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REFORMA O REVOLUCION. 

+ Metodología para analizar el 
contenido de l~ revoluci6n -
como f en6meno Mcial. 



A Don Lico y Dofia Luz, mis padres 
como peq_uetio testimonio de carillo. 



"Rousseau decía: 'Con los ni:ft.os y los 
adolescentes, ·todo el arte de b edu 
caci6n consiste en saber ~erder el 7 
tiempo". El arte de la cr tica histd 
rica consiste tambi~n en saber per--= 
der el tiempo suficientemente para -
que los j6venes autores lleguen a ser 
grandes. Este tiempo perdido.no es-
sino 'el tiempo que le damos para vi
vir. Es la necesidad de su vida la -
que nosotros medimos mediante la com 
prensi6n de sus encrucijadas, de. sui 
retrocesos y de sus mutaciones. En -
este sentido no puede existir una -
alegxfa mayor que la ~ asistir a la 

. gl!nes~ de la necesidad, una vez de~ 
tronados los dioses de 'los origenes
y de los fines, en una vida que .em- -
pieza a hacerse". 

Louis Al~usser,· La revo
·1uci6n te6rica de Mirx,-
-p. 57. 



' ' ··' 

I11.t'f0ducci6Jl. 



Bsta tesis universitaria es producto de.una 
elaboracidn.reflexionada ús o •enos prolCJ!. 
gada; tres aftos de estudio e investigaci6n
cónstituyen el fondo del presente trabajo -
110nogrifico. 

Es obvio que aquí hay pocas ideas origina-
les. No es un trabajo original en: el senti
do de que la mayor parte de las argumenta-
ciones teorEticas han sido elaboradas m.uc:ho 
antes por los marxistas alDlque en foraa di!_ 

persa. En cuanto a la forma de estructurar
la investigaci6n y al contenido de las opi
niones vertidas existe originalidad al pre
tender sistematizar te6ricamente Wl·proble

ma social. 
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Las razones o motivos por los que escribi 
esta tesis sobre la revolución social' son de índole di'fe 

. ..... 
rente. Por un lado pretendía aportar (según creo lo he COl\ -seguido) al movimiento político revolucionario de México~~ 
una guía metodológica que les permitiera adentarse en la -
concepción científica de los aconteceres históricos. Por ·
otro. lado, no teniendo perfectamente claro mis propias --
ideas sobre el significado de la· revoiución, como fenómeno 
social y como concepto teórico era urgente estudiar y pro
funizar su esencia. 

Conjugadas estas dos preocupaciones y el -
trabajo de investigación, el producto es esta tesis para -
obtener el título de Licenciado en Derecho, que realmente
ª mi juicio es lo menos importante, aunque representa un -
status acadEmico. 

La mecánica interna en el diseño y elabo·r! 
ción de la tesis fue al principio agrupar un bloque de --· 
problemas políticos-prácticos por un lado y por el otro -
acumular otro grupo de problemas teóricos que .permitieran
ubicar puntos claves de investigación. Aunque originalmen
te las aspiraciones de la tesis eran más amplias, cada vez 
al profundizar en aspectos parciales se restrinjia el mar
co de la investigación. 

Profundizar. jerarquizar y sistematizar pr~ 
blemas y variantes son los momentos (utilizando el lenguaje 
de Hegel) de la misma idea en el estudio de la revolucidn. 

De esta manera deseché problemas tras probl~ 
mas por resolver, reduje el objeto de conocimiento y sobre
la base de unr-. metodología marxista ubique y diseñe la tesis. 

Por dltimo, deseo agradecer a todos aquellos 
intelectuales mexicanos y no, que_ con su consejo, sugesti6n, 
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o desacuerdo, participaron en la elaboraci6n del disefio de 
investigaci6n, en las lecturas y/o en la discusi6n de este 
trabajo monogrifico. 

También hay que agradecer a los amigos que 
se preocuparon porque esta tesis ·saliera a la luz ptiblica, 
y que algunos de ellos me corrigieran detalles de la tesis. 



·ciencia e ideolo¡!a. 



" Despu6s de la quiebra del •monolito', la 
gente que ha sido conformada·por Este, re~ 
sulta incapaz de discutir sus diferencias• 
de \Ula manera racional. Son personas que • 
no han discutido, argumentado, debatido Y• 
ni siquiera. pensado con su propia cabeza • 
durante tantos afios y d~cadasr que cuando
sus diferencias se hacen p6bl1cas adquie-~ 
ren las formas mls obsesivas y demenciales. 
La situaci6n serta irremediable para los -
partidos comunistas, si estos no lograran· 
aprender al fin el lenguaje de la discusi6n 
y el debate racionales y si no aprendieran 
a coordinar la acci6n conjunta a pesar de~ 
las diferencias de opinión". 

Isaac Deutsc:.her, ·'El· Maois..: 
1110 r la revol uci6n cul"turaí 
'China, pag: sa . ' .... -.' 



Un trabajo te6rico que pTetenda ia sistema
ti zaci6n aetodol6gica de uno de los proble
mas sociales más agudos, requiere en primer 
lugar, delimitar el marco de su investiga-
cidn. 

La segunda impresi6n que saltª ~ !ª v~~tª,
es que 18.s opiniones aquí vertidas están -
dentro del campo de las ideas y estas últi
ma~ aunque pueden ser consideradas no vUi
dc:, no científicas, tienen su específico -
lugar de discusi6n : la ideología. 

El análisis de cualquier problema social, - ¡ 
sobre todo si se encuentra en pugna con los i 

1 
! 
l 
i 
! 
~ 

. ' $ 
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intereses creados, es referido casi siempre a la ideología, los 
m4s de las veces con la intenci6n de colgarle una graciosa acu
saci6n y no darle oportunidad de su defensa. 

Hay que aclarai, que cualquier opini6n que se vierta
sobre problemas en discusi6n, son producto de una elaboraci6n -
del pensamiento y la práctica, que puede ser mis o menos elabo
rada, pero que forzozamente corresponde a necesidades e inquie
tudes. Quien pretenda buscar una segunda respuesta a esta inte
rrogante y no ubique el conflicto de las ideas en la ideología, 
estl en libertad de hacerlo, pero tiene menos probabilidades de 
encontrar un cqino en la discusi6n racional y cicnUfico_ de su 
dicho. 

Insistir que las ideas pertenecen al campo específico
de la ideología, no puede llevarnos la afinnaci6n al absurdo de 
que la discusi6n de ellas s6lo es retórica, debate o discurso;
porque cuando las ideas arraigan en las masas trabajadoras , al -
hacer suyas dichas ideas, adquieren una fuerza material que de
be tomarse en cuenta al profundizar en el estudio de los proble 
mas sociales; no esti dellts recalcar que sin teoría revolucion!. 
ria, no hay movimiento revolucionario y con ello formulamos de
otra manera la idea anterior, a la vez que afirmamos que los -
hombres en sus luchas compnmeten al mismo tiempo sus idep.s y .. 

sus fuerzas. 

La lucha que se entabla en acci6n consciente de las el!. 
ses para precisar el imbito en que se discuten ideas, toma su -
dimensi6n conflictiva en el campo de la ideología. La plurali-
dad de sentidos que se le dE exige un desarrollo del tema, con· 
el prop6sito de ubicar su sentido y en este caso es útil cono-
cer qué entendemos por ideología· 

Tentativamente podría sefialar que ·..:e1, .Conjunto de va:lo 
' 

res, ideas, «:reenci'as, normas, representaciones, ·teorías t ·ex--



.. u 

plicaciones ·gue tilia ·cl'as·e· ·s'c>'c"i'al' 'da' ·an:te· 1-a 'p'rl>b'Iedtica de su 
. • ' 4 

'tiempo y la "reJul'aci'6n: 'de· es·te ·c:on:j'unto ·p·or 1.etes· 'geherales y .. 
espec!fica:s· ,· ·es To ·g"ue· ·c:ons·tittiY'e· l'a: 'i'de·o'log~a .... 

De aquí desprendemos que el elemento esencial de la -
ideolog!a es su carlcter de clase. Y cada una de las clases --
que constituyen la sociedad~ tiene sus. propios conjuntos de -
valores. 

La ideología es fol'lla de la conciencia social de una
clase que se expresa en su campo propio, regulado por sus pro
pias leyes. 

Las implicaciones hist6ricas para delimitar el senti• 
do de la ideología, se remonta A Destutt de Tracy, fildsofo Se!!_ 

sacionalista de principios del siglo XIX, quien llamaba ideol2_ 
gía a una doctrina general acerca de las idea~, la que expli
caba c6mo de la sensaci6n se llegaba a la formaci6n de las --
ideas. La ideologla así considerada era una regi6n de la filo
sofía o de la teoría del conocimiento. 

Napole6n utiliz6 con posterioridad el t6rmino ideolo
gía peyorativamente, llamaba ide6logos a todos sus enemigos P2. 
liticos que utilizaban las ideas para encubrir sus acciones, -
aunque el cariz peyorativo definitivo lo obtuvo con Carlos Marx 
y Federico Bngels, cuya "Ideología Alemana" sirvi6 para descri 
bir el pensamiento de la burguesía que enmascara para sí misma 
y para el proletariado, las verdaderas relaciones sociales de
explotaci6n existente. 

Con el desarrollo sucesivo del marxismo, en las apor
taciones teóricas de Lenin, Kautsky, Rosa Luxemburgo, Trotsky, 
Stalin, Mao Tse Tung, el tErmino ideología, tiene una concep-
ci6n distinta, pierde su car4cter peyorativo y se convierte en 
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algo cercano al conjunto de ideas, utilizadas por una clase 
social para organizar y dirigir sus proyectos sociales. Lukács 
en sus trabajos de investigaci6n distingue ideología burguesa, 
conciencia proletaria y ciencia proletaria. Althusser, marxis· 
ta francEs, en algunos de sus textos opone radicalmente los -
conceptos de ideología y ciencia, afirmando que son cuestiones 
distintas. 

El carácter hist6rico de la ideología va íntimamente 
ligado con su naturaleza de clase; por ello, la ideología no
es eterna, ni válida en todo ti~mpo y circunstan.cia. El caráf_ 
ter hist6rico de las ideologías en plural se puede formular·
de otra manera : cada ideología corresponde a determinada for 
maci6n s.ocio-econ6micas y consolidaci6n de clases sociales, en 
periodos de la actividad humana. 

Para que una ideología sea considerada como un todo
completo, real y unificado interiormente, se hace necesario -
delimitar su problemática, en tal forma que ao se pueda sacar 
un elemento sin alterar su sentido. La esencia interior del -
pensamiento ideo16gico es pues su problemática, que no se ob
serva a simple vista y hay que arrancarla del interior de la
ideología, a pesar de la ideología misma, de sus afirmaciones 
y proclamas, o sea, que la comprensi6n de está implica el co
nocimiento global y sistemático del cuerpo ideológico. 

¿Pero que lugar ocupa la ideología, como fonna de -
conciencia social, en el marco de una sociedad dada ? 

En la producci6n social de su vida -afirma Marx• los 
hombres contraen detel'Jllinadas relaciones necesarias e indepen 
dientes de su voluntad, relaciones de prodlicci6n que corres-
panden a una determinada fase del desarrollo de las fuerzas -
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productivas materiales. El conjun~o de estas relaciones de -
producci6n forman la estructura econ6mica de la sociedad, la 
base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica. 
y política y a la que corresponden determinadas formas de ~

conciencia social. 

El modo de producci6n de la vida material condiciona 
el proceso de la vida social y espiritual en general. 

No es la conciencia social de los hombres lo que 
determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo 
que determina su conciencia(!) 

As! para analizar la realidad social, cualquiera -
que esta sea, dos pueden ser los plllltos de inicio o partida: 
ver a la sociedad en su totalidad, incluyendo sus clases so
ciales, las relaciones de clase, el Estado y los grupos, !o
que nos coloca en el plano del análisis estructural, o por -
otro lado, analizar las manifestaciones objetivas y vínculos 

.materiales de las clases dentro de la sociedad, lo que nos -
coloca propiamente dentro de la ideología(~) 

Vamos a abstenernos de partir del primer· punto de -
partida y profundizaremos en el segundo , así pasaremos a la 
descripci6n, deducci6n, definici6n y a.~álisis, hist6rico tam 
b.i~n de las ideologías, como un cuerpo de ideas y problemas
y no las veremos en su vinculaci6n con la realidad social. 

Pero hay que aclarar que la ~deología y la lucha -
que se entabla entre ellas en una sociedad dada, no se · limi 
ta a su ámbíto particular y exclusivo, sino que abarca la re 
presentaci6n que· tengan los hombres de su mundo, su papel, -
su lugar, su condici6n y su porvenir; sin embargo, faltando el 
conocimiento de la naturaleza, de sus leyes y mecanismos ob
jetivos y específicos de la ide~logía , sólo es posible, en-
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términos probables, una lucha ideol6gica ciega, que no puede 
obtener resultados definitivos, sino parciales y por lo tan-
to no profundos P) . 

La ideología surge pues, en un grado determinado y

objetivo del desarrollo hist6rico-social y esta vinculada al 
nacimiento de clases sociales nuevas, relacionada con el mo
do de producci6n dominante en un tiempo dado. 

. En_ el campo social la ideologia tiene según· la cla-
se s~cial que represente, wi carácter hist6rico científico o 
anti-cientifico. 

una clase social nueva, que surge en un modo nuevo· 
de producci6n econ6mica, necesariamente refleja en su conjun 
to de valores la verdad total y general de su época. Y por -
el contrario, las clases sociales viejas dentro de esa misma 
sociedad dividida en clases antagónicas, esti ;nteresada en
no reflejar toda la verdad de su tiempo, porque el tiempo ca 
JllÍna en su contra y se confo~a en reflejar verdades parcia
les o negarlas en su caso, según sean los intereses concre-
tos y materiales ique ~efiendan. 

Y así la burguesía, en el peri6do pastero de la des 
c011posici6n de la sociedad feudal, luchó cantra las verdades 
parciales y teológicas de los ideólogos feudales. La clase -
social nueva burguesa, al refl;jar la verdad de su época a -
su lucha le imprimió un sentido progresista y a la vez cien
tHico. 

Por reflejar la verdad. total de su tiempo, debemos• 
de entender que es posible profundizar, entender, analizar,
deducir, explicar, penetTar y sistematizar los conocimientos 
hasta el 11011ento de referencia adquiridos, a la vez que es -
posible internarse a detex'Jllinados niveles de abstracción -ft. 
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cient!fica. 

Fué dentro del modo de producción feudal en el que 
la.burguesía jugó un papel progresista, pero al desarrollar 
se la producción capitalista, esa clase social dejo de tener 
el car4cter de revolucionaria y ya no le interesa hacer cien 
cia, el tiempo también camina contra ella; en condiciones de 
la gran producción capital is ta lo importante según los. ideó
los burgueses es manipular y luchar contra la clase hist6ri
camente nueva, que amenza acabar con el sistema en su cqnj~ 
to. Las armas que en un tiempo remoto, los ide6logos feuda-
les utilizaron contra ellos la revierten contra el proleta-
riado que lucha por liquidar la existencia de las clases. La 
religión y el irracionalismo, arma de los feudales contra -
los burgueses, ahora es arma de los burgueses contra los pr2 
letarios. 

Pero el paso que dió la ideología burguesa de tr~~ 
tocarse de nueva y revolucionaria a posiciones de defensa ·
del sistema, no se operó de un modo automático sino gradual, 
tan es así, que aún subsisten algunos ideólogos burgueses que 
continúan h3ciendo ciencia. 

En el contexto del modo de producci6n capitalista· .... 
cuando aparece una clase nueva (la clase obrera) y su pr4cti 
ca se somete a leyes objetivas, la ideologta burguesa, que • 
había sido hasta ese entoncés científica, comienza a ser no
científica, en el sentido de que y~ no permite más el análi• 
sis de los problemas concretos o generales que le ~fectan,
porque resulta pel.igroso para los intereses materi&;les de la 
clase que representa, o sea la socialmente domiante! En cam
bio la clase obrera~ que representa intereses nuevos, ajenos 
completamente a la explotación humana y a la enajenación lu· 
cha por abrir ~auce a la investigación científica. 
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A partir de este momento, la burgues~a abandona 

las posiciones de sus ideólogos de la Revolución Francesa, 
Y recoge absurdos anticientíficos y ahist6ricos, cuyo ma-
nantial fuE y es la religi6n, sobre todo aquella que se -
autodenomina universal. 

Cuando la ideología burguesa se enfrenta a la ~ 
proletaria, es cuando se da una ruptura abierta, definiti
va, entre los ide6logos que justifican el ·!tatns"quo y - ... -

aquellos que pretenden transformarlo, haciendo uso de la ~ 
. ciencia; se da tambi4n una ruptura entre los propios ide6• 

legos burgueses., entre aquellos que justifican el -status -
' quo con argumentos absurdos y aquellos que justific4ndolo, 
profundizan en el análisis del mismo y en ese sentido con .. 
tinúan haciendo ciencia, aunque limitada. 

Para hoy, es evidente que los ide6logos hurgue~ 
ses, humanistas de entonc6s dej6 de importarles las cuesti.2. 
nes de l.a realidad y terrenalidad de sus pensamientos. De
jaron de ser analistas y se convirtieron en lo que conoce
mos como tecnólogos, de esta manera llegan a la conclusi6n 
de que el papel de las ciencias o de las disciplinas cien
tíficas ya no es la profundización y el análisis, lo que • 
importante es cuantificar y manipular los descubrimientos~ 
de la ciencia hasta hoy día. Sin ponerse a pensar y refle~ 

xionar por qué existe lo <lado, afirllian que solamente se -
debe manejar lo dado. Y ante la interrogante de c6mo es P.2. 
sible que cambie, se transforme o revolucione lo dado, olvi 
dan definitivamente la respuesta y caen la mayoría de la.S• 
veces en posiciones irracionalistas., al aceptar que lo da., 
do y descubierto por la ciencia, es eterno, inmutable y na 
tural. Y aquí es donde la r1•.ptura ideológica se da entre '"' 
su cadcter científico y sºu nueva naturaleza anticientífi .. 
ca. 

Pero como hemos af irnado que en el interior del .. 
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sistema capitalista nace una clase social hist6ricamente 
nueva, ésta· hac~ uso del acervo científico, cultural ~. • 
ideológico anterior a su propio na.cimiento. Esta nuev~ "\ 
clase y sus ide6logos, se basan para sus descubrimientas 
en la ciencia y :reivindican para el anllisis, la raz6n y 

la comprobaci6n científica. 

En las condiciones del sistema capitalista, .,. 
ya no es la ideología burguesa la que totaliza la verdad 
de su tiempo, pues sus intereses·materiales de explota~~ 

ci6n se lo impiden; es la nueva ideología proletaria la., 
que ocupa e$e lugar y lo tiene qu~ hacer en el marc~ de~ 

una cruenta lucha ideológica, polftica r social. 

Y el primer paso que tiene que dar la ideolo~ 
. gía proletaria, es delimitar los campos ideol6gicos. A"d! 

m's no hay que olvidar que cuando surge la ideología pr~ 
letaria, no surge pura y científica, las 111(s de las ve--

.. . 
ces nace fuertemente influida por principios de orden ino ..... 
ral, jurfüico, polf.tico o religioso sacados de la propia 
burguesía y es el ejemplo de los socialistas ut6picos el 
que ilustra esta situación. 

Por otro lado, la formaci6n de la clase obre~ 
ra es un proceso hist6rico m4s o menos ~etel'Jllinado, por
~llo su ideología necesariamente coreesponderá a este ~ 
proceso hist6rico. 

La ideología y esta es Wla prilllera conclusi6n, 
no es la ciencia, no se ·confunde con ella, p~ro manti~-= 
un estrecho contacto con la.ciencia, lo que puede en co!! 
diciones concretas, darle un carácter cientifico. 

Para una nueva clase social en formaci6n~ lo.d 
valores esta•lecidos no significan nada, porque es orig! 
nal la experiencia que crea al irse fonnando esa nuev.a-
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clase, por lo que surge la necesidad casi autómatica dentro 
de la necesidad misma, de sobrevivir, de vivir, relacionar
se en nuevas circunstancias y en este pro~so se generan -
los nuevos valores. Pero éstos y el conjunto de ellos (que 
se podria llamar ideología pre-científica ) es lo que po
sibilita en etapa posterior de esa nueva clase social que -
se descubran nuevos procedimientos y caminos, lo que impone 
la urgencia de que haya quienes se. dediquen a sistematizar~ 
los conocimientos y entonc6s comienza a avanzar la ciencia. 

Este desarrollo va ligado a una clase hist6rica• . . 
mente nueva y es el punto de partida, que ai irse formando.:.., 
trae consigo la configuración de una nueva ideologia y es
ta última planteando nuevos pro~lemas, urge que aparezcan ~ 

respuestas nuevas y soluciones profundas que, en definitiva, 
no estaban planteadas en las condiciones sociales anterio~~ 
res. 

A fines del siglo XVI se desarrollaron las cien• 
cias en el 4_mbit~de la producci~n, antes prog:resaron con ·r! 
laci6n a la naturaleza (astronomía~ na4tica y otras),pero -
el proceso estuvo condici~nado por las necesidades de la -
industria manufacturera.1 Las necesidades de los navegantes 
obligó a luchar tenazmente para concluir que la tierra era~ 
redonda y no plana y que nosotros girabamos alrededor del ~ 

sol y no al revés como era la. creencia de la época, ello slg_ 
nific6 una evoluci6n superior en las ciencias y en la preci 
si6n científica y fu6 la ideología la que condicion6 este ~ 
proceso. 

' La ideología encondicionesieterminables fué pre~ 
científica, pero en sÚ desarrollo posterior, en el marxismo, 
es cuando su problem&tica y cientificidad se hizo conscien
te, porque al ~ivel del desarrollo más alto de la ciencia,
opera con la verdad total de su tiempo, en la medida en que 
logra profundizar en el conocimiento hunano. 
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Podrfa decir que la ciencia tiene como elementos 
constitutivos o esenciales : el conocimiento te6rico , la ...... 
abstracci6n científica, el análisis, la sistematizaci6n, la . . 
generalización parcial. Ciencia es el conjunto de todos los 
conocimientos comprobados que tienen una función que cumplir 
en la producci6n de los bie~~s materiales del ~ombre r que ... 
coadyuvan en el proceso hist6rico de la sociedad. 

La dialéctica es el J!!étodo de investigación que.,. . . 
permite integrar al pensamiento racional, el devenir r las' 

. contradicciones que son su motor. La dialéctica para Marx,
como para todo materialista dialéctico, engloba a la vez el 
acto subjetivo del pensamiento y el contenido objetivo de ... 
aquello en lo que está fijado el pensamiento. 

El método dialéctico, no admite la idea de un ~~ 
. . 

punto absoluto de partida, o de un primer principio a partir 
de datos inteligibles, esencias plat6nicas, o principios ~ ... 
racionales del tipo de las naturalezas simples de Descartes. 
La epistemología dialéctica es siempre, según la expresi6n ... 

. . 
de Bachelard, una epistemología no cartesiana: En el plana ... 
de lo inteligible como en lo sensible, nunca hay- datos com.., 
pletamente elementales, lo simple tiene ya una estructura ... 
compleja. 

La ·ci~ncia tiene formas de expresión concretas ... 
en las disciplinas científicas y la ideologfa c01110 un prob1e . . ~ 

ma de auto ... análisis ,. , como analftica de la socjedad para la 
explicaci6n de su tiempo hist~rico, P.uede considerar;Se como 
disciplina científica, es decir, como un conjunto de conocí .,-. 

mientas que no son ciencia, pero que tienden al descuorimien 
to científico, 

En rigor, el problema de la ideología, está más~ 
ligado con el pro!lema fil6sofico, no obst:ante más de un ~~ 

pensador plantea que son cuestiones distintas, ciencia, di! 
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ciplina científica e ideología. Althusser, por ejemplo, con 
. . -

cluye que el marxismo es ciencia y disciplina científica. El 
materialismo hist6rico es la ciencia marxista de la histo~ 
ria y la filosofía és una disciplina científica, o sea, la~ 
explicación de la ciencia de la historia, además de que am
bas son indisolubles. 

Profundizar entre disciplina cient1fica e ideolo 
' . ~· 

gia es una tarea ardua y Althusser llega a la conclusi6n de 
que son cuestiones distintas, ya que la ideología no puede~ 
tener carácter científico. Señala qu~ no existe relaci6n en 

. ...-
tre ciencia e ideologia, afirman.do de que por sí, la ideolo . .,.... 
gía es anti .. cientifica, o a~científica. 

A mi juicio esta es una opini6n positivista y --· 
formalista, porque pierde de vista los problemas list6ricos 
y sociales que en el mundo se da. El fil6sofo francés da por . . 
sentado que la ideología es un.a y la ciencia otra, no ve ª"' 
la ideología con una visión dialéctica e histórica. 

Tampoco se da cuenta que hay en la ideología dis 
tintas etapas: surgimiento de la ideología sin fundamento ... . . 
científico, "espontánea", 2o.) propiciación del desarrollo.., 

. . 
de la ciencias a consecuencia de la existencia de una ideo~ 
logia progresista, 3o.) t~ailsformaci6n de la ideología espon 
tánea en ideología científica y a su vez, 4o.) negación de~ 
la ideología misma (como ideología científica) en su antíte 
sis: no ... científica o francamente anti ... cientifica. 

No ve pues el problema del desarrollo global y ~ 

al no observar el devenir, la negación de la negaci6n, no 
entiende en definitiva la interrelaci6n entre ideología y ~ 

ciencia. 

La ideología tiene además un campo específico, ... 



•• 21 

regido por sus propias leyes; el postulado lDarxi.sta, la 
ideología predominante de toda sociedad es la ideologia 
de la clase dominante, tiene un carácter tal,que hace ~ 

dificil la lucha ideológica al delimitar los campos en' 
que se inscriben las ideas y su discusión. 

Visto panoram.icamente el campo propio de la
ideologf.a, se puede pasar al planteamiento de ideas pa
ra su discusidn racional y cientifica. 



Jil marxismo c:OJ1to ciencia. 



''Dejemos que el miedo a lo rojo 
asuste a los animales con cuer 
no.'' 



Delimitado el marco de las ideas y defi .. 
nida la ideología, hay que admitir que la· 
metodología que utilizamos en este trabajo 
es parte del marxismo y el marxismo es una 
ciencia y como tal hay que tratarla. (1) 

Dentro de la clase obrera, en el movimien~ 
to socialista, han' coexistido por el diver. 
so grado de desarrollo de la misma clase ... 
socialismos de variados matices, pero nin~ 
guno de ellos ha sido científico, a excep
ción de la doctrina de Carlos Marx y Fede
rico Engels. 



.. zs 
Los socialistas anteriores a Marx sostenían posic~o 

. ...... 
nes críticas al sistema capitalista; sus objetivos r tareas ~ 

eran destruir el régimen burgués y en su lugar implantar, con 
la ~xperiencia anterior, uno nuevo, diferente, socialista. La 
acción estaba enmarcada en sus objetivos socialistas, pero ~ 

la inspiración y el soporte de sus acusaciones estaban funda"' 
dos a partir de principios religi.osos o políticos, en su con ... 
junto principios ideológicos y en consecuencia los fines per.., 
seguidos repercutían en sus medios de lucha. 

Para sefialar el carácter utópico de sus predicas, .., 
baste sacar un ejemplo tomado de ellos mismos : en la sacie~.., 
dad capitalista, una parte del producto del trabajo del hom..,.., 
bre es reintegrada al productor en forma de pago salarial y ~ 

la otra parte se la embolsa el capitalista, creando de esta "' 
manera una situación de parasitismo de unos cuantos sobre la"' 
mayoría de los trabajadores. Este estado de cosas en la soc1!_ 
dad capitalista los llevaba a la conclusión en sus teorías ~.., 

utópicas, que en la nueva sociedad, el producto del trabajo .., 
.del hombre se repartiría íntegramente entre los productores i ,, 
era lo que podemos definir ahora como Wl principio de iguali"' · 
tarismo económico. 

Marx en su -CT°iti'ca ·al .·Pro&ra'lti!'._ ·cte·· ·Glio'Ua, programa.., 
que era el más representativo de la reivindicación del repar .. 
to integral del producto del trabajo del hombre, señaló que .., 
no era posible en ningún tipo de sociedad, incluyendo a la S!!. 
cialista, en virtud de que la sociedad dada no tendria recur .. 
sos para reproducir y para ampliar su .riqueza material. La "'"' 
práctica económica del sistema socialista mundial nos demues .. 
tra la justeza de las conclusiones de Marx al respecto. 

Los hombres en el socialismo actual, cualquiera que 
sea el país socialista que escojamos, trabajan manual e inte .. 
lectualmente y son duefios verdader1os ·de los medios de produc .. 
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ci6n, de la riqu~za social, pero no se reparten toda la riqu~ 
za creada por ellos. Una parte de ese conjunto de valores e·co 

. .... 
n6micos (no el más importante) sirv~ para la reposici6n y am~ 
pliaci6n de su propia riqueza, formando nuevos fondos de in~

versión o abriendo nuevas industrias. 

El reparto integral del producto del trabajo del ·
hombre no es posible, porque cualquier sociedad se auto-liqtti 

. -
daría si lo llevara a cabo, pero lo que si es posible en cu'a.!!.. 
to al reparto del producto del trabajo, es romper radicalmen
te la situación parasitaria en la que unos viven a costa de -
la mayoría y en ello tenían raz6n los ut6picos anteriores al
marxismo. 

El rompimiento histórico entre el marxismo y la ut~ 
pia se debe a varias razones, en primer lugar que Marx demos~· 
tr6 ya en su tiempo que los fines y medios ut6picos son cauti,. 
vos de los principios políticos de la burguesía y de la pequ!. 
fía burguesía y que por ello no pueden ser revoluci.onarios si
no reformistas o anarquistas, ya que no se salen de los prin
cipios ideológicos. 

El marxismo por el contrario no se contenta con ~~~ 

aplicar los principios burgueses de libertad, igualdad, fra~~ 
ternidad y justicia en el análisis de la sociedad burguesa, ... 
sino que los critica al mismo tiempo que hace otro tanto con~ 
la totalidad del sistema económico ... políti.co.,social. 

El mismo Marx confiesa que estas obseryaciones crí
ticas "cualquiera que sea el juicio que merezcan y por 'll}ucho~ 
que choquen con los prejuicios iriteresados de las clases domi 
nantes, son fruto de largos años de concienz1lda investigación" 
esto es, el conjunto de conocimientos científicos del sistema 
burgués, tanto en su esfera social, como econtimica e ideol6gi 
ca(~) 

','_, .. ' 
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Este conocimiento cientifico posibilitó la defini~ 

ci6n de los fines de la clase obrera, en última instancia ~"' 
contribuyó a la construcci6n de una nueva sociedad~ sobre la 
base de considerar que el socialismo (etapa previa del comu
nismo) es un modo de producci6n que surge como necesidad en
las entrañas del capitalismo y que necesariamente sucederá ~ 

a este modo de producción, dado que es más avanzado. 

Lenin 1 en su tiempo y antes que nosotros lleg6 a -
la conclusi6n de que el 111arxiSJ110~ 

"transform6 por primera vez .el socialismo, de uto
pía en una. ciencia; ech.6 las s6lidas bases de esta 
ciencia y trazó el camino que habí.a que tomar desa 
rrollándola y elaborándola en todos sus detalles. ~ 

ta doétrina de Marx descubrió la esencia de la eco . .... 
nomía capitalista contemporánea, explicando c6mo -
el empleo del obrero, la compra de la fuerza de -~ 
trabajo, encubre la esclavizaci6n de millones. de .., 

1 

desposeídos por un pufiado de capital~stas, duefios~ 

de la tierra, de las f4bricas, de las minas, etc.~ 
Esta doctrina demostr6 c6mo todo el desarrollo del 
C(l:pi talismo contemporáneo se orienta hacia la sub~ 

'titución de la pequeña producción por la grande, .. 
creando condicione~ que hacen posible la estructu~ 
ración socialista de la sociedad. E.Ha nos enseñó .. 
a. ver bajo el manto de las costumores arraigadas, 
de· las intrigas políticas, de leyes' complejas r -
teorías há'flilmente fraguadas, la lucha de clases, ... 
La lucha que se desarrolla entre las clases posee~ 

·".do;ras ·de- todo; gSnero r las 11lasas desposeídas .r el .... 
· p;oletariado, q~e está a la cabeza: de todos los l.!,!_ 

di gen tes. La doctrina. de Marx estableció las yer'd! 
· deras tareas de un partido socialista revoluciona ... 
rio; no componer planes de reorganizaci6n de la ·s.2. 
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ciedad, ni ocuparse de la.prgdica a los capitalistas 
y sus acólitos de la necesidad de mejorar la situa~~ 
ci6n de los obreros, ni tampoco urdir conjuraciones, 
sino organizar la lucha de clases del proletariado r 
dirigir esta lucha que tiene por objetivo .final la .. 
conquista del poder por el proletariado y. la organi ... 
zg.ci6n de la sociedad socialista11 C3l 

El carácter de ciencia del marxismo no se lo da la ~ 
. . . 

demostración empírica~ la práctica en todo caso que· comprende~ 
toda la actividad del hombre es la que corrobora las verdades
científicas. 

Como ciencia no sola:mente estudia las leyes y categ2._ 
rías de la.naturaleza, la sociedad y el pensamiento, sino que-· 
además las sistematiza y las coloca al servicio de las necesi..
dades hist6ricas. 

El marxismo, es una investigaci6n universal y compl~ 

ta del nacimiento, desarrollo y dec.adenéia de las fol'l!laciones ... 
econ6mico ... sociales, a la vez que examina el conj"unto de todas~ 

las tendencias contradictorias~ concentrándose en las condj.c'ia_ 
nes, exactamente determinables de la vida y producci6n de la$., 
distintas clases que componen la sociedad del momento. 

El mar.xismo puso al descubierto las raí.ces de todas., 
las ideas y la diversidad de tendencias manifestadas en el es• 
tado de las fuerzas productivas materiales y ha planteado y r~ 
suelto cuestiones importantes en la actividad de los hombres,.., 
por ejemplo, el progreso humano, teniendo dos lineas de d~sa·~ 
rrollo, una cuantitativa y otra cualitativa, viene a signifi=~ 
car la espiral de las aspiraciones humanas. 

Bl marxismo en la sociedad capitalista, e~ por esen~ 
cia subversivo y·tiene cuatro aspectos principales(~) una es~· 
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trecha relaci6n entre teo~ía r práctica, una conexi6~ con toda 
la herencia cultural anterior, una relaci6n íntima con el des a ..,_ 
rrol1o de las ciencias y por ello su exposici6n es poldmica ~ ... 
con un car4cter profundamente humanista que rompe los lilnites• 
individualistas del humanismo burgu~s y afirma que el hombre ~ 

es el conjunto de relaciones sociales. 

El marxismo en este sentido no es una ci.encia lll'5 ...... 

que se inscriba dentro o al lado de las dem!s ciencias con el~ 
prop6sito de explicar la sociedad; en la XI tesis sobre Feuer
bach. el propio Marx resume la naturaleza de su filosofía, le• 
imprime su temática subversiva, el contenido revolucionario, -

. . 
al afirmar que los filósofos no han hecho más que interpretar .. 
el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo(~) 

Marx concibi6 las determinaciones propias del siste~ 
ma capitalista, las formas de sus ·relaciones de producción, .. 
lo que le permitió concretar los medios de acci6n propios para 
hac-ar la revoluci6n, a la vez que la comprendía como un mal ...... 
necesario del capitalismo, o la "fiesta del pueblo''. 

Los medios de acci6n necesariamente deben estar ba~a . ~ 

dos en la naturaleza de la necesidad del desarrollo hist6rj.co¡ 
. ' . 

en el papel de la economía, en el rol de la lucha de clases, -
en el papel y funci6n del Estado, en el papel de la conciencia 
y la organizaci6n de la lucha política. 

La aplicaci6n de principios cientfficos permiti6 de~ 
finir a la clase obrera dentro del modo·de producci6n capita~~ 
lista, como la clase· revolucionaria r también defenir las for~ 
mas organizativas en la lucha económica, política e ideol~gica 

El capitalismo, según el marxismo~ es una forma de ... 
organizaci6n social que desaparecerá, pero su caída se deoerf~ . . 
a sus contradicciones internas sin solucicSn, El socialismo en ... 

, ... ,.;·· 
·.•-'.'. ',,,; 
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esa medida es una necesidad histórica y por ello no podemos 
concluir que se har4 sin la participaci6n del hombre, pues~ . . 
si prevaleciera este concepto podríamos irnos a dormir y • .., 

"esperar que el carro fúnebre del imperialismo pasara por • 
nuestras pu~rtas". 

De aquí, que cuando afirmaos que el modo de ... ~~ 
producci6n comunista suceder~ al capitalismo, hay que ente!!. 
derlo en el sentido no de un cambio mecánico, sino de una ., 
necesidad dialEctica, en la cual el hombre (los trabajado ..... 
res) es uno de s.us elemeatos, o sea, que sus contradicciones 
son de tal carácter que s6lo un rEgimen social distinto --
puede superarlas, pero si no trabajamos por el socialismo, -
las contradicciones pueden no ser resueltas por un largo -· 
periodo,· lo que Lenin llamaba "putrefacción de la historia" 

Por último hay que decir que el marxismo no es ... 
dogma o recetario de formulas muertas, tiene un carácter ~~ 
hist6rico y una íntima relación con las ciencias, ya que h!. 
ce del desarrollo de ellas, se desarrolla con ellas y cons
tituye un mEtodo o instrumento de investigaci6n y descubri
miento de la ciencia. 

Si por otro lado hemos dicho que el marxismo es 
una ciencia. ahora hay que reafirmar que tenemos que trat:r 
la COJIO tal, es decir, hay que estudiarla. 



Sociedad y lucha de clases• 



El CaJ!li.no desbrozado per.J)li.te ubicar ahora 

con •aror claridad los J?robleJ11as que preten 
. . ...... 

do resolver en er marco de la tesis. Si no ...... 
sotros pretendemos ver cufles son las vtas ... 
generales del desarrollo de un pais en con ... 
creto t su co~fornaci~n econ~inic:o-.,soc:ial es ... 
el punto obligado de referencia. Las luchas 
sociales que se dan en su territorio 1 cual
quiera que sea la far.a que adopte, son rea! 
laente confrontaciones de clases sociales, ... 
que en un periodo h.ist6rico concreto, defi ... 
ne los rasgos de la sociedad. 

Para nadie es un secreto, en el caso de Mf ... 
xico que en pleno siglo .XX 11iarcful por el ... -
desarrollo capitalista, aunque subsisten -• 
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ide61ogos que se empefian en negar la existencia de las clases 
sociales y la respectiva lucha entre ellas, 

Marx y Engels escribieron mucho antes que en reali .... 
dad "la historia de todas las sociedades que han existido hasta 
nuestros dias, es la historia de la lucha de clases"(~) Pero
antes que ellos, el concepto de clase social había sido elabo 

. rada (en términos Jllb correctos descubierto) por los histor}!.. 
dor~s franceses de la Revolución y por economistas ingleses .... 
La noción de proletariado incluso vinculado a mis~rias. y su..-.. 
frimientos sociales y políticos había sido anticipada por los 
utopistas. 

El concepto fundamental en la investigación cientí
fica de la sociedad para el marxismo, es el concepto de clase 
social y por clase vamos a entender: 

n1os grandes grupos de personas q_ue se diferenc:ian
por el lugar que ocupan en un sistema de producci6n 
social hist6ricamente detel'lllinadó, por las relacio• 
nes en que se hallan con respecto a los ~edios de -
producción (relaciones que, en gran parte, son es't!.. 

. . 

blecidas y fijadas por leyes) , por su papel en la ... 
organización del trabajo y en consecuencia, por el .. 
modo y la proporci6n en que perciben la parte de ·ri 
quen social de que disponen"(~) 

Es i.Jlportante decir que el marxismo no confunde el .. 
concepto ele clase social con otros tipos de grupos huanos , ... 
como por ejemplo: la raza, nac.i6n, comunidad y otras, ya que .. 
todas ellas tienen rasgos distintivos, o sea que son cuestio- · 
nes distinta$, por naciones en todo caso, V8lUOS a entender ~~ 
cuando hay un territorio con lengua común, vida económica Y '"' 
comunidad de tipo sfquico, q_ue se expresa en la COlllunidad de~ 
cultura r si deseamos completar el concepto de· nación, po.de ... -
mos junto con Ortega y Gasset agregar dos car~cteristicas mis, 
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la coiaunidad en: la historia :r el futuro coll!On, pe:ro frente al 
concepto de naci6n cabe distinguir el de clase social r por ~ 

tal raz6n, para evitar confusiones vamos a detenernos a ana:li .... 
zar•is a fondo y en detalle el concepto de clase social. 

Hemos dicho que las clases sociales (grandes gTlJpos 
de hombres} se diferencian entre .si por ~ 

· El lugar que ocupan en· el s :istaa de producci6n de.., 
terminado, bien puede ser el esclavista, el feuda ...... 
lista, el capitalista o el comunista. 

El papel que desempeftan ante los medios de produc ...... 
ci6n. 

El papel que juegan en la organizaci6n de la produs_ · 
cidn social y 

Por la proporciCSn de riqueza social que ob t:i..enen y ... 
las fuentes de donde sale esta riqueza. 

El marxi51110 centra su atenci~n metodol~gica en el ... 
segWldo elemento de esta definici6n, es decir, trata de saber 
en manos de quién está la prop::edad de los medios. de p.roduc ... -.. 
cidn, para desprender qué tipo de relaciones se establecen en 
tre los hombres y por ello entre las clases sociales; si son.., 
por ejemplo relaciones de sujeci6n (dependenchl o de colaho.,. 
ración. 

Otras teortas sociales, como la distributiva por ~ ... 
ejemp.lo, exagera el significado del cuarto elemento y· enton"'"" 
cés su análisis soc:ial lo divide en relación a las fuentes de 
trabajo, sin tomar en consideración quienes son los propieta~ 
rjos de estas fuentes de trabajo. El an~lisis de los ingresos 
dicen. los sostenedores de la Hscuela Distributiva• orinda en~ 
forma real-el panorama de la sociedad en cuesti6n. 
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. Otras escuelas de invest~gaci~1:1 social, insisten en 
la i:mportancia de 1a organizaci6n de la producci6n social y ..,. 

. . 
de esta manera pretenden justificar la presencia en las soci!:._ 
dades de hoy, de empresarios y trae aj adores en coexistencia,..,. 
afirman qu~ todos los elementos son necesarios en la produc~..,. 
ci6n de la riqueza social y que el capitalista se justifica a 
si mism~ en la medida en que organiza la producción, sin él ~ 
no seria posible la buena marcha de la ·empresa. Marx, esc~i~~ 
bi6 para estos ide6logos que ~ el. capitalista es capitalista, 
no porque sea organizador .de la producci6n, sino que es el Q~ 
ganizador de la producción, porque tiene el capital. 

La escuela que sefialamos antes recibe el nombre, en 
el campo de las ciencias sociales de Teoría de la Organizaci6n 
social de la producci6n y fundamenta la necesidad que tiene ~ 

la sociedad de explotados y explotadores, contrariamente al ~ 

marxismo que considera que la burguesía en la sociedad capit!_ 
lista es parasitaria y condenada a desaparecer, tras el hundi 
miento de la sociedad que la cre6. 

Pero existen otras teorías que pretenden y tratan ~ 

de revisar el concepto marxista de clase social, para sefialar 
una, la Teoría de la Movilidad Social. Hay otras más como la~ 

Teoria de la Clase Media, de la Elite, de la Estratificación' 
social y se podrfa señalar algunas más, pero con estas son S!!, 

ficientes. 

Con relación a la teoría de la estratificación so~~ 
cial, esta se expresa de la siguiente manera ~· los estratos .. 
llegaron de. las ciencias óiol~gic;as a la sociología. JU ~St:r;'!, 

to es la capa y la sociedad moderna está organizada en capas~ 
sociales (lo mismo que la corteza de la tierra que tiene ca-~ 
pas). Los estratos agrupan a los Iiombres atendiendo a sus pr2_ 
fesiones, edad, creencias, instrucción educativa, opiniones .. 

. . 
politicas, cualquier persona que pertenezca a alguno de los ~ 
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estratos si:mult4ne8ll)ente puede ubicarse en otro. Continúa 
diciendo que .las relaciones sociales entre las capas son
de verdadera armon~a. Nosotros sefialamos el carácter err~ 
neo de esta teoría, que toma como base de análisis un -~~ 
rasgo super~icial. Al afi:nnar que los estratos son los ~~ 

~icos que pueden definir a la sociedad moderna, niegáh = . 
la existencia de clases y que estas se dividen en explot! 
das y- explotadoras. 

La riqueza y COJllPlej idad de la concepci6n jl)ar.Xi! 
ta de las clases sociales, aparece con mayor claridad eh~· 
los artículos :"La lucha de clase~ en Francia" y en el ·-~

"Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte 1', ambos 'trabajos ele 

Carlos Marx y modelos del a.~álisis hist6rico ~e las cla~~ 
ses sociales y las relaciones entre ellas. 

La principal tarea de investigaci6n en función~ 
de criterios objetivos, para Marx fu~ determinar la 111isi6n 
histórica-.mundial del :proletaria.do, proletaria.do, 

que podelllos definir c01110 la clase social que no po~~ 
see ningún medio de prodticción, que produce plusvalía me~-. . 
diante la venta de su fuerza de trabajo·y que tiene una ..,~ 

conciencia 1114.s o 111enos clara del lugar que ocupa en la.so.., 
ciedad. 

. . 
·del' Dere'cño' 'de'-Jfeg·e1 '.', Marx caracteriza al proletariado C2_ 

' mo una fuerza histórica autónoma que ejerce en la historia 
la funci6n ele 11egar la sDCieda.d en que vive. 

Más adelante de su investigación el Eismo Marx,.., 
insistiría que "no se trata de lo que este o aquel proleta 
riado, o incluso el proletariado en su conjunto, pueda re~ 
presentarse de vez en cuando como meta. Se trata de lo que 
el proletariado es r de lo que est:i oóligado hist6ricamen'<> 
te a hacer~ con arreglo a ese ser suyo" ~1 . 
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No estli demb decir que l'a diferencia .•nt:r.e la con
cepci6n materialismo monista y dialéctica de la hist6ria y ·

otras corrientes del pensamiento, no estriba en reconocer la
existencia de las clases sociales y la lucha entre ellas en ~ 

una sociedad, sino en aceptar que en las condiciones actuales 
del desarrollo del capitalismo la lucha de clases conduce ne
cesariamente a la dictadura del proleta~iado, cuyas formas es 
tatales se configuran en funci8n y de acuerdo con las tradicio 
nes nacionales. 

La dictadura del proletariado implica la conquista~ 
del poder pol1tico, el disefto de un modelo de desarrollo so-
cial, econ6mico y político y la colocación de las bases para
la paulatina desaparici6n de las clases sociales. 

Como dijilllos antes, a Marx no le cupo el mérito de .. 
haber descubierto la existencia en la sociedad de las clases, 
ni la lucha entre ellas, pues mucho antes se había expuesto ... 
el desw1:rollo histórico de esta lucha de clases y la antino-
mia de las mismas. Lo novedoso en la aportación .de Marx fue ... 
que pudo demostrar ''que la existencia de las clases s6lo va ... 
unida a determinadas fases del desarrollo histórico de la pr.2_ 
ducci8n. Que la lucha de clases conduce necesariamente a la • 
di.ctadura del proletariado y- que ~sta misma dictadura no es -
de por sí, más que el tránsito hacia la abolici6n de todas ~

las clases r·hacia tma sociedad sin clases''C~l 

Engels precisa-más este cuadro de interpretación~~ 
dial6ctico l!lonista materialista, al afirmar que "la produc .. ., .. 
ci6n econ6mica y la estructura social que ella deriva necesa~· 
riamente en cada época histórica constituye la base sobre la~ 
cual descansa la historia politica e intelectual de esa época, 
q,ue por tan to toda la historia (desde la disoluci6n de 1 régi ... 
men primitivo de propiedad comíin de la tierral na sido la --
historia de la lucha de clases, de lucha entre dos clases, ·ex 

' ' ' ~, ~ ~ .. 
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plotadoras y explotadas, dominantes y doJJlinadas en las di-. 
ferentes fase.s del desarrollo social'' C~l 

Recalcando otra diferencia te6rica con relaci6n
a las clases sociales, hay- ide6logos como Berstein (líder ... 
socialista alemán- de fines del siglo pasadol que represen ... 

to el reformismo en el 111ovi~lento obrero y que reconocien ... 
do la presencia de las clases en la sociedad contemporánea 
predicaba en lugar de la lucha, la colaboración de las· c1a 
ses. 

El refoTJ11ismo al tipo de Berstein se enfrenta al 
marxismo desde d.entro de él, qui 'tandole toda su naturaleza 
subversiva y anti~capitalista y- es producto del grado de ... 
inmadurez que tenga en un. momento determinado el desarrollo 
de la conciencia proletaria. 

Pero el reconocilniento que el mar~is.JJJo da a las ... 
clases sociales no lo lleva a la conclusión de que es una ... . . 
categoría eterna, ya que las clases surgieron en un momen ... 

to del desarrollo de las fuerzas productivas y desaparece ... 
rán (lo que acontecerá solamente en una sociedad comunistal 

Concretamente visto el problema de la formación ... 
y consolidación de las clases sociales al nivel de nuestro 
pais, podri.a aclararnos muchas dudas y desterrar algunas "" 
afirmaciones seudo ... científicas sobre las clases sociales C.~1 

Históricamente la aparicidn de las clases cons
tituyó un proceso largo que· se origin6 con el desarrollo -
de las ;fuerzas productivas, con la aparición de la divisi6n 
del trabajo, del trueque y de la propiedad privada sobre -
los 111edios de produccidn, esencialmente la tierra C?l 

La división del tnbajo original, es la separaci6n 
primero del pastoreo y la agricultura. Después del trabajo-
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ilgr!cola con respecto al ·industrial, que a la vez·condicion6 
la separaci6n de la ciudad r el campo y cre6 contradicciones 
entre ellos. Mucho mds tarde se oper6 la separaci6n del tra
bajo industrial con respecto al comercial(~) 

Josg Stalin elabor6 un cuadro del desarrollo de -
las fuerzas productivas que sirve de apoyo para las necesida 
des de este tra.baj o monogr4fieo, pese a su esquematismo, es
te autor n9s dice~ 

11De las herramientas de piedra sin pulimentar se -
paso al arco y la flecha y eri relaci6n con esto, -
de la caza como sustento de vida a la domestica-· .. 
ci6n de animales y· a la ganadería primitiva; de., .. 

. . 
las herramientas de piedra se pasa a las herramien 
tas de metal (el hacha de hierro, arado con rejas• 
de hierro, etc.} y en consecuencia con esto al ctt!. 
tivo de las plantas y a la agricultura, viene lue
go el mejoramiento progresivo de las herramientas~ 
metálicú para ·la. el.abol!icli.6a de materiales; se P! 
_sa a la fragua del fuelle y a la alfa reda y en c·o!. 
secuencia con esto se desarrollan los oficios art.!:_ 
sanos, se desglosan estos oficios de la agricultu
ra, se desarrolla la producción independiente de ~ 

los artesanos y 1!lás' tarde la manufactura se trans~ 
fol'Jlla en la industria mecánica y por últilllo se pa• 
sa .al sistema de 111áquinas Y' aparece la. gran indus .. 
tria mecinica ·moderna; tal es la linea general y • 

no completa del cuadro del desarrollo de las fuer
zas productivas sociales a lo largo de la historia 
de la html8llidad" C~l 

Engels, cuando nos hañla de la aparici6n del Esta .. 
do, sefi.ala que la substituci6n de la gens por el Estado fue .. 
motivida por el desarrollo de la producci6~, lo que dio lu~ 

,::•',; 
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. gar al surgmiento de la propiedad privada y de las clases so· 
ciales antagónicas. 

Las faJ1Jilias1114s ricas se fueron apoderando de los 
cargos y los orígenes de Roma, es el ejemplo ilustrativo para 
el caso que seftalaJUos. Los 11liembros se fueron transformando en 
productores particulares, la autoridad de los Jefes de las tri 
bus fue aumentando y haciéndose más independiente. 

La descomposición de la comunidad primitiva dio lu 
. gar a cambios serios dentro de las tribus y en sus respectivas 
relaciones de tribus, fomando nuevas condiciones históricas. 

La. guerra y la organización para_ la guerra consti
tuían funciónes regulares de la vida de los pueblos, la guerra 
no era un· atributo de fuerza f!sica, sino condicionada por el .. 
pillaje, el fin era apodera¡se de la riqueza ajena así como de 
esclavos. Todo · ello, a juicio de Federico Engels, constituy6 
un estímulo suplementario poderoso en el proceso de formación
de las clases y el establecimiento de un poder e.statal separa .. 
do ·del puebloqo) 

La existencia de las clases sociales presupone lu• 
~ha entre ellas y esta es la pugna hist~rica de intereses y ·~ 
piraciones incompatibles y es lo fundamental en la historia de 
las sociedades divid~das en clases sociales antagónicas, porque . ' 

es su fuerza motriz, la expresi6n del progreso social. 

E.l conocimiento de esta lucha entre clases, des cu.,. 
bre·la -vía de interpretación del desarrollo social sujeto a • 
leyes objetivas. 

"Todo el mundo sabe que en cualquier sociedad las 
aspiracionf.;S de los unos 7 .ch.ocan abiertamente con 
las aspiraciones de los otros, que la vida social 

esta llena de contradicciones, que la historia --
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nos muestra la lucha entre pueblos y sociedades y en 
su propio sene; sabe también que se produce una suc~ 
si6n de periodos de revoluci6n y reacci6n, de paz y

de guerras, de estancamientos y de rfpido progreso o 
decadencia. El 111arxiSllO da el hilo conductor en este 
aparente laber.iltto y caos que permite descubrir la -
existencia de leyes : la teoría de la lucha de cla-~· 

ses 11 CPl 

Los can.flietos de las clases se manifiestan como mo

tor del desarrollo hist6rico ante todo porque a traTés de --
ella tiene lugar el paso de un rEgimen social caduco a uno -
nuevo y más elevado en calidad. 

En las sociedades de clases sociales antag6nicas se .. 
revela el conflicto entre las fuer%as productivas nuevas y ~~ 

las caducas relaciones de producci6n. 

El conflicto queda resuelto por la revoluci6n, fen6-
meno social, viraje radical, que es la manifestación última 4~ 
la lucha de clases, lucha que es motor de los acontecimientos 
sociales y poHticos, tanto en épocas de revoluci6n como en .. 
épocas pacíficas. 

Sin lucha entre las clases sociales, el progreso de-. 
este tipo de sociedades no existiría. 

En las sociedades clasistas, el progreso será tanto• 
mayor sea el empefio y la mejor organizaci6n de la lucha de ~

los explotados contra los explotadores. 

En la sociedad capitalista la lucha de clases es un~ 
illij)ortante factor del desarrollo de las fuerzas productivas, -
''cas! todas las nuevas invenciones fueron resultado de coli ..... 
siones entre obreros y· patronos •.• Después de cada huelga de 
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alguna importancia suí:gía una nueva máquina" O~) 

La lucha de clases implica el nacimiento de la con• 
ciencia de clase y de la ideología, elementos que juegan un· 
papel en la soluci6n de las contradicciones sociales. El pa· 
pel que desempeñ.an podemos "tedncirlo a : 

La conciencia para sí del proletariado, que al libe 
rarse arrastre tras de de El a todas las demás clases socia~ 
les y destruya todas las formas de explotaci6n existentes. ~ 

"la lucha ha llegado a una fase en que la clase explot•da y-, 
oprimida (el proletariado} no puede ya emanciparse de la cla . -
se que la explott y oprime (la burguesía}, sin emancipar al 
mismo tiempo y para siempre, a la sociedad entera de la ex·
plotaci6n, la opresión y las luchas de clases"(J ~). 

Este papel reduc~do, o sea, la liberaci6n de la cla 
se obrera, traerá consigo la desaparición de la coerci6n de· 
clase, de las clases mismas y de su instTUJDento de dominio :· $ 

el Estado. 

Pero esta liberaci6n social, tantas veces menciona~ 
da, sólo será después de que e¡ V.fQletariado haya tomad.o el• 
poder políti.gg @n ~~ ma.no~, 

Por otro lado el marxiSJ10 reconoce que la lucha del 
proletariado es compleja y que por razones de exposición Jiu! 
de dividirse en tres niveles principales : lucha económica,~ 
política e ideo16gica (l~) 

Por l~~~ econ6mica se entiende la que se libra con 
tra los capita¡iªtlJJi aislados, o aún mejo1·, contra un grupo.,. 

de capitalistas aisl~dos por el mejoramiento de la situaci6n 
(econ6mica y sindical) de los trabajadores. 

La lucha política es aquella que se da contra el g~ 
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bierno por la ampliaci6n de los derechos del pueblo trabajador. 
es decir, por la democracia r 1a ampliaci6n del poder polf.tb 
co al proletariado. 

La lucha i.deol6gica, implícitamente contenida en la .. 
actividad diaria de los hombres f qúe Federico Bngels llamaba 
Lucha Te6rica, contempla la lucha contra el anti~comunismo y~ 
sus derivados, lucha ideo16gica es sin6nimo de militancia polí 
tica en el marco de la discusidn de ideas y sirve para deli.Jni 

. -
tar las distintas posiciones que actúan en el seno de la soci! 
dad. 

Lenin al expresar las tareas prácticas de los marxis~ 
tas, afil'JD6 que estas se orientan en dos direcciones~ 

La .lucha sociali.sta contra la clase de los capitalis ... 
tas, que trata de destruir el régilnen de clase y or .... 
ganizar la sociedad nueva y 

La lucha democrática contra el despotiSlllO r la arbi~~ 
trariedad, la cual trata de conquistar la. libertad P.2.. 
lítica y- democratizar el régimen social (lS) 

La lucha teórica de Mar.x por naturalizar en las cien .. 
cias sociales la 11:1cha de clases y su desenvolvilni.ento, lo hi· 
zo pasar de la utopia a la ciencia, de la conspiración a la ·i!. 
terp.retaci6n científica de la sociedad. 

Pero la compresi6n te6rica para ctue el proletariado ... 
de clase en si se transforme en clase para sí., es consecuencia 
de la gue1·ra contra las ideas dominantes a las ctue están so:me .. 
tidas por todos los medios .. las 111asas '{ que son como lo dij i111os 
en el capitulo de'c'ien'ci)i'e"'íd'e·oio·gia, las ideas dominantes. 

- < • '( ; ' ' ( < < { < < . 



El. Estado. 



La presencia de.clases sociales en una 
sociedad dada,.imprime sus caracter!s~ 

· ticas propias. 

E.n la sociedad capitalista,. las clases 
explotadoras constituyen una pequefia ~ 

minoría en la poblaci6n1 sin embargo ~ 

dominan sobre la inmensa maroría; su ~ 

poder econ6mico es el funda.l!lento de su 
dominio~ pero no basta para mantenerlo 
se requiere además una fuel'za organiZ!. 
da, capaz de aplastar la resistencia de 

i 
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los oprimidos y m~tenerlos soju~gados• esa fuerza es el Estado 
politico. 

El Estado es producto natural del carácter irre-
conciliable de las c~ntradicciones entre las clases 'sociales, -
es una fuerza especial de represi6n, cualquiera que sea la nat!!_ 
raleza de la sociedad en cuesti6n.y no es de ningún modo un po
der impuesto desde fuera; tampoco es la "realidad de la idea m~ 
ral", o ''la· imagen y v41idez de la raz6n", como afirma Hegel~ es 
más bien, producto de la sociedad misma cuando llega a un grado 
de desarrollo determinado, es la confesi6n de que la sociedad -
se ha enredado en una irremediable contradicci6n consigo misma ... 
y es ti dividida por antagonismos irreconciliables, que es im'p2_ . 

ten te para conjurar. 

El Marx hegeliano cuando se convierte en escritoT 
descubre en el Estado Prusiano, una c0.ntradicci6n entre la es•• 
fera de la raz6n (de lo universal) y los intereses privados ... - ... 
vinculados a la propiedad particular. 

El Estado que'vive y observa se le presenta como• 
la ~sferá del interés privado en contraste con el Estado del -
interés universal (ideas desaTTOlladas en la critica a la. filo
sofía del Estado de Hegel).. 

Marx, basado en la obra. de Feuerbach, ''Tesis pro
visionales para la reforma de la filosofta", donde este autor..,., 
somete a un ataque demoledor al idealismo absoluto de Hegel, es. 
impulsado por las exigencias de la propia realidad alemana a 'e!!.. 
frentarse a la.filosofía de Hegel. En la crítica de Marx, se e~, 
presa la inversión entre Ul sociedad civil y el Estado, al poner 
de manifiesto que en Hegel todo se halla al revés ~ los sujetos .. 
reales, la sociedad civil, las circunstancias, la familia y· las~ 
instituciones, que al decir de Hegel son momentos objetivos de. ~ · 

la idea. 
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Aplicando el método de Feuerbach, denuncia la 
mistificaci6n hegeliana de que la verdadera realidad se co~ 
vierte en una determinaci6n de la idea, cuando está no es ~ 

más que el reflejo en nuestra cabeza de la realidad mate--
ria1 C?l Hegel por ejemplo concibe la estructura del Estado
como un organismo, Marx objeta que no es posible de que de~ 
la idea del organismo se pueda pas~r a sus diferenciacione~. 
Y al colocar en su verdadero plano las relaciones entre el
Estado y la sociedad civil, o entre la vida espiritual y m~ 
terial de la sociedad, Marx, da un paso importante en su -~ 

concepción respecto del Estado. 

Al sefialar las verdaderas relaciones entre la 
sociedad civil y el Estado político, o entre lo econ6mito y 
lo político, Marx, abre un cauce en su concepci6n futura -
del Estado, como esfera de los intereses de las clases, cues 
tión que es decisiva en la teoría política marxista. 

Pero a fin de que los antagonismos sociales y 
las clases con intereses en pugna no se devoren a si mismas 
y no consuman la sociedad en una lucha estgril se hace nec! 
sario un poder situado por encima de la sociedad y llamado
ª amortiguar el choque, a mantenerlo en los limites del --~ 
"orden" y ese poder nacido de la sociedad pero que n ~'ó'J:1e

por encima de ella y se divorcia de ella más y más, es el -
Estado. 

l:in este sentido, el Estado es un producto hl.!_ 

tórico y de clase. Es manifestaci6n del carácter irre·conci
liable de las con~radicciones de clase y por ello necesa-
riamente surge en el sitio, en el momento y en el grado en
que las contradicciones de clase no pueden objetivamente --· 
conciliarse y viceversa, 

La s61a existencia del Estado demuestra que -
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las contradicciones de clase son irreconciliables. 

Pero si hemos afirmado de que el Estado es un P.5!.. 
der y en ello no parece existir discus i.ones doctrinales, d!!. 
hemos. concluir de que es un poder organizado. Otra forma 
de expresar esta afirmaLci6n seria de que el poder es tm ...... . . 
elemento esencial en la organizaci6n estatal. 

Pero el poder referido, es un poder ~ue tiene un ... 
carácter hist6rico, o sea, que forzosamente tuvo un origen. 
El Estado como poder, además no lo debemos confundir con la 
Autoridad Social de los Trabajadores, o con la Autoridad ~~ 

Social en el Comunismo. 

Sin embargo en la sociedad capitalista el poder ~ 

estatal refleja los antagonismos sociales y las contradic ... ~ 
ciones. 

Históricamente lo que precedio a la formaci6n es ... 
tatal fue la gens o comunidad gentilicia, cuyos e'lementos ... 
fueron la unidad de parentesco, la producción y consumo en·~ 

común, asamblea gen~ral para decidir sus asuntos, puestos -
electivos y otras de menor imp~rtancia. La substitud.6n -de
la. gens por el Estado fue motivada por el desarrollo de la ... 
producci6n, la divisi6n del trabajo y la propiedad privada~ 
y con ello, el surgimiento de las clases sociales. 

La transici6n de la gens (organización del poder ... 
del pueblo) hacía el Estado fue la democracia 111ilitar, cu- ... 
yas características principales fueron que la asamblea del ... 
pueblo ha perdido poder y existe una lucha interna entre ..... 
los jefes mili tares y· religios9s. Poco a poco esta deruocra .. 
cia militar va instituyendo 6rganos, que .en estas condicio~ 
nes hist6ricas representan una dictadura de clase. El. jefe~ 
de la tribú cada vez adquiere mayor independencia con res--
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pecto ·del pueblo en armas. Las huestes se transforman en 
destacamentos militares especiales en donde se apoya el
jefe para sojusgar su propio pueblo. 

La gens de ser una organizaci6n de tribú para
la libre regulación de sus propios asuntos se trunc6 en
una organizaci6n para saquear y orimir a los vecinos, de
j6 de ser organismo del pueblo o comunidad, se independi 
z6 y se convirtió en opresor del propio pueblo. 

Sefialados sus rasgos hist6ricos y de clase del 
Estado, hay que agregar que este se basa en un principio 
territorial, un poder público, que ya no es el pueblo en 
armas y que el poder público se caracteriza en las soci~ 
dades divididas en clases sociales antagónicas por la -
existencia de una categoría especial de individuos, cuya 
vocación principal es la administraci6n pública. 

Sobre la burocracia, Marx desarrolla las ideas 
de Hegel. Para este último autor, es la encargada de as~ 
gurar el mantenimiento de los fines del Estado, el pred2_ 
minio de los intereses generales y ello lo logra porque
sus miembros identifican sus fines e intereses con los -
del Estado. 

A juicio ~e Marx, la burocracia, lejos de ase
gurar el inter6s general, introduce su interés particu-
lar en la esfera misma del Estado. 

Marx resalta la oposíci6n existente entre lo g! 
neral y lo particular que trata de resolver la burocra-
cia y dice que la unidad burocracia-Estado s6lo es apareg_ 
te y formal. La burocracia se identifica formalmente con 

·· el Estado, con sus fines, pero en realidad no hace sino-· 
identificar los fines del Estado con los suyos propios. 
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La burocracia con estos rasgos que trascienden 
con mucho los límites del Estado opresor es la que man-
tiene en posesi6n suya al ser del Estado y considera que 

.el ser espiritual (el Estado} de la sociedad es su pro-
piedad privada, en otras palabras, es la reducción del -
Estado a la dimensi6n burocrática, la transformación de
este en su propiedad privada y en cuanto lo convierte en 
su posesi6n coloca barreras, se amuralla en su dominio y 

tiende a excluir a todos y a todo en esto último sobre -
aquello que implica control. La burocracia (sus miembros) 
solo. aceptan dar cuenta de sus actos a los que estan -
arriba de ellos, de ahí que su espíritu general sea el -
secreto, el misterio guardado en su seno. 

Otros rasgos del poder público se refieren a -
la existencia de organismos especiales de coerción, de -
sometimiento de la voluntad ajena por la violencia, ade
más de la extracción de recursos económicos (~ través de 
impuestos y otras car*as fiscales) a·la población para -
sostener el aparato estatal. 

Po.r ello característica de la maquinaria en ... _ 
una sociedad dividida por antagonismos sociales, es la ~ 

burocracia y el ejército profesional y permanente. 

En el capitalismo el Estado burgués hac~ falta 
-dice Federico Engels- para defender las. condiciones ma~ 
teriales del régimen capitalista de producci6n contra -
los ataques de los obreros y de los propios capitalistas 
que aisladamente son oprimidos por las cargas fiscales y 

la falta de incer.tivos en su trabajo. El Estado burgués
con su ejército y su burocracia no sirve más que para -
la opresi6n y represión de los descontentos con el sist~ 
ma capitalista de producción imperante en una sociedad -
dada. 

1 
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La esencia del poder del Estado en este tipo de 
sociedades, es la dictadura de la clase dominante, domin! 
ción política basada en la violencia sobre los productores 
de la riqueza mater~al y social. 

Sobre la segunda característica que señalamos -
del Estado su fuerza pública, hay que decir, que se fort! 
lece a medida en que los antagonismos de las clases soci! 
les se exacerban dentro del Estado y en medida que se hace 
más grande y poblados las naciones colindantes. 

Federico Engels dice, que dueños de la fuerza -
pública y del derecho a recaudar los impuestos, los funci~ 
narios, como órganos de la sociedad, aparecen situados por 
encima de ésta. El respeto que se tributaba libremente a
las órganos de la constitución gentilicia (del clan) ya -
no les basta, incluso si pudieran ganarlo. Se dictan le-
yes especiales sobre la santidad e inmunidad de los fun-
cionarios. 

Otro aspecto que no hay que dejar de subrrayar -
sobre el Estado, es que nació de la necesidad objetiva de
refrenar los antagonismos de clase y al mismo tiempo en -
medio del conflicto entre las clases y por regla general, -
el Estado es el representante de la clase más poderosa, de 
las económicamente dominantes, que con la ayuda de él se -
convierte también en una clase políticamente dominante, ad 
quir;endo con ello nuevos medios para la represión y la ex 
plotación de las clases más bajas de la sociedad. 

Sólo por exepci6n, hay periodos en-- la historia,-. 
que la lucha entre las clases esta equilibrada, que el po
der ·del Estado, como conciliador aparente, adquiere cierta 
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independencia moment~nea con respecto a una y otra clase
social en pugna, este fen6meno es conocido por Bonaparti! 
mo. ·Los ejemplos históricos que podemos citar fueron los
de Napoleón I, Napoleón IIl, ambos de Francia; Bismark en 
Alemania; Kerenski en la Rusia Repúblicana (en 19171 y p~ 
siblemente el General Plutarco Elías Calles en M~xico. 

En la república democritica, la riqueza ade· 
más ejerce su poder indirectamente, cuando hay que guar
dar algunas formalidades, y es un modo un tanto más seg!!_ 
ro y lo ejerce en primer lugar med :iante la corrupción y-. 

en segundo lugar mediante la alianza entre el gobierno y 
la bolsa. 

Con estas ideas metodológicas expuestas, se -
puede expresar los diferentes tipos fundamentales que a .. 
través de su historia .ha adoptado eJ. Estado y de esta ma., 
nera vemos que han existido tres tipos de Estado explota~ 
dor: el esclavista, el feudalista y el capitalistas y un-. 
nuevo tipo de Estado, diferente en su cará~ter, que es el 
Estado Comunista, que ya no es un r@gimen explotador. 

En cuanto a las formas que han adoptado en el 
devenir histórico los tipos de Estado, cabe mencionar las 
formas que han diferido entre sí y en el transcurso hist§.. 
rico, ello lo haremos más adelante porque lo que debe qu!:.. 
dar claro ahora es que el Estado "ha sido siempre un apa
rato desprendido de la sociedad y formado por un grupo de 
personas que se ocupan en forma exclusiva o casí exclusi~ 
va de la tarea de gobernar, este aparato, este grupo. de -
personas encargadas de gobernar a los otros, dispone s ie!,!!._ 
pre de instrumentos de coerción, de violencia física''(~) 

En otras palabras~ el Estado siempre ha sido~ 
una maquinaria en las sociedades clasistas, que sirve pa~ 
ra asegurar la dominaci6n de una clase sobre otra. 

1 

1 
1 ¡ 
~· 
¡ 
' ~ 
' 1 
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Cualquier Estado que tomenos como referencia pa• 
ra nuestro anUisis será. siempre la totalidad del orden ju~1 
dico, pero en el que impere la propiedad pr~vada capitalista 
será un Estado explotador, una maquinaria empleada por ellos 
para mantener sojusgados a los obreros y campesinos pobres,~ 
siendo el sufragio universal, la asamblea constituyente o el 
parlamento una mera fona "que puede variar; el capital man!_ 
fiesta su poder en cierta manera dond~ existe una forma y de 
cierta manera donde la forma es distinta ..• se trate o no~ 
de una república democrática''(~) 

La propiedad privada sobre los medios de produc~ 
ción que es el fundamento del Estado capitalista, es a su· -
vez, su significaci6n esencial, por ello el cambio de formas,. 
o sea, el paso de la monarquía absoluta a la constitucional, 
o de la república centralizada a la república parlamentaria, 
no altera su naturaleza como Estado poHtico, mientras conse!. 
ve su fundamento. 

El Estado en los regimenes capitalistas, seguir4 
siendo el r6gimen estatal de la propiedad privada, y la con! 
tituci6n política, la más alta expresión de la constituci6n
de la propiedad privada. 

Hegel que no pudo resolver la contradicción entre 
lo universal y lo particular del hombre, pretendi6 resolver~ 
el desgarramiento en cada hombre en concreto que se presenta 
en la sociedad civil, como desgarramiento entre el ciudadano 
y el hombre. Para Marx el Estado significa el desvanecimien., 
to de la individualidad concreta en aras de una totalidad ab! 
tracta y mientras subsista el r~gimen de propiedad privada en 
la sociedad, los hombres no podrán pasar del plano de la co
munida~ abstracta (que es el Estado político} a la universa· 
lidad concreta del verdadero Estado, o verdadera democracia, 
donde una vez abolida la propiedad privada se resolverá la ~ 

contradicci6n entre el Estado y la sociedad y a la vez se --



.. 54 

vinculará lo universal y lo particular en cada individuo. 

La mistificación de Hegel consiste en presentar al 
Estado moderno que es un ser histórico, concreto y de clase, -
como el Estado en general, pero esta mistificación correspon-
día a una necesidad real, la de idealizar un régimen político
concreto (el Prusiano} y a la vez idealizar la propiedad priv! 
da. 

La filosofía del Estado de Hegel es para Marx, la
apología de un Estado en concreto y por tanto esta ligado a -
determinados intereses o fen6menos sociales. Marx descubre así 
una de sus tesis fundamentales en su política y en su ciencia
de la historia, la relación que existe entre las ideas y los -
intereses sociales concretos de las clases en el Estado"(~) 

Con relaci6n a los tipos del Estado, Lenin dice que 
existe uno nuevo, diferente a los anteriores. Frente a la for
ma más avanzada del Estado burgués: la república democrática -
parlamentaria, en donde el poder lo ejerce el parlamento, pero 
la maquinaria continúa siendo el aparato de opresión y los or
ganismos de administración y control son los usuales (ejército 
profesional permanente, policías y una burocracia privilegiada) 
está la superioridad del Estado Tipo Comuna de París, ya que -
ensancha la participación directa del pueblo, no se encuentra
por encima de él y destruye la maquinaria y el aparato estatal 
al servicio d~ los exp~otadores. 

Con la afirmación teoretica anterior salta a la vis 
ta dos diferencias con otras corrientes políticas. Con relación 
a los anarquistas, la posición del marxismo difiere porque los
primeros no ven la necesidad del poder del Estado en la revolu
ción y otra diferen¡ia es con relación a los socialistas de de
recha que esconden la necesidad de destruir el aparato de opre
sión, la maquinaria estatal represiva. 
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La comuna de ra~:s, que es un nuevo tipo de Estado 
que surge después de que el proletariado ha destruido el viejo 
aparato estatal burgués, no es la única experiencia hist6rica, 
aunque fue derrotada y aplastada sus experiencias fueron reco
gidas por los Soviets Rusosl~) 

En la experiencia histórica de las revoluciones !IQ_ 

ciales ha quedado claro que cuando los trabajadores asumen el~ 
poder político en la sociedad, lo primero que hacen es destruir 
la vieja maquinaria estatal, disolver al ejército profesional e 
instaurar una dictadura de clase, dedicada todavía a aplastar ~ 

incluso por la fuerza de las armas, a la burguesía que se niega 
a desaparecer del esce!lario histórico-político. 

La esencia de la teoría marxista respecto del Esta~ 
do, ahora la podemos con mayor propiedad reducirla a: 

El carácter hist6rico del Estado, su naturaleza de· 
clase. La necesidad de la destrucci6n por medio de• 
la revoluci6n proletaria de la maquinaria burocr4ti 
ca-militar del Estado burgués y la implantación de
un Estado de nuevo tipo, cuya primera forma de expre 
si6n lo fue la Comuna de París y la segunda los So
·~iets en Rusia, pero ambas formas con un mismo con· 
tenido : la dictadura de clase del p;oletariado. 

Sobre las formas de gobierno, la monarquía, la repg_ 
blica._ la oligarquía, la tiranía, la dictadura e fascista prin• . . 
cipalmente), todas ellas pueden convivir sin perjuicios mutos. 

Las formas de gobierno son las estructuras o modos
de crear los 6rganos superiores del Estado. Cada fenómeno so~-· 
cial consta de esencia (contenido) y forma, y el contenido sería 
en este caso el Tipo de Estado y la forma el gobierno que adop

te. 
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Cuando ñablamos de tipos históricos del Estado 
hay que hacer hincapíe que el Estado burgués esta basado .• 
en la violencia, con la violencia, 

Lenin nos dice (6) que las formas d~ gobierno no 
tienen nada que ver con las formas del Estado, pero si es
tan vinculados con los tipos del Estado, ya que existen m~ 
narquias que no son típicas al Estado burgués, que carecen 
de militarismo, frente a repúblicas absolutamente tipicas
que cuentan con burocracia privilegiada y militarismo desa 
rrollado. 

El marxismo considera por último que el Estado 
es la parte más importante de la superestrctura s.ocial y ., 
que habrá de desaparecer con la desaparición de las clases 
sociales en la humanidad. 

Vistos así, la~ relaciones jurídicas y las fo! 
mas estatales, no pueden ser comprendidas por si mismas, -
ni explicadas por el llamado progreso general de la mente· 
humana, sino que tienen sus raíces en las condiciones mate 
riales de vidaC?l 

BllUOTECA CEN11tAt 
U. fi·. A

1 
M. . 



La revoluci6D c011ocliaUctica social. 



La revoluci6n consiste en dar a la 
•ayoria el poder que hasta aq_uf de 
tent8 la ainoria. -

Salvador Allende,. Presidente de la 
Repablica·de Chile, Preures, 111arzo 
de 1972, 



Frente a un Bstado dividido en clases soci!. 
les antagónicas, la revolucidn es la solu~
ci6n a los problemas existentes, pero cons!.. 
derada al mismo tiempo COlllO un proceso y un 
vixaje radical y progresista que rompe el • 
tipo de relaciones sociales y conduce a una 
nueva clase social al poder político. 

La revoluci6n es una regularidad objetiva -
en las sociedades divididas en clases. 

Puede hablarse de varios tipos de procesos~ 
y virajes, pero no todos ellos deben cata~~ 
logarse como revoluci~n, p~rque hay difer'e!!_ 
cias entre &sta y otros tipos de cambios o-. . 
transfor.maciones. Estas últimas podrían ser 

¡ 

! 

1 
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la revoluci6n cient~fico~t~cnica, el viraje espiritual, el vira• 
je económico, guerra civil, contrarrevoluci6n,. guerTa, insurrec
ci6n, refonnas, golpes de Estado, asonadas,.motin, rebelión y~ .. 
otros cambios menos importantes que estos fen6menos sefialados. 

La revoluci6n cientifico•técnica del siglo XX, no es .. . . 
un fen6meno exclusivo de la sociedad capotalista, porque afecta~ 
en la sociedad socialista también y frente a la revoluci6n indiJ!.. 

trial (que condicionó el desarrollo acel~rado en su nacimiento .. 
al capitalismo en el siglo XIX) represen ta un cambio estrecho, ... 
limitado en las ciencias y en las fuerzas productivas. 

El viraje que se opera en la conciencia de los hombres 
en el paso (periodo de transci6n) del capitalismo al socialismo, 
consiste en el enfrentamiento.de dos mundos, confrontacidn que .. 
derrumba valores establecidos y generan conciencia de transfoñ!I! 
ci6n social y permanente y es lo que constituye el viraje espi-
ri tual y que puede presentarse antes o durante el proceso de -·
transformaciones. La juventud de). mundo occidental que expre·sa ~ 

sus inquietudes y esperanzas en multiples formas frente a la pers 
pectiva del s.oc~alismo que le ofrece valores nuevos, es la priill~ 
ra afectada. 

La revolución y la guerra son f en6menos que pretenden 
algunos ide6logos burgueses fusionarlos, porque han.coincidido· 
en las coordenadas del tiempo, pero ambos tErminos pertenecen a· 
jerarquías diversas y aunque pueden ser coincidentes en sus cau• 

· sas, la ·revolución es un concepto social mis amplio que la. gue·• 
rra. Lo que reforz6 l.a crisis en Rusia y aceler6 los mecanismos .. 
de la revoluci6n socialista en 1917, fue la I Guerra Mundial Eu· 
ropea y la guerra de 1939•1945 llev6 al clímax la cTtsis que CO!!, 
dicion6 el surgimiento del Sistema Socialista Mundill.. 

La guerra civil y la revoluci6n t811lbi6n pueden·ser ~~ 
coincidentes en el tiempo hist8rtco dado, pero la guerra civil • 

t 
. ¡ 

¡ 
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surge cuando las clases derrocadas no quieren enteg:rar el resto 
del poder político que queda en sus manos r ellas mismas son ~~ 

las que d~sencadenan la guerra civil, en un plazo determinado ~ 

que depende de la correlaci6n de las fuerzas internas y- exter~ ... 
nas que participan en un pai.s en cuestión(~) 

La revolución r la insurrección son conceg_ 
tos que van acompañados. Insurrección es lucha arroada, abierta, 
de las masas trabajadoras contra las clases dOJ1Jinantes. cuando· 
estas últimas no ceden su poder voluntariamente, respetando la ... 
voluntad de las masas. Insurrección es forma de contra~violen~· 
cia, bruces cambios, protesta contra la violencia y la arbitra~ 
riedad del t6d,men social imperante·, 

Marcuse sostiene que el tipo de violencia~ 
mencionada antes, o sea, la violencia contra la violencia repr~ 
siva es legítima. Incluso el obispo de Chihuahua en este afio,~~ 
Prylic6 el clima de inseguridad q_ue se respira en México, m§.s o 
menos con las siguientes palabras : hay una violencia instituei~ 
nalizada que condiciona el surgimiento de la violencia de los ~ 

grupos m4s oprimidos de la sociedad. Esta originT1 una respuesta 
represiva por parte del. gobierno institucionalizado y se genera 
de esta forma, una cadena interminable de actos violentos. 

En la insurrecci6n para diferenciarla de ~· 

la r.evoluci6n propiamente dicho, las masas toman conciencia de., 
su acci6n hist6rica y su participaci6n es de· antemano programa
da o planificada. La revoluci6n no tiene fecha, la insurreccj6n 
tiene hora(~) 

Cuando se llevan a cabo acciones de masas ... 
es indispensable, para derrocar el poder estatal caduco, una 1,!_ 

bor cotidiana de educaci6n polttica e ideol6gica, en la que se• 
proporcionen elenentos para q_ue aquellas adquieran experiencia ... 
y confianza en sus propias acciones. · 
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La verdadera educación de las masas trabajadoras no -· 
puede ir nunca separada de la lucha revolucionari.a de las propias 
masas. S6lo la lucha educa a las clases. explotadas, :te des·cubre -
el volumen de su fuerza, amplia su horizonte, eleva su capacidad, 
aclara su 

1
inteligencia y forja su voltmtad. 

Pero, insur~ecci6n es forma que ·adquiere lllla lucha en~ 
concreto, en la que con las armas en la mano, se lucha política~· 
mente y organizadainente contra las clases do~inantes por el poder 
estatal y el control del pais. 

Insurrecci6n es si.n6n~o de ~Etodo de con~~
quis ta revolucionaria por el cual se llege al poder estatal. La ~ 

insurrecci6n lo mismo que la revoluci~n en su sentido amplio, es• 
una regularidad objetiva que depende de la situaci6n concreta y -·· 
no es la única forma de lograr el paso del poder de una clase a • 
otra. 

La necesidad de la insurrecci6n como.método~ 
extremo de conquista del poder, se da porque las· clases dominantes 
no ceden voluntariamente y además porque ejercen resistencia arln!.. 
da a las demandas de las masas. 

Después de choques políticos y econ6ll)icos que 
se reiteran, acU1Uulan y agudizan al extremo, con la utilización • 
de diferentes formas de lucha de unas clases contra otras, se pa~ 
sa a la insurrecci6n aTl!lada, que es una manifestaci6n del factor~ 
subjetivo, como acci6n consciente de la clase revolucionaria, que 
de una manera planificada lucha contra el viejo poder estatal, en 
esta medida se combinan las acciones y disposiciones conscientes ... 
y expontáneas de las masas. 

Lenin dec:ia que la insunecci6n no es una ·
reunión para escuchar infonnes, es planificaci6n armada de la ac
ci6n revolucionaria de las masas trabajadoras y que hay que ac- ... -
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tuar en estos casos con habili.dad, porc¡ue de lo contrario el .... 
proyecto no se realiza. 

Para triunfar la insurrección, lo mismo que cualqui~r 
revoluci6n, deóe apoyarse en una clase social hist6ricamente pr~ 
g·resista, no en un partido o en un grupo reducido dl3 hombres y ... 
debe aprovecharse del ascenso Tevoluci.onario, en el momento del .. 
viraje JL%st6rico, aprovechando las vacilaciones de los amigos ~é . . ~ 

hiles de !a revoluci6n y en las fisuras que se abran en el apar! 
to estatal. 

Hist6rjcamente los acontecimientos se han sucedido de 
tal manera que las insurrecciones de los trabajadores contra el
poder burgués, se han vinculado a la lucha defensiva, llamada de 
barricadas, que en las condiciones actuales es una táctica cadu .. 
ca. 

La experiencia de las revoluciones anteriores nos di~ 
ce que la insurrecci6n es un arte y la principal regla de Esta .,. 
es la ofensiva encarnizada, audaz, illlplacable y decididaC~l 

La insurrecci6n introdujo nuevas tácticas: la guerra.., 
de guerrillas, urbana y rural, además la experiencia histórica .., 
demostr6 la necesidad de los revolucionarios de utilizar todos -
los medios técnicos modernos(~) 

Las barricadas ya Engels en el siglo pasado, sobre ~o 
do después de los aconteceres de la Comuna de París, las consid~ 
raba como lucha pasiva, que no puede proporcionar la victoria • .., 
Las barricadas -dec!a Engels· como forma de lucha callejera han
envejecido por completo en las condiciones actuales y en adela!!_ 
te el proletariado, tras de lanzarse a la insurrecci~n, debe mil!!. 
tener. la dctica de la ofensiva audaz y no la. defensiva de las 
barricadas. La insurrecci6n tendri éxito, s6lo a condici6n de que 
se desarrolle una ofensiva enérgica(~} 
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Una d~feTencia impoTtante en la insunecci<Sn h.ay qut'l 
hacerla frente al foco insurreccional, sobre el cual existe ~~
abunda:ate literatun (~) q.ue sintetiza una experiencia revolucio 
naria a la vez que aceled la maduraci6n de las condiciones pa
ra el triunfo de la revolución. 

El foco insurrecional puede triunfar, si las premi·~ 
sas 111!nimas necesarias se dan, Esto es, la disposic~~n de un -
grupo de revolucionarios a dar su vida y su acci8n para el triu!!. 
fo de la revolución. El foco insurrecional tiende a identificar 
se con la guerrilla pol1'.tico ... mili tar, pero la guerrilla puede -
existir como foco insurrecional y como táctica concreta de un ~ 

grupo de revolucionarios ya dentro del proceso insurrecional; • 
en ambos casos los papeles q_ue cumplen son de índole dif el'ente y 

en ocasiones puede resultar hasta provocativa sus operaciones · 
políticas o militares en los ojos de los trabajadores. 

:e.. r. cuanto al número de destacSJllentos en .la insurrec ... 
ci6n o del foco insurreccional, puede variar. Deben, como la e! 
periencia ·indica de auxiliarse a s~ mismos y como puedan hacer· 
lo. En ningún caso deben esperar la ayuda indirecta de arriba o 
de fuera, sobrevivir es la ele~ental tarea. 

El foco insurreccional y la insurreccidn no son sie!!!.. 
pre coincidentes en el tiempo. Cuando las masas hacen suyas las 
armas como método, es cuando estamos propiamente dentro de la -
insurrecci6n y las funciones de los dest~camentos varian de ~~~ 

acuerdo a su capa.cidad de direcci~n y mo-.riÜzaci6n Y as~ nos ·e!!. 
contramos que dirigen o asaltan lugares o puntos claves del ªP.! 
rato estatal. 

Pero no toda lucha armada por el poder político es • 
insu.rrecci6n, tambi~n adopta esta forma de acción el putch, go!_ 
pes de Estado, 111otin, o rebelión. 



.. 65 

La rebeli6n puede transformarse en insurrecci6n, si 
las masas lo acompaftan. Lenin, por su parte, insistfa decir .. ~ 
que las. revoluciones no surgen de toda situaci6n revoluci.ona..,~ 
ria, solamente cuando ésta es la suma de las causas objetivas~ 
y objetivas ilnprescindiole para ella. 

Los motines y las rebeliones también pueden ser coa 
trarrevolucionarios¡ su carácter progresista se lo imprÍ.Jtlen ~~ 

las tareas que Estan llamados a cumplir r el 1lnico caso de ~ .. ~ 
"militares decentes'' que la historia de la América Latina coho --ce es el del Perú. 

El putch es un_ viraje se quiera o no, pero afecta -
s6lo a una parte de la superestructura de la sociedad. Putch. -
es un golpe de palacio, que generalmenete·es instrumento de los 
militares, pero que las fuerzas progresistas pueden iJllpedir se
reali~_e. 

La revoluci6n es un salto grande frente a las refor 
mas sociales, estas últimas son simples cambios en la vieja ·c!. 
lidad de la sociedad. Las reformas sociales pueden ser difeTe!!. 
tes : conscientes, react:ionarias y obligadas. La actitud que .. 
se guarda frente a ellas es un problema táctico. 

Muchos ide6logos sostienen que en el ámbito de las~ 

relaciones sociales los cambios menos dolorosos son producto ~ 

de las reformas que se hacen. Este tipo de opiniones se vierte 
sobre todo contra aquellos que propugnan cambios revoluciona-· 
rios. 

Efectivamente, a través de las reformas sociales se 
operan cambios, pero ~stos son de tal magnitud que no resuelven 
los problemas de fondo. La revoluci6n ascendente se opone re·
suel tamente a las re:formfl.s, no va con su naturaleza. y en cambio 
cuando'la revoluci6n o la situaci6n revolucionaria descienden· 
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~n niyeles, puede se!V'irse de las reformas sociales para impul· 
sarse. Lo principal para el revolucionar~o está en hacer la re., 
voluci6n y en oponerse a las reformas cuando éstas tienen marc! 
do interés de detener el progreso de la revoluci6n. 

Hasta aquí sefialamos diferencias entre la revoluci6n 
y otros tipos de cambios, pero las cuestiones centrales aún no.,. 
las hemos tocado. 

El car4cter y los tip~s de la revoluci6n lo determi~ 
nan las contradicciones que resuelve y las tareas que tiene plan 
teadas. El problema de toda revoluci6n, eu Oltima instancia, es 
la cuestión del poder político. 

Un ejemplo de lo anterior es la revolución socialis~ 
ta de Rusia en 1917 o la revolución China de 1940, en la que ..,~ 

por su contenido social eran revoluciones democr,tica.,.burguesas, 
mientras que por sus medios de lucha, revoluciones proletarias. 
Y puede considerarse como revolución proletaria, no.sólo porque . . 
el proletar}ado fue su fuerza dirigente, sino porque los mlito•• 
dos de luchar (huelgas 1 por ejemplo) fueron principales armas -
para movilizar a las masas trabajadoras. 

La revolución significa la solución y resolución de ... 
los problemas nacionales a fondo y sólo puede dar~e tal situa ... 
ción con la victoria total sobre todo los poderes militares y-. 

civiles, con el deTT\lCamiento del gobierno y con la conquista .. 
del poder en todo el Estado(?) 

La clase obrera en el mundo de hoy, asimila cada ·
vez más la historia de la revolución mundial, las experiencias 
y est~dia concretamente ellas , sobre todo la enseñanza de la ... 
Comuna de París, en el sentido de que el poder político mili=
tar de la burguesía, jamás podrá ser derrocado por otro medio ... 
que no sea la lucha victoriosa de una parte del ejército contra 
la otra parte, la tarea desprendía Leriin de esta enseñanza con 
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siste en mantener la conciencia revolucionaria del proletaria· 
do, a la vez que preparar a sus mejores representantes para el~ 
momento en que deben ponerse al frente del ejército revolucion~ 
rio, ejército que en las condiciones actuales debe estar compue~ 
to de obreros, campesinos, pequefios productores, elementos del~ 
viejo ejército profesional r de todos los descontentos que lu~~ 
chan contra el pode'r del capital. 

Otro aspecto te6rico i.Jllportante en cuanto a la expe~ 
riencia de la revoluci6n es analizar los tipos hist6ricos .de ~ ... 
ella misma que en diferentes etapas del desarrollo h\.DIJano han ~ 

cumplido funciones concretas y diferentes y de esta manera se ~ 

puede sefialar que los tipos de transformaciones radicales en la 
histor;ia han sido las revoluciones esclavistas, feudales, burgue 
sas y proletarias (socialistas•comunistas). 

En la revoluci6n como proceso ademis operan :fuerz~ . . 
motrices, que son las que la hacen avanzar y le 'impr:µnen su na't.!;!. 
raleza. Las fuerzas motrices son las clases y los grupos que la .. 
hacen, impulsando a la sociedad a un estadio nuevo y superior. 

Las fuerzas motrices de la revolucidn dependen del ·c!. 
rácter de la revoluci6n y de los tipos de relacic.•nes que establ.!:,. 
cen. E.n la revoluci6n burguesa del siglo XVIU im:luso en el. XIX, 
las fuerzas motr~es fueron la burguesía (desempefiando el papel • 
hegem6nico) y como aliados de ella, el ca~esinado y la naciente 
clase obrer&, que todavía no era clase en sí. De la revoluci6n • 
socialista, inaugurado su periodo a partir de 1917, las fuerzas• 
motrices son la clase obrera, el campesinado y las capas semi~~~ 
proletarias de la ciudad y el C8ll!PO. 

El papel de la intelectualidad en la revoluci6n es el 
más discutido en la 6poca contemporánea. Las posiciones varían • 
de acuerdo a los intereses políticos que estan en pugna. Mills,
Marcuse y otros autores, pi.ensan que el papel de los intelectua• 
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les tiene ahora una importancia decisiva, ya que ahora la cl!. 
se obrera se aburgues6 y dej6 de ser clase para sí, convirtié!!. 
dose en una clase para la burguesía y como apoyo a su dicho, -
afirman que en los países altamente desarrollados no se han da 
do huelgas generales, pero baste echar una hojeada a las esta
distas para observar lo contrario. 

En una de las obras de Right Mills(~)nos encontramos 
las tesis mis representativas de esta tendencia teórica, hist~ 
rica, política relacionada con el rol que juegan los intelec-
tuales en la revoluci6n. 

En el libro citado, Mills condena al capitalismo, 
(~omo lo hicieran antes los utópicos) y afirma simultánea.mente 
que el capitalismo en su última etapa de desarrollo trae consi 

. go cambios estructurales (lo que nadie discutiria), pero dice· 
por ejemplo. que la clase obrera y su partido político ya no .. 
son una fuerza revolucionaria, que se han integrado al sistema 
capitalista. La clase obrera •continúa este autor~ sólo pudo ~ 

cumplir su papel de fuerza motriz de la historia en el. período 
de la autocracia y como hoy no vivimos en ella, el papel de ~

fuerza motriz lo desempefia hoy la intelectualidad en general y 
la intelectualidad t6cnica en particular. 

Marcuse, por su lado, hace hincapí.e en que la ..... 
fuerza motriz de la revolución contemporánea la representan ~~ 

los grupos que se han desintegrado de la sociedad~ los. ghettos, 
la juventud y los estudiantes. 

La potencialidad revolucionaria, según ijebert ~~ 

Marcuse 1 está en las capas inestables del sistema capitalista, 
en el lumpe~proletariado que se opone a la sociedad industrial 
(considerada en abstracto, esto significa en el discurso teóri 
co de este pensador sociedad capitalista y comunista en su co!!_ 
junto). Categóricamente afirma que los out~siders serán los .. , 

que harán la revolución de los tiempos actuales, porque ellos-
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se encuentran fuera del sistema, mientras que las clases so
ciales están subsumidas en ella. 

Al ha~lar del sistema capitalista, Hebert Mar 
cuse y otros autores, tales como Silvio (Profesor de la Uni· 
versidad de Berkeley) parten de su análisis con referencia 
al consumo y no de la creación de la riqueza material. 

Para realizar la critica a las posiciones de -
estos autores, no con el afin de destruir o borrar sus críti
cas al sistema de explotaci6n capitalista, sino con el ánimo
de resaltar la importancia de las clases sociales y la lucha~ 
que se entabla entre ellas en un período concreto llamado re~ 
voluci6n, se hace necesario abordarlos con premisas,.metodol6-
gicas propias de las ciencias sociales y habría que concretar 
la de la siguiente manera: 

La intelectualidad por el grado de su autocon
ciencia es siempre (invariablemente) para sí, o sea, toma co~ 
ciencia de sus objetivos desprendi~ndola del papel que desem
peña en la producci6n, como auxiliar. Hay que decir que la i!!!. 
portancia de la intelectualidad es grande y en determinadas -
formas .decisiva, per.o no stgnifica lo anterior que se pueda -
elevar por si misma al lugar de fuerza motriz principal de la 
revoluci6n, afirmar'.!.e un papel ''anguardista es facil pero de
mostrarlo en la-elaboraci6n teórica o en la experiencia hist§. 
rica es sumamente difícil. Los obreros asalariados, sin la ·
ayuda de los intelectuales revolucionarios, no pueden conver-· 
tirse en una clas~ par~ sí; el s6lo ejemplo de la presencia • 
de Marx en el movll!iento obrero socialista es demostrativo de 
F~ ello • La clase obrera es clase en sí en la medida en que 
toma conciencia de que es la creadora de los bienes materiales; 
esta conciencia no exige un alto gr~do de elaboración teórica; 
por el contrario el ser clase social para si, significa un C! 
mino recorrido e1·. la elaboración de una estrategia y una tác~ 
tica por la emancipaci6n social, económica y política. 
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Hoy en día son comunes además, las posiciones -
ideol6gicas que pretenden ver en la juventud y más particular
mente en los estudiantes la fuerza que substituirá a la clase
obrera en la lucha por la liberaci6n social y política de la
humanidad. Ello obedece al análisis superficial y rápido que -
se hace en torno a las actividades juveniles y estudiantiles ~ 

en todo el mundo. 

Se afinna por ejemplo que la juventud, por su -
edad, su inexperiencia, no reconoce las tradiciones de sus ma
yores, lo que le impulsa a la negaci6n total d~l sistema y --
aquí estamos en presencia.de una tergiversación de la importan 
cia que tiene la negación de la negación como ley objetiva que 
opera en la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, tratando 
de identificarla la negación como categoría filosófica. 

. . 

Otro problema que se deriva del análisis de la"' 
revoluci6n en su aspecto te!Srico y dentro de la problemática -. . 
social contemporánea, es poder diferenciar etapas que se dan -
en un mismo proceso, proceso que le llamamos revoluci6n. 

Sobre este tópico, militantes de izquierda de~ 
diferentes matices no se ponen de acuerdo en su práctica pol!. 
ti ca. 

Bn el aspecto te!Srico la dis:i¡uta es mucho más -. . . 
seria, ya que dentro de las distintas escuelas pos .. marxistas, 
(y marxismo es circunscrito en este trabajo a la escuela de "' 
Marx Y' Hngels cuando vivianl hablan de .diferentes maneras, .,._ 

- . 
unos de "etapas de 1a revolución", otros de "revolución :i.nin~ 

terrumpida", 11revoluci(in permanente", ''quema de etapas en la"' 
revoluci6n'' ~ "r~voluci6n democrático-.popular", "revolución ·s.Q. . ' . . ' 

cialista directa" y Otl'as formulaciones • 

. Ya antes hemos visto que la revoluci6n se defi 
ne por las tareas que tiene que cumplir; as1 como no podemos 
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juzgaT a los hombres por lo que dicen de sí mismos, sino por 
lo que hacen; de la 111isma manera a la revoluci6n no se le ~· 

puede adjetivizar si no es en función de las tareas que cum• 
ple en un plazo histórico. 

Por ello la discusidn en torno a este t6picc· 
es resuelta por la práctica revolucionaria. 

Esta diversidad de planteamientos ha origina• 
do por afios~ una incomunicaci6n entre los destacamentos y ~· 

fuerzas.políticas de izquierda en casí todo el mw1do; aforiu 
. . ..... 

nadamente en la actualidad, tanto los tedricos como los pr45!. 
ticos revolucionarios, que estan conformes con la lucha por• 
una sociedad socialista, dejan a un lado sus discrepancias,~ 
resolviendo sus problemas en la un-idad de acción. Esta cues .... 
tidn es altamente saludaole. 

Fue Federico Bngels el que inauguró la pol6mi 
ca sobre las vías y· formas de la revolucidn. Sostenía que no 
era posible la revolución en un s6lo país, que la revoluci6n 
comunista no 5ería una rev~luci6n puramente nacional, sino -
q,ue se pToduciría simul Unemnente en todos los países civil!, 
zadosC9l 

~ 

Pero Lenin, que escribi6 para la época de la• 
;fase imperialista del capitaliSI110, después de descubrir la -
Ley del desarrollo desigual de los paises capitalistas~ lle~ 
g6 a la conclusi6n que la revolución proletaria si es posi~· 
ble en un solo país. 

Leon Trotsky1 por su parte~ continuó la vieja 
tesis de S~gels, r aunque vivi~ en momentos históricos dj.fe .... 
rentes, de~arrollo las ideas de la revolución simult4nea y~ ... 
permanente.· 
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Lenin, que combatió duramente a Le6n Trotsky, 

expres6 la idea contr~ria, sentando que para el triunfo de • 
la revoluci6n en la 6poca del imperialismo, era necesario di . . . . . ~ 

f erenciar las etapas quese presentan en el proceso llamado • 
revolución social, esto es etapas de un mismo proceso. 

Por último, hay que decir, que la revoluci6n, 
cualquiera que sea su naturaleza o c·aracteristica, es consi· 
derada como un fenómeno regular, qu6 ayuda al desarrollo .... ~ 
progresista de la sociedad. 

Mal'Jlt insistía en decir que la revolucLón es ... 
la locomotora de la histori.aCl~l a la vez que afirmaba que ... 
la revolución es la fiesta del pueblo oprimido y explotado. 

Los ide6logos y politólogos burgueses, sefia.,. ... 
lan que las revoluciones no son necesidades históricas, sino 
necedades que se presentan en la historia. 

Según ellos, las revoluciones son casuales r~ 
no representan un desarrollo progresista de la hwnanLdad, ya 
que la destruye como acontece con la. guerra, afectando princi 

palmente sus fuerzas productivas. 

Al morir los ho:mT:lres en la revolución · ... dicen ... 

se destruye el ritmo acosttDllllrado de vida y los alimentos e~ 

casean. 

La revolución es ~ás desperdicios que ingre ...... 

sos ..,concluyen·. 

Pero a pesar de este tipo de af innaciones mo"" 
ralistas 

1 
la revolución no es ninguna violencia sobre el p·r,2_ 

ceso Íl.ist6rico..,naturai de 1a sociedad, 

¡ 
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Particularidades socio~econ6micas. 



Definido que no todo cambio es revolución 
f Vi.Sto este proolem.a en SUS cuestiones .. 
esenciales, es necesario hacer un alto, -
para hablar de la base de la revoluci6n. 

Tiene im:portancia al iniciar el estudio .., 
del fenómeno mencionado, analizar la es-
tructura económica-social, su naturaleza• 
y peculiaridades. Esta estructura .esta -~ 
formada por el complejo de relaciones de
producci6n existentes, surgidas sobre.la~ 
base t6cnico material adecuadas r que str 
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ven silllultáneamente de sost6n de la formaci6n socio-política 
de la sociedad. 

La referencia para estudiar la estructura es el ... 
conocimiento de las leyes del desarrollo en general y el e·x!. 
men del desarrollo hist6rico del país en particular. 

La teoria marxista sobre las formaciones econ6mi~ 
co~sociales, los modos de producci6n y la ~~~h~ de clases, ... 
explica el desarrollo progresista de la humanidad, cuya esea, 
cia es la suhstituci6n de un modo de producci6n dado por otro 
más adelantado. Esta substituci6n (sociedad del comunismo .... 
primitivo, esclaviS1110, feudalismo, capitalismo, comunismo),• 
esti determinada por la ley de la necesaria correspondencia~ 
entre las reiaciones de producci6n y las fuerzas productivas. 

El contenido de esta ley del desarrollo hist6rico 
. en cada fonnaci6n econ6mi_ca, o en cada modo de producción ..... 
condiciona la ley especffica fundamental de la formación da .. 
d.a, de ah! que es dificil comprobar cie!1t.ificamente "que -.., .. 
existe una ley económica elementalmente válida para cualquier 
estructura social: la demanda efectiva de un pueblo está en
consonancia con el nivel cultural de sus gen tes" 'e! l 

La substituci6n de los modos de producci~ fonna~ 

la linea del desarrollo de la humanidad, para el cual el cr!, 
terio est' constituido po~ el ~esarrollo de las fuerzas pro
ductivas, el cual tiene un cartcter de proceso hist6rico~na
tural. Y en cada país, este proceso adquiere formas y rasgos 

· ·específicos, poT lo que 1~ estructura econ6mico-social y su .. 
desarrollo en el país (que sea estucliado} e~ige tener en ~~~ 
cuenta lo. general y lo específico de sus rasgos en su inter .. 
relaci6n, en el cual lo especffico.sirve como_ forma de expr~ 

si6n ~ lo general y éste, a su vez, ·se abre paso a trav6s • 
de nUJ1Jerosas oscilaciones. 
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El avance econ6Jlico•social transcurre en el pro~ 

ceso del desarrollo, pero al examinarlo -merecen atenci6n ~~ 
dos etapas del -mismo : 

En el caso de Mbico-..,para ejempliftcaT concreta 
. . -

mente ... la conquista de los espafioles deform6 el~ 
proceso flist6rico~natural del progreso de los ·~ 

pueblos que aqut habitaban. En este sentido pre~ 
senta inter6s la naturaleza. de la estructura eco . ~ 

n6mica~social con que se encontraron los conqui~ 
tadores y. taabi6n la que se forJ116 co~o resultado 
de la conquista. 

El modo de producci6n de los a%tecas, por ejem~
plo, se interrumpi6 a causa de la introducci6n ~ . . 
de relaciones feudales con elementos de esclavis ..... 
mo. Por otra parte, las relaciones introducidas~ 
ao adquirieron las fonnas clásicas del modo de ~ 

producci6n !eudal, ra que ellas se introduj!'ron
violentamente. rompiendo las existentes, en un ~ 

periodo en el que el feudalismo espa.iiol se des~, 
componía. 

La segunda etapa la constituye la ~enetraci6n del 
capital extranjero y la instauraci6n de su domi~
nio. En este fen6meno es necesario tener en cuen.., 
ta que los monopolios capitalistas surgen del p~~ 
pio desarrollo de sus fuerzas productivas, sobre• 
la concentraci6n de la producci6n y del capital.~ 
La instauraci6n de su dominio significa el trtn'si 

. " 

to del capitalismo a su fase superior. Sin embar~ 
go en México, los monopolios aparecieron prilllero~ 
al margen del_ desarrollo interno del capitalismo~ 
mexicano. En el sistema de dominio (que esta con~ 
tituido por : centro del imperialismo, nnmdo co1.2._ 

nial, países dependientes) y sobre la base del --
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sistema de divisi6n internacional del trabajo, a 
M6xico los •onopoÍios le designaron el papei de~ 
apendice de las ~conomias imperialistas 1 u tia ...... 
zándolo COJIO 11tercado p~ra sus productos 1 como 'e!_ 

fera de inversi6n de capitales y fuente de mate~ 
rias primas. En este sentido tiene i.Jllportancia ., 
el papel de los 'Jllonopolios extranjeros en la eco., 
nomia 19exicana, en la formaci6n de su estructura 
socio.,econCS.ica. 

A nivel internacional los monopolios contribuye~ 
ron a conservar ~all4 donde hiban a invertir., y a desarro~~ 
llar los elementos·pre~capitalistas de producci6n y en los~ 

países donde intervinieron alteraron el proceso.de fonna.,~~ 
ci6n de relaciones de producci6n capitalista, defol'l!laron el 
desarrollo de la explotaci6n burguesa nacional y condujeron 
a la implantaci6n de un sistema de dominio y explotación a· 
escala mtindial. 

Económicamente, la penetración del imperialismo~ 
frenó el desarrollo de las fuerzas productivas y del desa-.. 
rrollo industrial, defol'll1ó la estructura de la economía con 
un desarrollo Wlilateral, le transfirió un carácter de "e'Co · . ..... 
nomia abierta,, lo que, teniendo en cuenta su unilateralidad 
supone una situación de dependencia, implantó el siste1u de 
explotación (exportaci6n de Tique zas en forma de. ganacia.s, .. 
intereses sobre la base del cambio no equivalencia! y desi.· 
gual); en sU111a, privó a las economías nacionales de su fuer. 

. . 
za interna de desarrollo independiente l ausencia de merca~ 
do interno amplio, cuadros técnicos y elementos materiales .. 
para la acumulación} 

Lo mencionado antes son dos fases de un mismo 'f!:., 

nómeno, que configuran la estructura socio~econ6micá de una 
infinidad de pueblos sojuzgados, lo que les imprime con es~ 
tos elementos esenciales características comunes : produc--
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ci6n capital~sta, elementos pre...:Capitalistas r tambi6n rel~ 
ciones de explotaci6n imperialistas. 

Al examinar esta estructura hay que aclarar la ~ 
naturaleza, lugar y papel de cada uno de estos elementos r
despu6s aclarar su intenelaci6n, porque en esa medi.da acl~ 
raremos el contenido r peculiaridades de la estructura soc1g_ 
económica. 

Metodol~gicamente la producci6n capitalista con· 
siste en examinar las formas· de propiedad capitalista sobre 
los medios de producci6n, así como el sistema de distribu ..... , 
ci6n y cambio. 

Las formas externas y al mismo tiempo, el medio~ 
para expresar el lugar de la produccidn capitalista, puedea 
ser : 

El grado de proletarizaci6n de la poblaci6n, la~ 
magnitud de la fuerza de trabajo asalariado, la~ 

cantidad de obreros, el peso específico de las • 
empresas capitalistas en la producci6n social, ... 
las formas prilllarias de la distribuci6n de la ~
renta nacional y al 11tismo tiempo el e?;11111en del ~ 
grado de concentraci6n de la producci6n y el ca~ 
pital. 

La producci6n capitalista engendra contradi.ccio• . . 
nes en el complejo de sus relaciones,- pero existe una fund~ 
mental que expres~ el cará~ter social de la produccidn y su 
apropiaci6n privada capitalista = la contradicci6n entre ~~ 
trabajo y capital, proletariado r burguesía. 

Las formas pre-capitalistas principalmente son • 
la pequefia producci6n 1!lercantil (artesanall r las llmnadas~ 
reminiscencias feudales. Presenta dificultad el estudio de-
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las reminiscencias ;feudales, ya que se presentan en forma de 
propiedad sobre la tierra r en arrendamientos, el ejemplo t.!. 
pico es el latifundismo, que al examinarlo hay que observar~ 
en 61, además del sistema de tenencia de la tierra, el carác 

. . -· 
ter de la producci6n y su nivel tEcnico alcanzado para explo 
tar en mejores condiciones la tierra y el hombre. 

I.as reminiscencias feudales se encuentran dentro• 
d" .la producci6n capitalista y al lado de ella, el latifun ..... 
dismo engendra una contradiceí6n entre los terratenientes Y" 
los campesinos y obreros agrícolas, a veces incluso con la ~ 

propia burguesía, que es su aliada en el cmnpo, aunque ñay = 
que aclarar que sus contradicciones con esta última son re~
sueltas por la vía de la concilia~i6n. La esencia de esta ... ~· . . . 
contradicci6n consiste pues en la explotaci6n del campesina .. 
do pobre_ y los obreros agrícolas. El latifundiSJ!lo es un fren6 
al desarrollo económico. 

En el sistema de explotaci6n imperiali'sta, las 'di 
ficultades que surgen se encierran en la determinación del -
fenómeno, es decir, en el lugar que ocupa en la economía del 
país. Para ello, hay que apreciar las dimensiones del capi ...... 

. . 
tal extranjero en la ec..:.inomía, pero este solo !ndice no re ... .., 

. . . 
fleja el lugar que ocupa, es necesario aclarar que posiciones 
claves de la econOJllia nacional le pertenecen. Al objeto, ti~ 
ne importancia la situación de dependencia que engendra la .. 
deformación de la estructura económica, impuesta por los mo· 
nopolios internacionales, asi mismo ooseTVar el volwnen de .,. 
las riquezas que los monopolios extraen del país en fol'Jla de 

ganancias e intereses, en las cuales se materializa el sist!_ 
ma de explotación imperialista y 6ste engendra contradiccio~ 
nes cuyos polos son los monopolios extranjeros r la ~ayoría~ 
del pueblo trabajador. 

El estudio de la naturaleza, lugar r papel de ca~ 

da \DlO de los elementos del sistema socio-econ6mico debe ser 

~A mrnntl\t 
U. N. 1\, M. 



•• so 
examinado en su conjunto e intertelación, es decir, como .... 
existen en la realidad cotidiana. La producci6n capitalis ... 
ta, el latifundismo, la explotaci6n de los monopolios ex-
tranjeros, existen en intercomunicaci6n, entrelazados, co ... 
nexionados, foTJJ1ando un todo contradictorio. 

. A primera vista este entrelazamiento se mani~-~ 
fiesta en que los monopolios son al mismo t~empo grandes ... 
latifundistas y estos a1timos tienen intereses en los ban
cos, empresas industriales, comercios y otras actividades. 
Los monopolios extranjeros funcionan en conexi6n con el ~~ 
capitalista criollo r e.n su capital nacional se asocia co.., 
mo capitalista accionista. Las empresas monopolistas ade~
más, están vinculadas con multitud de empresas no monopolis 
tas. 

En conclusi6n, los intereses del imperialismo, -
del latifundismo r de la burguesía del pais en cuestión, ~ 

tienden a confundirse orgánicamente. 

En realidad el nexo existente entre los elemen~ 
tos indicados de la estructura socio-económica consiste en 
que el latifundismo y la explotación imperialista existen~ 

· sobre el modo·de·-préfducciOii-capTtarrsta. Este nexo ,.consti• 
tuye una peculiaridad de la estructura socio.,.económica de
los países del tercer mundo con relación a los países eur.5t 
peos por ejemplo. 

Acentuar el dominio del m9do de producci6n cap,!· 
talista es importante, porque señala el nivel del desarro~ 
llo alcanzado r la existencia de una base técnico ... material 
determinada para un proceso de transformaciones revolucio~ 
narias y por ende sociales. 

Este dominio indica la contradicción fundan1ental 
de esa sociedad en cuesti6n o de referencia, o sea, la ex-
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presi6n de la contradicci6n del capitalismo y al mismo tiem~ 
po, la línea en perspectiva del desarrollo social. 

Indica por último las prtncipales fuerzas sociales 
que luchan dentro de esa sociedad. 

De ello se deduce que la lucha del proletariado .., 
contra la burguesía, contradicci~ fund&J1ental del capitali!_ 
mo, constiture el eje de la vida social y respecto ~1 cual -
toman posici6n las demás fuerzas sociales. Al mismo. tieJtP°'l • 
la existencia de esa contradicci6n en el sistema ililperialis~ 
ta y en el sistema latif"und.:sta les determina su lugar. 

La prescencia del latifundismo y del siste11a 1-pe ....... 
rialista en condiciones del predOllinio del modo de producci6n 
capitalista constituye lo específico de una estructura eco'll! 
mi.ca de un país del tercer mundo, esto adelllás tiene una i.Jll ...... . . 
portancia decisiva en la elaf>oraci6n de una estrategia que ~ ... 
pretenda revolucionar a la sociedad, porque obliga a definir 
las tareas y los oojetivos a corto y largo plazo. Si 18 fin!. 
lidad estrategica de una revoluci6n es el soc:talis1110 por ej'e!!!_ 

plo, resultará que para llegar a esa etapa antes debe de li .. 
quidarse la dependencia que origina las relaciones imperial'i~ 
tas y el atrazo que lo origina el latifundiSJllo. 

La liquidación del latifundismo, en sentido econ6 ... 
mico, supone la liquidaci6n de los tel'l'ateniente~ como clase 
social, la transformaci6n de la renta del suelo para el des!. 
rroilo de la agricultura, la creaci6n 'de condiciones para el 
des~rrollo diversificado de la agricultura con el mejor em~· 
pleo de la tierra r de la fuerza de trabajo, la creación de~ 
condiciones para un desarrollo industrial en el campo, sobre 
la base del desarrollo agricola. La liquidaci6n del latifun~ 
dismo contribuye a conseguir altos ritmos de crecimiento de
la produccidn y a aumentar el nivel de vida de los trabaja~!!_ 

res. 
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En un sentido econ6mico tambil5n, la liquidaci6n 
del sistema imperialista de explotaci~n supone . conseguir recür_ 
sos para el desarTollo de la econcna1a, liquidar los obstáculos . . 
que impiden el desal'Tollo de la industria y de la agricultura, 
crear condiciones para un ripido desarrollo de la producci6n • 
nacional, 8.llpliando el mercado interno y transformando la es .... 
tructura de la economía de acuerdo a las necesidades naciana·~ 
les. 

El contenido de las transfonu.ciones anti~lati ... 
fundistas y anti .... iJnper-iá.listas depende de la correlaci6n de ... ... 
fuerzas políticas y en general el dominio del 111.odo de produc ... ... 
ci6n capi. talista indica la existencia de las J>Tellisas t8cn.ico ... 
materiales para la revoluci6n. 



Problemas socio~políticos • 

.. ~ ........ , .... ~ .... ~ .. .. 



~lanteada la base de la reyoluci6n~ esta 
altima continúa siendo un ovillo de pro• 
blemas. 

Resolver el lugar que ocupa la lucha re• 
volucionaria en el mundo actual es una ~ 

tarea que s6lo puede aclararse ejempli'fi 
. ~ 

cando concretamente. Pese a este obstá·cu . ~· 

le metodol6gico, se puede aclarar el lu-
gar, contenido y papel del movimiento r~ 
volucionario. JUl1to a esto, la revolu~~
ci6n deja de ser un problema simple. 

En este capítulo se sentarán las bases o-
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premisas metodológicas para la comprensión de la importancia 
de la lucha revolucionaria~ consci~nte r consecuente, tenien~ 
do en cuenta que existen dos líneas o tendencias en el desa .. ~ 
rrollo social la evolutiva~cuantitativa y la cualitativa-re 
volucionaria, o sea la transfol'Jllación de la sociedad. 

De esta manera se desprende que hay que anali .. 
zar los problemas 

Las premisas socio .. políticas de la revolución, 
dial6ctica (de las premisas} en la época ac ....... 
tual. Problemas de la estn1ctura clasista ~n .. 
la socied~d, sistema de contradicciones socio .. 
polf.ticas .. econ6micas y carácter, contenido r .. 
objetivos de la ler de la revoluci6n. 

Las premisas t6cnico .. materiales se expresan en 
la concentraci6n de la producción y del capital, en el caric
ter social de la produccidn y en el incremento num6rico del -
proletariado. 

·Las premisas socio..,políticas son los grados de 
actividad social, de la interrehci6n de las clases Y. grupos ... 
socia!e!!;, el enfrentamiento de sus necesidadr.s materiales y .. 
espirituales, intereses· r objetivos. 

Las bases objetivas socio .. polfticas conxprenden 
la composiéi6n r correlaci~n de "fuerzas de las clases que ...... ... 
hist6ritwnente varían, su correlacidn en situaciones concre .. .. 
tas y sociales, el camfli.o &el sistema de contradicciones de .. 
clase y particularmente el grado de su profundizacHin, en una 
etapa determinada del desarrollo socio..,político~econ6mico. 

Para el triunfo de la revoluciSn cualquiera que 
sea su naturaleza, lo i.deal es b combinaci6n de las premisas 
t6cnico ... materiales lo suficientemente preparadas, con las PT!:. 
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misas socio,politicas maduras y· el factor subjetivo de la re· 
voluci6n organizado, formado r preparado. 

La experiencia de la revoluci6n de)l)Uestra que.., 
entre las premisas in< 'cadas ex:i.ste un desni~el, bien entre • 
el grado de madurez y preparaci6n, o en tiempo. la desigual•.., 
dad es una consecuencia del desarrollo desigual económico y ~ 

político. 

Lenin en la 6poca del imperialismo~ 1'\0Str6 as.., 
pectos nuevos de la co·rrelaci6n entre las premisas sobre la ... 

' . 
has~ de la ley del desarrollo desigual de los paises capita..,. 
listas. En particular la posibilidad de la ruptura del siste~ 
~a mundial capitalista en sus eslabones débiles basándose en· 
el alto grado de madurez de las premisas socio~politicas y en 
la brusca agudización de las contradicciones en su propio nu~ 
do, cuando el factor subjetivo de la revoluci6n tiene un ni~· 
vel de preparaci6n en g1·ado suficiente. 

Las ideas indicadas no son referidas en exclu.,. 
sividad al proceso conocido como revoluci6n socialista, es 1i 
cita también su aplicación en el estudio de otros tipos de ~e .... 
voluciones sociales. El anUi:sis cientffico..,politico dt: las ~ 

revoluciones anti~·imperialistas y anti ... monopolísticas democrá 
~ 

ticas o de sus etapas, así como las revoluciones nacionales.~ 
debe venir acompañado del análisis hist6rico ... concreto de las~ 
correspondientes premisas técnico~materiales y socio~politi..,.,. 

cas objetivas. así como del factor subjetivo ~e dich!J tipo de 
revoluciones. 

Los principios marxistas sobre la objetividad
y el cal'á.cter mul ti:f acético en el e1tlmen de las cosas ). proc:~ 
sos exige tener en cuenta las con¿iciones históricas en las ~ 

cuales se manifiesta la ley de la revolución, 

El conjunto de éstas, su manifestaci6n y la ·a.!:_ 
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ci~n de las leyes de la revoluci~n, ccnnunmente se expresa con 
otros términos, como por ejemplo ~ "infl11encia de la época ...... 
hist6rica contemporánea" y "contradicéidn fundamen'tal.de la ... 
época", expresiones usuales en los ñ.istoTiadores Soviéticos • 

. Las peculiaridades de la ~poca contemporánea ... 
se detenninan por el hecho de que en su centro no está la cl!. 
se explotadora, como ocurri6 en el pa~!ldo, sino la clase o?ir~ 
ra internacione.l, fuerza productiva, poHtica, social y prµi.., 
cipal en la actualidad. 

La clase obrera, en los países donde ha llega.., 
do al poder político, en los capitalistas donde constituye el 
núcleo del movimiento revolucionario r en las revoluciones del 
tercer mundo, se encuentra en la actualidad en el centro de • 
todas las . contradicciones y su hegemonía pol~tíca detel'lllina .., 
el car4cter de la revolucidn y su transformaci6n en revolu~,~ 
ci6n socialista(~). 

Entre los problemas teóricos y políticos de la 
estructura de las clases sociales se pueden destacar: las pe~ 
culiaridades del surgi.miento, devenir y desarrollo de las cla 
ses sociales fundamentales y no fundamentales de la sociedad~ 
en cuesti6n. 

En el caso de MExico, la penetraci6n de los ~.., 

monopolios extranjeros en la economía a fines~ 
del s~glo XIX, origin6 c:::r.lbios en la fonnaci6n 
de los destacrunentos de ·1a clase obrera y la "" 
burgues~a, ~amaios de acuerdo con el orde~ hi~ 
t6rico europeo. 

La aparición del proletariado agrtcola o ~ine~ 
ro antes que la burguesta aut6ctona en las em~ 
' . ' 

presas de los monopolios .extranjeros, illlprimi6 
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rasgos específicos al proceso de nacimiento de 
las clases en M~xico, a la vez q~e plante6.in· 
finidad de problemas te6ricos r prácticos, CO• 

l!lo por ejemplo : precisar el núcleo de la clase 
obrera, el revolucionarismo' de sus destacamen· 
tos, la correlaci6n con el ejército de los asa . . 
lariados, su cantidad o peso especifico. 

En los problemas que puedan surgir en el estu• 
dio de la estructura clasista de la sociedad, no ?lay que de~~ 
j ar de observar en primer lugar, la COJIJPOsici6n, estado y cam 
bios en las capas y grupos intermedios, tanto.nuevos como vi; 

. . -
jos. La existencia de capas medias, viejas y nuevas~ el pro•• 
blema de su revolucionarismo. En segundo lugar, el papel so·· 
cial y su correlaci6n tanto entre lis clases fund~entales y• 
no fundaJ11entales, como entre los destac~entos r capas en eh 
seno de estas capas, en particular los problemas del campesi· 
nado y las capas medias. 

Hay que decir que algunos i.de6logos · (Fanon, por 
ejemplO) consideran al campesinado como la clase n:iás revolueig_ 
naria por ser la 111ts numerosa. Por otro lado existen ciertas ... 
corrientes socio~politicas que adjudican el papel de fermento 
de la revoluci6n a las capas medias o a la intelectualidad r~ 
.al estudiantado' en este sentido escriben Regis Pebray, Rebert 
Marcuse, los Partidarios· del MIR (Movimiento de Izquierda Re· 
volucionaria) en Chile y Carlos Marighella en el Brasil. 

El destacar la contradicci6n fundamental de un 
proceso dado üOS permite determinar la perspectiva de su des!. 
rrollo. La ausencia de rigurosidad en el empleo de este concea 
to, conduce a un reflejo unilateral del sistema de contradic~ 

ciones. 

La contradiccidn fundamental tiene sentido te§. 
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rico como la contradicción de todo el proceso del desarrollo 
socio~econ6mico~politico: es la que caracteriza la naturale., 
za interna, la base material de todo un proceso. Para la so~ 
ciedad capitalista, la contradicci6n fundamental trabajo~ca~ 
pital, constituye el centro de tod~s las interrelaciones de~ 
las clases y en torno a la cual se conéentran las demás que· 
se modifican bajo su influencia. Esta contradicci6n surge 
con el capitalismo y actúa durante toda su existencia. En ·es . . 
te caso su grado de madurez depende del perfeccionamiento .., .. 
nivel del desarrollo de las fuerzas productivas y sus rela~~ 
ciones de producción. 

En cada etapa del desarrollo socio.,econ6mico• 
y político aparecen contradicciones que no coinciden direc~~ 
tamente con la fundamental, pero de una manera u otra están~ 
ligadas o se derivan de ella. 

La contradicci6n que en una etapa del desarro 
' . ' -

llo r~vista importancia esencial, puede definil·se como la ., .. 
contradicci6n predominante en la etapa dada, a diferencia de 
la fundamental de todo el proceso del desarrollo c~pitalista. 
Esta contradicci6n predominante, a pesar de su importancia .. 
para la etapa dada.y de su significado para el proceso queda 
limitada al mismo tiempo, por ~arcos hist6ricos. 

Esquemáticamente diré que el sistema de con~~ 
tradicciones incluye la fundamental de todo el proceso del ... 
desarrollo socio~econÓlllico y político, que es la existente -
entre el proletariado y la burguesia¡ las dem§s, originadas .. 
por la existencia de tipos pre·•capitalistas cOlllo por ejemplo 
las reminiscencias feudales y otras que son las contradiccif!. 
nes agrarias y· anti-.feudales, se conexionan y acercan a la ~ 

contradicción predominante de esta etapa, es decir, a la ~~~ 
contradicci6n con el imperialismo norteamericano. 

La revoluci6n que se plantea como una necesi-
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dad social para hoy no puede ·ser considerada como democrática
burguesa coTriente, ya que por su esencia es anti~imperialista, 
anti-f~udal y mina las bases del capitalismo. 

Entre las premisas socio-políticas ocupa un lu·. 
gar la contradicci6n con el imperialis~o y en los patses del -
tercer mundo esta contradicci6n no puede ser vista como exter . ~ 

na respecto del proceso interno del desar~ollo propio y nacio~ 

nal interno. 

La contradicción señalada antes, alcanza adem~s 
un grado máximo de agudizaci6n y se manifiesta en todas la.s e! 
faras de la vida Y' actividad econ6mica, política y cultural. 

Por altimo, la exacerbaci6n de esta contradic• .. 
ci~n se debe a la ingerencia directa de los monopolios intern! 
cíonales en cuestiones internas 1 ya q,ue organizan sabotajes y
actividades de espionaj6 de acuerdo a sus intereses, preparan .. 

. . 
y ejecutan golpes de Estado y pasan incluso a la agresi6n mili. 
tar directa. Esto explica por ejemp~o, la importancia que tie
ne el movimiento democrático ... antii1nperialista en el contienen· 
te americano. 

En el desarrollo capitalista se pueden advertir 
tambUn algunas nuevas contradicciones inherentes al capitali! 
mo moderno y los documentos de la Conferencia Internacional de 
los Partidos Comunistas y Obreros de 1969 nos sefialan por efem_ 
plo: 

"No s<Slo se agravan todas las. contradicciones ~

tradi~ionales del capitalismo, sino que surgen ... 
otras. i:a que mli.s se des·~aca es la existente en ... 
tre las extraordinarias posibilidades ~ue ofrece 
la revolución científico-técnica y las trabas ,._ 
que el capitalismo pone a. su utilizaci6n en ben!_ 
ficio de toda la sociedad, destinando a fines b! 
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licos gran parte de los descubrtoJientos cientt ..,... 
ficos e inmensos reeursos JDat.erJa.les r dUap~
dando las riquezas nacionales. Actiia tQbi6n .. 
la contradicci6n entre el cadcter socia! de ... 
la producci~n 1'tOderna f el carácter :aionopolis.,. 
ta estatal de ·su regulaci6n. No s81o se agrava 
la contradiccidn entre el traba;o r el capital, 
sino que se ah.onda el ant~gonis•o entre los ~ 
tereses de la. gran 11ayorb de la nación r los ... 
de la oligarqu!a financi~rar1C~l · 

La conjugacidn de la contradicci6n fundalaental 
con la predominante de la etapa dada y otras contradicciones .. 
sociales, predeterminan el contenido oájetivo d~ la revolu .. .., ... 
ci6n. 

En dependencia de la conju¡aci6n de las prelllh·· 
sas t~cnico-aateriales y·de las premisas socio~pol~ticas, se
platea el problema de la c:orrelaci6n de los tipos de nwluci6n 
para la época actual, la correlaci6n entre densocr,tica~ antb 
imperialis.ta y la revoluci6n socialista, cuesti6n que plantea 
las s jiguientes alternativas : 

La revoluci6n puede empezar como anti..,iJllperiaU~ 

ta r democrática y :mis o· 111enos r4pidamente ........ 
transformarse en socialista, 

En otros casos~ la revolucidn es posible que ... 
sea anti .. :ilnp~Tialista, democrática, cuya etapa 
democrática puede ser 1Uás o menos definida y • 
tornarse en socialista, cuando las co~tradic·~ 
ciones lo permitan en la medida en ~ue estan ... 
las condiciones para ello. 

J.'or tll tiJuo, una tercera variante te6rica posi ... 



•• 92 

ble, es cuando la revolucidn democrática, antb 
i111perialista se dé como un proceso rela.tiva.JGen.., 
te independ$..ente y liquide la dependencia econ§. 
naic:a y politiéa, respecto a los J;On~polios e:x- ... 
tranjeros e illlplante un gobierno po~ular que tea 
lice transfor11Jaciones democráticas.C31 

Por lo tanto en el aspecto te6ri.co~cient1f:tco y· 
poU:tico ... pr~c::tico, uno de los problemas agudos es resolver en ... 
cada caso en concreto, el contenido de la revoluci6n actual y .. 
su vincluaci6n con la revoluci6n socialista. 
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La situación revolucionaria. 



Visto por separado condiciones :materiales y 
condiciones objetivas de la revolución, hay 
que insistir que aisladwnente no conducen a 
nada; su conjugaci6n es lo que posibilita ~ 

la realización, consolidaci6n y triunfo de• . . 
la revoluci6n y esta conjugación necesaria• . . . 
e impresindible recibe el nombre de situa~, 
ci6n revolucionaria, 

Por cuestiones de co111.prensi6nJOetodol6gica~ 

antes b.emos separado aspectos de un mismo • . . 
proceso, que ahora YaJIJ.OS a ver en su co11fua . 
to. 
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Para un revolucionario es indudable que la revo 
luci6n es imposióle sin una situación revolucionarla~ aunque -
no toda situaci6n revolucionaria desemboca en la revolución, 

· ¿ Y cuáles son en ténninos generales los signos ... 
distintivos de la situación revolucionaria ? 

Seguramente no cometeremos un ei·ror · ~ecil! Lenin 
si señalamos tres signos pril1cipales (~) En una sociedaa. en cri - -
sis, la imposibilidad para las clases dominantes de mantener ... 
inmutable su dominio, tal o cual crisis de las "al turas 11

1 una .., 
crisis en la política de las .clases domiüan.tes que crir,ina una~ 
grieta por donde irrumpe el descontento y la indignaci6n de ...... 
las clases oprimidas, Para que estal1.e la revo1uci.6n ... adem~s.,. ... 
no basta con que los ''de abajo no quieran'' seguir viviendo. co.., 
mo hasta entonces, sino que hace falta tambi6n que "los de .......... 
arriba" no puedan continuar con su modo de vida. Otro signo es 
una agravaci6n, super;ior a la habitual miser;a r sufrimient9s ... 
de las. clases oprimidas y una intensificaci6n considerable, -· 
por estas :;ausas seña~.~das, de la actividad de las masas, que ... 
en tiempos de paz se dejan expoliar t~anquilamente, pero que • 
en épocas turbulentas son empujadas, tanto por la situaci6n de 
crisis, como por los mismos de "arriba" a una acci6n h.ist6rica 

independiente. 

Sin estos cambjos objetivos, que son independie!!_ 
tes de la voluri.t.ad de los grupos, de ).os partidos politicos ~ ... 
de las clases sociales, la revoluci6n es por regla general im
posible. El conjunto de estos cambios objetivos es lo que he .. 

denominado situación revolucionaria. 

Definida en su concepción clásica l~ situación· 

revolucionaria, hay que encajar un nuevo concepto, el de la -
c-risj,s revolucionaria nacjonal que es efecto de la si tuac:i.6n -
revolucionaria, Situación '[ crisis son pues, dos :momentos del· 



•• 96 

.mismo fenómeno, aunque algunos teóricos marxistas consideran 
la situ&ci6n r la crisis revolucionarias COlllO idénticas; en
forma general, cOlllprendemos dentro de la situaci6n revoluci.2. 
naTia, la revolución misma incluso, 

En uno de sus escritos (Z) Lenin, .recalcaba que 
hay que saber distinguir situación revolucionaria en general, 
tomada como crisis general del capitalismo, situación revotu 
ci.onaria directa y revoluci.6n directa. 

La srtuaci6n revolucionaria, o sea la madura~ 
ci6n de las condiciones de la revolución, puede llegar a la" 
crisis revolucionaria en general, pero tambi6n puede no lle~ 
gar a ella. La crisis en este sentido significa el paso de ~ 

la situación revolucionaria a la revolución miSllla; en cierto 
sentido resulta el punto culminante ·de la situaci6n revalu~
cionaria. 

La situación revolucionaria expresa los anta~ 
. gonismos sociales y la crisi .. 1 os antagonismos llevados al ... 
extremo. 

En ningún momento pretendo ider~tificar crisis 
revol· ... cionaria con la crisis que se puedo prese:1ti~r rl.entro ... 
de los rr1ovimientos rE:volucionarios ya que son cuestionl's di§. 
t5.ntas. 

El mismo juicio diferenciado1· es válido al ... .., 
hablar de la crisis revolucionari.a Y. la crisis institucio ... •1 

nal; la primera es parte de la situaci6n revolucionaria 't la . . 

segunda es un. f en6meno corriente de cambio de personas del " 
aparato estatal. 

El hecho de que un gobierno no pueda hacer ...,_ 

frente a tm'i situaci6n social difí.ciii y ique sea obl1.gado a ... 

ren··· ;,¡:iar para que otros traten de resolver los problemas es 
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lo que constituye la crisis :i;p.stitucional y ésta a su vez hay 
q_ue diferenciarla de 1a crisis de "las alturas", a la que nos 
hemos referido antes r que significa el cambio de los métodos 
de goóernar dentro de los marcos de la agud:i;zaci6n de la lu ... -
cha de clases en el poder estatal. 

Por otro lado~ la situación revolucionaria fo!. 
ma parte de las condiciones objetivas de .la revolución y no ... . . 
puede producirse por causas solamente por el agravamiento de~ 
las miserias .'I ,;u:frilllientos <le las masas, sino por causas muy 
variadas, incluso puede resultar de un conflicto constitucio ... ~ 
nal o racial. 

La agudizac DI). de las contradicciones de clase 
es ,. i.elemento esencial de la s-ituaci6n revolucionaria. 

La unidad de las condiciones materiales y obJ~. 
tivas, o sea la situación revolucionaria, es el contenido de~ 
la ley fundamental de la revoluci6n. 

l?or premisas materiales entiendo la maduración 
econ6mica para la revoluci6n en 01 capitalismo. Las premisas., 
materiales y obj e ti.vas no son lo mismo 1 la segunda engloba ª" 
la priJIJera, además de las premisas de clase y la correlacidn~ 
de fuerzas de las mismas clases. 

Para la revolución no busta con que las masas~ 
explotadas tengan conciencia de la imposibilidad de continuar 
viviendo como viven y exijan cambios; es necesario que no p·u! 
dan seguir viviendo y gobernando los de "arrioa'' como viven y 
gobiernan. En otras palabras, la revoluci6n es imposible sin
una crisis nacional que afecte a todos, gobernados Y. gobernll!!, 
tes. 

Para b..acer la revo1uci6n no h.ay recetas, pero· 
hay que conseguir que la mayoría de obreros, o en su caso, la 
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la mayoría de obreros luchadores, los que son políticamente 
activos, comprendan la necesidad de la revoluci6n y estén ... 
dispuestos a sacrificar su vida por ella, pero resulta~ía -
un crimen político, un acto irresponsable lanzar a la bata~ 
lla decisiva, la vanguardia del proletariado que ha sido -~ 

conquistado ideol6gicamente. 

Para que los trabajadores lleguen a tal co~ 
vicci6n es obvio que la agi taci6n y la propa.ganda por si ... 
solas no son suficientes, es preciso la propia experiencia 
política de las masas; tal es la· ley fundamental de todas.., 
las grandes revoluciones(~) 

Es 16gico que en las condiciones de crisis.., 
nacional general para la victoria de la revolución, se ne .. 
cesite la actividad de todos los revolucionarios coordina.., 
damente, de la clase obrera (sujeto de la revoluci6n soci!_ 
lista) amén del análisis correcto de la situación concreta 
y la hábil direcci6n de las acciones de las fuerzas revela 
cionarias. 

La situaci6n revolucionaria se debe a causas 
económicas, en lo fundamental; no obstante por su conteni
do es un fenómeno de orden político-social. 

Es un error considerar que sólo las dif icul 
tades económicas y la pobreza engendran la situación revo
lucionaria. 

En este complejo proceso es importante la e~. 
pacidad de la clase revolucionaria y la actividad de los .., 
grupos revolucionarios de llevar a cabo acciones lo sufi- -
cientemente fuertes para romper el gobierno, dado que no ... 
caerá, si no se le hace caer. 

La burguesía en el poder en una situaci6n -



•• 99 

difícil se comporta como una fiera insolente que ha perdido 
la cabeza, hace una tontería tras otra, empeora la situa~~·. 
ci6n y acelerá su muerte. 

Todo esto puede ocurrir así, pero no se pue
de ''demostrar" con anticipaci6n la falta absoluta de salida. 
en una situaci6n tal, y quién pretenda demostrar que el go
bierno caerá solo~ lo único que hace es jugar con los con-· 
ceptos y las palabras(~) 

J .. a si tuaci6n revolucionaria se preve a base ... 
del análisis del desarr~llo social concreto de la 6poca hi! 
t6rica, esta situaci6n se crea de un modo concreto. y disti!!_ 
to en los diferentes países; pero podemos estar en presencia 
de una situaci6n revolucionaria y el desenlace de ella pue~ 
de no conducir al triunfo de la revolución. 

¿ De quS depende el triunfo en una situaci6n 
revolucionaria dada ? 

De la.~ condiciones subjetivas del proceso T!,_ 
volucionario, a lo que nos referimos antes, o sea, la orga• 
nizaci6n, conciencia y acción de las fuerzas s~ciales en ~~ 

combate. 

La pre~encia de grupos coordinados, lo sufi~ 
cien temen te fuertes, prestigiados y combativos, ligados es .... 
trechamente a las masas proletarias y a su espíritu, que -~ 

sea capaz de sortear cualquier situaci6n compleja, sin vac,!. 
laciones, es lo q~e constituye la garantía revolucionaria ~ 

en.la conquista de la toma del poder. 

Sidney Hook, colaborador de la revista ''p?~ 
blemas del Comunismo" q_ue edita el Departamento de Estado, 
de BUA~ dice que los revolucionarios no son comadronas de~ 
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de la revoluci6n_que esperen su nacimiento, sino ingenieros 
especialistas y profesionales de la revoluci6n que en cual ... 
quier momento y en cualquier lugar la pueden realizar, pero 
se equivoca dicho periodista dado que en estos casos la re~ 
ponsabilidad principal recae en la clase revolucionaria de.,. 
llevar a cabo acciones de masas que quiebren el_ gobierno~· 
constituido. 

Para llegar a la situaci6n, el proletariado 
y sus representantes políticos e hist6ricos requieren deli• 
mitar los campos de los burgueses y los revolucionarios, de! 
pejar ilusiones de que la revolución es producto de técni~
cas golpistas(~)convertir en voceros de insignificante mih2_ 

·ría a los oportunistas que los condenan a la pasi.vidad y al 
aislamiento y solamente así la victoria estará asegurada. 

No hay que olvidar que en el transcurso de ~ 

las luchas políticas de las masas sie11pre existe un desarr-2._ 
llo de la conciencia, experiencia y organización, lo que - .. 
permite despejar dudas e inseguridades, más no las esperan~ 
zas para cuando la situación revolucionaria llegue estén~~. 
preparadas para el cambio. 

La revoluci6n tiene adem~s, diversidad de fo~ 
mas y procedimientos en funci6.t de las condiciones hist6ri.., 
cas, de la correlación de las fuerzas en lo nacional y en .. 
lo internacional, en la organización de las masas trabajad,2_ 
ras y de sus adversarios. Marx decía 

"Con el correr de los tiempos, el obrero de~ 
be aduefiarse del poder político .•• pero nna. 
<:a hemos afirmado que haya que luchar por ·e~ 
te objetivo en todas panes con medios idén
ticos''(~) 

Los fundadores del comunismo científico, al-
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plantear la necesidad del papel ñist6rico~universal de la cla ...... 
se obrera, como clase para si, plantearon al 111ismo tiem?o que 
esta .clase revolucionaria po1r naturaleza debe contar con otras 
capas de trabajadores no~proletarios, para el triunfo de la ~. 

revoludón. 

Marx y Engels analizaron al capitalismo en a~· 
censo, cuando no eran posibles revoluciones proletarias. 

Dij e ron sobre ia· ·comuna ·tte·. 'far1s, que éstá ha ... 
bía demostrado que el desarrollo económico de los pafses eur~ 
peos distaba de la madurez para el derrocamiento revolueioha
rio del :-égimen capitalista. 

Lenin, por su· parte, fundament6 la posibilidad 
primero y luego la necesidad histórica r política de la vict~ 
ria de la revolución socialista en varios países por separado 
e incluso en uno solo; dicha tesis la dedujo científicaDi.eñte ... 
apoyado en su descubrimiento de la ley del desarrollo desh ...... 
gual económico y político del capitalismo como sistema en su
etapa imperialista. 

A base del análisis del desaxro11o del capita ... 
lismo a fines del siglo pasado y- principios de éste, en "El .., 
imperialismo, fase superior doet capitalismo11 CP:fo11eto escti ... 
to en 1916,· demostró que el capitalismo había 111adurado para ... 
la revolución· sociaÜsta solamente· al sobrévenir su etapa ll!!. 

perialista. 

En esta dirección, Lenin estudió, descubrió y ... 
aport6 este rasgo específico del imperialismo, apoyándose en ... 
las ideas expuestas por Marx sobre el proceso ininterrumpido ... 
de la revoluci6n, la unidad de la revoluci6n proletaria y la• 
guerra campesina y en la tesis de la dictadura del proletaTi!_ 
do. 
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La pr~ctica posterior 't los aconteci:mientos r!. 
volucionarios evidenciaron la válidez de los aportes de Lenin. 

La teoría leninista se puede ·definir con prop·i~ 
dad científica tamoién como la teoria de la revolución socia
lista mundial. 

Pero veamos cuáles son sus componentes : 

''Doctrina sobre la hegemonía del proletariado~ 
en la lucha por la liberaci6n social y nacio ....... 
nal; posibilidad del triunfo del socialismo en 

. pa~ses por separado; al~anza obrera~campesina; 

variedad de formas dt"l. paso al socialismo; dos_ 
trina sobre la sitüación revolucionaria; doctr!_ 
na de la transformación de la. revolución demo ... 
crática en revolución· socialista•1 (~) 

En "La consigna de los Estados Unid~s de Euro ... 

pa" y en "El programa militar de la revolución proletaria" ,'e!. 
cri tos en 1915 y en 1916 1 destacó l.a imposibilidad de las re ... 
voluciones simultáneas victoriosas en· todos los países del ..,..~ 

mundo, en franca lucha con los marxistas ortodoxos que r.onde..,. 
naban al proletariado a la pasividad C~) 

.El leninismo consigna que no es posible comen.,. 

zar la revoluci6n socialista en cualquier pals, descaTtando • 
la situación interna y extel"na en que ·vive concretamente el .. 

pd.s. 

Indispensable es analizaT la conelaci6n de -
fueTzas politicas en el dcble plano, nacional e inteTnac~Jnal, 
tomando en cuenta la di.sposici6n de los núcleos de traoaj ado~ 

. res para emprendeT acciones revolucionadas. El cri.terio mar-. 

::cista sobre las masas, es 'lue ~stas hacen la historia, no los 

pro•homores seguidos por las muchedumbres. 
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Hacer marchar la revolución tiene el signifi
cado de movilizar a las masas obreras y campesinas, es decir, 
la revolución no vendrá desde fuera, como producto de import!._ 
ción. La responsabilidad de los revolucionarios es ante su -
clase obrera y su pueblo y los que pretenden en el presente -
llevar la revoluci6n de esta manera sefialada o pretenden co~
piar moldes extrafios al desarrollo del país o que han demos--
trado su eficacia en épocas pasadas, están condenados de an~e 

mano al fracaso. 

En los tiempos de Lenin, Trotsky apoy6 la idea 
de que la revoluci6n rusa habia que exportarla cuando se pre
sentó la situación revolucionaria en Alemania en 1919. 

S6lo pueden leva.narse las ma.sas oprimidas por
el capital para la revolución socialista, cuando madura la t~ 
voluci6n en los marcos nacionales, cuando se presenta y se ··
tiene que enfrentar una situación revolucionaria, cuando se • 
·conjugan las condiciones materiales, objetivas y subjetivas,
·s6lo así .Puede hablarse del tt'itmfo del proletariado C1 O) 

Otro punto de apoyo metodológico en el estudio 
de estos conceptos, es precisar y esclarecer (lo que no se h! 
ce en· este trabajo) de la. situaci6n pre.,.revolucionaria. 

En el inundo actual, las premisas para la revo• 
lución maduran cada vez más, se exacerba la crisis del capi
talismo y va cambiando la correláción de fuerzas a favor de1 ... 
socialismo en escala mundial. Se acelerá la maduración de los 
·elementos de la crisis revolucionaria en varios paises. Hoy a 
cada paso del desarrollo histórico~soci&l de los pueblos se -
develan eslabones nuevos y débiles en la cadena de dominación 
imperialista y cada vez madura más la revolución socialista. 

De ahi que la revolución es un proceso comple~ 
jo que afecta toda la vida social y espiritual de un país. 



Factores subjetivos. 



En .. otra. parte de este trabajo~ se afinn6 q,ue 
la revolución triunfará si estan presentes ., .. 
las condiciones materiales, objetivas y el .. 
factor subjetivo juntos. 

¿Pero que es el factor stíbjetivo de la revo ... 
luci6n ? 

Como categoría política no es indéntico al .. 
factor subjetivo considerado en sentido filo 
s6fico, ni con el a.specto subjetivo del pro~ 
ceso histórico\ al mismo tiempo no se confun 
de con el sujeto de la revoluci6n. 
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Su punto de referencia es el proceso revoluciona
rio de una situación concreta y puede como regla atravesar dos 
etapas el proceso, en cual el factor subjetivo siendo el mismo 
al mismo tiempo en condiciones históricas distintas y diferen-

. tes, juega un papel diverso. 

La lucha por democratizar la vida política y por~ 
las transformaciones económico-sociales, conduce a las medidas 
revolucionarias agrarias y anti-imperialistas; en esta primera 
etapa del proceso se dan (.o se pueden dar) elementos anti-capf 
talistas. 

La relativa madurez de las premisas 1!lateriales P! 
ra el socialismo facilita en un país en concreto el paso de una 
etapa a otra y la primera cuestión señalada se mide por el gr! 
'do de desarrollo capitalista alcanzado, trdnsito de la libre ~ 

competencia al capitalismo monopolista, surgimiento de monopo
lios nacionales y la existencia (así como su influencia) del ~ 

sistema social~~sta mundial. 

De este modo el proceso es único, ininterrumpido, 
pero integrado en etapas diferentes. El tránsito de la una a ... 

la otra puede sel' aparente, invisible, abarcando afios y es el
caso de Cuba, pero puede ser visible y brusco y es e¡ ca~o de
Rusia. Aquí podríamos reflexionar sobre las experiencias acon
tecidas en el Perú y el caso más proximo en tiempo y distancia 
que es Chile. 

El factor subjetivo en este proc~so no puede tener 
' el mismo contenido clasista durante todo el ciclo revoluciona-

. rio. El protagonista principal de 6ste es el proletariado en -
las soc ]edades capitalistas o con predominio del modo de p:roduf_ 
ci6n capitalista. 

En el periodo de ascenso democrático de la lucha
por la revoluci6n, el contenido de clase del factor subjetivo-
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es mucao mis amplio y no se reduce a las acciones revolucio ... 
narias del proletariado avanzado. La dialEctica del paso a ... 
la segunda etapa permite prever lo mismo. 

respecto que 
Analizando este fen6meno, I.enin escribía al ~-. 

"La revoluci6n socialista en europa no puede ser 
otra cosa que un estallido de lucha de masas ~ .. 
oprimidas y descontentas de todo 26nero •. Partes 
de la pequcfia burguesía y obreros atrasados parti 
ciparán inevitablemente en esta lucha, sin tal ~
participaci6n no es posible una lucha de masas,• 
no es posible ninguna revoluci6n e igualmente ... 
. inevitable es que aporten ai movimiento sus per 
juicios, sus fantasías reaccionarias, sus debi~ 
lidades y errores. Pero objetivamente atacarán
al capital; y la vanguardia consciente de la r~ 
voluci6n, el proletariado avanzado, que expres!. 
rá esa verdad objetiva de la lucha multiforme,
discordante, abigarrada y exteriormenete dis~e! 
sa de les masas, podrá aglutinarla y orientaTla, 
conquistar el poder, apoderarse d~ los bancos,
expropiar los trusts, odiado por todos (l aunque 
po1• diferentes causas I) y realizar otras medi· .. 
das dictatoriales que componen en suma el derr2._ 
camiento de la burguesía y la victoria del so-. .... 
cialismo, que no se purificará desde el pTimer., 
momento, ni mucho memos, ·de la escoria pequeño-. 
burguesa11C!) 

Las contradicciones objetivas son fuente de las 
contradicciones en el contenido del factor subjetivo y a la~ 
vez fuente del progreso de este factor, cuyo desarrollo se ~ 

realiza por medio de la soluci6n de las contradicciones in--

ternas. 
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En principio el factor subjetivo es la conciencia 
alcanzada en un momento dado y el grado de organizaci~n pan ~ 

la revoluci6n supuesta en la conciencia de las transfo~acio·• 
nes. 

La 1laduraci6n del factor subjetivo por lo tanto va 
unida a la maduración de las condiciones objetivas para la re· 
_voluci6n. Este no es un proceso rectilíneo, sino con flujos y .. 

· reflujos, como una ola revolucionaria. 

La maduración del factor subjetivo se analiza es
tudnado la lucha del proietariado por su hegemoniac;lque en el 
proceso revolucionario no es una magnitud constante, pues una• 
vez conquistada puede ser perdida¡ la lucha por el papel hegem~ 
nico existe hasta que se extinguen las clases sociales. 

Mientras exista la tendencia y no el hecho consu~ 
mado de un poder estatal supranacional en América Latina, se -
debe examinar el proceso de maduración de la situaci6n revo1u 

. . . -
cionaria y con ella el factor subjetivo de la revolución den-
tro de las fronteras nacionales, de cada país por separado,ya 
que s6lo este análisis municioso puede ofrecernos coJ110 coró·l! 
rio un cuadro regional-continental y no al revés. El factor -
subjetivo de la revolución anti.,imperialista, democrática y ., 
popular debe ser analizado también en cada país por separado. 

La maduración del factor subjetivo supone cambios 
en sus elementos integrantes : nivel de conciencia, grado de • 
organización, capacidad para emprender acciones revoluciona- .... 
rías lo suficientemente fuertes para derribar el viejo poder) 
firmeza, disposición a sacrificios y capacidad para poner en
tensi6n todas sus fuerzas. 

"La única :fuerza efectiva ~afinnaba Lenin.., que .. 
il:pone transforll}aciones es la energ~a revolucion.! 
ria de las- ma5as, no aquella que queda sdlo en ... 
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el papel, como sucedi6 con la It Internacional, ~ 

sino la que conduce hacia una ~ropaganda, agita~~ 
ci6n y organizaci6n revolucionari~ integral de ·~ 
las masas; dirigida por los mismos partidos que -
marchan a la cabeza y no a la cola de la revolu·~ 
ción"(~] 

--~ ~ 

El proletariado no adquiere la conciencia revolu-
cionaria y se organiza ~in una lucha tenaz contra las concep .. ~ 
ciones que niegan su papel hegemónico, sobre todo aquellas re~ 
formistas. Tales son las concepciones del sistema del anico ·~ 
partido poli•clasista, del nacionalismo revolucionario marxis
ta, de la dictadura revolucionaria con respaldo popular, del ~ 

"caudillismo rojo" o de marchar al socialismo s.in la lucha por 
la educación política de las masas. 

La búsqueda del factor subjetivo fuera de la es .. ~ 
tructura capitalista, en los elementos marginales, demuestra .. 
la intención ·de revisar el concepto leninista de clase social .. 
y negar la validez de la doctrina de la transformación revolu
cionaria o de la transfonuación de la revolución democrática ~ 

en socialista. Esta búsqueda está vinculada con la tentativa ~ 

de absolutizar el papel del factor subjetivo, de considerar¡g~ 
determiante y exclusivo. 

El análisis del factor subjetivo supone el estu .. -
dio de los partidos políticos del proletariado, su grado de in 

. .,_ 

fluencia, los frentes de luchan que dominan, su prescencia en
la vida econ6mica, politica, cultural e ideológica. En este .. -
renglón la metodología a utilizar es una investigación cuali ta 

~ - ~ -~ 

tiva y cuantitativa. 

Frente a la negación del papel hegemónico del pr2_ 
letariado, Lenin llama la atención en el sentido de que : 

"En el moménto deciS:iivo, en el de la conquista 



.. ·- ~ .• ~·--···'" 'f• 

.. 110 

del poder y la instauraci6n de la República Sovi! 
tica, el bolchevismo se mostró unido, atrajo a -
los mejores elementos de las corrientes del pens!. 
miento socialista que el eran afines y supo aglu
tinar en torno suyo a toda la vanguardia del pro
letariado y a la gigantesca mayoría de los traba"' 
jadores"(~) 



Bl socialismo como alternativa. 



Con especial cuidado hemos analizado las .._ 
partes de un todo: la revolucilfo P para de1'o~ 
trar que siendo un feu6meno social propio -
de las sociedades divididas. en clases socla ..... 
les a.ntag6nicas, a la vez es compleja y co ... 
rre~ponde a necesidades hist6ricas concre·· 
tas. 

Pero la revoluci6n por la revoluci6n misma~ 
no tiene sentido sin una finalidad y he ahí 
que el socialismo puede ser la alternativa, 
pero para encontrar el C3Jtlino, se libra una 
aguda l~cha ideol6gica y en esa confronta~ ... 
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ción, por ganar la dj:.rección del 111ovimiento popular o revolu.,. 
cionario, ocupa un puesto relevante el deñate con los q_ue re.:.. 
presentan hasta nuestros dias el reformismo anti .. comunista. 

r·-·v 

Esta H.r1ea política reformista está en quiebra~ 
sin embargo, .han surgido otras alternativas teóricas y polít!. 
cas r organismos que con la técnica r la estadistica en mano, 
(como la CEPAL) promueve lo que se llama. ''desarrollismo", ca .. 
mino de transformaciones en los 111arcos mismos del capitalismo. 

Dentro .de esta última línea pero con sus pro ... ·
pias caracterbticas se encuentran algunos pensadores que h! 
blan de revolución y se dicen "marxistas ir, 

Ante la quiebra histórica del sistema capitali~ 
ta no es posible elaborar te6ricamente variantes al desarro ... -
1l.o de los pueblos del tercer mundo, sino en {unción o cuando 
menos en relaci6n al socialismo, que ya existe como sistema ~ 

econ6mico y político 111undial. Pero esta alternativa se entien 

de de diversas maneras. 

Por ejemplo algunos au~ores opinan que el socia 

lismo que 1oy conocemos a través de la Unión Soviética y del-. . 
sL:;tema socialista mundial es "una burla de la historia, que· 
d.esvi6 el proceso revolucionario de su paradigma, de su línea 
idealmente trazada.11y ~e atribuya a carl~s Marx lo que se ~dría 
dría expresar diciendo que lu revoluci6n socialista es una n~ 
cesidad humana y en ello radica de que la emancipación previs 
ta se encuent;.a. cancelada en esos países(~) . 

El socialismo para ~stos autores es al fin de ~ 

cuent·as una reivindicación ética o espiritual y al respecto ., 

en el segundo capítul.o de es te trabajo, hemos diferenciado ª"' 
la utopia de la ciencia marxista, en _la medida de que los titó 

picos eran prisioneros de los principios morales. 
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¿ Cuáles son los supuestos te6ricos metodológi

cos para sustentar tal visi6n del socialismo ? 

Para los conocedores del marxismo es obvio que~ 
la. respuesta es el materialismo dialéctico e hist6rico y par~ 
ticularmente la dialéctica como método de estudio de la reali 
dad social compleja, pero.también esta base medular para una~ 
visión del socialismo puede ser mutilada o mecanizada. 

La afirmación ''la revolución no puede presentar 
se como pura critica negativa del capitalismo, como negaci6n
de. la negación •. El social¡smo debe afirmarse positivamente, ~ 
desarrollando una serie de exigencias y valores~·, !?)nos permi-. 
te observar una incomprensión de la ley dialéctica de la neg!_ 
ción de la negaci6n, que en ningún momento niega totalmente -

' . . . 
los avances del sistema capitalista, considerado como herencia 
cultural o científica, de ahí que partir con estos criterios
facilmente nos pueden llevar a confundir la categoría de la -
negación (a la que le rinde culto Hebert Marcuse) con la Ley
dialéctica de la negac:i6n de la negación, 

Por otro lado, el fundamento teór:ico de fondo .,. 
que buscan estos pensadores lo reducen a las categorías, que
son inferiores a las leyes dialécticas y de esta manera fir-
man escritos con afirmaciones tales de que el común denomina-. 
dor de la dialéctica (una vez despojada de la especulación y·· ... 
la hipótesis) es precisamente la categoría de la totalidad. -
la metodología marxista queda de esta manera reducida a jui ..... 
cio de estos pensadores a tres ideas fundamentales, oquipara
bles las unas con ~as otras y ellas son : la dialéctica, la-
historicidad de los fenómenos y el concepto de totalidad. El· 
argumento profundo es una cita de Federico Engels a ~uién le
adjudican que la piedra angular del método marxista es la ca
tegoría dialéctica de la totalidad. 

El uso que hacen de esta categoría, extraída de 
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George Luckács padece d_e una exageraci6n. Las categorias dj.aUc 
ticas eleme~tales en primer lugar son más en número r"en seguii: 
do lugar mayor en contenido r para ello ·baste ieer ''Los cuader~ 
nos filos6ficos" de Lenin para darse una idea. 

Destacar una o varüa.s categorías con el carácter~ 
de exclusivas es mutilar la dialéctica marxista r sobreest:illlar ... 
la 11lisma categoria. Co1110 reflejo de determinado aspecto del 111'1ll: 

. . -
do 11laterial, la categoría tieae su verdad en ella miSJUa, pero .. 
también en sus relaciones, coA lo que refleja otros aspectos. 

Por otro lado el uso excesivo de las categorías es 
fo:rmal y apri.orís tico, ya que lo aplican a todos los fen6menos ... 
sin tomar en cuenta su naturaleza y de esta .manera; llegan al .. ... 
"descubrimiento" de que en el socialismo y en el capitalismo ..... . 
como fenómenos hist6ricos y como sistemas sociales existen con
tradicciones entre economía y pensamiento, entre teoría y prác
tica y aunque seguidamente determinan c6mo se da en uno y otro~ 
sistema, la verdad es que están en el mismo plano, o sea, que ... 
ambas se oponen & los intereses superiores de lo "humano". Por.,. 
eso al preguntarse de que si en la Uni6n Soviética y en otros ... 
países socialistas han aparecido o reaparecido formas de enaje~ 
naci6n económica, política e ideol6gica, contestan afimativa~ ... 
mente y llegan a la conclusión que en tal virtud la totalidad ~ 
capitalista es tan condenable como la totalidad socialista. 

Postulan de esta manera un socialismo ético según 
hemos visto, no obstante su base es un supuesto 111etafísico de ... 
lo humano abstracto, apareciendo lo humano como una. substancia..
fuera del tiempo· y del espacio y que .:onstituye un patrón úni.co 
r definitivo para medir todo r que puede clasiiicar e indenti~!. 
car al socialismo con el capitalismo, sin estar en ambos. 

Por ello el socialismo ético es tan· indefinibl.,;· .. -
coJllo el presupuesto que lo .lllU~stra. En eí campo social e h~st6~ 
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qué pasos concretos deben: darse para alcanzar; el objetivo 
en este ·caso el soc:tali.smo r esta tarea de investigación.., 
es m~s u7gente hoy para los pueblos del t.ercer lllUildo que .... 
luchan contra sus burgueSias y el imperialismo internacig_ 
nal, que configur.ar un 111odelo de socialismo para el pafs.., 
que se trate, con ello no podemos concluir o desviar la .., 

.atenci6n del modelo de socialismo necesario para las condl, 
~ciones concretas. 

La fuerza del Dlarxis1110 como ciencia, contb 
núa siendo la de reflejar exactamente la situaci.6n del "'l~ 

proletariado y en consecuencia proponer en tErminos cla .... ~ 
ros, el camino de su liberaci6n. 

Con este objetivo sefialado antes.y- bajo la .... 
condición del encuentro de la teoría y la práctica, puede . . 
lograrse la victoria y la configuraci6n de un disefto pro .... 
pío de desarrollo para el país. 

En México, las necesidades pol!ticas y la -
experiencia de las luchas de masas de la ll!. 
tima década exigen el desarrollo, cuando no 
una redefinici6n de las tesis para la toma.., 
del poder y el objetivo trans~torio que lo.., 
constituye el socialismo como ·á:l terna ti va. 

Y .esta discusión nos lleva plantear nuevam~a 
te las opiniones sobre la organización en -~ 

torno a la concepción de un partido político 
de claso quQ sea capaz de dirigir la to~a ~~ 
dei poder político burgulSs y colocar las 'fía.., 
~ses de la transformaci6n social que demanda 
el país, 

La teoria marxista considera que para el tribn 
fo de la revoluci6n en cualquier país, es necesaria la pre! 
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cencia de un partido revolucionario r· de clase, que sea v~ 
. guardia fU:st6rica (ganada en sus acciones} r estado ~ayor .., ... 
que dirija al ejército político de la revoluci~n, cura col'tt!J!_ 
na vertebral lo constituye la clase obrera revolucionaria, ~ 

en la.guerra pacífica o violenta de las clases sociales, gtt~ 

· ·rra que se da entre la clase obrera y otras clases y capas .. 
oprimidas y la burguesía y demás clases opresoras. 

ESta vangua.rdi~ tiene como finalidad la prepa!!. · 
ci6n de las condiciones subjetivas de la revoluci6n, en el .. 
proceso revolucionario, que conduzca a la toma del poder po~ 
litiéo, a la instauraci6n de la dictadura.del proletariado y 

a la preparaci6n de las condj.ciones objetivas y subjetivas .,. 
para el advenimiento del socialismo y del comunismo, cOJJJo fi 
nalidad esencial. 

El partido de la revoluci6n ... dice el leninismo-. . 
no s6lo debe ser el propagandista, el difusor de las ideas del 
cmnbio, creador de nueva conciencia, portavoz de las aspira .. 
ciones e ~ntereses de la clase proletaria, sino.estado ~ayor 
que se organiza para la toma del poder político, que signifi. 
ca simultáneamente la destrucci6n del viejo poder burgués y• 
la instauraci6n de un poder cualitativamente distinto :. la .. 
dictadura del proletariado. 

Por estas razones, en tanto que estado •ayor -
del ej6rcito político para la revoluciifo, tiene que autode'f.i_ 
nirse ccnoo la organización que tiene por mi~a estratégica la 
to~a del poder. Definici6n que exige la elaboración de una ... 
estrategta político.,,militar. 

Si como hasta la fecha únicamente se artlcula ... 
una estrategta política, desvinculada del aspecto 'lllilitar, a 
lo SUlllO se prefigura una posibilidad s:..U viabilidad práctica 
cuando no una utopia. 
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La necesidad de una estrategta de tal naturaleza 
se desprende, a su vez, del hecho s~mple d.e que para la to111a -
del poder, para el derrocll1!liento de la ~aquinaria estatal, el
ejército político de la revolución tiene, bajo diversas formas 
concretas, que enfrentarse al poderío de las clases dominantes 
Y las más de las veces a todo un complejo aparato y sistema de 
represión. 

Es imprescindible en estas circunstancfas, elabo 
rar una estrategia que contemple los dos aspectos sefíalados .: 
antes, precismnente partiendo de que la revolución es un proC!:_ 
so objetivo con fases distintas que se encadenan para concluir 
si las condiciones son suficientes, en la instauraci6n de la .., 
dictadura del proletariado, que inice la construcción del so·.., 
cialismo. 

El problema práctico de la ruptura revoluciona-.., 
r~a cada vez es percibida por las masas, como una posibili.dad ... 
ya no remota y ahí radica la necesidad hist6rica de definir ~~ 
las etapas del proceso y los mecanismos que garanticen el tl'iua 
fo de la revolución. 

Por estas causas sefialadas es urgente la defini· 
ci6n estratégica. Es obvio que no para que se ponga en prác:ti~ 
éa. voluntarÍ.sta, sino para preparar a los mili tan tes en ei se!!. 
tido de su capacidad de lucha, de sacrificio 1 para educar es·p! 
cíficamente a las masas en la necesidad de la 'V'iolenda revol!!. 
cionaria y para dar pasos concretos, adecuados, para la crea~
ci6n del partido de la revolución y el aparato partidario apto 
para dirigir al ejército político en condiciones de crisis vig_ 
lenta que permita foguearse en una lucha que parece ser, ser4.,. 
impuesta por la burguesía al proletariado y al pueblo con una~ 
violencia institucionalizada y represiva, 

Para los prop6sitos y fine5 de la revolución, no 
interesa la definici6n en términos demasiado claros ecl~c•t'! 
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ter ie ella. Científicamente caracterizarla es sefialar sus 
fuerzas metrices y sus etapas. Ne ebstante acercarse a su
naturaleza es impertante per que ie acuerie cen elle se pu!_ 
ie fijar una estrateg!a firme y científica. 

Para cencluir hay que iecir, que cuancle -
se intenta analizar la iebiliiad iel mtvimiente revelucie
nari•, inveteradamente se acusa a su clireccUr. pelítica ie 
epertunisme ce derecha e izquierda, ellas a su vez le cler!: 
van al cegmatisme, al sectarisme; cuande las luchas seci~: 
les rebasan su línea ptlitica se dice que tal situacién sé 
tla per el espentaneismt. ele les m•vimientes, .i vidanie ie -
esta manera que ne hay luchas plenamente espentfneas, pere 
n• pretenit> ne¡ar la existencia e pesibilidad ele vivencia
de tales fen6ments, sin embarge, en tedos estes -ismos- hay 
cesas en cemún : iebilidaa te6rica, política y erg~ica y

censecue:ntemente un pregrama y línea p•l!tica que ne sati!_ 
f~ce las necesidaies de srientaci6n y pesibilitacién de la 
reveluci6n liberadera de les expletades. 

La iebilidad teérica, que pretende cemba-
tir en este trabaje, efectivamente lleva al de2matismt, a~ 
titud ne científica, subjetivista de la realidai y es pre
pensa a la aplicacién ie esquemas que trasladades pierden• 
efectividad y validez y son formas que al ser aplicadas -
intentan substituir un análisis propio. 

Este problema no es s61o producto de la 
elecci6n, sino tambi~n condicionado.por el medio social y

que urgen el con~cimiento de la historia contemporánea pa
ra ver el nacimiento (o surgimiento) del capitalismo en -
los marcos nacionales, sus transformaciones hasta el pre-
sente, la influencia que reciben del sistema capitalista -
mundial, además para ver qué situaciones determinaron el -
desarrollo del movimiento obrero, los fen6menos de mediati 
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zaci6n y sujecidn a la burguesía; el proceso de desarrollo 
de las ideas en el pa!s y la adscripci6n del socialismo -
cientffico dentro de ellas, as! como la influencia b'5ica
que en el movimiento obrero han tenido a lo lar¡o de su -
historia(~) y todo el1o trabajo de investigacidn y an'li-
sis para la intelectualidad y obligaci6n inaplazable para
los intelectuales revolucionarios. 

SCSlo de esta manera se estad en posibil! 
dad primero y en necesidad despu6s de elaborar un modelo
de desarrollo socialista para el pa!s, modelo que no debe 
salir de la cabeza inspirada de "algunos ide6logos", sino 
condicionado por el proceso nvolucionario nacional que -
tome en cuenta la experiencia internacional de la cla· 
se obrera y que no olvide las regularidades presentes en
todai; las revoluciones proletarias hasta nuestros días. 
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•• 124 

· 1.- Este trabajo monográfico precisa limitar el marco de su 
discusi6n y ese campo lleva el nombre de ideolog!a. 

Frente a la afirmacidn de que la ideolog!a es una falsa 
figuración de la realidad -acientífica y acrítica- que
cierra el paso al conocimiento verdadero, la ideología-

. se halla constituida por un conjunto de ideas políticas, 
filosóficas, que corresponde a determinadas clases so-
ciales y en las cuales se expresan sus posiciones e in:t~ 

reses materiales. 

La ideología tiene un carácter de clase y una naturaleza 
histórica. 

El campo propio de la ideología lo constituye su proble
mática y esta regido por leyes objetivas. 

2.- El problema (la revolución social) que es el centro de la 
presente investigación, como objeto de conocimiento preten 
de ser visto desde el plDlto de vista de la ciencia, en -
particular por la ciencia social. Por tal raz6n la metQd~ 
logia utilizada -el marxismo- contando con el instrumental 
cient!fico y crítico ,nos permite adentrarno·s seriamente en 
el estudio y anUisis del objeto de con.ocbicnto. 

El marxismo, es adems una ciencia que descubre aspectos ·obs 
euros en la investigaci6n. 

3.- Ubicado de esta manera el campo de discusión y la metodolo-
. gía utilizada, el objeto de conocimiento : la revolucidn -
social queda aislado de implicaciones trascendentales y de!_ 
cubre su propia naturaleza~ es un viraje social al mismo -

tiempo un proceso con vinculaci6n histórica. 

La revoluci6n como viraje, mantiene diferencias con otro 'ti 
po de cmnbios sociales. 
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La revoluci6n como proceso, no constituye solamente un sal
to de vieja calidad a nueva calidad, es un periodo mts o m~ 

nos largo que comprende desde la preparaci6n de las condi-
ciones para el cambio a la transformaci6n social misma y -
mfs alla de ella, abarcando el periodo de transici6n hist6-
rica. 

El probleaa central de la revoluci6n, cualquiera que sea su 
naturaleza o contenida, es el problema del poder politico y 

de ah! la importancia de explicarnos qué significa y quf ·l.!. 
portancia tiene el E.r;tado político, como maquinaria estatal. 

La revoluci6n como proceso está condicionada a la existencia 
de condiciones materiales, objetivas y subjetivas, pero an-
tes de estas condiciones manifestadas a la presencia dentro·· 
de la sociedad de clases con intereses opuestos e irreconci
liables. 

La revoluci6n como fen6meno social sdlo puede ser explicado
si se analiza la estructura econ6rnica y social de un pa!s en 
concreto y si se precisa el lugar, contenido y papel del mo
vimiento revolucionario nacional e internacional de las cla
ses que impulsan la revoluci6n, como paso necesario en el -
progreso ®e las relaciones sociales de producci6n. · 

La revolución es un problema objetivo que se presenta sola-
mente en las sociedades ~ivididas en clases sociales antag6-
nicas, pero para que triunfe y conquiste el poder pol!tico -
requiere que sus fuerzas motrices, preparen las condiciones
subjetivas del triunfo, esto es, la conciencia y la organi-
zaci6n en la necesidad del cambio. 

4. - l.a revolución por la revolución misma, no tiene sentido. 
y la al terna ti va que hist6ricamente tiene hoy la clase obr~ 
ra es luchar por el socialismo, que es la etapa social de la 
construcci6n de las bases de la nueva sociedad comunista. 
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Pero en el camino por encontrar la materializaci6n de un 
modelo de socialismo para un pais en concreto, la discu--. . 
si6n es bastante violenta con todo tipo de ide6logos, que 
ti~nen sí una falsa apreciación de la realidad, y que nQ
ven la necesidad de conjugar la experiencia internacional 
con las tradiciones históricas y nacionales de los pueblos 
que hoy luchan por su liberación social. 

S.- Por último esta tesis universitaria~ es un documento a di! 
cusi6n y debate, .pero simultáneamente·una contribuci6n al
movimiento revol11cionario de México. 
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