucionarias en pocas horas. A su· vez, el Palacio rte Invier
no -sede del gobierno provincial de Merenski-, es ocupado al -
amanecer del 26 de oc;tubre. Cfr. Bettelheim, Cha,rles. h.!!.!!. -
Luc·has· de Glasea. en la URSS ;' -primer periodo ( 191?-1923)._; 
Edit. Siglo XXI. 2da. Edic. M&xico, 1977. p. 53 ~ siguientes. 
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de loa oprimidas y explotadas; nunca la masa d:l pueblo es capaz

de ser un creador tan activo de los nuevas reg!menes sociales ca-

me durante la revalución 11 .( 140 ) Es aqu!, cuando verdaderamente -

el proletariado se transforma en una clase revolucionaria y crea-

dora de nuevas sistemas de vid•¡ éste al tomar conciencia de su -

papel histórico se da cuenta que la desigualdad existente entre -

él y la clase poseedora de loa medios de praducci6n, es la causa-

Gltima de la contradicci6n de los intereses sociales, que Gnica--

mente desaparece con un cambio radical en las estructuras existe~ 

tes, que hace ineludible a cada momento la lucha entre la· clase -

proletaria y la capitalist~; para Trotsky, la revolución comienza 

en las relvindicacionea "populares" elementales, que por la con--

tradlcci6n can el sistema existente de la propiedad y del r~gimen 

estética, hacen que loa intereses de la ma~arla del pueblo se e~ 

cuentren en contrad1cc16n, y s6lamente en el campo de la revolu--

ci6n se revelan los antagonismos entre una clase y atra., 141 ) Par 

tal motiva para Marx y Engels: "la lucha de clases entre la bur--

guesta y el proletariado ea la gran palanca de la revaluoi6n so--

ciel mode~ne (, •• )¡ donde las revoluciones son las locomotoras de 

(140) · Lenin, v. J. "Dos Téctlcas·.de le .Socialdemocracia en: la -
Revolución Democ.rátlca 11 • Obras E:sco.gidea; Op. cit. Tomo 
I. p. 196. 

(.141) Cfr. Trotaky, Le6n. Entre el tmrrerialiamo y la Revolu- - ., 
.!ll.211• Ediciones Roca. M6X1co, .1973. p. 74. ·· 
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la historla"., 142 ) 

La clase revolucionarla moderna, es el proletariado indus- -

trial, la que se desarrolla bajo un régimen democrático, en donde 

el campesinado acepta que éste -el proletariado- dirija sus deeti 

nos hacia la destrucci6n de la propiedad terrateniente y la im- -

plantaci6n de la propiedad social, que acabe con su miseria econi 

mica y con su degradaci6n social; esta uni6n entre proletariados-

y campesinos es a lo que Lenin llama "revoluci6n popular", es de-

cir, cuando las capas sociales más bajas de la msyor1a del pue- -

ble, se rebelan contra el yugc de la explotaci6n por propia ini--

ciativs y estampan en todo el curso de la revoluci6n el sello de-

sus reivindicaciones, y su objetivo por construir una nueva soci~ 

dad con el verdadero interés del "pueblo", el de loe campeain~~ y 

el de los obreros.( 143 ). 

La' verdadera revoluci6n, se engendra de las necesidades pri! 

ritarias que envuelven a toda una sociedad de hombres, que tienen 

como meta inmediata la destrucci6n de los sistemas y organizacio

nes políticas que dividen a los hbmbres en ricos y pobres; y co--

rresponde a las clases sometidas la· vanguardia de la revoluci6n -

social que c~mbiará las estructuras sociales en crisis, por nue--

(142) Marx, K. y Engela, F. Obras Escogidas. Op. Cit. Tomo I.-. 
PP• 97 y 283. 

(143) V~ase: Lenin v. l. El Estado y la Revoluci6n~ Op. Cit.
P· 48. 
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vas instituciones de car6cter netamente social y democr6ticss. La 

revoluci6n no nace de un momento a otro, su génesis como todo mo-

vimiento social presupone una etapa de desarrollo, un camino gra-

vaso de trastornos económicos y sociales, que la clase heg~mónica 

y conse~vadora pretende eludir a toda costa, restructursndo, y a-

veces sustituyendo, instituciones que por m6s que se quiera ya no 

son acordes para resolver· los nuevos y desestabilizadores proble

mas sociale~¡ en esta etapa de crisis sociales, ei proletariado -

no puede arrojarse hacia la revolución sin una organización y te~ 

r1a revolucionaria, puesto que el proletariado como clase.necesi-

ta de la direcc16n de un partido político que le seílale los send! 

ros que lo conducir6n a la conquista del poder¡ es indudable en -

esta sentido, que "el partido político es el instrumento esencial 

de le revolución proletaria•;(144) eata un16n, del proletariado -

en partido, lleva inevitablemente a la toma de conciencia de ~ste; 

ya que "una· vez inaugurada· la crisis económica definitiva del ca-

pitalismo, el destino de la revolución (y con. ~1. el de la huma--

nidad) depende de la madurez ideológica del proletariado, de su -

conciencia de eles•; ya que sólo la conciencia del proletariado,~ 

puede mostrar el camino que lleva fuera de la crisis del espita--

liamo".< 145 ) 

(144) Trotsky, León. De Octubre Rojo s mi destierro¡ Edit. Bal 
res. Argentina, 1973. p. 21. 

(145) · Luk~cs, Georg. Op. Cit. pp. 70-83. 
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La revoluci6n proletaria es una.revoluc16n social totalizad~ 

ra, as! lo ha entendido la Academia de Ciencias de la URSS, al 

distinguirla de sus dem6s precedentes, que s6lo desembocaron en -

una forma de explotaci6n por otra•, mientras que la· verdadera re-

voluci6n socialista tiene como finalidad suprimir totalmente la -

explotaci6n del hombre por el hombr~¡ e implantar en· virtud de 

tal transformac16n rad~cal, una nueve sociedad sin clases, que e~ 

rresponda al proletariado como naturaleza de su propia acci6n. 

El cambio o la transformaci6n de un régimen a otro, en nues-

tro caso, del capitalismo al socialismo, requiere de la etapa re-

• Ea pOI' tal motlvo 
0

que para Marx "las revoluciones de 1648 V de 
1789 no fueron revoluciones ni inglesa, ni francea~¡ fueron r~ 

· voluciones de estilo europeo. No representaban el triunfo de
una determinada clase de· la sociedad sobre el'. viejo régimen po 
l!tic.o¡. eran· la proclameci6n de un .régimen pol!tico pare· la -
nueva sociedad europea. En. ellos hable triunfado la burgues!a¡ 
pero la· victoria de· la burgues!a significaba entonces el_ triu!!. 
fo de un nuevo -régimen social, el triunfo de la propiedad hur
gues~ sobre· ~a propiedad feudal, de le nac16n sobre el pr~vin
clalismo, de. la concurrencia sobre· los gremios, de la parti- -
ci6n ~obre le mayor~zgo, del sqmetlmlento de la tierra al pro
pietario sobre el Sometimiento del propietario de la tierra, -
de la ilustraci6n sobre la ~uperstici6n, de la familia sobre -
el linaje, de· la industria aobr~· la pereza heroica, del dere-
cho burgués sobre los privilegios medievales •. La revoluci6n -
de 164& fue. el triunfo del ~iglo XVII sobre el XVI, la revol! 
ci6n.de 1789 fue el triunfo del siglo XVIII sobre el XVII. 
Esas revoluciones expresaban mucho m6s· las necesidades.del mu!!. 
do dé entonces que las necesidades de aque1las partes del mun
do en q~e se hablan desarrollado, es decir, de I~glaterra v 

. Francia. En ambas revoluciones, la burguesla era la clase que 
encabezaba realmente el movimiento; y muy lejos de desear la -
transformac16n revolucionaria de toda· ls sociedad en beneficio 
de los proletarios revolucionarios, la pequena burguesle demo
c~6tica tiende a. un cambio del orden social que puede hacer su 

·vida en· la sociedad actual más llevadera v confortable". Marx, 
K, y Engels, F. "La Burgueala y la Contrarrevoluci6n"; Obras.;.. 
Escogidas. Op, Cit. ~P·· 143-182. 
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volucionaria, en la que para unos autores puede ser mediante la -

via pacifica y para otros necesariamente se desenvuelve en una 

vla violenta¡ y como ya lo hemos dicho en cap1tulos precedentes,

éstas dos alternativas originan tergiversaciones y revisiones a -

la teor!a revolucionaria marxista; asl para Karl Kaustky la clase 

obrera puede aspirar a la toma del poder por una vla pacifica; 

mientras que para ~enin, tal transformación sólo ea dable en la -

medida que tal revolución se lleve por el camino radical, ya que

para él "la idea de revolución violenta es aigo b•sico en la doc

trina de Marx y Engela; en donde la sustitución del Estado bur- -

gués por el Estado proletario ea imposible sin ls revolución vio~ 

lenta"·c 146 ) 

No se puede negar que la revolución nace de la contrspoai- -

ci6n existente entre el régimen caduco est6tico (L'Ancien régime), 

y el nuevo régimen din6mico y renovador, y que la transformación

radlcal de una estructura a otra, no puede darse por la ~la paci

fica, ya que la historia _nos ha enseñado que una clase que tiene

Beguro Bu poder en'un riglmen anac~ónico, no· va a aceptar perder

su posición sólo por predicaciones moralistas, pues como todo hom 

bre que ha tenido-el poder en SUB manos, le es dificil deshacerse 

de· il, ya que dicha facultad de mando se incrusta en su persona -

como algo esencial a su Ber, sin cuya posasi6n no puede existir,-

(146) Len in, v. I. El Estado v· la Revoluci6l}.. Op. Cit._ p. 126. 
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es por tal motivo que lo defende~~ con todos los medios que tenga 

a su alcance, a6n los mis represlvos y· violentos (el ejército y -

la polic1a); Engels nos dice "una revolución es, indudablemente,-

la cosa mis autoritaria que exist~; es el acto por medio del cual 

una parte de la poblac16n -generalmente la mayoría- impone su va-

luntad a la otra parte por medio de fusiles,· vayonetas y ca~o-

nes";< 147 ) siendo asl el motivo por el cual el proletariado al t~ 

mar el poder por la fuerza impone su nueva estructura; y si no lo 

quiere perder tiene que imponerlo por medio de las armas, a los -

movimientos reaccionarios que' vend·rán después,. ésto es lo que ca-

racteriza y califica a la etapa de la dictadura del proletariado-

en el marxismo¡ situaci6n que fue obtenida por Marx, Engels y Le-

nin al analizar sistemáticamente el movimiento revolucionario de-

la Comuna de Pa~!s.• 

As1, Marx y Engela nos demuestran que la· violencia en la hi~ 

toria, desempeña un papel revolucionario muy distinto a la que se 

da en una etapa pacifica, siendo que para ellos es "la partera de 

(147) Marx, K. y Engels, F. "De la Autoridad". Obras Escogidas. 

• 
Op. Cit. Tomo II p. 400. 

Marx analiza los aspectos prácticos y revolucionarios de su 
doctrina al hacer un estudio concienzudo de la Comuna de Paria 
-del 28 de Marzo de. 1871- en su ensayo sobre "Le Guerra Civil
en Francia" (Véase Obras Escogidas. Op. Cit .• Toma II. pp. 2.33-
23~); para él la Comuna expresaba la linea más directa de un -
gobierno del pueblo v por el pueblo¡ por su pa~te Engela, en -
su ensayo "De la Autoridad", se hace estas interrogaciones so
bre la Comuna de Parla: ¿Acaso la Comuna de Parla habrla dura
do ~610 un dla de haber empleado la autoridad -poder de la re
voluci6n~ del pueblo armado frente a los burgueses? &No pode-
m9a, por el contrario, reprocharle el no haberse·aervido bas-
tente de ella? Cfr. Obras Escogi'daa; Op. Cit. Tomo II. p. 400. 
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toda la sociedad antiglle que lleva en sus entrefiss otra nueva, el 

instrumento por medio del cual se impone le dinámica social V sa! 

'tan hechos aMicos las formas politices fosilizadas v muertas•~ 148 ) 

de igual modo para Mao, la revoluci6n nace como una res~uesta· vi2 

· lenta a la lucha de clases, V por tal m·otlvo todas las revolucio-

ne s pro 1 et arias son· ju ata.a ¡ y un a' vez que ha y a n sido el i minad os -

los estamentos V las clases, las revoluciones ni las contrarrevo-

luciones. tendrán raz6n de ser, sustituyéndose la· violencia por 

una paz duradera de todo el género humanri¡ llegando a la conclu--

si6n el fundador de la Rep6blica Popular China, que la revoluci6n 

ea· la. forma mlis elevada de toda· lucha, que. existe pÓr las contra-

dicciones v desigualdad entre· los hombres que imperan en la aoci~ 

dad.(149) 

Después del triunfa de la revoluci6n bolchevique de 191?, se 

llevan a cabo los principios fundamentales del marxismo-leniniamo 

en la revoluci6n, entre los que destacan: la direcci6n de las ma-

sas trabajadoras por. el partido marxista leninista¡· la realiza- -

ci6n de· la revoluci6n proletaria a tr~vés de· le impl~ntaci6n de -

·la dictadura del proletariad~; la eliahza de la clase trabajadora 

bon· la clase campesina; la abo~ici6n de· la prbpiedad privada -ca-

pitaliata- v la implantación de· la propiedad socialista; transfO!, 

(148) Engels, F. Anti-Dllhrlng. Op. Cit. p. 156. 

(149) U6ase: Mao Tse-tung. Ob~as .Escogidas; Op. Cit. Tomo I.
PP• 151-152. 
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maci6n socialista de la agricultur~; desarrollo planificado de la 

economla nacional, encaminado a· la conatrucci6n del socialismo y

del comunismri; realizaci6n de la r~voluci6n socialista en el te-

~re?o ideol6gico y cultural, creando una intelectualidad al serv! 

cio de· la clase y el puebla trabajado.r; la defensa de· las conqui! 

tas socialistas en el campa interno e internacional; solidaridad

de la clase obrera socialista a las de.más clases obl'eras del mun

do' para .fundamentar. el internacionalismo proletario. e 150) 

8. ESTADO Y CONSlITUCION. 

Una' v~z destruido el l'~gimen burgu~s,. el proletariado implan 

ta au dictadura. temporal, la cual es indispensable, como inatru-

mento de control y sometimiento, para que las conqu~stas del nue

. vo poder y de las garan~!as sociales no sean eflmeraa, ya que en

. teles condiciones de lucha,· la burgue~la como clase reaccio~aria

. luchará .hasta eli último momento para· no perder su carácter privi-

legiado de clase. ·Esta nece~idad,de ~arantlzar su ·renbvador :~'~ 

men de justicia social, por parte del proletariado,· lo obliga a -

·valerse de· las mismas instituciones d~ repres16n y sometimiento -

burguesas, como lo son ~l Estado y el derecho, para fortalecer su 

nu~vo régimen social, dado que la coacci6n monopollzdda por el E! 

(150) .Véase: A1exandrov, N.G. et. al. Op. Cit. p. 10. 
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tadc, sustente permanentemente las técnicas del poder y de los m~ 

canismos de sometimiento, tanto disciplinarios como idecl6gicos,

modelando y formando as! la materia de justificación en el cuerpo 

social sobre el cual act6a la dominación, e inciuso cuando la· vi~ 

lencia o sometimiento no se ejerce directamente, como lo es en el 

caso de la ideologl~; de esta instituci6n política -El Estado- se 

·vale· la nueva clase hegemónica del proletariado, para someter con 

sus matices sociales y demccr6ticos de· la gr~n mayor1s sobre la -

minarla, a las clases inconrcrmes. 

L~ constitución ea· la. forma concreta de existencia y activi

dad del Estado,. en base a su estructura y organización del poder

(Heller) que en: un momento determinado posee la clase económica-

mente poderos~¡ de ahl que la conatituci6n como forma de superes

tructura accesoria al Estado, corra la misma suerte que. éste, es

decir, su desaparición; pero come lo hemos' venido diciendo en el

transcurso de nuestra. tesis, esta forma de superestructura jur1di 

ca-política -Estado y Constituc16n- queda destruida en cuanto a -

su ca~6cter burgués, pero no proletario, ya que en la dictadura -

del mismo si~ve como instrumento de cambio social para· logr~r el

.afianzamiento pleno del. tan anhelado comunismo. Es por· ésto que

llegamos a· la conclusión de que la Const1tuci6n en el socialismo

ocupa. un lugar primordial e importante en cuanto se refiere al 

cambio social; ya que ésta tiene como función primordial ajust~r

y garantizar loa interese.a de· las masas pro1etarias. en el poder -

del Estado socialista, para bacer mAs factible y prontas las ta·-
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reas de transici5n y tranaformac16n al nuevo Estado de la socie--

dad sin clases. En cuanto a este respecta, es interesante seña--

lar la importancia que t~vo la primera conatituci6n socialista 

del mundo, es decir, la Canstituc16n de la RepGblica Socialista -

Federativa 5bvi6tica de Rusia de 1918, que traz6 la perspettiva -

de la construcci6n del socialismo, proclamando que· la tarea prin-

cipal del Estada consistla. en asegurar la organizaci6n socialista 

de la saciedad, ai~v1endo coma bandera de lucha por el socialis--

ma, y aabre su base la clase obrera edific6 su nu~vo Estado.( 151 ) 

En· la actualidad, el pala que dice ll~var la· vanguardia de -

las doctrinas marxista~leniniata, es la Uni6n de Rep6blicaa Saci~ 

listas Sbv16ticas (URSS)~; ya que. fue el primer pala que a trav~s 

de una r~voluc16n socialista rampi6 con las cadenas del ~~gimen -

capitalista, instaurando con ello la dictadura del proletariado,-

y que para' Lenln, forma el nuevo poder de los soviets; la URSS 

despu6s de la muerte del gran revolucionario bolchevique, ha dej! 

do mucho que desear en cuanto a la direcci6n del pensamiento del-

marxismo-leninism.a; ya que por desgracia los hombres encargados -

(151) V&ase: Denisbv, A. Op. Cit. pp. 44-45. 

• El nacimiento de la URSS parte del die 29 de diciembre de 1922 
cuando se celeb~6 la Conferencia de las delegaciones plenipoten 
clarisa de la Re~6bllc~ Socialista Sovi6tica (RSS) de Ucrania, 
de Bielorrusia y de Transcaucasia. L~ conferencia adopt6 el -
proyecto de declarac16n sobre la formaci6n de la URSS, pea6ndo 
lo a estudio del I Congreso de· los S~viets de la URSS, el cuat 
el JO de dlc1emb~e de 1922 r•frendo dicha decla~aci6n. V~aae: 
Deniaov, A. v M. Kirichenko; Op. Cit. p. 63. 
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de dirigir loa nu~vos destinos del pala después de Lenin, han al-

do hombrea carentes de escr6pulos y con ambic16n desmedida, que -

han maculado y expuesto el pensamiento grandioso y humanitario de 

los creadores del socialismo cientlfico, Marx, Engels y Lenin, en 

f~vor de sus intereses espurios y mezquino~; haciendo que con 

ello que loa opositares del marxismo, encuentren puntos de apoyo-

para criticar al aociialiamo como un régimen totalitario e inhuma-

nri; pero dicha c~1tica na debe ser aceptab~e para la teorla mar-~ 

xiata; ya que si se ha. entendido con' verdadero celo cient1fico la 

esencia humanista de. éste, toda· vez que lo inhumano y lo deap6ti-

co ea.té .en· los hombrea e.nfermos que se· valen de las doctrinas tan 

nobles para ocultar sus conductas tan· viles y ruine~; aal Hitler-

de Nietzche, Stalin de Marx, Engela y Lenin. 

Si la URSS. es el pala que ll~va la· vanguardia en todo lo re

ferente a la doctrina m~rxieta~leniniata, V· ésta destina in~vita

blemente la desaparic16n del Estado de clase y con ello el de la-

constltuci6n, nos preguntamos: lc6mo es posible que en lugar de -

ir perd1endo gradualmente existencia el Estado, se vea m~e fuerte 

cada· vez en. este pala y. en general en todoa· los dem&s del ~~gimen 

o bloque socialista?, se~~ porque al. fin reconocen la impartanci• 

de· la estructura jur!dico-po-11 tlca en el ca.mina al socialiam.·a; o .. 

coma lo han dicha· los ml.nistros de· loa aoviets. en- los congresos," 

que. ea. necesario el refortalecimiento del Esta~o para defenderlo., 

de· la agres16n.de los reg1menea capitalistas, que mientras &atoa~ 

perduren, no cesar~n. en su empeffo de destruir al marxismo~leninl& 

lllO; no interesa cual de esto.a puntos sea el mh' verdadero, lo más 
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importante es que el Estado y con il la con•tituci6n, en lugar de 

debilitarse se· va haciendo cada vez más necesaria'e indispensable 

dentro de la teorla socialista; probando con 6sto que no existe -

un 6rgana más ad hoc para la estructuraci6n ~e las relaciones so-

ciales en comunidad; pues si bien desaparece su carácter de clase 

v de opres16n, subsiste· le. funci6n administrativa y de democracia 

plena en la sociedad. Asl .en esta circunstancia pa~a Denisbv, 

las leyes constitucionales se ocupan de ls cuesti6n del poder es-

tatal (en su forma y· contenida) que es· la más importante de la ªL 

tructura social; de ah! que en la Conatituc16n de 1918 1 se dec1a 

que la Rusia se proclamaba Re~6blica de los S6v1eta de diputados-

obreros, soldados y campesinos y que. todo poder, en. el centro y -

en las localidades, pertenecla a estos Sbvlets; de igual modo en-

·la Constituci6n de 1934, se decla que en la Uni6n S6vi~tica todo-

poder pertenece a los trabajadores de la ciudad v el campo, rapra 

sentados por loa soviets de los trabajadores, que constituyen le-

basa polltica de la URSS¡ ese mismo esp1rltu es propio tam~i~n de 

·las constituciones· vigentes de las rep6bllcas federadas y aut6no-

m n • 66 "(152) Para· ~ate· autor, "la ~onatituci6n sovl~tica ea la ley 

(152) Ibid, P• 5 

• La URSS, ha tenido cuatro Constituciones hasta· la fecha: ·La -
primera la Constituc16n de la RSFSR de 1918,aprobada el 10 de• 
julio de 1918 por el V Con~reso de los Soviets de Ruei~¡ la ~! 
gunda· la Constituc16n de· la. URSS de 1924, aprobada el 31 de 
enero de 1924 par el .II Congreso de loa Soviets de· la URSB; La 
tercera la Constituci6n de la URSS de 1936, aprobada el 5 de -
diciembre de 1936 por el VII Congreso de los Soviets de. la 
URS~; y la cuarta -actualmente· vigente- aprobada por la VII S~ 
si6n Extraordinaria del Soviet Supremo de· la URSa de la IX le
gislatura, el 7 de octubre de 1977. 
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fundamental del Estado socialista, que legaliza el régimen social 

y estatal, estipula los principios de la organizaci6n y sctlvi~ad 

de los órganos estatales, los derechos y deberes fundamentales de 

loa ciudadanos y establecen el sistema electoral. La constitución 

refleja la experiencia de la constrµccián del primer Estado soci! 

lista del mundo y les realizaciones históricas del pueblo soviéti 

co en las diversas esferas de la vida económica, politice y cult~ 

rel"·c1s3) 

Es a través de la constituci6n de este pala y la de la Repú-

blica Popular China¡ aal como le de los demás paises socialistas, 

que pddemas ver la importancia que desempena el Estado en le can~ 

trucci6n del comunismo, en todas éstes consagran sendos cep1tulas 

y t1tuloa a la estructuración y fundamentación, tanto jur!dice c~ 

mo politice, del Estado.• Es por esto que es innegable le impar-

tanela que desarrolla el Estado y el derecho en la trsnsici6n del 

comunismo¡ son precisamente les leyes constitucionales lee que e~ 

tableoen los fundamentos y principios b~sicos del régimen social-

y estatal, en donde el sistema jur1dico socialista es la estruct~ 

re jurldica interne de la sociedad, determinada, en 6ltime ~nsta~ 

cia por el régimen económico¡ estructura jur1dice que expresa le-

coordinación y unidad de los principios proletarios en un, régimen 

(153) Ibid. p. 13. 

• Asl la Constitución de le URSS de 1936, viene a constituir la
base jur!dica de la consolidación sucesiva del Estado soviéti
co, perfeccionando la estructura y la labor del. aparato esta-
tal¡ v~anse los artlcülos SS y aigulentea d~ di~ha L~V Funda-
mental. 
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de plena democracia. 

La constituci6n. en el socialismo representa la· voluntad de -

la clase obrera y de· las masas campesinas,. erigida. en· ley, y cuya 

est~uctura se determina por el sistema. ecoh6mico y social de· la -

propiedad sobl'e los medios de producci6~; en f~vor de toda la co

munidad, que fija las bases sobre las cuales se estructura el nu1 

vo Estado socialista, en inter~a y beneficio de la aliahza. entre

la clase obl'era y campesina, que son fundamento 6nico dela dicta

dura del proletariado. Es indispensable en esta etapa para el 

proletariado el uso de un instrumento po11tico que· le permita ªª! 

gurar su si.tuac16n como clase dirigen.te, y realizar las tareas m1 

distas hacia· la tranaformac16n de· la socieda~; motivo por. el cual, 

se' ve. en le necesidad de .fundamentar y leg.itimar ese instl'umento

pol! tic o (Estado). en. una· Ley: Fundamental.; es as1 .como son india-

pensables el Estado y· la Constituc16n en la etapa de dictadura 

del proletariad~; .. toda· vez, que es dificil romper de un s6lo gol

pe con instituciones que por idiosincracia, costumbl'e y moral han 

perdurado como tab~s en la sociedad, y es necesario basarse en 

l~s ce~ucaa pero eficaces instituciones de sometimiento burgu~s 

para imponer la l'~volucionaria y nu~va concepci6n social de· la s~ 

ciedad comunista. ~~1 .es como para· L~ Grigor16n ~la nu~va Conat! 

tuci6n de· le URSS ·(la de 1977) refleja en forma: generalizada· los~ 

resultados de· loa 60 afias de desarrollo del Estado a~vi~tico y r1 

.frende· legislativamente una nu~va etapa de conatrucci6n del comu

nismo recorrida por· la a~ciedad s6vi~tica,· la. etapa de· la cbns- -
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trucci6n de le sociedad aocialiate moderna, de~arrollada";(fS 4 ) -

esta es una muestra de como loa autores sbvi~ticos reconocen l~ -

importancia de las organizaciones po11tico-sociales, entre ellas-

el Estado y la C9natituci6n, como instrumentos indispensables pe-

ra el cambio social. 

L~ Conatituci6n socialista, es una conatituci6n de la clase-

proletaria, que patentiza la importancia qu~ representa el Estado 

y el derecho, como aut~nticos medios de tranaformaci6n social, 

perdiendo su ca~§ctar de clase, cuando· llegan a alcanzar el fin -

supremo del socialismo: El comunismri; es esta· ley fundamental par . 
medio de la cual el proletariado y el campesinado. expresan, just! 

ficen y legitiman el ejercicio del poder de au Estado de clase, -

al triunfo de· la r~voluci6n aociali~t~; en ella 'eat§n fijados y-

expresados jurldicamente· los anhelos seculares del proletariado". 

(155) 

(154) Grigori§n L. e V. Dolgop6lbv~ Op. Cit. p. 20. 

(155) Ibid. p. 301. 
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"Primeramente ha imperado Kron6~; el .tiemp~;-

1~ edad de oro, ain obras morales, v lo que -

produjo -los hijos de. esta edad- han sido de-

. varados por ello misma. S6lo Jupiter, que de 

su cabeza engend~b a Mine~va, y a cuyo circu

lo pertenecen Apelo con las musas, ha domina

do al tiempo y ha puesto. un t~rmino a su 

transcurso. El ea el dios pol!tico, ~u~ ha -

producido una obra moral: el Eatado~. 

Hegel. 



e o N e· L u s I o N E s 

1. El marxismo ea ante todo una doctrina esencialmente humana, el 

hombre es la razón' y el eje en el que se desenvuelven sus pos

tulados, donde la interrogante ontológica -qu~ es el ser, qui

ee el hambre- encuentra reapuesta ubicando al hambre en el pl~ 

na de la realidad materia1; mostrándole que tal alarde de civi

lizac16n a la que dice haber llegado, 6nica y excluslvamente,

está sostenida par los hombres a quienes explat~¡ quienes· le -

aseguran su existencia a casta de la de ellas, aan loe que fo~ 

man las grandes masas proletarias, y sólo contemplan como se -

esfuman sus dignidades y libertades en ese injusto y enajenan

te r~gimen del capital¡ mostrándoles que a6la la lucha abierta 

y franca contra el capitalista, es una acci6n y praxis revolu

cionaria, que exterminará la explotación del hambre por el 
0

ha!!!_ 

bre, y el r6gimen de las injustas instituciones de carácter p~ 

lltica, en donde· la p~emiea mediata ea el desarrolla digno y -

libre de la persona humana en una sociedad plena de justicia -

en la cual cad~ hombre de· la mejor da el. 

2. El marxismo-leninismo, dentro de la teorla palltica-estatal, -

es una doctrina de' v~nguardia que se encuentra lntimamente vin 

culada a· la praxi~ de la· lucha r~volucionarla del proletariado 

y el campesinado, en· la conaecuci6n del poder pol1tica para 

transformar la injusta. e inhumana sociedad del capital, e~ una 
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nueva sociedad más equitativa, donde sus intereses sean rei-

vindicables. 

3. Le teoría marxista del Estado no se ciñe e una teor!a mecani

cista, economicista, instrumentalista o de Estado transici6n; 

ye que le importancia de éste durante le etapa del socialismo 

y de construcci6n al comunismo, hace justipreciar el Estedo·

bejo nuevos conceptos te6ricoa. 

4. Para el marxismo-leninismo, el Estado y todas las estructures 

jurídicas se explican por le realidad misma de le sociedad en 

que se engendran, es decir, por· le producci6n social de exis

tencia entre los hombres, que en un momento determinado forme 

la bese real y objetive sobre· la cual descansa toda la supe• 

estructura jurídica y pol!tica de le sociedad, 

S. Le sociedad ~lvil es le estructure y base de. toda la s~ciedad 

politice, sob~e· la que descansa la superestructura, tada:vez

que su nacimiento parte originariamente de las relaciones re~ 

les de producci6n, y no de un carácter de esplritu absoluto -

(idealismo hegeliano)¡ es por esto, que ella da origen al Es

tado, al cual cree pera la reallzaci6n de sus fines; pero 

cuando· ~ate empi~ze, apenas de aer creado, e separarse e lnd~ 

pendlzarse de la sociedad que· lo engendr6 pa~a cohvertirae en 

un 6rgano de clase, es entonces, cuando sa originan· los anta

gonismos entre los intereses generales de· le comunidad v las-
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intereses particulares, en otras palabras, la lucha de clases. 

Y es este distanciamiento y transformaci6n del Estado en cla-

se, el que da base para que Marx planteé su tesis de extin- -

c16n del Estad6; toda vez que para él san estas causas las 

que producen la desigualdad y la explotaci6n de una clase so

bre otra, pasando el Estado y el derecho a ser la justifica-

ci6n de la clase explotadora, olvidando as1 sus verdaderas 

funciones como organismo de estructuralizaci6n y funcionamiefi 

to dela saciedad. v. ~nicamente el marxismo podrá justificar-

al Estado, cuando éste encamina nu~vamente sus fines y funci~ 

nea a tpdas las capas de la sociedad, cuando se subordine a ~ 

los fines de ésta, pues al. fin de cuenta el Estado es un me--

dio creada por la comunidad de los hambres para la realiza- -

c16n de sus fines comune~; y no la sociedad. es creada por és-

te, 

6. · L~ dialégtica. estatal, es la metodolog1a sobre la cual tiene

que circunscribirse todo estudio relativo a la tear1a marxis

ta del Estado, si se quiere o se pretende analizar científica 

y sistemáticamente la importancia y· la conceptualizaci6n que

éate tiene dentro de· la estructurslizaci6n del socialismo 
• 

cient1tico, ya sea en su aspecto. te6rico o práctico. 

7. El materialismo hist6rica, es· la filosofla del marxismo que -

junto con· la dialéctica materialismo nos representan al Esta

do baja un plano objetiva y r~al, circunscrito a una sociedad 
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humana que funciona como un organismo· vlvo en permanente des~ 

rrollo y transformación. 

8. La lucha de clases, es un elemento esencial en· la estructurs

de la teoria marxista sobre· la que gira todo su desarrollo¡ -

la que trasladada al terreno económico e histórico, procura las 

condiciones sociales necesarias para· la creación de un orga-

nismo político, que proteja los intereses econ6micoa de las -

clases dominantes y explotadoras -"El Estado"-· Antagonismo

que se ha patentizado en todo el desarrollo de la historia de 

la humanidad, en donde unoa· luchan por conae~var y justificar 

su poder, y otros por conquistarlo en araa de una justicia a~ 

cial. Es esta contraposición entre poseedores y despose1dos, 

la que per se. ea la causa motriz, y. 6nicamente verdadera de -

los cambios politicoa que en diversas etapas ha sufrido la h~ 

manida d. 

En nuestra. 6poca se manifiesta como una lucha sin cuar

tel entre. el pr61etariado y e~ capitalista, quien respalda au 

explotación en un poder. e~on6mico, político, jurldico. e ideo

lógico, que c~ea y resguarda para su. existencia. Sólo la li

beración del proletariado a tal explotación es operante en la 

medida en que· ~ate tome "conciencia" -de clase- de su papel -

dirigente en la creación de. una nu~va y justa sociedad, clr-

cunscrita a su momento histórico actuant~; que· lo ll~var~ a -

la. formación de un aut~nEico, consciente y r~volucionario pe~ 

tido po1ltico, cuya. finalidad mediata se~~ la conquista del -
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poder politice (detentado por la burguesla), con el cuai, im-

plantar6 un anhelante fase humana de desarrollo, donde la e~ 

plotaci6n será desterrada y sustituida por una plena y equit~ 

tiva igualdad social. 

9. La concepción del Estado en el marxismo presupone antes que -

nada una relación sistemática, coherente y ana~ltlca con las-

taorlaa de la lucha de claaee, el materialismo histórico, el-

socialismo, la dictadura del proletariado, la revolución pro-

letaria y el comunismo; ya que son &stae las que le dan al E~ 

tado -en el marxismo- nuevos enfoques de conceptualización; -

asl se nos habla de la creación de un nuevo Estado proletario 

que protege loe intereses sociales de los campesinos y loa 

obreros; de un Estado autogestión de direcci6n administrati--

va, genuinamente democrático y sin división de clases. 

10. El marxismo no justifica al Estado, cuando. ~ate se dlvorcl~ -

o se separa de la sociedad que lo engendró, cuando justifica-

la explotación del hombre por el hombre en favor de una clase 

hegemónica y elitista que detenta el poder económico¡ por lo-
··' 

que hay que distinguir entre el Estado Capitalista y el Pral! 

tario. 

11. L& transici6n y la transformación del Estado. Es imprescind! 

ble en cuanto las formas de organización y de eetructuraliz8-

ción de la sociedad, no son idóneas y operantes pera satlefa-
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cer las necesidades prioritarias y fundamentales de sus miem

bros; toda vez en el régimen de esa sociedad en crisis, o en

desestabilidad econ6mica y política, al no ser capaz de subor 

dinar los intereses individualistas en favor de los intereses 

generales y de lás grandes mayorías, hace inevitable la tren! 

formación de una sociedad a otra, a través del cambio social, 

radical y revolucionario que harán las clases desposeldas 

(trabajadores y campesinos) en aras de una sociedad más justa 

y equitativa donde los intereses de la comunidad serán verda

deramente los intereses de todos y cada uno de sus miembros;

explicándose as! para el marxismo la transformación del Esta

do Capitalista en decadencia por el nuevo Estado social pral~ 

tario. 

12. El período de transici6n del capitalismo al socié .ismo, se c~ 

racteriza por la implantaci6n de nuevas estructuras y sista-

mas sociales,· que tienen como objetivos mediatos corregir las 

injusticias e insuficiencias del régimen capitalista en aras

de un bienestar social y justo, en favor·de todos los miem- -

bros de la sociedad, proyectando la existencia de los hombres 

a senderos de dignidad, liberación y emancipaci6n de toda ex

plotación en donde la a~téntica democracia se realice plena-

mente al libre desenvolvimiento de sus capacidades espiritua

les. 

13. La crisis social dentro del sistema capitalista empieza a ha-
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cerse patente cuando esta alcanza su fase superior: El· impe-

rialismo; tiende a desarrollar medidas desestabilizadoras en

el factor econ6mico, que a su vez, las proyecta en el ámbito

sociopolitico; formando as1, las crisis sociales que no únic~ 

mente se presentan en el paiae sede, sino también en loa pai

ses a los que exportan sus concentraciones de capital, gene-

ralmente paises atrasados de los que hacen sus colonias. 

Es el vertiginoso desarrollo del imperialismo, el que -

acelera las crisis del sistema capitalista; agrandando a cada 

momento loa antagonismos de clase y patentizando más la mise

ria y la explotaci6n de las clases proletarias y campesinas;

hac1éndose cada· vez más urgente una transformaci6n hacia nue

vas estructuras, que garanticen un equilibrio social más jus

to y humano. 

14. La crisis del sistema se manifiesta, sin lugar a dudas, en 

crisis del Estad6¡ toda· vez que la crisis econ6mica repercute 

en todo el ámbito po11tico y jur1dico de la estructura de la

sociedad, son estas desestabilizaciones y trastornos del Est~ 

do, los que hacen inminentes y necesarios las transiciones h~ 

cia nuevos modelos de eatructuraci6n del sistema, que garantl 

cen la creaci6n y el funcionamiento de una nueva sociedad más 

equitativa, 

15. El marxismo busca la creaci6n de un nuevo orden social, com-

pletamente diferente al del sistema capitalista donde el hom-
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bre se libere de toda explotaci6n y enajenaci6n. Por tales -

circunstancias el marxismo-leninismo es una doctrina de diná

mica social, su praxis revolucionaria se opone al statu que -

del régimen capitalista que garantiza los intereses de una m! 

noria sobre la gran mayoria, es decir, pretende un cambio so

cial en aras de una sociedad sin clase y de plena igualdad y

justicia social. 

16. El cambio social es uns tarea exclusivamente del proletariado 

y el campesinado organizado, que a tr~vés de su revoluci6n 

rompe~á .con todos los privilegios de clase de la sociedad ca

pitalista, implantando un nuevo Estado proletari~; que será -

el instrumento indispensable para el cambio social. 

17. El socialismo es la primera fase de la socieda~ comunista, 

marca las tareas indiapenaables para la deaaparici6n completa 

de los antagonismos de clase; es aqu! donde la dictadura del

proletariado con su nuevo Estado social, encamina sus esfuer

zos a la creaci6n de la sociidad comunista. 

18. La etapa de transici6n del socialismo al comunismo, se hace -

necesaria para alcanzar y objetivizar el nuevo orden social -

pleno de justicia e igualdad social, dende toda desigualdad -

de clase y explataci6n del hombre por el hombre ha desaparee! 

da. totalmente. Es aqu1 donde se preveé la desaparici6n del -

Estado clasista, como organismo de violencia organizada y si~ 
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tematizada contra los hombrea que justifican la opresi6n y la 

explotaci6n; pero no coma organismo de autogesti6n democr~ti

ca ligada íntimamente a la sociedad para la consecuci6n de 

sus fines. 

19, El Estado tiene una doble funci6n:. una como daminaci6n pollt! 

ca de clase, de intereses particulares; otra coma funci6n téE 

nico-administrativa, típicamente de inter~s social, como· ver

dadera forma polltica de democracia pura, creada por los hom

bres en sociedad para la consecuci6n de sus fines comunes; a~ 

bre esta funci6n de "daminaci6n"' versa la teorla de desapari

ci6n y extjnc16n del Estado. en el marxismo-leninismo, pero en 

su aspecto de autogest16n y de auténtica democracia, es el 

que justifica su permanencia dentro de la sociedad comunist~; 

ya que no puede haber un 6rgeno tan ad hoc, seg6n lo ha deme~ 

tracio la historie, que se acople tan herméticamente a las re

laciones sociales de producc16n, tanto materiales y esplritu~ 

les. entre los ~ombres. 

20. Con el comunismo desaparece toda· violencia y subardinaci6n de 

unos hambrea a otro~¡ aqul surge un Estado auténticamente d~ 

macrético encaminado a velar par los intereses y la direcci6n 

-administrativa- de la sociedad, en aras de una comunidad de

hombres libres emancipados de toda enajenaci6n, donde las li

bertades inherentes al hombre se satisfacen con la realiza- -

ci6n de las libertades de la comunidad. 
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21. El comunismo no es una idea exclusiva de Marx V Engels, ha -

sido una idea que ha preocupado al hombre de todos los tiem-

pos, primordialmente para aquellos que buscan eliminar las -

injusticias sociales. Pero este comunismo anterior a Marx,-

se presenta en formas de utopias, en planos de abstracci6n -

de la realidad, en deseos idealistas de nuevos mundos mejo--

res v más justos, y es aceptable y plausible, en cuanto re--

presenta formas de inconformidad con los injustos regimenes-

de desigualdad y explotaci6n social; empero, es critfcable -

desde el momento en. el que no se atreve.a combatir les inju! 

tic les del sistema al que critica, desde un punto de· vista -

real y objetivo. 

22. El comunismo cient!fico no es ut6pico, en cuento critica ~ -

la sociedad desde un plano de la realidad objetiva, (materi~ 

lismo hist6rico) sefialando las causes de desigualdad social-

entre los ho~bres y los caminos a seguir; como la iniciativa 

política y revolucion~ria por parte del proletariado pera 

transformar la sociedad de clases, no es sistema perfecto e-

ideal, sino en un orden social m6s justo v equitativo; por -

~sto el comunismo cient1flco ea la realidad social tal cual-

es, sin quimeras ~i pretencionea idealistas de una sociedad-

pezfecta. 

23. l~s ideolog!as en la estructuracl6n contempor&nea del Esta--

do, garantizan y justifican el sistema de orgenizaci6n esta

' 
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tal de la clase hegem6nica en el podej¡ toda vez que sus 

ideas son las dominantea en todos las aspectos de la vida so 

cial que se desenvuelven en la lucha de clases, como verdad~ 

ros instrumentos de liberación y de transformación social. -

As! .el proletariado a tr~v~s de su partido polltico estable

ce su ideologla revolucionaria, mientras las clases privile

giadas sostienen su ideologla conae~vadore. 

24. El Estado forma parte de la superestructura junto con las 

formas jurldicas, educativas, religiosas, artlstica•, cultu

rales, etc., que descansan sobre el desarrolla. econ6mico de

la sociedad (infraestructura), y en el sistema capitalista -

determina la formaci6n que sostiene v justifica· la domina- -

.ci6n y la hegemanla de· la clase dominante~ 

25. La hegemonla es la superioridad o el dominio que una clase -

ejerce en las factores econ6micas, politices y culturales de 

la sociedad, los cuales· le permiten ejercer su poder y su s~ 

premabla sobre la clase d~bil, explotada y no dirigent~¡ en

el capitalismo la clase hegem6nica. es la clase poseedora de

las bienes de producc~6n, su dominio eco~6mico le impulsa a

cantrolar el poder pal1tico para juatif icar su permanencia -

en el poder. 

26. El Estado •ocialista a6lo ea d~ble a tr~v6s de la organlza-

ci6n pol!tica del proletariado y el campesinad~; del autoco-
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nacimiento de su propia ~ealidad, y de su papel hist6rico C! 

me clase dirigente (conciencia de clase); s6lo ellos son ca

paces de realizar la revaluci6n social y de· llevar a cabo la 

vanguardia de los aut6nticos cambios sociales para lograr su

liberaci6n, como clases explotadas conquistando el poder po-

lític.o. 

27. El Estado socialista ea un instrumento aut~ntico de. transfoL 

mación social, que sirve como medio de direcci6n y autoges-

ti6n de· la sociedad para alcanzar estadios m6s ~vanzados de

clviliz dci6n social; el Estado socialista encuentra una din! 

mica propia en manas del proletariado donde los intereses a~ 

ciales se sobreponen a los individuales, buscando controlar

e! poder pol1t1co, dir1gl6ndolo a la creaci6n de la nueva S! 

cledad sin clases. 

28, El Estado capitalista ea· la. etapa de. transici6n del cepita-

llamo al aocielismo,. en· la. fase de dictadura del proletaria

do, es substituido por un nu'evo Estado de carácter social, -

1nstru9enta necesario para· la realizaci6n del cambio; su fi

nalidad como Estado proletario es se~vlr a los grandes fines 

del marxismo, a la conaecuci6n de un nuevo o•den social. 

29, El Estado capitalista, es la parte m6s importante de la au-

perestructura pol1t1ca, de· la cual se' vale la clase dominan

te para someter y sojbzgar a· las clases proletarias y campe-
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sinas en f~vor de sus intereses. Es un organismo cuya exis

tencia y desarrollo depende de las condiciones econ6micas de 

la sociedad burguesa, es decir, de la explotaci6n y miseria

de la gran mayo~la sobre una minarla privilegiada; es un Es

tado que ensancha y justifica los antagonismos de clase; por 

tales contradicciones está condenado a desaparecer y ser 

substituido por un nuevo Estado proletario. 

30. La democracia socialista, es la gesti6n directa del proleta

riadó y el campesinado (la gran mayor1a) en la direcci6n de

la sociedad, es una auténtica democ~acia que surge de· las n~ 

cesidades del pueblo, que sirve al proletariado para la con

quista del poder político a tr~vés de su lucha revolurilona--

ria. 

En el socialismo la democracia alcanza sus Últimos y 

verdaderos fines, un gobierno plenamente de las grandes may~ 

~{as. La realizaci6n de· la· verdadera democracia es consus-

tancial al socialism~¡ siendo que la democracia es el eje 

principal en el que ae desenvuelve todo el movimiento prole

tario-campesino. 

31. El Estado capitalista es un obstáculo al cambio socia!;· no -

puede aceptar las transformaciones radicales que pretenden -

el proletariado,. toda· vez que· éstas, ponen en peligra y en -

entredich~ su s1tuaci6n de clase privilegiad•; por su parte

e! Estado socialista busca nlveles de· vida inás justas y hum.!!. 
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nas para las clases dibiles, a tr~v~s de cambias radicales,

es par esto que junta can el derecha socialista san medias -

decisivos para la persecuci6n de· las transformaciones socia

le~; aqul no cabe defender bajo un manto de justicia· loa in

tereses particulares y anacr6nicos de la mina~la, contra· las 

nuevas y dinámicos intereses colectivas. 

32. La democracia capitalista,. es una democracia de clase, en 

cuanta. está circunscrita al dominio económico de· la clase h~ 

gem6nica, aunque se hable de una igualdad pol!tica entre prg 

letarioa y burgueses, esta se da: únicamen.te bajo un plano 

subjetivo, toda' vez ~ue. el .principio de igualdad polltica no 

est& .circunscrito a· la realidad social imperante, existe una 

desigualdad primaria. en. el 6mbito econ6mica que hace posib~e 

la. explotación de el medio politice; surgiendo ah1 la ccntr~ 

dicción y los antagonismo~; motiva por. el cual,· la demoL 

cia capitali.sta. tiene que circunscribirse al á-rea. econ6m1co

polltico, si no quiere contradecir lrr~futablemen~e- el prin

cipio de igualdad social ar[stot6lico: no se puede tratar 

igual a· los desiguales. 

33. El autintico marxismo-leninismo no ea un totalitarismo, toda 

vez que su. esencia humah1stica choca irremediablemente con -

los aspectos antidemocráticoa, arbitrarias y !imitadores da

tada· libertad human~¡ su finalidad no. es la proyecci6n de la 

enajenaci6n de la persona humana,· volviendo a· los hombres l! 
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brea. engrana.jea de. una máquina destructora, ni hacerla sen-

tir impoten.te: ni insignificante, degradando una dignidad v -

coartando ~u esplritu pleno de· libertad; sino por el contra

rio garantizar su sind~riais v fines propios a su persona e~ 

mo· lo ea su emancipación a tr~~ls del desarrollo pleno de 

sus· valores más. esenciales a su persona: la libertad y la 

igualdad. 

34. ·El stali.niemo .terglversó y. traicionó .los principios ináe ele

mentales del ·mar.xiamo•leniniemo, ocultando· les ideas· de ·jus

ticia, igualdad y .libertad social por las que lucharon tan ~ 

denodadamente sus creado~e~; eupl1€ndolas por un autoritari~ 

mo e~tatal ·antidemocrático, de reprea16n y de poder despóti

c:o; donde el monopolio. estatal parali·zÓ el desarrol.lo de· ls

democracia socialista, creando nu~vae formas de. explotación

social; el poder no ee. encontraba en manas de las trabajado

res y campesinas, sino. en. un aparato pol1c-íaco y totalitario. 

35. La dictadura del proletariado se instaura con el triunfo y -

la implantaci6n de ~u r~voluctón, en donde el poder de la 

clase burguesa se. tran~forma. en. un nu~vo poder social, nece

sario pera la tran.sic.ión al socialismo y. el carnunism.o¡. es 

una 11 d1ctadura 11 para la pequei'\a minor1a, para el sometimien

to de· las clases burguesas, que irán desapareciendo paulati

namente. 
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36. El Estado en. el marxismo se just.iflca. en cuanto sirve ai pr~ 

letariado para alcahz~r un nuevo orden social; aqu1 el Esta

do, no separado de la sociedad, ea un fin en al mismo, ea d~ 

cir, un humanismo puro dado en la realidad social de los 

hombres, que combate· la miseria y la. explotaci6n en- ~atoa. -

En· ~1· la teleolo~la humana parece encontrar la- esencia.y on

tologla del hombre en sociedad, ea decir,· la realizaci6n 61P 

tima de la igualdad, la seguridad jurldica y social, la· li-

bertad, la equidad~ etc., dentro de las aut6nticas relacio--

. nea de :convtven.cia social donde· loa principios axlol6gicos -

de· las hombrea se' ven ampliamente agotados y colmados. 

37. ·El Estado -socialista-. ea· un instrumento po11tico lndispenri 

ble, que. necesita el proletariado deapu~s de su .triunfo en 

la revoluc16n para implantar su "dictadura" y realizar sus 

fines medi~tos:· la conaecuci6n de un nueva orden social m~· 

.justo: la ao.c.iedad comunista. Aa1·.lo dej6' . .ver la expe·rien-:

cia leninista. en· la construcc16n del socialismo en la URSS,

dande se demoatr6 que no se puede avahzár hacia el comunismo 

sin contar con: un aparato estatal que dirija los destinos 

tanto. econ6micos, po.11tlcos y culturales de la nueva sacie-

dad sin clases~ 

38. El comunismo estatal,· no ea. una doctrina u·t6pioa,. ea· la fase 

Última v superior de· la sociedad socialista,. en .esta· etapa -

los hombree a .. tra.vés d.e: un" Estado nuevo 1 CBl'~n.te de todo ªª!!. 



tido de clase y de distanciamiento de· la sociedad, adrninis-

tran y dirigen el desarrollo de la comunidad para la aatis-

facci6n de sus necesidades, baja una plena y auténtica demo

cracia. Es una saciedad. en· la que esencialmente loa fines -

anto16gicas inherentes al hombre (libertad. e igualdad) se 

ven necesariamente consumadas. 

39. La r~valuci6n es un cambio radies! de· las. estructura~ exis-

tentes, marca· la evoluci6n de· las sociedades hacia nuevas 

formas de cohvlvencia social; es una dinámica social que se

opone al ·statu que de: una sociedad de clase y de explotaci6n 

social que debe ser abolido par formas nuevas más justas y -

de. transformac16n socia)r. tada'vbz que sin· ~voluci6n hay de

cadencia. La revoluci6n p~aletaria permite. el cambio social 

hacia nuevas. formas de co~vlvencia que beneficien y reauel--

· ven loa problemas de las clases despose!da~¡ es una revolu-

ci6n cuya' vangua~dia pertenecen; Gnica y excluslvarnenti a· los 

obreros y a· los campesinos, que son· las aut~nticas clases rs 

· volucionarias po~ ~ntonomAsi~; ya que son ellas· las que su-

fren. en cerne propia las inju•ticies y. explotaciones del r~~ 

gimen cepitalist~; causas:~stas que. engendran y originan las 

revolucione~. 

40. L~ Constituc16n corno forma concreta de existencia y justifi

caci6n del Estado. en. el socialismo, posee. un lugar primor- -

.dial en cuanto se circunscribe al cambio social;. toda' vez 
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que su finalidad. es la de garantlzdr los intereses de las 

clases proletarias en el poder del Estado socialista, para -

hacer m6s factibles y prontas las tareas de transici6n y 

transformación a la nu~va sociedad sin clases¡ es ley funda

mental que legitima. el ejercicio del poder socialista en ma

nas del prol'etariado, pa-tentizando· la importancia que repre

senta el Estado y el derecho coma aut6nticas medios de trena 

formación social. 

41. El Estado. como .organización po11tlca no des~parece en el 

mar.xiemo. 
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que eu finalidad. es la de garantlzcir los intereses de las 

clases proletarias en el poder del Ecitsdo socialista, para -

hacer m&a factibles y prontas las tareas de transic16n y 

trsnsformaci6n a la nu~va sociedad sin clase~¡ es ley funda

mental que· legitima. el ejerciGio del poder socialista. en ma

nos del proletariado, patentizando· la importancia que repre

senta el Estado y. el de~echo como aut~nticos medios de tren! 

formaci6n social~ 

41. El Estado como .organlzac16n pol!tica no desaparece ~n el 

marxismo. 
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