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Introducción 

Análi91B Eoon6mico, Político y 3ocial sobre 

la U.R.S.S. (1917-1923) 

"Lo peor oue le puede ocurrir fll je
fe de un partido extremista, as verse o
bligado a tomar el poder en una ópoca en 
que el movimiento todavía no está maduro 
para la dominación de la clase que repre
senta y para l~ aplicación de las medidas 
que exige la d0111inaci6n de esta clase ( •• 
• , , ). Se vó obligado a representar no a su 
partido, a eu clase, sino a la clase para 
cuya dominación las condiciones han madu
rado. se vó a si mismo obligado, en inte
r4s de todo el mcrrimiento, a defender el 
intert!a de una clase que le ea extrari.~ 
mientras alimenta a su propia clase con 
frases, con promesas y con la seguridad 
de que los intereses de esta clase extra
fta sen sus propios intereses. Quien cae en 
esta situación falsa está irremediablemen
te perdido." 

(P. &lgels. "La Guerra de los Campe
sinos.") 

Vivimos la Última d~cada del milenio, de cara al siglo 

XXI, frente a una serie de conflictos y problemas, que nos o

bligan e reflexionar y criticar la realidad cambiante, ~ue por 

au complejidad no puede ser explicada, bajo una posición sim

plista, •ec&nica o dopiltica, mils aun ea •atoe momentos en que 

las teorías del pensBllliento, eon puestas en telA de juicio, en 

cuento a au justeza y viabilidad. 

La sociedad se encuentra inmersa en la más aguda crisis que 

ha tenido el modo de producc16n capitalista. Nos despierta de la 

utopía de loe sueflos, en cuanto nos oont'ronta oon la viabilidad 

del desarrollo capitalista, donde el progreso industrial ya no 



representa ni mejores condiciones de vida, ni mejor bienestar 

social, el contrario, nos enfrenta con l.a poeibil.idad de dea

truirnoa en el. holocausto ecol.6gico o en el relampagueante ee

ta1lido nuclear oon el. que lentamente vivimos, o más cotidiana

mente ante la pauperizaci6n de los sal.arios, que nos oonduce a 

la 1'renétioa luoha por la supervivencia, donde cada día aumen

ta el ejériJit~ de deseapleados y se hace m1!e Bn1'sg6nica la con

tradioci6n entre el ceriater social del proceso productivo 1 le 

apropie.ci6n privada, que produce y reproduoe la base hiat6rico 

material de las crisis peri6dicae del sietema, cuyas tendencias 

do recuperación y expansión son cada vez más cortae, dtlbilea e 

inestables. 

Ln dramática caída del PIB a nivel. internacional. genera el 

estancamiento que no solo traba el proceeo de acuaul.aci6n de ca-
. / 

pital, sino quo l.o eni'renta ante la posibilidad de integrar un 

nuevo orden eoon6mioo y político, donde todos los pníees ee en

cuentren integrad.os en una econanía IDU!ldiel, 

II 

Rn oote mosaico de propoeioionea y contradicciones que ge

nera la dosigunldad capitalista, surge el "Glaenov 1 la Peres

troika", impulsada por •ijail Gorvaohov. Dado que no ea posible 

seguir gobernando ein convencer, haci,ndose necesaria l.a trane

parencie y la democratización de la Tide. social., aei como l.a re

forma económica radical, qv.e tanó la reeoluci6n de tranefonnarse 

de una economía e•tatisada1 cerrada, bl.lrocrati11ada 1 rec011vertir 

eu planta industrial, para entrar al mercado internacional. de 

mercancías, superar la crisis y convertirse en una potenoia eoo

n6mica, en l.oe momentos en que Occidente eeti{ 11.egando a una nue

va revoluci6n científica y tecnol6gica, baea en la automatización, 

la rob6tica, la infonnática :r la flexibil.idad, que modifica l.a re

lación existente entre el trn},,,jo y el capital. 



Lae dos potencias (BB uu, URSS) preven que la salida de la 

crisis que hoy vive el capitaliBl!lO occidental y el capitalismo 

de Estado, podrá auperaree a trav6e de la 1ntegraci6n de wnbos 

en una econan!a mundial. 

Beta pennitir!a frenar la caida de la tasa de ganancia, re

activar el auge y crecimiento de lae eoonan!ae en loe paises ca

pitalistas ocoidentalee,debido a que los paises del capitalismo 

se convierten en un potencial. de mercado, tuerza de trabajo, ma

terias primas y zonas de inversión. 

III 

Para el capitalismo de Estado es necesario superar la crí.

sie a trav~s de reconvertir su planta industrial, asimilando el 

desarrollo científico-teonol6gico, alcanzado por Occidente y con

vertirse en una econan!a de mercado, que se reactive y se haga 

canpetitiYa. 

A la luz de lo anterior, hoy es claro que el capita1iamo de 

Estado no es la vía que conduce al socialiemo, on el me~or de los 

caeos podemos decir, que fue la vía que permiti6 el paso de un 

país atrasado a un país desarrollado a ooeta de perder sus libe:r'

tedes, de unifonuar e la aooiedad y de mantener un nivel de vida 

que satisfacía lae necesidades más prioritarias, pero que en el 

transcurso del tiempo se fueron deteriorando en condiciones de 

aobrevivencia. 

Para comprender el presente, es necesario conocer y anali

zar el pa11ado, y mil11 en el ºª"º de la URSS, ·ya que conaidcramoa 

que lea bases de la eetnlctura del capitalismo de Bata.do se de

sarrollaron en el período comprendido entre 1917 a 1923 que es 

el objeto de la investigación. 

Sin lugar a dudas, podemos considerar a le Revolución Rusa 

de 1917, como uno de lo!! mayores acontecimientos del eiglo XX, 



ya que repreaent6 el primer desafío que en fo:nna abierta ae dio 

al modo de producci6n capitalista, 

Con e U eramos al socialismo como el planteamiento que tiene 

como ol'" · tivo destruir las relacione a sociales de producci6n del 

capitali"""'• entendiendo que éste es la primera fase del modo de 

producci6n comunista, donde ae crean y desarrollan las bases que 

dan ori . .-en y auatento a la nuevo sociedad, no solo en el aepecto 

económico, sino en todas les relaciones y manifestaciones que es

tablecen loa seres humanos (políticas, sociales, cultural.ea e i

deol6¡ricas), 

Si esto se logra realizar estamos h~blando de la fonnaci6n 

de un nuevo modo de producoi6n, pero si laa relaciones de pro

ducción capitnliatas no son destruidas, e~te sistema no puede de

saparee~?' y pRra que desaparezca, otras rela.cionea sociales de 

producción deben tomar su lugar, Si esto no sucede, entonces es

tAmo~ ante modifiC'lciones, 'tranaformacionea o rez·onnaa que se 

dan tanto en 19 estructura como en la supraestructura del modo 

de producci6n capitalista, que se nos presentan fenomenológica

mente en una nueve envoltura, que el ser ideologizeda nos feti

chiza ln esencia del capitalismo, el cual realmente en su forma 

rompe con el desarrollo clásico que había tenido, al tronsfonnar

so en un capita;!.ismo de ~atado. 

Ho~·, dospu6a de 70 affos nos preguntemos, ¿Qu6 ha sucedido 

con la UR5S? 

La experienéie histórica nos ha ense~ado que la abolic16n 

de la propiedad privada de los medios de producci6n, no conduce 

necesarinmente e la social.ización de los medios de producci6n, 

sino por el contrario, se ha transformado en la estatizaci6n de 

los medias de producci6n, que ha generado el fortalecimiento y 

desarrollo de un Estado burocrático, centralista y estratifico-

IV 



do, donde la inmobilidad de sus cu~dros es una de sus caracte

rísticas, Esto nos demuestra. que obvin.':lcntc, ni se piensa como 

objetivo a nlcanzar, menos co.~o tencencia, la extinsi6n paula

tina del Sstado¡ por el contrario, su objetivo ha quedado cln,«1-

mente demostrado en el control f1frreo qUP. ha pasado a tener so-

bre la sociedad civil, no solo en el aspecto de la producción 

sino en todas las esferas de la vida, 

No se ha destruido ni existe ninguna tendenciR que indique 

oue el objetivo de destruir o suprimir las relaciones de traba

jo asalariado, Por el contrario, desde que el Estado pasó e asu

mir el papel de patrón, (al convertirse en el canprador de la 

fuerza de trabajo de ln sociedad civil, que al quedar disociada 

~eta de sus medios de producción, y tuvo que pasar a vender su 

fuerza de trabajo, en el reino de la esclavitud asalariada) lo.a 

formas y mátodoe de control se han incrementado, desde las clá

sicas formas en la extracción de plusvalía absoluta y relativa, 

pasando por el trabajo a dentajo, hasta loe campos de concentra

ción que se han convertido en campos de trabajo en condiciones 

infrahumanas, generÁndose así un Estado por encima de la socie

dad civil, que controla y dete:nnina la vida de data, cuando de 

lo que se trataba ere exáctamente lo caitrario,. que el Estado 

pasara a ser abeorvido gradual y paulatinamente por la sociedad 

civil· en su conjunto, lo que permitiría que se sentaran las ba

ses de una sociedad productiva de hombree libremente asociados. 

La experiencia de la URSS confirma que el objetivo de la 

revoluc16n socialista no es le tana dal poder y el derrocemien-

t o de las antiguas clases gobernantes, su objetivo consiste pri

meramente en la deetrucci6n del modo de producción, pera que des

de dentro de lee ruines del modo de producción capitalista, cano 

dijere Marx, se pase a la construcción del nuevo modo de produc-

V 



ci6n, el cual debe estar basado en diferentes y nuevas relacio

nes sociales de producci6n • 

. •.iit<· esta realidad ca6tica y compleja que se nos presenta 

y en l•t cual vivimos, corno marxistas no podemos quedarnos cal.la

dos o s~nplemente lamentarnos; tampoco podemos solemente oonde

nar o criticar tales o cuales aotos de la política interne o ex

terna oue realizan los países "socialistas" (por ejemplo la URSS1 

que ha intervenido econ6mica, política y militarmente en: Checos

lovaquia, Hungria, Alemania y Polonia; que· priiotica un bloqueo 

económico y político contra China y Albania; o la invaei6n que 

actttnlmente mantiene sobre AfgeniattÚt). 

Es necesario que tomemos conciencia y analicemos cuales son 

las causas que originan esos actos. No podemoe quedarnos en lee 

formas fenomenol6gicea, ea necesario que ~~emoe e le esencia. 

No se puede seguir dando explicaciones parciales ó dol!)Dáticee, en 

bese a la personalidad de tal o cual "revolucionario". Nos encon

tra~os que en loa' últimos cincuenta e~oe muchos grup~s, orgenize

cim1es y partidos con diferentes puntos de vista que ven desde le 

derecha, pnsanclo por los demócratas liberales, hasta las diferen

tes corrientes que existen en el marxismo, se han ebooado e creer 

toda um1 mitología sobre le Revoluci6n Rusa, que han te:nninado 

por fetinhir:arltl\ 1 con el clero objetivo de aue tales hechos o as

pectos concuerden con el an~lisis particular que ha hecho cede 

un11 de estns corrientes, donde ee destace tal o cual personalidad 

según convenga.a la cempel'!e propagandística que se real.ice, Be ne

cesorio quo, utilizando le erremiente marxista, pasCtnoe del marco 

conceptuRl del modo de producción a le rormsci6n socioecon6mice que 

nos permite analizar de qu~ m11nera y e trsv~e de qu~ luchas y con

tradiccionea se generaron los sucesos, sin permitir reducir la rea

lidad a un esquema predeterminado, 



La presenta inveatigaci6n, con todas su limitaciones, tie

ne como objetivo expresar un punto de vista lo más riguroso pa

sible bajo l.a 6ptica marxista, que tiende a romper con las tno

rías tradicionalmente establecidas y con las cate~orías co~un

mente aceptadas. 

Partimos de las siguientes premisas teórico metodol6~icaa: 

consideramos que una característica· fundmnental de todas las so

ciedades ola.sistas, es que los productores no son duellos de los 

medios de producci6n; o sea, que se encuentran disociados d~ es

tos, lo que deteilllina que se encuentren separados del producto 

de eu trabajo; éste, no solo ha dejado de pertenecerle, sino que 

además, se encuentra en una situación de dependencia respecto a 

loa que dirigen el proceso de producción, que en la mayoría de 

los casos también son los poseedores de la propiedad de loa mo

d ioa de producci6n, por lo que considerarnos fundamental para el 

proletariado, la posesión de los medios de producción y la or

~anizeción del proceso de producci6n y distribución, siendo és

ta la base de la soc1Alizaci6n tanto de los medios de producci6n 

como del proceso productivo, así como ln distribución. 

Sin destruir o abolir el trabajo asalariado, no podemos ha

blar de la construcci6n del socialismo, ni de haber destruido 

las entilll.laB relaciones eoci~les de producci6n capitalistas, ya 

que el mantener el trabajo aselRriRdo presu~one la existencia de 

grupos socia.les de individuos vendedores de .su fuerza de traba

jo, en tanto ásta cano mercancia que loa esclaviza, reproduce 

les relaciones de explotación y de sumisión del trabajo el capi

tal, con lo Que todas las demás categorías del capitalismo se 

desarrollen. 

l'II 

La emancipación del proletariado como plantea Marx solo pue

de ser obra del propio proletariado. ~ué se quiere decir con es-



to? Que son los obreros mismos quienes a través de sus condicie>

nes econ6micas y sociales y de sus continuas luchas ccmo adquie

ren su conciencia de clase y determinan sus formas organizati

vas. A.1 respecto Marx en el manifiesto nos dice lo siguiente: 

"Las concepciones te6ricas de los canunietas no descansan 

en absoluto sobre unas ideas, unos principios inventados o des

cubiertos por-tal o cual reformador del mundo. 

No constituyen otra cosa oue lR expre_si6n general de lne 

condiciones reales de unn lucha de clases existente de un movi

miento hiet6rico que se desarrolla ante nuestros ojos". 

Pera Lenin las mesas proletarias no son mñs que un mate

rial dúctil que loe •revolucionE<rioa" profesionales moldean y 

dirigen desde el partido monolítico, vertical y centralista. 

Uno de loa objetivos bésicos de la Rev~luci6n Socialista 

consiste en la destrucci6n del Estado capitalista; en la forma

ci6n del ~stedo proletariado y en 811 extinei6n en forma ff?'Bdual 

y paulatina, hasta ser absorbido por la sociedad civil. 

La Rovoluci6n Socialista tiene como objetivo la insteura

ci6n de lR dictadura del proletariado; al respecto Marx decía 

lo sif,Uiente: "F.ntre la sociedad cal)ital.iste y la sociedad co

munista mediA al período de le trRnsformeci6n revolucionario 

de la primera en la segunde. A este período corresponde también 

un período político de trensici6n, cuyo estado no puede ser otro 

que le dictadura revolucionaria del proletnrindo." Ahore bién, 

hay QUe tener perfectamente clero que la dictadura revoluciona

ria del proletariado, no quiere decir, ni implica aue ésta sea 

ejercida o implementada por la ven~erdia del proletariado, así 

ccmo tampoco por n1ngún partido que se nombre representMte de 

loe intereses del proletariado. Bate dictadura solo puede ser 



ejercida por la clase proletaria en su conjunto, cuyo ejemplo 

mRs nítido se expres6 en la Comuna de París. 

Comprendemos aue esta investigaci6n no pretende decir la 

Última pAlabra sobre la URSS; nuestro objetivo es participar en 

la medida de nuestras posibilidades en la polémica, por lo mis

mo partimos de las siguientes hip6tesis que trataremos de ir 

demostrando: 

1) No se puede construir el socialismo sin antes haber des

truido las anteriores relaciones de producci6n capitalistas, 

2) La toma del poder por el partido bolchevi~ue, no presu

pone la destrucci6n del modo de producci6n capitalista. 

3) Sin destrucción del Estado burgués no podemos hablRr de 

la construcci6n del Estado de dictadura del proletariado. 

4) Le emancipaoi6n del proletari,.do es obra del mismo pro

letariado, que el emanciparse, emancipa a ln (sociedad) humani

dad en l!IU conjunto, 

5) La democracia y el socialismo deben de ser entendidos 

como parte de una unidad indi~oluble, si comprendemos 0ue la de

mocracia no se limita a la fonna representativa o política, sino 

en cuanto es el elemento fUndamental ~ y para la emancipnci6n 

humana sin la cual no existe libertad, ni podemos concebir el 

sociRlismo como la producci6n de hombres libremente asociados. 

6) Consideremos que el sociRl.i~mo como 'teoría acabada que 

esquematiza la realidad, al detenninar el desarrollo ~ue sigue 

le sociedad, desde una posición dogmática que deshumaniza, en 

cuanto le asigriR de antemano el rol que debe jugar y lo convier

te de hacedor de lR historia en objeto de la historia, es hoy un 

C(llllpleto fracaso, fracRso que loe marxistas tienen que pagar, en 

cuanto que el socialismo real. (capitalismo de Estado) se asocia 

IX 



al socialismo, debido a que los marxistas no supieron criticarlo 

y desenmascararlo a tiempo, debido a los crímenes que se c<llJle

tieron y no fueron ampliamente denunciados y criticados, 

7) El planteamiento marxista no es un sistema o teoría aca

bada, es une visi6n hist6rica filos6fica, que nos presenta une. 

serie de proposiciones y de respuestas cambiantes, lo que le per

mite desarrollarse y avanzar en la búsqueda de solucionar y crear 

nueves interrogantes, en cuanto nos crea la duda. 

Por lo mismo el eocial.ismo eigu.e siendo vigente en cuanto 

da respuesta a los problemas que el capitaliB$O no puede dar, lo 

que lo convierte, en un proyecto su.perior deseable. Pero compren

demos que si el 111arximno no prende en lea aeees y pera que prende. 

debe despojarse de todo dOBJ1atismo, religiosidad y utopismo y se 

convierta en alternativa, cano prtlctica de_ }a vida, si esto no 

sucede, los marxietae ;lugarán el. célebre papel de fantasmas que 

deode le impotencia clara y lúcida, pero amarga, verán pesar la 

vide, como testim0nio de lo que pudo haber sido. 



CAPITULO I 

RASGOS TBORICOS FUNDAMll'¡TALES SOBRE Ef, SOCIALISMO 

"Bn la producoi6n, loe hombres no aotúen 
solamente sobre la naturaleza, sino que ac
tdan tambi'n los unos sobre loe otros, No 
pueden producir sin asociarse de un cierto 
modo, para actuar en comdn y establecer un 
intercambio de actividades, Para producir, 
loe hombres contraen determinados vínculos 
y relRcionee, y a trav&s de eet·os vincuioe 
y relaciones eooiales, y s6lo a trav~s de 
elloe, es o6mo se relacionan con la natura
leza y c6mo ee efeot~a la producci6n." .!J 

(C, Marx) 

A) Acerca de l .. Re~aoiones de Produooi6n 

Hasta hace algunos affoe era obvio para los marxistas que 

la propiedad estatal no constituye por a! misma la base de las 

relaciones de producoi6n socialista, tampoco se pensaba que la 

nacionalizaoi6n de los medios de producoi6n tenninar{a con la 

explotaoi6n, como tampoco la planifioaoi6n de la produoci6n, la 

reforma agraria y, el monopolio del comercio exterior por aí 

mismo generarían las baaes de las relaciones de produoci6n so

oiRlistae, Al contrario, nos encontramos qua al desarrollarse 

el capitalismo, &ate ha realizado muchos de estos objetivos, 

trayendo como consecuencia para el proletari~do, 11.Jla mayor ex

plotaoi6n, Por lo tanto, ee obvio que no exiete nin!!UDll v!a 

que conduzca a la sociedad sin clases que no implique la des

t:rucci6n de las relaciones sociales de produoci6n cnpitaliatae, 

cuyo fundamento 119 origina en la 11ubordinsoi6n del trabajo al 

capital, generando no s6lo la enajenaci6n del proletariado si

no la fetiohizaoi6n de toda la sociedad que esclaviza a los 

hombree bajo. el trabajo asalariado. 



2. 

KI. socialismo no es un producto de la i.maginaci6n da tal. o 

cuál so!'lador, o el ideal. de tal ref onnador, no es producto de 

ninf,lllla revelaoi6n prof6tica ni del determinismo mecanicista 

económico, El socialismo es una perspectiva hiet6rica cuya rea

liznci6n se basa en el grado de desarrollo a que han llegado 

las fuerzas productivas, generando las condiciones material.es 

que dan contenido a las nuevas relaciones sociales de produo

ci6n de hombres libremente asociados, 

Es al modo de producci6n capital.ieta al que hiet6rioamento 

le oorroaponde generar las premisae objetivas y subjetivas de la 

revoluci6n proletaria. Ya que ha creado, desarrollado y fortal.e

cido a la clase proletaria, bajo la má~ feroz explotaci6n. esta 

para po.·\er sobrovivir ha tenido que aprender a manejar loe me

dios e instrumentos de producci6n, así como tamb1'n ha empu!'lado 

lae annas destructivas del capital en la ésolavitud asalariada, 

bajo J.a organizaci6n industrial, en los batallones como soldado 

del capital., en_ el marco de la pJ.anificaoi6n, raciona1izaci6n e 

interuncionalizaci6n de la economía, donde las pugnas interbur

guosas se agudizan cada día más en su lucb.a por la hegemonía. 

Pnmte a este obscuro panorama, ea el proletariado la cla

se aboe-ade a destruir el modo de producción capitalista. Es la 

única e-1Me (.en su conjunto) como tal quo P'.l9de real.izar loe ob

jetivoa de le revolución proletaria, ya que ~s la clase social 

que juega al papel central en el proceso productivo, qui6n ge

nera l~ riqu~za sin obtener disfrute do elln; porque ocupa el 

último esonl6n en la sociedad como olRse social, y no tiene na

da que perder, n no ser eu esclavitud do asalariado. Y repre

senta la humanizaoi6n del ser humano, que al destruir las cade

nas de su ennjenaci6n, tiene la posibilidad de liberar a la hu

manidad. Pero si ~l no realiza esta revoluc16n, nadie la podrá 
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hacer, aunque sea a nanbre suyo. El proletariado cano clase 

revolucionaria es el sujeto revolucionario, por lo tanto, no 

debe derogar responsabilidades o gestiones de direcci6n a nom

bre de otros, aunque estos sean partidos que se autonanb~en 

del proletariado, cuadros o intelectuales, ya que esto lo con

vertiría de sujeto en objeto de la revoluci6n, sin capacidad 

de tanar decisiones y sería relegado como apéndice de cual

quier movimiento que se haga, utilizando su nanbre para satis

facer otros intereses, Por lo tanto, la dnica garantía para el 

triunfo y consolidaci6n de la revoluci6n proletaria, es que el 

proletariado cano clase tane por sí mismo la iniciativa y di~ 

recoi6n de las actividades sociales, tanto durante olmo :funda

mental.mente después de la revoluci6n proletaria .• Cuando esto 

no sucede así, la experiencia hist6rioa nos demuestra que no 

se habrá logrado más que substituir a los antiguos explotado

res por otros nuevos donde el r~gimen de explotaci6n se manton

dr4, si bien bajo nuevas fonnae, que metamorfosean a ideologi

zarán, r.a explotaci6n en1U esencia seguirá siendo igual, 

Iniciaremos planteando los el~mentos básicos quo desarro

llaron Marx y Engele sobre el aocialiBJDo, pero aclaramos, parn 

nosotros el ser marxista no es sin6nimo de acsptar dogmátioa

mente cano verdad inamovible el per.sruniento marxista, ya que 

esto nos llevaría a la. misma sitmwi6n religiosa que tienen loa 

te6logos cristianos con la Biblia. Consideramos que sin teoría 

revolucionaria no hay movimiento r•ivolucionario, pero además 

decimos que es imprescindible que la teoría no se detenga en su 

proceso de desarrollo, ya que oin desarrollo en la teoría revo

lucionaria, no hay desarrollo en la acción revoluciona.ria, por

que la teoría ea producto de la vida cambiante de la sociedad, 

de la conciencia social, del ser oocie.l. 
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Para Marx y Engels la destnicci6n del modo de produoci6n 

capitalista es el objetivo de toda revoluoi6n proletaria, dado 

que no es posible hablar de socialismo sin antes haber destrui

do las relaciones de producci6n capitalistas, las cuáles tienen 

su bBse en la propiedad privada de los medios de producci6n, Es

ta tiene que ser abolida para dar paso a la nueva fonna de pr~ 

piedad que es la negaci6n misma de la propiedad, Es el memento 

en que la sociedad en su conjunto se convierte en prOpL¿~~ria de 

los medios de produoci6n, tenninando así· con la base .,~:<> sirve 

de sustento material de las clases sociales; esto paso es fun

damental en la sooiedad, ya que no a61o queda a~~iii'~ la sxpl~ 

taci6n, por la que ha transcurrido la humanidad, terminando así 

con la prehistoria del hembra para dar paso a la historia quo 

eecribir!Úl loa hClllbres libremente asociados. 

Desde otra perspectiva y en contraposición a lo anterior, 

nos encontremos que para v. I. Lenin la eocializaci6n de los me

dios de producci6n se lleva a cabo en el momento que éstos pasan 

a 1H>r propiedad del Estado, lo que ocasiona que se trastoque el 

concepto sobre la sccializaci6n de los medios do producci6n, da

do que no es lo mismo destruir o abolir la propiedad privada, 

pare dar paso a la instauraci6n de una nueva propiedad, que en 

este caso es J.a propiedad estatal, ocasionándose cano oonsacuen

cia lógica, que nuevamente la sociedad en su conjunto quede dt

saeooia~a de eus modioe de produooi6n, y no tenga más remedio 

que vender su fuerza de trabajo para poder subsistir. Esta fuer

zu de trabajo es vendida al Estado que pasa a ocupar el papel 

del antiguo capitalieta, generándose así la baee material de la 

aparici6n de las clases que hoy se desarrollan y luchan en los 

llamados paíees del sociAlismo realmente existente. 
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La clase en el poder se convierte en la burguesía de Es

tado, le cual cuenta con une estructura completamente centrali

zada, bajo le forma de organizaci6n jerárquica que se estru..,tu

ra de arribe hacía abajo, es une clase social que no se pre

sente como tal abiertamente, sino que ee metamorfosea y se nos 

presenta como burocracia; este fonne le pennite confundir y cre

er falsee espectatives sobre eu carácter de clase e le vez que 

controle el poder, por medio de une doble y e6lida estructura 

que ea el partido y el Estado. 

Le burguesía de Estado, se nos presente bajo le fonnu me

tamorfoseada como burocracia que el permeer estas inetenciaa, 

ee considera a eí mi11111e oomo el fin definitivo y tUtimo del Es

tado, donde el espíritu burocrático se convierte en el secreto 

institucional que se guarde hacía adentro mediante lee fonnes 

jerárquicas de docilidad hacía arriba; disciplina y eficacia 

hacía abajo, apareciendo hacía afuera oomo una orgw1izeci6n ce

rrada, que ee di! a sí mimne el principio infalible del conoc1-

miento, bajo el que sustenta su autoridad despótica pare diri-. 

gir la sociedad; esta s6lo tiene sentido ante loo ojos dB le 

burocreoia en cufuto elemento pasivo que se encarga de ejecutar 

las disposiciones que se han determinado, por medio de la dia

ciplina obediente y religiosa que el partido impone, 

Por otro ledo, nos encontramos que conforme se desarrolle 

y consolide el capitalismo de Retado, ~ate tiende a ir prolotari

zando e todo el conjunto de la sociedad oivil; generando eaí el 

desarrollo del proletariado que oomo clase sigue viviendo bajo 

le esclavitud asalariada, pero que ha perdido una serie de li

bertades, que si ee considera conveniente aclaramos diciendo, 

que ha perdido una serie de libertades democráticas-burguesas, 

que había conquistado a trev~s de duras e hiet6ricas luches en 



el capitalismo clásico. 

Así nos encontramos con que la forma organizativa tradi

cione.l de lucha del proletariado, que son loe sindicatos, ba

jo el capitalismo de Estado, éstos han dejado de representar y 

defender sus intereses, al perder su independencia y conver

tirse en eetructuras estatales de control sobre el. proletaria

do negándose así en los hechos, no s6lo la libertad de huel.ga 

sino toda posibilidad de lucha sindical, 

Con la estatizaci6n de loe medios de CClllUllicaci6n, radio, 

prensa, televiei6n, etc., el Estado no s61o control.a toda 1.a 

infonnaci6n interna y externa, sino que, además, tiene la posi

bilidad de me.nipular, desinforniar y deformar la inforniaoi6n eo

gún sun propios intereses, detenninando lo bueno y 1.o malo ba

jo un patr6n moralista de educaoi6n estatizado que más que e

ducar programa la forma de pensar en todas 1.ae esferas de la 

vida, ciencia, arte, política, re11gi6n, etc, Con lo anterior, 

clRramente podemoo ver que on 1.os hechos ha quedado suprimida 

no u6lo 1.a libertad de expresi6n e in1'orniaoi6n, sino también 

la libertad de pensar fuera del patr6n impueeto por el partido 

en el poder, que cuenta con la maquinaria de repreei6n estatal, 

contra todos aquéllos individuos que en forma partioul.ar di

eienton del régimen y, en general, para saneter a la clase pro-

1.etaria. 

Asi, vemos cano ha ido creciendo pe.u.l.atinamente el ejérci

to, bnjo la tradicional estructura de mandos y obediencia de 

6rdenos que constituye 1.a discipl.ina militar y que se impone en 

forme. vertical, la policía política (de la CHECA a lo que hoy 

es la K.G.B,), 1.os campos de concentraoi6n que tienen cano sus

tento ol. trabajo impago en oondioiones infrahumanas que de.n pa

so a la vida ignaniniosa del Gul.ag, 1.oe hospitales psiqui~tri-



coa que condenan a loe hombree a vaear en las sombras de la 

inconsciencia, despersonalizados por loe lavados cerebrales, 

la inducción a la adición de drogas que tennina por convertir 

al ser humano en un simple vegetal.: Es claro entender ¿porqu~ 

qued6 suprimida la libertad de tránsito de loe individuos de 

una ciudad a otra, o de una república a otra dentro de la UR

SS; así como la posibilidad de salir fuera de las fronteras? 

7 

Rn base a lo anteriormente expuesto, consideramos fUnda

mental pasar a plantear la siguiente preguntas ¿Ea posible cons

truir el eociali111110 ain destruir las relaciones de producción 

capitalistas? Para loa marxistas es claro que no se puede pasar 

a un nuevo modo de producci6n sin antes haber destruido el ante

rior, el socialismo entendido como la parte baja del modo de pro

ducci6n comunista, surgirá de entre las ruinas del oapiteliamo¡ 

esto quiere decir que el socialismo tend~ que surgir de la des

trucci6n violenta por la revolución proletaria que arrasará al 

capitalismo. Sobre la destrucción de las relaciones de produc-

c i6n Marx decía lo siguientes "¡0rganizaci6n del trabajo • Pero 

si ea el trabajo asalariado la organi~aci6n burguesa actualmen

te existente del trabajo. Sin el trabajo asalariado no hay capi

tal, no hay burguesía, no hay sociedad burguesa," (C. Marx, Las 

luchas de clase en Prancia}. g/ 

Bl problmma está claramente planteado, la socialización de 

loa medios de producción, así como del proceso de trabajo y su 

dietribuci6n, ocasionan la desaparición del capital y con ello 

la produoci6n de mercancias o ei ee prefiere la producción mer

cantil se transforma en producoi6n de valoree de uso; de esta 

forma nos encontramos con que la riqueza pierde su sustento en 

cunnto producoi6n de valor; lo mismo sucede con la fuerza de 

trabajo que desaparece para dar paso al trabajo libre, que su-
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prime toda clase de exploteci6n. Se suprime la antigua y hasta 

hoy tradicional divisi6n del trabajo que esclaviza y subordina 

a loe individuos y que ve desde la divisi6n del trabajo por 

sexos, (entre el hombre y la mujer) entre la ciudad y el campo, 

entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, a la divisi6n 

t6onica Aepecializada y estratificada que se da en el proceso 

productivo, ·en las tareas de direoci6n y tareas de ejecuoi6n. 

Es importante tener claro qu4 es la.produooi(n y que tipo 

de propiedad se dá, así como su I"'3laci6n, ya que al analizar la 

economía sovi6tice con mucha frecuencia se con.funden loe t6rmi

nos y se identifican las formas de propiedad con las relaciones 

de producoi6n; vemos cano a le propiedad estatal (o estatizada) 

se le presenta autcm&ticamente como producoi6n socialista. ¿A 

quá se debe esto? Bn primer lugar, a que. ae asocia como sin6ni

mos los t~nninos sooializaci6n con eetatizaci6n de los medios 

de produooi6n. Bn segundo lugar, se determine el carácter de 

clase del Estado al asociar como sin6nimos los tárminos dictadu

ra del proletariado con dictadura del partido del proletariado; 

en tercer lugar, se presenta nuevamente cano sin6nimos Estado 

proletario oon Estado socialista. 

Si no diferenciamos los t&rminos sooializaci6n con estati

zaoi6n comete~os un grave error, ya que la aocie.lizaci6n de loe 

medios de producci6n eie;nifica el fin de la propiedad privada, 

significa que el conjunto de la sociedad es duefia de los medios 

de producci6n, y es en ese momento cuando le propiedad deja de 

existir. En cambio, la eetatizaci6n de los medios de producci6n, 

significa la desep8rioi6n o traneformeoi6n de la propiedad priva

da civil por le propiedad estatal, la cual ocasione un mayor gra

do de conoentraci6n y centralizaci(n de los medios de produoci6n, 

generando una tajante divisi6n entre el Estado propietario de loe 



medios de producci6n y la sociedad civil; as!, las condicio

nes objetivas para instaurar relaciones de producción bajo el 

trabajo ase.lariado, bajo estas condiciones, el Estado empieza 

por determinar la vida econ6mica de-la sociedad y termina por 

deter.ninar todas las instancias y esferas en la sociedad. 

Si nos preguntemos ¿qu4 elementos constituyen y definen 

las relaciones de producci6n en general?, podemos eeaa1ar quet 
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1) La forma c6mo se gesta la producci6n, esto ee, la forma da 

orgenizaoi6n y de oooperaci6n en la producci6n, ne! como 

loe métodos que ee aplican y los objetivos que se persiguen, 

2) La forma o6mo ee distribuye el produoto social, que ee en

cuentra determinado por el lugar que ee ocupa en el proce

so productivo. 

3) La forma abetraota, jurídica o6mo se expresan lee formaa de 

prodllcc16n, 

Si analizamos estos elementos en el oseo de la URSS, noe 

encontramos con que el Estado se convierte en el gestor de la 

produooi6n, es quidn dirige y organiza la producci6n, bajo la pro

piedad estatal y el trabajo asalariado, dándo paao a la apari

oi6n de la burgu.esía de Eetado OQllO clase dirigente y del prole

tariado como clase ejecutante del proceso prodllotivo. La distri

bllci6n del producto eocial, así como la apropiaci6n de la plusva

lía por la burg11esía de Estado, en virtud y oomo consecuencia, 

la propiedad qlle se establece sobre las condiciones materiales 

nos demllestra, que es una economía basada en la explotaci6n asa

lariada, qlle se encuentra tipificada jurídicamente por el Dere

cho qlle el Estado tiene para contratar fllerza de trabajo, pa

gándose tlnioamente el valor o costo de la fuerza de trabajo, y 

no así el producto del trabajo. 
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Esto nos demuestra cuán fa1sas y subjetivas son las apre

ciRciones qua nos dicen que 1a URSS ea un régimen social.ista 

con a1gunos defectos y errores, causados por la po1ítica de ta1 

o cual'dirigente (SteJ.in, Jruschov, etc,) o debido a la degene

raci6n, e1 anquilosamiento burocrático y po1icíaco, cuando se 

ana1iza a nive1 eoon6mioo e1 problema de la diferenciaci6n en 

e1 abanico de ingresos, presentándol.o como un prob1ema que se 

dá en 1a esfera de 1a distribución únicamente, Obviamente, sa

to es no darse cuenta que tanto la producoi6n distribuoi6n, el 

cambio, y el consumo, forman parte de la diversidad en el seno 

de la unidad que ea el proceso productivo, Esto noa demuestra 

que ai laa relaciones de distribuci6n en la CfRSS no son socia

l.ietae, lee relaoiones de producci6n tamp.oco pueden serlo, ye. 

que es un proceso que no se puede dividir, 

Pasemos ahora a analizar en qut! consiste el. Derecho bur

gut!a, en el. eocial.iemo que nos plantea Marx en l.a Crítica al. 

Programa de Gotha, Bs claro que cllalldo Marx se refiere al De

reoho burgut!a •n el socialismo, ee está refiriendo a l.a super

vivencia transitoria de una desigualdad en la sociedad, esto es 

muy diferente a la existencia de cualquier fOI11lR de expl.otaci6n 

en le sociedad. Be necesario aclarar lo anterior, ya que se ha 

generado tal oeontuei6n en las definioiones que nos presenta la 

burguesía de Bate.do, cuyo objetivo ee demostrar que le. socie

dad socia1ieta ea bsea en l.a desigualdad, y, por lo miS1110, la 

desigualdad que hoy existe en la Ul!SS se encuentra justificada 

y, adem,e, tiste no destruye el carácter aocisl.ista de l.as rela

ciones de producción. Ya expusimos que desigualdad no es lo 

mismo que explotaci6n, y de l.o que ee trate. en la URSS, no ea 

de desigual.dad en la retribuci6n del. trabajo, sino en la apro

piación de1 trabajo de1 proletariado por la burguesía de Estado, 

lo que genera un sietema de exploteci6n. 
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Marx no dice: "Aquí reina, evidentemente, el mismo prin

cipio que regula el intercambio de mercancías, por cuanto éste 

ea intercambio de equivalentes, Han variado la forma y el con

tenido, porque bajo las nuevas condiciones nadie puede dar si

no su trabajo, y porque, por otra parte, ahora nada puede pa

sar a ser propiedad del individuo, fuera de los medios indivi

duales de consumo. Pero, en lo que ee refiere a la distribuci6n 

de 'stos entre los distintos productores, rige el miamo princi

pio que en el intercambio de mercancías equivalentes: se cambia 

una cantidad de trabajo, bajo una forma, por otra cantidad i

gual de trabajo, bajo otra forma distinta. 

Por eso, el derecho igual sie;ue siendo aquí, en principio, 

el derecho burgu,e, aunque ahora el principio y la práctica·ya 

no se tiran de loe pelos, mientras que en el r&gimen de inter

oambio de mercancías, el intercambio de equivalentes no ea dá 

máe que cano tlfrmino medio, y no en loe caeos individuttles. 

A pesar de este progreso, este derecho igual sigue llevan

do implícita una l:l.mitaci6n burguesa. Bl. derecho de 1011 produc

tores •• proporcionel. al trabajo que han rendido; la igualdad, 

aquí, consiste en que ee mide por el mismo rasero; por el tra

bajo." 

•Pero eetoe defectos eon inevitables en la primera fase 

de la eociedad comunista, tal y como brota de la sociedad capi

talista deepu's de un largo y doloroso allimbremiento. Bl. dere

cho no puede ser nunca euperior a la eetructura econánica ni 

al deaarrollo cultural de la sociedad por ella condicionado. 

ai la faee euperior de la sociedad comunista, cuando haya 

desaparecido la 11Ubordinaci6n esclavizadora, de los individuos 

a la diviei6n del trabajo, y con ella, la oposici6n entre el 

trabajo intelectual y el trabajo manual; cuando el trabajo no 
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sea solamente un medio de vida, sino la primera neoeaidad vi

tal; cuando, con el desarrollo de los individuos en todoe sus 

aspectos, crezcan también las fuerzas productivas y corran a 

chorro lleno loe manantiales de la riqueza colectiva, e6lo en

tonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del de

recho burgu.~s, y la sociedad podré escribir en eu banderas ¡De 

cada cual, según su capacidad; a cada cual, según sus necesida

des "• (C. Marx) • .l/ 

Cuando Marx se refiere al derecho burgués, lo hace en for

ma metef6rica, ya que en el fondo ea e.amo todo derecho, el. de

recho a la desigualdad¡ si analizamos l.a natural.eza del. dere

cho nos encontramos que éste se baea en el. empl.eo de un miemo 

oriterio, Que s6lo mediante una abstracoi6n se aplica a indivi

duos desigualee, lo que ocasiona que se violente la esenoia 

partiouler de cada individuo. 

Esta exprasi6n metaf6rica nos indica que el derecho bur

gués es un derecho desigual, a1. proporciooar desigual. retribu

oi6n a loe trabajadores; ye que es proporciona.l la cuota de con

tribuci6n de ceda cual en la producci6n. Esta contribuci6n se 

convierte en deaigue1., porque loa individuos son desigual.ea y 

diferentes. Si no fueran desiguales no serían individuos distin

tos (sores hum!Ulos diferentes) tanto desde el punto de vista de 

eus oapacidades aeí cano de sus necesidades. Así noe encontra

mos que en el momento que l!l sociedad le entrega a cada indivi

duo la misma cantidad de trabajo que lla dado, la sociedad no 

explote a nin~~no, pero gennra lR desigualdad natural que exis

te entre los seres humanoa, en cuanto a sus capacidades y e sus 

necesidades. Reta deeieualdad solo podrá reso1varse en la parto 

alta del comunismo cuando se satisfaga a cada cual según eu ca

pacidad y a ceda cual, según sus necesidades. 
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Ahora veamos como interpretaba y entendía el problema Le

nin; en El Estado y la Revoluci6n dice lo siguientes "En su pri

mera fase, en su primer grado, el comunismo no puede preeentar 

todavía una madurez económica completa, no puede aparecer toda

vía oaopletamente libre de lee tradiciones o de las huellas del 

capitalismo, De ahí un fsn6meno tan interesante cano la subsis

tencia del •estrecho horizonte del derecho burgut'is" bajo el co

munismo en su primera fase. JU dereoho burguáe respecto a la 

distribuci6n de los artículos de consumo presupone tambián ine

vitablemente, como ea natural, un Eetado burgués, pues el dere

cho no ee nada sin un aparato capaz de obligar a respetar laa 

normas de derecho.• 

Para resumir concluye en lo siguientes "Resulta, pués, que 

bajo el comunismo no s6lo subsiote durante cierto tiempo el de

recho burgués, eino que subsiste inoluso el Estado burgués ¡oin 

burguesía "• ('l.I. Lenin.) y 

De acuerdo a lo anterior es claro que Lenin presenta la · 

eubsiatencia del derecho burgut'is como un problema que se da so

lamente en la dietribuci6n, y no como un problema del proceso 

productivo (esto ya se expuoo anteriormente). Partiendo de eeto, 

llega a la eiBUiente oonclusi6n, la necosidad de la existencia 

de un Estado burgut'is que garantice la aplicaci6n y el manteni

miento de este derecho; esta conclusi6n nos lleva a eeolarecer

noe el pensamiento de Lenin respecto e la dostrucci6n del Estado 

burgu6s; encontramos aquí ya los primeros b...Írmenee que noe indi

can la importancia que reviste para &l; no es la destruoci6n del 

Eetado burgués, sino eu aeimilaci6n a eus propios intereeee. 

Por otra pRrte, Lenin nos plantea lo siguientes "Y noeo

troe no inventamos una forma de organizeci6n del trabajo eimple-



14 

mente 1a tomamos ya hecha con todas sue piezas de1 capita1ismo, 

bancos, cartela, fábricas modelo, eataoiones experimentales, a

cademia etc, Nos bastará con tanar de la experiencia de loa paí

ses avanzados sus mej orea tipos de organizaci6n." (V .I. Lenin. ).2/ 

Bs claro que lo que le preocupa a Lenin, no ea la destruo

oi6n de 1aa relaciones de producción capitalietes, sino por e1 

contrario el profundizar, desarrollar y forta1eoer estas rela

ciones, para aumentar 1a productividad, hacer más eficiente la 

p1ante 1ndustria1 no importando los m'todoe que se sigan, 1o 

fundamental es el deearro1lo industrial de Rusia, bajo 1a orga

nizaoi6n de1 trabajo asalariado¡ por 1?. mismo, no ea raro que 

Lenin ae exprese de la manera siguiante1 "llientraa la revolu

ción tarde aún en "nacer• en Alemania nueetra tarea consiste en 

aprender de loe alemanee el capita1iamo de: Betado, en implantar

lo con todas las fuerzas, en no escatimar m4todoa dictatoria.lee 

para acelerar su implentaoi6n más san que Pedro I aceleró la im

plantación del occidante.lismo por la bárbara Rusia, sin repararar 

en modios bárbaros de lucha contra la barbarie," (V. I, Lenin.) §/ 

B1. capitalismo de ~atado ee la vía qua conduce a1 socialis

mo para Lenin, por lo mismo, el primer paso será instituir una 

rígida disciplina laboral de corte militarista que garantice le 

incondioionaX subordi.naci6n del proletariado a1 Estado; es así 

cano en el V Congreso, en la Raaoluoi6n sobre les tareas actua

les de 1a Edificaci6n Eoon6mica, en e1 punto 15 Lenin declara lo 

siguiente; "Dado que un gran ndmero de obreros abandonan por pro

pi~ decisión 1as empresas y se desplazan por el país en busca de 

mejores condiciones de abastecimiento y, en ocasiones, para dedi

carse a 1s eepeculeci6n ••• , e1 Congreso considera como una. de las 

tareas urgentes de1 poder de los soviets y de las organizaciones 
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sindicales la lucha sistemática, concentrada, tenaz y rigurosa 

contra la deserción del trabajo, en particular mediante la pu

blicaci6n de listas negras de desertores, la fonnaci6n de desta

camentos de trabajo con los desertores castigados y finalmente, 

el internamiento de los desertores en campos de concentración." 

(V.I. Lenin.) ]./ 

El segundo paso consiste en reducir el tiempo socialmente 

necesario en la producci6n de mercancías; reducir los tiempos 

y ritmos en el proceso productivo, para esto, se basa en la ex

periencia de los países capitalistas más desarrolladoss "Se de

be plantear en el orden del día la aplicaci6n práctica y la ex

perimentación del trabajo a destajo, la utilización de lo mucho 

que hay de oientífico y progresista en el sistema faylor, la co

rrespondencia de los salarios con el balance general del trabajo 

de la fábrica." (V.I. Lenin.) ~ 

Si el capitalismo de Estado es para Lenin la vía que con

duce al socialismo, es importante ver como concibe el socialis

mo. "• •• in socialismo no es más que el paso sieuiente al mono

polio capitaliata de Estado ( ••• )¡ el •ocialiamo no ea mita que 

el monopolio capitalista de Estado puesto al servicio de todo el 

pueblo y que, por ello, ha dejado de aer monopolio oapitalieta." 

(V.I. Lenin.) 2/ 

De aquí podemos desprender dos elementos fundamentales en 

al pen•emiento de Lenin; en primer lugar, nos. encontramos que 

le preocupación central ea el poder, que ee materializa en el 

control del Estado, lo importante es qui~n controla el poder, 

aaí nos encontremos que si loe boloheviques tienen el poder, el 

monopolio capitalista eetará al servicio de todo el pueblo, ya 

que ellos se presentan cano loe representantes, o pera aer mils 

exactos, utilizando la terminología leninista son la vanguardia 
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del proletariado, (bién aunque esto ee muy importante, será ana

l.izado más adel.ante, aquí solo pl.antearemos al.gunae interrogacio

nes: ¿Cuál es el papel del proletariado? ¿Be lo miemo dictadura 

del proletariado y dictadura de la vanguardia? ¿O&no se asegura 

que J.n vanguardia represente l.os intereses del proletariado? 

etc.) Por lo pronto, lo que nos interesa es el. segundo elementos 

para Lenin el contenido real en que se basan las relaciones so

ciales de producci6n del monopol.io estatal, no tienen un conte

nido clasista de explotaoi6n, sino por el contrario, se presen

tan como relaciones de producci6n neutral.es, que no existe nin

~na necesidad de destruir, sino, que h~ que asimilar y desa

rrollar; en otras pal.abras, para Lenin· no es importante el arui

lisi~ de el c&no producen loe hombrea en el monopolio estatal, 

o l.o que es lo miemo, no ee importante destruir las relaciones 

sociales de producci6n basadas en el trab~jo asalariado, que 

son la base material del modo de producci6n capitalista. ¿Qu4 

ea entonces lo.importante? Lo importante para Lenin es en s! la 

toma del poder, que deja de eer un medio y ee convierte en el 

objetivo, que las permite a los bolcheviques implantar el capi

talismo de Estado, el cual genera una burguesía estatal, que dá 

origen a una nueva fas• de desarrollo capitalista, para los pa!

nes no indue~rialisados. Y, a la ves, esto nos demuestra que con 

la desaparici6n del canitaliemo privado, no oe pono fin por sí 

aola a lR f'orma capitalieta de explotaoi6n; "eta continua sub

sistiendo incluso cuando el capitaliemo privado ha sido trans

fonnado o substituido por los repreaentantee estatales. 

Desde el punto de vista econ&nico podemos decir que la ta

rea de loa bolcheviques conaiati6 en 911~8tituir la anarquía del 

mercado capitalista en un sistema productivo planificado bajo al 

control del Estado. Esto ha traido como consecuencia que se man-
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tengan las mismas relaciones de producoi6n, donde el trabajo 

asalariado sigue siendo la base de la produoci6n de mercancías, 

las cuales se regulen a través de la ley del valor en ouanto 

produoci6n de plusvalía, Pero como ,sistema su regulación no so 

basa en la competencia de mercado, ya que la realización de loa 

productos excedentes no se dá a trav&s del mercado, sino por el 

contrario, &atoe están determinados por las estructuras de pla

nificación que toman las decisiones bajo la in:fluenoia de la 

oompetanoia económica 1 política a nivel internacional. La fal

ta da un mercado interno de capital no a.feota dado que existe un 

sistema directo da toma de decisiones altamente centralizado con 

respecto a la distribuoi6n del trabajo social y a la diatribuci6n 

del producto social total. 

Si el socialismo no ea la abolioi6n de las relnoionea de 

prodacoi6n capitalistas, antonoae cuiU.es son las bases económi

cas en les que se sustenta el •sooiali111110" que se d~ actualmen

te en la URSS. Pensemos en la sociedad eovi~tica con su marcada 

diferenciaci6n de clases, donde el abanico de loo in.irresos eoo

n6micos cada vez se dispara más, oon la persistencia del traba

jo asalariado, la produoci6n mercantil y el dinero¡ con eu ra

cionalidad en la vieja diviai6n del trabajo, con sue altos cua

dros de funcionarios, su ej&rcito permanente y su policía polí

tica 0610 rosponsablee hacía arriba, con au política educativa 

y mora1ieta cuasi religiosa, •in libertad,de axpreei6n e infor

maci6n; con su inf onne duplicado de máquina estatal en aparato 

da Estado y de partido 1 el aislamiento dentro de las fronteras 

estatales. 

As! nos encontramos que la tarea qua realizaron los bolche

viques, no fue el socialismo, independientemente de lo que desea-
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ran o creyesen, eino por el contrario, lo que lograron fue un rá

pido desarrollo industrial de la URSS por la vía del oapitalismo 

de Estado, que según Lanin seria la vía que loe conduciría al eo

aialismo; hoy, la realidad nos ha demostrado que el oapitaliemo 

de Estado no conduce al socialismo. 
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"Por tanto, el Estado no ha existido eterna
mente. Ha habido sociedades que se lea arreglaron 
sin ~l, que no tuvieron la menor noci6n del Esta
do ni de su poder. Al llegar a cierta fase de de
earrollo econ6mico, que estaba ligada necesaria
mente a la divisi6n de la sociedad en clases, es
ta diviai6n hizo del Estado una necesidad. Ahora 
nos aproximt1111oe con rápidez a una fase de desarro
llo de la producci6il en qua la exietencia da estas 
clases no solo deja de ser una neoesidad, sino que 
se convierte en un obstáculo directo para la pro
ducoi6n, Lee clases desaparecerán da un modo tan 
inevitable como surgieron en su tiempo. Con la de
eaparici6n da lea olaaes, deaaparecará inevitable
mente al Batado. La aociedad, reorganizando de un 
modo nuevo la producción sobre la basa de una aao
oiaci6n libre da productoras iguales, enviare{ toda 
la máquina del Batado al lugar que entonces le ha 
da oorreapondars al museo da antigiíedades, junto a 
la rueca 'Tal hacha de bronce." !Q/ 

(P. B:ngele). 

1,2 Sobre al Bmtado 

Para •arx y !ngele, es claro que el Retado aparece en el 

memento en qua aa llaea a datenninado desarrollo da las fuerzas 

productivas, lae qua a 8ll vaz generan lea condicionas materia

l•• para qua 81ll'jan lae clases sociiü.es y con ellas la lucha de 

clases. In aeta contexto hiat6rioo, donde el antagonismo de lea 

clases as inminente a irreconciliable, ea cuando surge el Esta

do, como rellllltado da la lucha do clases en el seno de la ao-

oieda4, pero no Bllr@e para conciliar o regu.iar loe interesez de 

lae claeae, sino por al contrario, el Retado eur@e oomo el apa

rato represivo que prantillarl{ al poder a una clase, para some

ter a lae otras claeae, Aeí noe encontramos que el Estado es 

producto da oierto grado de deearrollo de la eociedad, que sur

ge del eeno oontradiotorlo da 4sta, que no es el producto de 

nin@IÚI poder externo a la sociedad, ni "la imágen y la realidad 
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de la rsz6n" como lo concebía Hegel. El Estado no se encuentra 

por encima de lee clases, es un producto de esta lucha, de ahí 

adquiere su carácter claaieta y se convierte cano dijera En
gel.a en la máquina represiva que utiliza la clase en el poder 

para someter a las demás; un ejemplo h1st6rioo palpable lo en

contramos en el Estado esclavista, en el feudal y en el capi

talista¡ qué representan tres grados diferentes de desarrollo 

de la sociedad. Bngels nos dice lo sigui~nte: "Cano el Estado 

nació de la necesidad de refrendar loa antagonismos de clase, 

y, cerno al mismo tiempo, naoi6 en modio del oonf'l.icto de esas 

claec3, es, por regle general, el Bata.do de la cl.a11e más pode

rosa, de la clase eoondmicrunonte dominante, que con ayuda de 

dl, ee convierte tambi&n en la clase políticamente dominante, 

adquiriundo con ello nuevos medios para_l• represi6n y la ex

plotaci6n de la claae oprimidad. •• "··· no solo el. Estado anti1'! 

guo y el &atado feudal fueron 6rganos de explotaci6n de los 

esclavoa y de los 11iervos, tambi~n el Retado moderno represen

tativo es el instrumento ds que se sirve el capital. para ex

plotar ol trabajo a•alariado." .!!/ 
(P. Bngels). 

Aoí, nos. encontramos que a trav&s de estos di1'erentoe mo

dos de producci6n se he ido desarrollando y fortaleciendo el 

Retado, debido a que las clases que han al!Wllido el poder. 1111 

objetivo se ha centrado on la t0111a del poder con el fin de man

tenor ¡;u opreei6n sobre las demiíe claaee, por lo mismo, lo :lm

porte.nte no era la destrucoi6n del Retado, sino su a8imilaoi6n 

y perfeccionamiento, (vigorizaci6n del poder e3eeutivo, modi1'i

cao16n y adeptaci6n del poder judicial, fortal.ecimiento del a

parat~ burocrático y militar) adapttlndolo a sue intereaea de 

clase. !!seta aquí, nos enoontrsmos que ninguna clase se había 



pJ.anteado J.a deatrucci6n del Estado. Es con el surgimiento del 

proletariado cano clase, cuando se está en condiciones de des

truir, no solo las relaciones de producci6n basadas en la cx

pl.otaci6n del hombre por el hombre,· sino tambi6n el Estado co

mo máquina represiva por encima de la sociedad. JU proletaria

do es "la f'o!'lllaoi6n de una el.ase con cadenas radical.es, de una 

el.ase de la sociedad burguesa que no es una clase de la socie

dad burguesa; de un Retado que es la dieoJ.uoi6n de todos J.os 

Estados; de una esfera que posee un carácter universal por sus 

llUf'rimientos universal.ea y que no reclmaa para a! ningún dera

oho especial., eino el deeatueron puro y eimple, que no puede 

apelar TB a un titulo hist6rico, sino simplemente al t!tulo 

humano¡" ••••• "Por dltimo, que no puede emanciparse sin eman

ciparse de todas las demás esferas de la sociedad y, al mismo 

tie•po, emanciparlas a todas ellas; que es, en una palabra, la 

perdida total del hombre y que, por tanto, solo puede gauarso 

a eí mi811a mediante la reouperaoi6n total del hOllbre" 

"Cuando el proletsriado proclama la disoluoi6n del orden uni

versal anterior, no hace mis que pregonar el secreto de su 

propia existencia, ya que 41 ea la diaoluci6n de hecho de esta 

orden universal, Cu.ando el proletariado reclama la negaoi6n de 

la propiedad privada, no hace más que elevar a principio de la 

sociedad lo que la eooiedad ha elevado a principio auyo, lo 

que ya ea pereonif'ioa en 41, ein interveno.i6n suya, oomo resul

tado negativo de la sociedad,"~ 

(C. Marx y F. Rngels). 

"In •l tranecureo de eu deearrollo eaoribe Marx en 

Miseria de la Pilosofía, la olas• obrera sustituirá la antigua 

sociedad civil por una aaociaci6n que excluya laa olaaes y 1111 

antagonismo; y no existirá ya un poder político propiamente di-

2J. 
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cho, pues el podor polítioo es precisamente la expresión ofi

cial del antagonie1110 de clase dentro de la sociedad oivil," !JI 
(C, Marx), 

En el momento que el proletariado tome el poder por la 

revoluci6n proletaria, ocmo consecuencia de eete mi!llllo acto 

destruye el .Bstado.oapital.ieta y con ello la oontradiooi6n en

tre la sociedad y el Este.do, ee el mauento hiat6rioo en que el 

proletaria.do como clase tomo. el poder para negarse a sí mi!llllo 

emancipr~-ido a la sociedad; es el momento en que la mayoría de 

la sociedad t0111a el Estado; ee la absorci6n del Estado por la 

sociedad civil; es le destrucoi6n del istado olasieta minori

tario, y el nacimiento del Estado comuna, del B9tado de la ma

yoría que no tiene nado que ver con el antieuo Estado clasista 

y por lo mismo su ob~etivo no es la daaUuíci6n de la sociedad, 

sino su extinción en el seno de lo. sooiedad, Al reepeoto En

gels, reeumiend.o las experienoiae de la Comuna de París, nos 

dico lo 11igu.iente1 "Le Comtm11 tuvo que reconocer desde el pri

mer mcxnento que la clase obrare., al llegar al. podor, no puede 

eaguir gobornanclo con la vi<>ja máquina del Retado¡ que, para 

no perder de nuevo su dorninaoi6n reoi~n conquistada, la clase 

obrera tiene, de una parte, quo barrer toda la vioja m~quina 

opreeo!a utilizo.da haeta ontoncoa contra ella, y de otra po.r

te, precaverse contra sus propios diputados y funcionarios, 

deolaráodoloe a todos, ein excepción revooables en cualquier 

momento." 1i/ 
(C. Marx, y F. EngelG ). 

Eete elemento ea !undamentu.l, su importancia radica en 

que ha demostrado que no basto. con tornar el poder, no es su

ficiente toruar posoei6n de ln máquina estatal oapita.1.ista, y 

ponerlR en marcho. al 3ervicio de sus propios fines; ee oomple-



temente necesario cano base y fundamento del proletariado, el 

destruir la máquina estatal capitalista, (que representa el 

úl.timo grado de desarrollo y perfeocionamiento del Retado re

presivo sobre la sociedad civil) ya que ol objetivo de la re

voluci6n proletaria no ee en e! la tana del poder, sino que 

este ea únicamente el medio que l~ permitirá en primer lugar 

destruir las antisuas relaciones de producci6n y con éstas el 

Retado capitalista, para posteriormente de esta destruoci6n 

pasar a generar las bases de las nuevas relaciones sociales 

de producci6a y del Retado canuna, que no ea otra oosa que 

la dictadura revolucionaria del proletariado y el inicio de 

la extino16n del Bstado-canune., e.l ser abeorvido por la socie

dad civil, Contrariamente a estos planteamientos nos oncontru

mos que para loa bolcheviques la toma del poder no era un me

dio, aino que se oonvirti6 en su objetivo, por lo mismo, para 

ellos lo f'undamsntal era tanar y conaolidarse en el poder y 

no la destrucción del Retado; tomaron la máquina eetatal para 

seguirla desarrollando y perfeccionando, adaptándola a sus 

propios interasea. Aunque esta asimilaoi6n del Estado s~ di6 

a través da d11'erentes contradicci011as y luchas. Al respecto 

ee eumnmente ilustrativo lo que nos dice Lonin1 "Hemoa here

dado el viejo aparato de Estado y esa es nue2tra desgracia 

(,,,,,)tenemos hoy una enorme maea de funcionarios, pero no 

disponemos de elementos lo bastante instrl.\idos ocmo para po

der dirigirlos de manera efectiva. Oon frecuencia eucede en 

la práctica que en las instancins superiores, es decir, en ol 

poder de Retado que poseemos, el aparato miís o menos funciona; 

pero abajo, donde disponen ellos, lo hncen de tal forma, que a 

menudo contradicen nuestras medidas ( ••• ) en loe puestos inf'e

riorea son oentenaree d~ miles loa antiguos f'uncionarioe here

dados del r'gimen zarista y de la sociedad burguesa, que unae 
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veces de manera consciente y otras no, trabajen contra noso-
1.Sl 

tro"·" "Llamamos nuestro a un aparato que en los hechos nos 

es aún fundamentalmente extraffo y que representa una mesco

lanza de aupervivencie11 burgue11as y zaristas." !§/ 
(V. 1, Lenin), 
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Si reoo~B1Dos lo que Lenin escribe en Bl Bata.do y la Re

voluoi6n~ ea claro que el prilller paso de la revoluci6n socia

lista respecto al '!atado era la destrucci6n del Estado oapi

taliota. ¿Porqu« no lo hicieron loe bolcheviques? ¿Porqu& 110 

ccnf"omaron con aeimilar el Estado capital.iete.? Bl. Estado ca

pitalista ea el más alto grado de desarrollo y periecoiona

miento de la minoría de la sociedad sobre la me:yoria, es la 

eeparnoi6n más tajante y coercitiva del Estado sobre la 11ooie

de.d civil, pero a le. vez, ea 11u dltimo eatádio de desarrollo, 

Le. revoluci6n eocialiate. genera la posibilidad de destrucci6n 

del Retado de la minoría y una vez hecha eata destrucoi6n se 

genera por prill•ra vez en la historia la posibilidad de la 

creaci6n de un Batado de la mayoría. de 111 sociedad civil, un 

Betado que no tiene nada que ver con el entiguo Estado, un Es

tado coyuntural, ye. que tiene como objetivo su extinci6n. ¿06-

mo concibimos este nuevo Estado de la mayoría de la sociedad? 

La primera exj,eriencia la encontramos en La Canuna de París; 

que nos eneella que H fund8lllento y base de toda revoluci6n so

cialista la deetruooi6n de la máquina estatal capitalista, ye. 

que, no ba11t~ óon &implemente apoderarse de ella, hay que des

truirla, Marx al respecto nos dioe lo aieuiento en una oartn a 

'll.lgelmann el 12 de Abril de 18711 "Si to fijas en el dltimo ca

pítulo de mi 18 Bl'Ulllario, verás que expongo como pr6xi.ma tenta

tiva de la Revoluci6n Prencaea, no hacer pasar da unas manee a 

otras la máquina burocrático-militar, como venía sucediendo 

hasta ahora, aino demolerla", "Y lleta ea justamente la candi-



ci6n previa de toda verdadera revol.uci6n popuiar del continen

te. Bn esto, precisamente, consiste la tentativa de nuestros 

her6iooe camaradas de París,"'!]/ 

(O, Marx). 

Cu.ando 1011 bolcheviques tanan el poder a nombre del. pro

letariado, ea en ase mC111ento en que ea convierten en una mi

noría en el. podar, que instaura su. dictadura a costa de ne

gar la dictadura del proletariado y por lo mismo, no ea l.a 

destruooi6n del Retado au objetivo ya que, para poder mante

nerse en al poder, era necesario, no solo no destruir la m'-. 

quina militar burooritioa del &atado, eino que bey que asimi

larla, adaptándola al. control. ideol6gico aaud0111arxista (seudo

revolucionario) perfecoionando y desarrollando l.ae estructuras 

militares, policíacas, (ver la traiisfo:nnaci6n que se ha im

puesto en el ejlrcito, desde lo que fue al. ajlroito rojo a lo 

qua ea hoy en la actualidad; en el. miemo caso está lo que ee 

hoy en la actualidad; en al. mismo caso estal l.o que os l.a poli

cía política desde la CHBCA hasta la actual. KGB) burocráticas 

y jurídicas, creando así un Retado no solo por encima de la 

11ociadad civil, sino un Botado genda:nne que controle, ropri.rae 

y dirige a 1.a sociedad civil. en s11 conjunto, 
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Ea claro que 11ientra11 para la comuna de París su prim~r 

Decreto fuera la eupreei6n del ejército permanente para suati

tuirlo por el pueblo aniado; para los bol;heviques au preooupn

ci6n era la creaci6n de un ej&rcito profesiona1 donde integra

ron a loa principales cusdroe del ejlrcito zarista bajo el pon

poao cargo de aae11oree militareo, reimplantando la rígida dia

oiplina militar, para deepu~s pasar a de11ennar al pueblo, 

La comuna estaba fonnada por los consejeros municipales 

el.egidas por sufragio universal en loa diversos distritos de la 



26 

ciudad, loe cualee eran responsables y revocables en todo mo

mento ante sus representados, y ouyos salarios no excedian al 

salario obrero; los bolcheviques a la toma del poder se apre

suraron a nombrar a los funcionarios de Estado oon el cargo de 

comandantes; fueron electos por la instancia partidista, bajo 

la tana de decisi6n centralista y vertical, inapelable del 

Comité' Central, quil!'n detennin1<ba cuando eran removidos de su 

cargo y quién fijaba eue salarios, los cuales cada vez m~s ee 

fueron distanciando del salario medio del obrero, As! vemos 

oomo el proletariado queda al margen de toda posibilidad para 

elegir a sus propios representantes, los cuales no ae sienten 

responsables ente el proletariado, sino dnica y exclusivamente 

ante el partido bolchevique, Bn los hechos vemos como eetos se 

han transformado de servidores del prole~ariado (canuna) en 

opresores del proletariado (URSS). 

Ahora paseiiios a anal.izar la poltfmica qua se da entre loe 

marx1'Jtas con loa anarquistas y nos encontramos quo: 

Para los anarquiatae, la revoluci6n debe de destruir todo 

tipo do Estado al triunfo de ~ata, ya que el Estado os el ge

nerador de todos los mRles e injustic1!111 en la sociedad, la 

consigna es a~olici6n de una vez y para siempre del Estado. 

Bota afirmaci6n se basa en el siguiente razonemionto que nos 

expone Bakunin. "Si hay un Eatado, debe exiatir el dominio de 

una olaae por otra y, en consecuencia esclavitud; ol Este.do 

sin eeclRvitud ea in:IJl!aginable. Y por eeta razón, nosotroo so

mos enemigos del Estado," !Y 
(M. Bakunin). 

Para Bakunin la destruoc16n del !atado es base y funda

mento para lograr la libertad. YR que la naturaleza del Esta

do radica en el poder despótico que ejerce una minoría, para 



controlar, enajenar y subordinar a sus intereses a lee demás 

clases sociales, que forman parte y configuran la sociedad, 

En el devenir histórico de la hwnan.idad, el Estado eurgi6 y 
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se ha desarrollado como la estructura o máquina represiva, di

se!'lada para que una minoría imponga su dCllllinación, sin inter

locutor posible y sin limitaciones; esta dictadura de clase 

ejerce tanto a nivel econ6mico, político e ideológico de a

cuerdo a la clase social que represente, en el tiempo y espa

cio que corres?onde ese modo de producción, así es como pode

mos hablar a grandes rasgos del Estado esclavista, de1 Estado 

feudal, del Estado capitalieta y actualmente se habla del "Es

tado socialista", 1os cuales han tenido c0010 rasgo comlin en 

ser modos de producción que se basan en la explotación del 

haubre por el hanbre, en relaciones de producción enajenedae, 

que niegan toda posibilidad de libertad, que permita hwnaniznr 

al ser humano, atmque cada uno de osos modos de producción 

tengan sus propias y específicas relaciones de producci6n. ED

to nos demuestra que la libertad s6lo podrá ser alcan:r.ada por · 

la sociedad, cuando esta haya deot:ruido la máquina estatal. 

Pnrn loe marxistas ea necesario al triunfo df: la rovo-· 

lución proletaria en primer lu¡¡ar destruir ol Estado capita

lista y todo lo que áete representa; en segundo lugar, eo ne

cesaria la creación de un Estado proletario eu proceoo de ex

tinción, que obviBl!lente no tiene nada que ·v~r con el anterior 

Estado; en tercer lugar, al desaparecer las condiciones econ•S

micae que generan la be.se para la axietencia de lEte clasoo so

ciales y que son a la vez el fundamento ~· raz6n para la exis

tencia del Estado, este termina por extineuirse, 

Loe bolcheviques con Lenin e la cabezu, no O!)teron por 

ninBUno de loe dos planteamientos, sino que generaron leo ba-



ses de un nuevo camino que ha desembocado en un capitaliwno 

de Estado, donde 4ete rige todao las esferas de la sociedad; 

sí, annlicainoe en que consiste este planteamiento1 En primer 

lugar, desechan el planteamiento anarquista, tanando la argu

mentaoi6n marxista que expone la neoe.eidad de la creaoi6n del 

Estado del proletariado que no es otra cosa que el proletaria

do en amas, que reprime únicamente a un reducido número de la 

sociedad, a una minoría quo son los expl~tadores, Ademáe, de

ja de ser una fuerza espacial. do represi6n, porque la dictadu

ra la ejerce la mayoría de la poblaci6n. in Estado no se des

truyo sino que tennina por extinguirse• 

lln segundo lugar, del!lllchan el planteamiento marxista al 

no destruir el Bstado capitalista y al no crear un Elltado pro

letario, así como a1 no destruir la base· .Ícon6mica que da sus

tento a las clases 11ocial.ee; en este caso, a la burguesía de 

Estado y al proletariado, De esta fonna se fortalece y desn

rrollit el Estado en vez de generar las bnsee para su extin

oi6n gradual y paulatina. 

28 



"El modo de producoi6n de la vida mate
rial dete:nnina el proceso social, político 
e intelectual de la vida en general. No es 
la conciencia de loe hanbres lo que detel'
mina 1111 ser, sirio, por el contrario, ea au 
existencia social lo que determina su oon
ciencia." W 

(O. Marx). 

1.3 Sobre el Partido 
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n hombre en su afán por liberarse de la muerte, cre6 i; 

los Dioses, lo que le permiti6 vencer a la muerte, con la pro

mesa del paraíso que le daba la vida eterna, pero eacrifio6 su 

libertad al quedar esclavizado por au propia creación, que se 

ha material.izado en lee diferentea. religiones. 

11. proletariado en su proceso por liberarse de la explota

ción capitalista, ha dado pauta parii. que ae fo:nnen en su nombre 

diversas formas da oree.nizaciones, que han culminado en loe 

tradicionales partido• del proletariado, que se eatni.otura, si

guiendo lee formas organizativas que rige el Cepita:!., y se ca

racterizan por aer nrtioalee, autoritarias y oen·trn.lietae, 

donde se dividan las funciones entre let direcci6n y la ajectt

oi6n. Lo que al final ha ocasionado que el proletariado quodu 

preso y esclavizado por este.e organizaoioneo, que eub9UlllOn su 

libertad 1 orgeniaan au vida en base a sus propios interesas, 

lo que loe convierta en una nueva clase explotadora. Bato nos 

plantea el dilema entre la necesidad que tiene ol proletaria

do 4• orgenil:arae, y o6ao organizarse o pasar a aotuar en for

ma e•pont!Úlea. 

Kl. proletariado ee una clase que surge en el seno del oa

pitaliemo, por lo mismo, es parte integrante de 'l•. que lo con

vierte en UDR pieza imprescindible para su desarrollo, ya que 
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le da contenido al proceso productivo de la sociedad capitalis

ta, un~ sociedad que lo compenetra de su idsolcgia., polítioa, 

filo~ofía, tradiciones, costumbres, en fin, de su cultura. Ba

jo estas condiciones y por las mismas, es que el proletariado 

se desarrolla contradictoriamente, por un lado es el objeto de 

la explotaoi6n capitalista, y por el otro lado es el •ujsto 

hiat6rico de la destruoci6n no solo de la explotaci6n capita

lista sino de toda explotaci6n. 

Ahora bi4n, la base material que da suetento a la existen

cia de lee clases eooiales, la encontramos OWl!ldo analizamos el 

papel o rol que juegan en el proceso productivo, la forma c6mo 

ee organiza la sociedad, establece loa vinculo• que entablan en

tre sí y que dan paso a la formaci6n de determinadas relaciones 

de producci6n, que corresponden al grado de desarrollo en que 

ee encuentren las fuer~as productivas, o lo que ee lo mismo lo 

que importa no ·es lo que los hombrea produecan en s.í, sino sl 

c6mo lo producen, bajo qu~ rolaoionoe. Por lo mismo, las ideas 

de loa hanbrea, son el resultado de las relaoiones sociales de 

yróducoi6n en que se encuentran insertos en la sociedad, La con

oiencia del ser humMo es una C'l?lciencia social prodllcto de lns 

condiciones sbciRles de la vida mRterial de los hanbres, que n1 

dividirse en clases, adquieren su propia conci~ncia de clase, 

que no es otra coas que la conciencia del papel que juegan en 

el proceoo productivo, o lo que es lo mismo el ser conciente. 

De lo anterior podemoe concluir: 

l) Que el proletariado cCIDo clase, adquiere su propia 

conciencia de clase, 

2) Que eata conciencia le pennite luchar por su auto

emancipaci6n, 

3) Que la organizaci6n y liberaci6n del proletariado 

es obra del mismo proletariado. 



4) Que debido al. papel que juega el proletariado en el 

proceso productivo, es la ~ice clase como tal. cnpáz 

de destruir al. ca pi tal.iemo.' 

En contraposioi6n a lo anterior nos encontramos que según 

el punto de vista de Kautsky, con· el que tambi4n coincide Le

nin, nos dice que la oonoiencia de clase del proletariado, no 

surge de las relaciones eoci~les de producci6n del proletaria

do, sino que surge de premisas diferentes, veamos cano argu

menta esta idea K:autsky1 "Algunos de nuestros cr1ticos revi

sionistas creen que Marx ha afinnado que el desarrollo econ6-

mico y la lucha de clases no e6lo crean las condiciones para 

la produoci6n socialista, sino que tembi&n engendran directa

mente la conciencia de su necesidad." "Bn este orden de ideas, 

la conciencia social.iota aparece ca110 el resultado necesario 

y directo de la lucha de clases del proletariado. Pero esto 

es ocmpletemente err6neo." 
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"La conciencia socialista moderna puede surgir únio01J1en

te sobre la base de un profundo conocimiento científico ••• es 

del cerebro de algunos miembros aislados de esta capa (inte

lectualidad burguesa) de donde ha surgido el socialismo moder

no, y han sido ellos los que lo han transmitido a loe proleta

rios destacados por su desarrollo intelectual, loe cuales lo 

introducen luego en la lucha de clases del pr_oleta.riado, allí 

donde lee condiciones lo permiten. De modo que la conciencia 

socialista es algo introducido desde a.fuera en le lucha de cl11-

ses del proletari11.do." W 
(Ir. Ks.utsky). 

l['auteky empieza dici4ndonos que algunos críticos, para 

dsspu&e paeer a enjuiciarlos cano revisionistas, quedando de 
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esta forma descalificados y con ellos, todos aquéllos que 

acepten este planteamiento¡ él pasa a asumir de esta forma, 

aparentemente, la defensa del marxismo, sin dar ningún ele

mento, laego utiliza la palabra "creen que lllarx ha di:nna

do", con esto loa vuelve a descalificar sin dar ningún ele

mento, Para después afi:nnar que Marx nunca ha dicho que el 

desarrollo econ6mico y la lucha de clases crean las condicio

nes paro la producci6n socialista, así O(lllO la cODciencia de 

su necesidad. ¿En base a qué se hace esta a!irmaci6n? Si no

sotros aceptamos este planteamiento en priJller lugar renuncia

mos a lll concepción marxista de la historia, ya que negaría

mos por un ledo el desarrollo de las fuerzas productiYas, que 

generan doterminadas relaciones sociales de producción y que 

son 111 bnae econ6mica de lee clases soc:l,al'9e y, por lo tanto, 

de la lucha de clases, luchas que se dan porque adquieren con

cienci~ de su necesidad c<Xno clase, y por lo mismo as proponen 

tareao q•.te les ·~on necesari.as (destrucción de las i:elacioneo 

de producci6n capitalistas) y posibles (conetrucc16n de las re

laciones sociales de producci6n socialistae). 

Recordemos lo que al respecto nos dicen Marx y Bngels en 

la Ideología Alemana1 
' 

"·., loe hombree son los productores dfl sus representa

ciones, de sue ideas, etc., pero loa hC111bres rea.lee y actuan

tes, tal y oom_o se hsllan condicionadoa por un determinado de

sarrollo de sus fuerzas produotivae y por el intercB111bio que e 

~l corresponde, haeta llegar e eue f'onnacionea más empliee, La 

conciencie no puede ser nunca otra cosa que el eer conciente, 

y el ser de loe hanbres en su proceso de vida real." "••• no 

es la conciencia la que dete:nnina le vida, sino la vida l& que 



detennina le coenciencie," ~ 

(C, ll!arx y F. Engele), 

Y en el Manifiesto del. Partid0¡ Comunista Marx y Engele 

nos dioen1 "Lee tesis te6ricae de los comunistas no se basan 

en modo alguno en ideas y principios inventados o descubier

tos por tal o cual refonnador del.·mundo, 
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No son sino J.a expresi6n de conjunto de J.a1 condiciones 

reales de una J.ucha de clases existente, de un movimiento hia

t 6rico que se esto{ deearroJ.lando ante nuestros ojos." W 
(C, ll!arx y P. Rngels), 

Lenin retana el planteamiento de Kautsk,-, sobre J.a con

ciencia de clase, esto le permitirá fundrunentar y desarrollar 

su ooncepci6n sobre el Partido, Se parte de la idea, de que 

la clase obrera por sí misma no es capaz de generar la con.. 

ciencia de clase proletaria, y dado que ésta surge del cere

bro de una parte de le. inteligencia burguesa, es necesario que 

esta conciencia se infundida a la clase obrera y se convi&rta · 

en una clase consciente de sus intereses, pera que esto ee rea

l.ice, es necesario que la inteligencia burguesa, se organico y 

forme el partido ~ue se convierta en el destaoamento de van

guardia del proletariado, ya que es el depositario del conoci

miento de las leyes aue rigen la historia, v de ln~ verlle.deroa 

intereses del proletariado que debe defender al.In en contra de 

loe propios obreros, que por tener una posici6n atrasada mu

chas veoee se resisten a loe dictados del partido, que einteti

za sus intereses y, ea necesario convencer y diaoiplinar por 

loe medios más efectivos y convenientes, ·un ejemplo es Krone

tanclt, 

Siguiendo con esta 16gica, se nos presenta la teoría re-
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voluoionaria, como un proceso del pensamiento que ee elabora 

por 'intelectuales especializados, que, por lo mismo, ae en

cuentra.., separados del proletariado. Lo que da lugar a la i

dea de q•.ie la conciencia de cleee sólo puede surgir fuera del 

movimiento obrero, en el seno de estos intelectuales que ore

an la teoría, eobre loe objetivos e intereses del proletaria

do, lo ~ue ~os lleva a concluir es que la emencipaoi6n&tl pro

letarl.edo, se convertirá en obra de los ~epecialietas de la 

revolución en cuanto apliquen correctamente sus plantesmien

toa te6ricos a las cirounetanoias concretas. De esta manera, 

el socialis~o aparece cano un sistema cerrado y estructurado 

de antem.-mo, de toma de decisiones centralistas y verticales, 

que se preocupan i'undamentalmente de la distribuci6n del pro

ducto social, en base al estatuto que l~ confiere la propie

dad estatal y la organización general de la economía (naoiona

lizaoi6n, planificación, etc.). Pero ee oculta escrupulosamen

te quo el socialismo debe ser ante todo la generaci6n de difo

renteo relaciones socinles de producción y políticas que en la 

histori•.\ de la sociedad no hru1 existido. 

Adsmils, Lenin partía do la idea de que no puede haber 

ningún movimiento revolucionario sólido sin una organización 

da cuadroo revolucionarios, que operen clandestinamente, y ee

t~n alt!l!Dente preparados para erú'rentar al Retado; en otras 

palabreo, que ee conviertan en profesionales de la revolución, 

altamente conspirativos, que tienen como objetivo la tana del 

poder por la v!a armada, y sean el instrumento que implante e 

impleinonte la dictadura del proletariado •. 

Por lo mismo, el Partido Leninista debe guiarse por un 

solo proerama político, que eintetioe sus principios y la lí

nea de acción que debe seguir, la cual debe ser redaotada por 



loe cuadros máe capaces te6rioamante, quienes pasarán a formar 

parte de la cabeza del partido, o sea, del Comitá Central. 
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La div1ei6n qu~ ee hacen de las funciones en todo proce

so de cooperaci6n genera una divis16n de funciones, que solo 

puede ser limitada por la democracia, en cuanto a toma de de

cisiones, que en otras palabras a·er!a la dirigencia de la ma

yoría, Esto se ha convertido en la realidad en el mejor de los 

casos en la capacidad y posibilidad que tiene la mayoría para 

eleRir a loe dirigentes¡ esta democracia, no se más que la de

mocracia burguesa parlamentaria, que se encuentra privada de 

todo contenido real, pero permite convertirse en el velo que 

cubre y encubre el poder incontrolado y CJDnimodo de loe diri

gentes. La eecuea consabida es que se elige una vez al a~o a 

los delegados que designan a 9U ve~ al Comitd Central, y ea 

nos presenta como ei la base fuese quien dirigiese la organiza

c16n, lo miamo que si noe dice que el pueblo ea el que gobier

na ya que elige a sus gobeniantes en las repúblicas parl11111en

tariae. 

Bl que el Comit' Central del Partido sea elegido por un 

congreso "democrático" no modifica el hecho de que el CQDitd 

Central se convierta a partir de su &lecci6n en el amo y seftor 

del Partido, ya que se convierte en el 6rgano que define la lí

nea política, controla au aplicación de a:n-iba a abajo, mono

poliza la dirección al centralizarla, se separa de la clase 

obrera y se convierte en un or¡¡nnismo aparte de direcci6n. 

En otras palabras, el Partido Leninista debe de aotuar co_ 

mo una sola pieza bi6n aceitada, para lo cual ea necesario que 

exista una f6rrea disciplina, con una estructura oentralieta y 

vertical de torna de decisiones de arriba hacía abajo, un parti

do monolítico, donde no existen las fracciones, bajo pena de eer 
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expulsados del partido como agentes contrarrevolucionarios, un 

partido capaz de decidir y organizar las tareas del proletaria

do, para que este logre su emancipaoi6n, un partido que lo de

cide todo, que empieza a hablar en nanbre del proletariado co

mo su vanguardia y que termina hablando y pensando por toda la 

sociedad, miyo brazo ejecutor y represor es el Estado. 

Bn base a las anteriores características podemos decir que 

la concepoi6n leninista del partido conduce a negar el carácter 

revolucionario de la clase obrera, ya que lata no es capaz por 

sí misma de lograr su emancipaci6n¡ es'un partido de cuedroe 

de profesionales en la conspiraci6n que suplanta le lucha de 

clases en le sociedad capitalista, cuyo objetivo ea la tana 

del poder, pero no así la. destrucoi6n de· iae relaciones de pro

duooi6n capitalistas, ni la_ destrucci6n del Estado, es un par

tido que dOBJ!lat~za el marxismo, bajo loa principios que se con

vierten en fé ciega y se presentan cano principios -innliena:..

bles, dado que sintetizan el conocimiento de lno leyes del de

sarrollo de la sociedad, una sociedad qup se encuentra prede

terminada de antemano y que se nos presenta como una realidad 

que tiene que adaptarse a un esquema predetern1inndo :fuera y 

por encima d~ la vida miElllla do la sociedad, donde los hanbres 

pierden el control de su futuro, son eimplemento piozae del en

granaje do las leyes que dictan el desarrollo a sog11ir por la 

sociedad. 

El determinismo hiat6rico es una concopci6n unilateral de 

la historio que parte de la idea de que el desan·ollo se da en 

un plwio lineal y ascendente, que conjuga el desarrollo tecnol6_ 

gico en el tiempo, º<!'11º ein6nimo de bienestar que entrega al ser 

humano para su disfrute como resultado de un proceso que lo sub-
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sume y lo esclaviza como apéndice del propio desarrollo que lo 

ha deshumanizado al negarle la posibilidad de desarrollo dife

rencie.do, plurilateral donde sea el ser humano a través de su 

vida real quien detennine su futuro, como ser pensante y con

tradictorio que puede destruirse pero que también puede humani-

zaree. 

Un partido de profesionales guardianes de la verdad orto

doxa, es un partido que tiende a subordinar a la clase obrera, 

que le niega la posibilidad de ser como clase ya que la ha ne

gado la posibilidad de pensar, que tiene cano principio imponer 

a la clase obrera su capacidad intelectual superior, que le 

pe:nnite tener una tncueetionable visi6n sobre la sociedad en 

general ae! cano sobre los intereses particulares del proleta

riado, pero que además internamente también le niega a sus mili

tantes (ouadroe medica y cuadros de baee) la posibilidad de dis

cutir y disentir sobre los principios que rigen el partido, (de 

esta forma los principios se convierten en dogmas de fé que to

do militante debe aceptar cie1!1111lente) así como la línea pol!ti

oa, que éste implementa, quién, o quienes ss atrevan a disentir 

porque ya estén cansados de ser las piezas ejocutorios del par

tido y reivindiquen su capacidad y necesidad da pensar, aerán 

irremediablemente acusados de contrarrevolucionarios que tratan 

de destruir el partido monolítico, oreando fracciones o grupos 

al seno del mismo, A1 respecto el PCUS es prolífero en ejem

plos, 

Baate recordar loa proceaoe que se han dado a lo largo de 

su historia (Lenin: procesos contra la oposici6n obrera, los 

menoheviquee, loa social-revolucionarios, los anarquistas, etc,, 

Stalin: procesos contra Zinoviav, Kamenev, Trotaky, Bujarin, 

Preobraahenslcy, etc, ) 
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El partido e le toma del poder genera un proceso de rup

tura y continuidad con el anterior estado; esto le pennitirá 

adecuarlo e sus intereses y consolidarse en el poder, Si la 

máquina represiva ea fundamental para sus objetivos, un papel 

similar :le corresponde a la propaganda que pasa a convertirse 

en uno de loe mátodos más efectivos pare el control de las 

clases sociales, Bl. proceso se inicia con el adoctrinamiento 

para ~enerar al hombre "nuevo"; esto so desarrolla bajo la li

nee ideol6gica que controla e impone el partido, lo cual pre

supone el control estatal sobre todos loe medios de canunica

ci6n, 

Bajo la concepci6n ideol6gica del partido el hombre "nue

vo'' debe ser un ser unitonne, un hombre _PJ,:Ot otipo en la socie

dad, disciplinado, carente de personalidad, temeroso y, por lo 

mismo, amante del Estado quián detennina eu conciencie, imper

sonal y frío, pero fiel trabajador para la conotrucoi6n del 

futuro luminoso que le ofrece el partido, que pondrá fin al 

reino de le necesidad, pero que hay que construir sin escati

mar ninSlfn eatuerzo, para oonvortirse en.hároe del futuro, fu

turo que siempre será pospuesto ye que aunque cercano el mo

mento de au realizaoi6n, ~ste nunca ea hace realidad, Soldado 

combatiente de la nueva sociedad, que debe soportar todas lee 

privaciones, sin pensar o emitir un juicio siguiendo loe dic

tados de sus __ a~periorea, en la luche contra sus en'l1nigoa in

ternos y externos para orear la nueve oooieded, 

lil partido le dicta ln conciencia política quOl debe se

guir, así cano la forma oomo se conduce en la "nueva" sociedad, 

la "nu<Jva" moralidad qua dicta el partido no es otra que la 

viaja moralidad viotoriAlle, semireudal y ounsi religiosa¡ lo 

mismo sucederá en todas laa mnnifeataoiones artísticas, que 



convirtieron el arte en panfletos propagandísticos cortados 

por el mismo rasero y que le engaratuzaron el pomposo nombre 

de realismo socialista, un partido .oue niega la cultura, como 

conjugaci6n de la raz6n, raz6n que solo existe en libertad, 

libertad creativa e imaginativa, que se expresa bajo el libre 

intercambio de las ideas, en la confrontaci6n plural de loe 

sentidos y deseos, en la singularidad del ser, en su sociali

dad irrevocable contradictoria que lo humaniza y lo haoe úni-

co, 

Se perfeccionaron las t&cnicas demag6eicas para adulte

rar el marxismo¡ bajo la idea de popularizar el mar»ismo, ae 

distorsionaron sus conceptos e ideas y de ser una guia para 

la acci6n se convirti6 en la "nueva" religi611 eant Lficada por 

el Estado con su litt.U'gia y rituales, sus do!!Jllns de f~ y sin 

faltar claro están sus santos y mártires¡ esto nos lleva inllu_ 

dablemente a considerar la concepci6n quo se tiene sobre la 

teoría, ya que no se puede seguir pretendiondo producir las 

verdades eternas que regirán al socialismo. La teoría revolu

cionaria ea en sí un momento de la lucha por la libertad del 

proletariado, que aspira u construir el aocialimno, y lo ea en 

la medida en oue esta lucha ee real, como verdadera teoría que 

se prod\.lce, se desgarra, se problematiza, se desarrolla y for

Ltr.:;.uca eu la. lucha por trans!'onna.r el mundo, por crear otra 

forma de vida¡ no ea la colección de verdadea ríeidae, purao, 

eapec\.llativas, q\.le contemplan desde la pureza tA6rica el cemi

no que le han trazado a la humanidad, 
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La teoría como reoultado de lu conciencio de clase que se 

adquiere en la vida real (material y espiritLuÜ )' nos oond\.ICO al 

fin de la noche de los tiempos, al ocaso de loa dioseo y profe

tas, de la inteligencia que coneebía la historia como objeto; 



es el fin de los mitoe y ensue~os, en la alborada de los d!as 

de los hOl!lbres como sujetos que hacen la historia. 

En contrapartida nos encontremos que en la URSS el par

tido bajo su control ideo16gico lucha por homogenizar a la so

ciedad; sabe que una sociedad homogenizada es una eooiedad que 

ha dejado de pensar, y se convierte en una sociedad astática, 

carente de inioiativa, no crítica, es una sociedad donde el 

partido controla todas las esferas de la'vida y le marca el 

camino a seguir. Una sooiedad que ha aprendido a resistir ol 

dof1111at1smo partidista, que canprende lo que es la demagogia 

pseudo-marxista, que lucha por su libertad y llena de disiden

tes las cárceles y loe hospita1es psiquiátricos, ea una eocie

dnd qtte no ha dejado de pensar y lucha por eu propio :futuro. 
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A manera de resumen sobre este prilller capítulo, podemos 

decir1 Que al triunfo de la Revoluci6n de Octubre se inicia el 

desarrollo del programa para la reestructuraoi6n de una socie

dad que ee debato ante la posibilidad de implementar loe con

cept 03 centrales del merxi111110 en las estructuras econ&nicas, 

políticas y social.es, y la necesidad de desarrollarse en una 

sociedad induotrialbnde que parte de una estructura semi-feu

dal e.ut:orHaTie., con un capiteliemo no plenemente desarrolle.do, 

en un pa:l'.e que es un imperio estrattfgioo y :fundamental pare. la 

economía mundiaJ. ya que es el puente de enl.ece del desarrollo 

y control de Occidente sobre la forma de vida de Oriente. Un 

imperio con naciones tan diversas, no solo en eu grado de deea

rrollo eu cultura y su vide, sino porque representan una fo:nna 

de viqa diferente al que ae eigui6 en Europa. Un país que se 

encuentra ante la posibilidad histórica de illlplemente.r las as

piraciones e ilusiones del proletariado occidental, la posibi-
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lidnd real de que el planteemi~nto te6rico marxista fuésa COOl

probado en la práctica, una revoluci6n que ln historia puso de 

ejemplo a seguir para el devenir de la hum&nidad, En esto re

side parte de la grandeza y la importancia de la Revoluci6n de 

Octubre. La otra parte radica en la forma de el ~ a.front6 

y resolvió estas tareas, y es aquí precisamente donde se gene

ra la polémica de lo que es y de lo que debe ser el socia.lismo 

en el mundo y para el mundo, la correspondeucis que guarda con 

la teoría marxista, au posibilidad y necesidad de realizsci6n, 

utopia o realidad, 

Por lo miemo, al abordar el problema desde el mnrco con

ceptual de la destrucción de las relaciones sociales de produc

ción capitalistas, y la necesaria e inevitable oreaci6n de nue

vas relaciones eoci1l4es de producci6n, que nos penoitan generar 

las bases de lo que será la sociedad sooialiata, primera fase o 

etapa del modo de producoi6n canunista, encontramos una insal

vable contradicci6n entre lo que una revoluci6n que destruye Y. 

crea una nueva sociedad, diferente a todas las foI'Dtas de orge

nizaoi6n hasta hOJ conocidas por la humanidad, y lo que es la 

reestructuraci6n y transfonnaci6n de la sociedad, sin tocar la 

esencia de la estructura econ6mica del modo de prod.uoci6n capi

talista, Ahora bi,n, si las relBcioneo de producci6n de la for

clásica del capitaliB110, se reestructuran en au formo aparen

ciel al traneformaree la propiedad privada en.propiedad estatal, 

aeta prcducci6n tiene como presupuesto y fundamento, que nueva

mente la sociedad ee queda disociada de sus medios de prod.uc

ci6n, de donde ae generan las bases eoon&nicas y políticas que 

darán sustento e la nueva f onna de explotaci6n, 

La estructura estatal se materializa a trev~s de la bur.gue

sía de Estado, que implementa la forma de explotación asalaria-



42 

da, la cual reproduce como consecuencia 16gica, las demás cate

gorías del capitalismo clásico, en el contexto de un capitalis

mo estatal, 

Así nos encontrr.mos que la Un16n Sovi,tica es un capita

lismo de Estado, que ha dado respuestas a la necesidad de con

vertirse en ·un país altamente industrialhado, a tal grado que 

en pocos años se ha oonvertido en una de las potencias más fuer

tes del mundo, siguiendo una v!a de desarrollo que la diferencia 

del capitalismo oláaioo. 

Una sociedad que cada d!a ea más d~pendiente del Betado, 

ya que éste determina el desarrollo que se debe seguir en todas 

las áreas de la vida, un estado por lo mismo, que no solo repre

senta a la clase en el poder, sino que. e~ ,parte intrínseca de la 

misma, un estado que no tiende a extinguirse, que mantiene un 

rígido control ideol6~oo sobre la sociedad, dividida por las 

contl'adicciones·'y luchA de clases, 

Una sociedad regida por la dictadura de un partido que se 

nombra depositario de la verdad y de los. intereses del proleta

riado, que se ri~ bajo la estructura centralista, vertical. y 

autoritaria, que niega las tareas hist6ricas que le correspon

den R. la cla;e obrera, al aewnirlas a su nCl!lbro, ttn partido por 

encima de las clases sociales, que controla y dá fundamento al 

Estado, 

Esto nos demuestra: 

1) Que para construir las nuevas relaciones de producci6n an

tes e~ necesario destruir lae relaciones eocialee de pro

ducci6n capitalistas, 

2) Que la aocializaci6n de loe medios de producci6n es la ne

gaci6n y deatrucci6n de la propiedad privada, 



3) Que la transfonnaci6n de la propiedad privuda en propie

dad estatal, no tennina con la explotaci6n, sino por el 

contrario, presupone una ni1eva fonna de explotaci6n a 

travás del trabajo asalariado b'ajo el control estatal, 

4) Que la burguesía de Estado, tiene su sustento econ6mioo en 

la propiedad Estatal. 

5) Que el capitalismo de Estado no es la via que conduce el 

socialismo. 

6) Que al concentrar y centralizar los medios de producción 

en manos del Estado, se gen~re.n las bases materiales para 

el desarrollo y fortalecimiento del Estado, negándose toda 

posibilidad de extinsi6n del mismo. 

7) Que en el capitalismo estatal, áste se funde con el parti

do y se convierte en el brazo ejecutor de la dictadura del 

partido, 
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8) El partido es la organizaci6n que decide el futuro de la so

ciedad en fonna centralizada, vertical y autoritaria, 

9) Que el llamado sooiali111110 que hoy existe en la UR3S no con

duce a la sociedad sin clases y sin explotaci6n del hanbro 

por el hanbre. 

10) Que la concepci6n marxista sobre el socialismo sie;ue siendo 

la teoría que pennitirá emancipar al proletariado y con 41 
a la sociedad en su conjunto. 
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CAPITULO II 

LA TCt!A DEL PODER (OCTUBRE DE 1917), 

"Ahora en eete terreno limpio de loa es
canbroe de la historia, vemos a construir el 
imponente y luminoso edificio de la sociedad 
socialista, vamos a crear un nuevo tipo de 
Betado todavía no conocido por la hi11toria y, 
gracias a la revoluoi6n, vamoe a limpiar la 
tierra de toda clase de explotaci6n, de vio
lencia, de esclavitud,,, Ah~ra, toda• la11 ma
ravillas de la t~cnica, todae las conquistas 
de la cultura, se convertirán en patrimonio 
de todo el pueblo y nunca más el eapíritu y 
el genio humanos podrm aer utilizados cano 
medio de violencia, OOlllO ñiedios de explota
oi6n. 

(V, I. LENI!f). 

2.1 AL !JMBRAL DE LA RllVOLUCION 
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La Revoluci6n Rusa so da en el contexto de la Primera Guerra 

Mundial, ccao producto del desarrollo del oapitalismo, las poten

cias capitalistas luchan por una nueva redistribuci6rl del mundo, 

por zonee de influencie que leo permitan controlar los mercados, 

las materias primas y la tuerEa de trabajo barata. 

Bn el contexto interno Rueie ee debate ante una estructura 

contredictoria'de d001inaci6n semi-feudal donde la clase aristo

crática d~tenta el poder monárquico absolutista, ante una cada 

voz más desarrollada burguesía que espira a tener une mayor par

ticipación en las tomae de decisiones, que les permitan conaoli

dar y desarrollar las rel·aciones de producci6n capitalistas, don

de ae dá un proceso de industrielizaci6n vigoroso, bajo condicio

nes muy específicas, cuenta con una gran cantidad de recursos ili

mitados, fuerza de trabajo abundante, pero 11in ninguna oalifica

ci6n. Un capitalismo que se desarrolla bajo la influencia de 1011 

cnpitnle" extranjeros, que aspira a una estructura moderna, pero 
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que encuentra uno y mil obstáculos que traban su desarrollo, ya 

que las instituciones políticas de poder, ae encuentran muy atra

sadas, por lo que ea neceeario tenninar con el régimen zarista e 

inetaurar una república democrática, a imágen y aemeje.nza de las 

europeas. Una sociedad inmersa en una aguda lucha de clases, con 

una poblaoi6n fundamental.mente agraria, con fonnas de producoi6n 

atrasadas, semi asiáticas, dedicadas fundamentalmente al autocon

eumo, con une clase campesina que vive en condiciones infrahuma

nas, analfabeta, bajo el yugo de los terratenientes y do la re

ligi6n. 

Una clase obrera naciente, que carece de todos loe derechos, 

oon una jornada de trabajo que varia entre lea 12 y 16 horas, con 

salarios paup&rrimos, ya que no existe legislaci6n obrera, donde 

los síndicatoe están proscritos y luchan en la ilegalidad, sin 

ningiln derecho do asociaci6n, de reunión de huelga, de palabra, 

que gar1U1ticen lea mínimas libertades de expresión del proleta

riado. 

Une sociedad donde la pequefla burguesía ae sentía desconten

ta, y donde loa intelectuales no sólo se sentían profundamente 

leeionados en sus intereses, sino tembi&n en su die¡iided y su fu

turo, por el r&gunen de castas ~utocrético, donde las arbitrarie

dades burocráticas se convertían en ley, cC1110 norma de actuación 

del Estado zarista, 

Una sociedad que se debatía ante la necesidad y la urgencia, 

que le permitiera llegar a grandes cambios radicales, que había 

experimentado una revolución en 1905, qua e ln postre se convir

tió en un ensayo general, que demostró el descontento que existía 

entre loe obreros, campesinos, peque~a burguesía, y algunos sec

tores de la misma burguesía, por acabar con la autocracia zarista. 

Demostró a todos los partidos políticos la necesidad de la ravo-
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luoi6n demoorátioa burguesa, lee eneea6 en la práotioa sus def1-

oioncia9 y errores, les demoetr6 que el proletariado se capaz de 

autoorganizarae, oreándose el Soviet de Petr6grado, pero tambiln 

les penniti6 a los bolcheviques reafirmar au planteamiento sobre 

la necesidad de fortalecerse como un partido de cuadros proi'asio

nalee de la revoluoi6n, con principios e6lidoa 7 llniooa de loa 

que se desprendería una e6la l!nea programática de aooi6n, bajo 

una disciplina tlrraa, en base al centraliÍlmo, que loe converti

ría en el partido de vanguardia del proletariado. Ademie, te6ri

oamente desarrollaron el planteamiento de le necesidad de reali

zar la revoluoi6n democrática burguesa1 en eeta revoluci6n el 

proletariado, no debería convertirse en un aliado, subordinado a 

la 'burguesía, por el contrario, se debería entablar una alianza 

con la burguesía demooratica, en la que el" ~roletariado, a tra

vle de su partido de vanguardia actuaría no e6lo en igualdad, de 

condiciones, ain~, que auría quien garantizaría que la revoluoi6n 

democrática burguesa se realizara basta sus dltimee oonsecuenoins. 

Para Lenin ere importante la real1zaci6n de la revoluoi6n demo

crática burl!lleea, como la etapa necesaria para poder pasar a la 

revolución socialista, lo que loa llev6 a aouaar la tesis de la 

revoluci6n ini?terrumpida y por etapas, 

Para loe mencheviquea tambi~n era importante la real1zaci6n 

de la revoluoi6n democrática burguesa, pero diferían de loe bol

cheviques en cuinto al papel que debería tener el proletariado¡ 

late debería de oonf"ormaree con aer una fuerza que participaría 

bajo el mando de la burguesía democrática, quien dirigiría la 

revolución e instauraría la república burguesa¡ una vez instaura

da ~ata era necesario desarrollar las relaoionee de produooi6n 

capitalistas, para que se generaran las condiciones objetivae 

que permiti~een preparar la revoluci6n socialista, de lo que se 



desprende la conclusión de que se abría un largo período de de

sarrollo, entre la revolución democrática burguesa y la revolu

ción socialista, período que estaba d.eterminado por las condi

ciones objetivas y subjetivas, producto de la contradicci6n en

tre el desarrollo de la•· fuerzas productivas y las relacionos 

sooiales de producción, y por lo mipmo, no se podía quemar lee 

etapas y pasar rápidamente de la revoluci6n democrática burgue

sa a la revolución socialista. 

Bn tanto que el partido socialista-revolucionario, que es 

más conocido como loa social-revolucionario, ellos parten de 

una tradición de lucha diferente a la seguida por loa partidos 

social-demócratas europeos y rusos, ellos mantienen la tradi

ción de lucha de los narodniki, y no se presentan cano el parti

do del proletariado, por el contrario, se presentan como el par

tido de los campesinoe, del proletariado y de los intelectuales 

avanzados, es un partido pluriclasiata ya que representa los in

tereses de doe clases diferent•s¡ loa campesinos y loa obreroa, 
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y tambi~n representa los intereses del estrato de clase, que es 

la pequeffa-burguesía intelectual; su política trataba de conci

liar y sintetizar los intereses de laa diferentes clases que re

presentaba, aunque su plan de acción se basaba, fundamentalmente 

en el trabajo que realizaban en el campo, ya que partían de la 

ooncepci6n de que había que desarrollar comunas campesinas que 

serian la base y el sustento del futuro socialismo an Rusin: Do

sarrollaron la táctica de lucha bnsada en el terrorismo, que con

cebian como acciones individuacea, que servian de detonadores pa

ra estimular y desarrollar la lucha que implementaba el partido, 

ID. partido social-revolucionario ae oonvirtió en una orga

nizaci6n dirigida por intel~ctuales, sus bases eran fundamontal

mante campeeinae, y contaban con poca in.fluencia dentro de la 
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clase obrera, desarrollaron una valerosa e incuestionable tradi

ci6n de lucha contra el zarismo, por lo que era cC111un enoontrar

los en las cárceles, deportados en Siberia o en el exilio. 

Los grupos libertarios anarquistas, se encontraban forma

dos principalmente por intelectuales provenientes de la pequel'ia 

burguesía, un reducido ntlmero de obreros y algunos campesinos, 

coincidian con los demás partidos en la neoesidad de destrucoi6n 

dol rdgimcn zarista, paro diforian con todos los partidos políti

cos en cuanto planteaban la necesidad de la deetrucci6n y aboli

oi6n de toda forma de Estado, para que el pueblo pueda ser real

mente libre, al respeoto Bakunin nos dice· lo siguientes ~en el 

Bstatismo y la Anarquía"1 "Cada poder estatal, cada gobierno, 

por su propia naturaleza, se coloca fuera y· por encima del pue

blo e inevitablemente le subordina a una organizaci6n y a objeti

vos que son ajenos y opuestos a las verdaderas necesidades y as

piraciones del pueblo, Nos declaramos los enemigoo de todo go

bierno, do todo p·6der estatal y de toda ~rganizaci6n !>"-bernomen

tal en goneral ••• ya que sabemos que semejante poder corrompe 

tanto e quienes se cobijan bajo su manto como a aqu~llos que so 

van obligados a saneteree a ~l. Bajo su influencia perniciosa, 

los primeros se vuelven ambiciosos y tiranos egoistas, explota

dores de la sociedad en favor de sus intereses personal.es o do 

clase; los segundos ae convierten en esclavos," 'Ef (M. Bakunin), 

Bn enero da 1912 Lenin convoca a una conferencia en Praga, 

la cual termin6 óonvirti,ndoae en los hechos en un Congreso, que 

maros el momento en que la social-democracia se divide¡ desdo 

este momento loe bolcheviques dejarán de ser una fracoi6n den

tro del partido, para pasar a formar su propio partido (POSDR 

(b) ). Ante estos hechos Trotaki ll!l!Oa a una reunión en Viena. 

n todos los grupos social-dem6cratns, pera discutir las resolu-



ciones de la Conferencia de Praga y enjuiciar a Lenin por su ar

bitraria conducta. En esta reuni6n se formará lo ciue se conocerá 

como el "Blociue de Agosto", una alianza entre mencheviciuea, 

trotskistas y otras fracciones, que entablarán la lucha abiert" 

oontra los bolcheviques. 
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Bl estallido de la guerra imperialista marcará el fin de ln 

Segunda Internacional Comunista el échar por la borda el intorna

cioruU.ismo proletario y sumarse a la lucha imperia1ieta, bajo ln 

concepción de que era necesario pasar a la defensa de le patrin¡ 

eeto ocaeion6 que los partidos socisl-dem6cratas se dividiorru1 y 

se enfrentaran en los campos da batallas, que anegaron de sangre 

proletaria, sirviendo a los intereses del capital internacionol, 

Solo un grupo reducido de marxistas se opusieron a esta situa

ción y empezaron a or1nU1izarse, denunciando el oardoter imperia

lista de la guerra y denunoiendo la concepción nacioneliste bur-

1;1;11eee socia1-ohov1nista en que había caído la Segunda Interna

cional Comunista. 

Los bolcheviques con Lenin a la cabeza plantearon le necesi

dad de aprovechar le guerra imperialista, para quo loe obroroe 

llevaran a cabo la revoluoi6n demoor,tioa burguesn, y les permi

tiera pasar en poco tiempo a la revoluci6n eoci~liste, En lea 

conferencies en Zimme""ald plantearon que el camino a seguir por 

los partidos aooia1-dem6crataa era movilizar a loa obreros y o:r-

¡:¡anizar la revoluoi6n interna en cada uno de. suo países, lo que 

terminaría con la guerra y permitiría que el proletariado tomáce 

el poder y pasara a implementar su dictadura. 

Loe mencheviques ee declararon internacionsliatae y coinci

dieron con los bolcheviques en cuanto ciue había que denunciar ol 

carácter de la guerra imperialieta, pero diferian en cuento plan

teaban que era necesario que la guerra tenninara con una paz de-



moorátioo-burgueaa, sobre la baee de la autodete:nninaci6n nacio

nal, en la que no habría ninguna anexi6n ni indemnizaoi6n. Con 

"ate planteamiento eran consecuentes a su concepci6n sobre las 

•lOndicionas y el carácter que debería tener la revoluci6n demo

crática burguesa en Rusia. 

La burguesía rusa ecogi6 la guerra oon entusiaamo, sabía 

que ese era el momento que tanto había eaparado para derrocar al 

zarismo y tomar el poder, implementar una 0erie de ref onnaa que 

lo consolidaran y que le permitiósen participar en la guerra, 

Hay que recordar que la burguesía rusa es había desarrollado on 

eatrecha relaoi6n oon la burguesía europea. 

La revoluoi6n se inici6 espontáneamente cuando loe obreros 

tanaron la calle, extenuados por loa míseros salarios que cada 

día bajaban mirs, y no podían cubrir sus m!niliiaa necesidades, la 

produooi6n cay6 a tal grado que casi se paraliz6, el oj6rcito se 
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'encontraba desmoralizado por las derrotas infringidas dobi<.lo al 

mal e'luipo con que contaba, a ln falta de aprovisionamiento, ya 

que loe ferrocarriles estaban semi-paralizados, la proclucci6n 

agrícola dj.sminuy6 drásticamente, ya que la mayor parto do loe 

oempoainoa fueron alistados como eoldados, soldados que no conta

ban oon preparaci6n militar y se convirtieron en carne do cafl6n. 

Bajo eotus condiciones se co11eum6 la caída de la autccracia za

rleta el 2? de febrero de 1917, que derrib6 a lo dinastía Hana

nov. Loa pnrtidoa políticos no tuvieron una participaci6n direc

ta y organizadá en la revoluci6n, más bi1fo fueron rebasados y, 

en cierta fonna asimiJ.ados por el mismo proceso; sin embargo, 

loa obrerou espontáneamente se auto organizaron, siguiendo la ex

perieucia de 1905 cuando orearon el Soviet de Petr6grado, el cual 

reestructuraron y fue en loa hoohoa la forma organizativa que em-
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pez6 a representarlos, loe soviets se ampliaron y se formaron so

viets de dipUtadoe, obreros, soldados, y oampeeinoe. 

Al. triunfo, inmediatamente, surgen dos gobiernos, el Co~i

t& de la Duma, compuesto por representantes de la burguesía y ue 

loe terratenientes, y el Soviet de Petr6grado, El soviet en es

tos momentos no aepira a obtener el poder, ya que sus dirigentes, 

en donde estaban representados en mayor número los .social-revolu

cionarios, luego loe mencheviques y en reducido número loa bol

cheviques, mantenían la concepción de que si bi&n era oierto Ru

sia ae hallaba capacitada para la revolución burguesa, no lo es

taba para la revolución socialista. Bato loe lleva a entablar 

negociaciones con el Oomit& de la Duma, que termina en el acuer

do de formar el gobierno provisional el Primero de Karzo. Esto 

gobierno eetará integrado por representantes del partido consti

tucional dem6crata ("radetee"), social-revolucionarios y menche

viques; loe bolcheviques no participaron, ya que se encontraban 

inseguros entre epayar o no el gobierno provisional, situnci6n 

que se de!inin1 con la llegada de Lenin, y la d iscusi6n d~ BIAfl 

pol&mioae Tesis de Abril, que Pravda public6 o~no lae tesis de 

Lenin sobre ":r... tareas del proletariado en la presente revolu

ción" que estlln ooa.etituidas ])Or die31 ])Untos, dentro de los cua

les deataoan pera nuestro análisis; 

"La peoul.iaridad del momento actual. en Rusia consiate en el 

paso de la primera etapa de la revoluci6n,qu.e ha dudo ol podor a 

la burl!Uesía por oareoer el proletariAdo del grado noceaario de 

conciencie y organizaoi6n, a su segunde etapa, que debe penar ol 

poder en manos del proletariado y de las capas pobrP.a dol orunpe

ainado." JI (V,I. Lenin), 

Bn este planteamiento ea claro para Lenin lA necesidad de 

pesar e la siguiente etapa de la revoluoi6n, pero hay un elemen-



to importante que hsy que valorar adecuadamente, si el proleta

riado no tiene el grado necesario de conciencie y organi~soi6n 

por lo r¡ue entregó al poder a la burguesía, la preBUllta es ¿En 

cuánto tiP.mpo debe adquirir ese grado de organizaci6n? y ¿Cuál 
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ea el grado de conciencia que debe tener el proletariado? La 

reapUeeta es clara, para Lenin la organizaoi6n del proletaria

do se mide en.la aceptación inoondicional a sus formas organiza

tivAB y disciplinarias, en cuanto al grado de conciencia del pro

letariado debe aceptar la línea programática del partido como 

verdad indiscutible, lo que es claro es la relación que entien

de Lenin en cuanto a partido y masas, In partido dirige las ma

sas ejecutan, por lo que no hay necesidad de que ástaa piensen 

ya que el partido lo hace por ellas, Bn segundo lugar, Lenin no 

tiene ningunB. intensión de apoyar al gobierno provisional, al. 

contrario, este se convierte en el elemento,.que impide la posi

bilidad para llegar a la segunda etapa, por lo que hay que com

batirlo, por tod~,s 1oa medica, hasta acumular las fuerzas nece

sarias para derrocarlo, "Ningún apcyo al gobierno provisional; 

expl.icnr la completa falsedad de todas sus promesas, sobre todo 

de la renuncia a lea anexiones, Desennascarar a eote gobierno, 

que es un gobierno de capitalistas, en vez de propugnar la inad

misible e ilusoria •exigencia" de que deje de ser impP.rialieta." 

V (V. I, Lentn), 

Bn tercer lugar Lenin plantea la necesidad de pasar de la 

república psrlEllllentaria, a la república de loa soviets¡ este 

plantee.miento preaupono la idea de terminar con la exietencia de 

les cámaras, 1os partidos políticos, la diviai6n de los poderoa 

(ejecutivo, legislativo y judicial), en fin, acabar con la con

cepción de la república burguesa y con ello de las libertades do

mocrát icas burguesas, pera instaurar la república do loe soviets, 

¿qu6 se entiende por le república soviátice7 Ee una república 



donde se encuentran representadas la clase obrera y campesina, 

a través de sus respectivos soviets, que se encargan de tomar 

todas las decisiones a través de la discusi6n abierta., plul'lü, 

que parte de abajo hacía arriba; son ,reprasentantes, que pueden 

aer nombrados y removidos de sus cargos en cualquier momento 

55 

etc. etc. siguiendo la tradición de la Comuna de Paría, BueDo, 

esto era lo que se planteaba teóricamente; más adelante veremos 

lo que en la práctica sucedió, c6mo mordazmente decía Lenin, no 

basta con buenas intenciones, de buenas intenciones está empedrll

do el camino al infierno. 

"No una república parlamentaria -volver a ella desde los 

eoviete de diputados obreros sería dar un paeo atrás-, sino una 

república de loa soviets de diputados obreros, braceros, y cem

peainoa en todo el país, de abajo arriba," :i/ (V. I. Lenin), 

Bn cuarto lugar, ee propone la nacioneliznoión do le tierra, 

de las fábricas y de loe bancos, ¿Porqué nacionalizar y no so

cializar? Cuando hablemos de nacionalizar eetamoa dando paso nl 

proceso de concentración y centralizaci6n de loe medico de pro-· 

ducci6n, que son la base pare la formaci6n de un Entado fuerte y 

e6lido que controle todo el proceso productivo, así cerno su die

tribuci6n. La necione.lizaci6n, no presllpone modificar l~s rela

cionee sociales de producci6n, l1nicsme11te las reestructura eob1 e 

lae miemae beses, pero bajo el control del Estado. De lo que ac 

trata no ea de de11truir el modo de producc16.n, sino de tomar al 

poder y con ello el control del proceso productivo, que ea lo que 

plantea Lenin. 

"Necionalizaci6n de todas las tierras del país ••• fuoi6n 

inmediata de todos loe bancos del país en un Banco Nacional úni

co ••• No "implantaci6n" del socialismo como nuestra tarea inme

diata del control de la producci6n social y de la distribución 



56 

de los productos por los soviets de diputados obreros.• §/ (V. I, 

Lenin). 

En cambio, cuando hablrunos de socializeci6n, nos referimos 

al proceso de desconcentraci6n y descentralizaci6n de los medios 

de producci6n, que serien las bases para la formaci6n de un semi 

Estado, que se encontraría en proceso de extinsi6n, presupone la 

necesario destrucci6n de la propiedad privada y, por lo mismo, 

el surgimiento de nueves relaciones de producoi6n, donde el pro

ceso productivo se organizaría para satisfácer las necesidades 

de la sociedad. 

Bajo estas condiciones, y con las Tesis de Abril, que se 

convirtieron en el programe del partido bolchevique, se llega a 

la revoluci6n de octubre, 



"Levsntémonoa, levantémonos contra los 
opresores de la humanidad, Loa reyes, em
peradores, presidentes y sacerdotes de to
das las religiones son loa auténticos ene
migos del pueblo¡ destruyámosloa a todos, 
y, lo mismo que e ellos, todas las insti
tuciones jurídicas, politices, civiles y 
religiosas." ']/ 

Manifiesto de loa Anarquistas de la 

R0maila, 1878. 

2,2, OCTUBRE ROJO 

La contradicción antagónica que generaba la existencia do 

la dualidad de poderes, se acercaba ceda día más a su final, pa

ra nadie era un secreto que eatos dos poderes tenninarian en

frentándose, quien triunfe decidirá el futuro de Rusia. Loa bol-

cheviques desde la Conferencia de Abril, se preparaban para esto 

enfrentsmio;!nto, habían lanzado la consi.snn "Todo el Poder a los 

Soviets", en el momento en que la correlac16n de fuerzas al in-

terior de éstos se modificaba a su favor. "La radicalización de 

los soviets de composición obrera comenzó lentamente, pero se 

extendió después con velocidad arrolladora. Así, cunndo tras la 

revolución de febrero se constituye la fracción bolchevique del 

soviet de Petrogrado (6 de marzo de 1917), ésta solo cuenta con 

40 miembros de un total de 2000 a 3000 dele¡;:ados (el ni.!mero de 

dele~ados variaba constantemente), En el I Congreso Pa.nru.so de 

loe Soviets, celJbrado en Junio, no había aún más de 105 ~ol

cheviquaa sobre un total de 1090 delegados, pero su papel ea ya 

dominante en la secci6n obrera del congreso, donde se aprueba 

una reeoluci6n que recoge su :ounto dd vista por 173 votos, con

tra 144. Rn Octubre loe bolcheviques, apoyándose en la olaoe o

brera, son ya mayoritarios en el II Congreso de los Soviets y 

en el Soviet de Petrogrado." W 
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SRbían que debido a la concepción de clase del gobierno 

provisional con Kerenski a la cabeza, no podrían ni tendrían la 

capRcidad de solucionar los problemas fundamentales en que se 

debatía el pueblo, que se pueden resumir en1 la paz, la tierra, 

y el pan. El gobierno provisional no podía firmar la paz debido 

a que era un aliado en la guerra imperialista, que luchaba por 

desarrollar sus zonas de influencia, en el preciso manento que 

por primera vez tenia el poder en sus manos, trataba de conso

lidarse, como el imperio que habio sido, no le importaba sacri

ficar al pueblo (obreros y campesinos), por lo mismo, no podía 

firmar la paz, ya que esto representaría quedar fUera del repar

to imperialista, y no solo eso, tambián ~epresentaba perder te

rritol'ioa y abortar sus euei'los imperiales. 

En cuanto al problema de la tierra q~e. anhelaban millones 

de campesinos, no podía ser repartida, ya que sería ir contra 

su naturaleza misma de clase, donde la burguesía agraria, loe 

,vrandes terratenientes, era uno de loe pilares fundamentales 

que los mantenía en el poder, e la vez que sería atentar contra 

la propiedad privada, base sobre la que se finca su daninaci6n. 

Proporcionarle pan a la sociedad, era su problema que de

pendía de la eoluci6n que se diera a loe dos anteriores; recor

demos que el capitalismo no tiene como objetivo satisfacer las 

necesidades de la sociedad, sino, por el contrario, obtener el 

máximo de ganancias, aunque ~etas sean a costa de las máe inhu

manas condiciones do explotaci6n. 
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!U pueblo cansado de esta eituaci6n solamente podía volver 

los ojos y apoyar la llnica alternativa que tenia el poder de loe 

soviets, que había pasado de ser un organismo deliberativo, a 

ser un orp;anismo ejecutivo, que no se subordinaba a apoyar las 



decisiones del ~obierno provisional sino que se oponía a éstas e 

implementaba sus propias decisiones, que fundamentalmente prove

nían de la linea política quo impleme.ntaban los bolcheviques. 
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As! nos encontramos que los obreros y campesinos apoyan la línea 

política del partido bolchevique, no porque hayan adquirido con

ciencia del planteamiento socialista, o porque hayan hecho suyas 

las ideas marxistas, o estén de acuerdo con los principios orga

nizativos e ideol6gicos del partido, o porque hnyan comprendido 

que sin teoría revolucionaria, o partido de vanguardia, la prác

tica revolucionaria no se podría dar. No, apoyan al partido bol

chevique porque las consignas que éste plantea coinciden con sus 

anhelos e intereses en esos momentos. Y en ésto radica la genial 

visi6n de Lenin, que logra imponer al partido sus tesis, no sin 

grandes discusiones y vacilaciones, da la mayoría del C<111ité Cen

tral, que no aoaptaban las tesis leninistas. 

Los bolcheviques plantean la paz, sin indemnizaciones ni 

nncxiones, la expropiaci6n de la tierra y el reparto agrario, c0:

mo consecuencia de lo anterior, la reestructuraci6n de la produc

ci6n agrícola e industrial, lo que pennitiría el abastecimiento 

de las ciudades. 

in 20 de octubre se reune el Comité Central del partido bol

chevique, sin la presencia de Lenin, Sverdlov dirige la reuni6n y 

lee una carta da Lenin en que se pide la expµlsi6n del partido de 

Zinoviev y Jrámenev, por haber dado a conooer la·preparac16n da la 

inaurrecci6n annada, pero el partido loa mantiene en aue cargos y 

ee aceleran loe preparativos, ésta debe realizarse antes del se

gundo congreso de los soviets de toda Rusia; el Comitd Militar Re

volucionario será el encargado de orffanizar y dirigir la ineurrec

ci6n. 
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El amanecer del 28 de octubre, representó el momento más 

importante, y esper<•do por los obreros, campesinos y soldados que 

"" encontraban en Petrogrado, m:irc6 el inicio rle la segunda etapa 

de la revolución, según el plantee.miento bolchevique, marcó el 

fin de la dualidad de poderes; el gobierno provisional había sido 

derrocado, el efímero poder de la burguesía ruea había terminado 

y con ello sus sueños imperialistas se esfumaban. 

El soviet de Petrogrado tom6 el poder, a la caída del Pala

cio de Invierno, casi sin resistencia y sin derramamiento de san

gre; esto demostraba la ineotabilidad y fra~ilidad en que había 

vivido el gobierno provisional, el deapr.ecio y desconfio.nza que 

le tenía la sociede.d, y la poca visi6n o visi6n dop¡1u!.tica que te

nían loe demás partidos, que se convirtieron en simples especta

dores¡ con el siguiente comunicado del Comitd Militar Revolucio

nario del soviet de diputados obreros y soldados de Petrogrado 

dn a conocer a toda Rusia la caída del gobi~rno provisional: 

,;A loa ciudodanoa de Rusia!" 

"El gobierno provisiom1.l hCI sido depuesto. fil poder del eg

tado hn pas~do a manos del Comit~ Militar Revolucionario, que es 

un or,,.anismo del soviet de diputedos, obre.ros y soldallOs de Pe

trogrado y se.encuentra al frente del proletari~do y de la guar

nici6n de la capital. 

Los objetivos por loe que ha luchado el pueblo -la propuesta 

inmediata de una paz democr~tica, la supresión de la propiedad 

agraria de los terratenientes, el control obruro de la proiucci6n 

y la constitución de un gobierno sovi~tico- están asem¡rados. 

¡Viva la Revolución de los Obreros, 

Soldados y Campesinos!" 

25 de Octubre de 1917, 10 de la mañana". 2/ 



El 25 de octubre se lleva a cabo el II Congreso Panruso de 

los Soviets de Diputados Obreroo y 3olnsdos, donde los bolchevi-

1ues contaban con la mayorÍg de loa delegados, 399 de un total 

61 

de 649, lo que les pennitía aswnir la direcci6n del Congreso, ha

ciendo un llmnruniento para que se iniciaran negociacionea con el 

gobierno provisional y se fonnara ~ gobierno de coalici6n. Le 

primera secci6n del Congreso termin6 con el parte del Comité llli

litar RP.Volucionario del Soviet de Petrogrado, que informaba que 

se había tomado el Pelacio de Invierno, y le detenci6n de los 

miembros que quedaban del vobierno provisional, ya que Kercnski 

había lor,rado huir. La segunda sesi6n del Conereso se realiz6 

el 26 de octubre, aprob6 los decretos sobre la pez y acerca de 

la tierra. propuestos por V. I. Lenin; el tercer decreto sobre la 

creaci6n de un Consejo de Comisarios dol Pueblo (sovnakan) ee

ríe el gobierno obrero y campesino, quien gobernGría nl país en 

forma provisional, bajo la autoridad del Con~reso Panruso de 

los Soviets y de su Comité Ejecutivo, hasta que se llevara a ca

bo la ~.samblea Constituyente. 

Hay que recordar que tanto el gobierno provisional, COlllO 

los soviets habían estado de acuerdo con la fonnaci6n de tma 

Asemblen Constituyente, para que ore redactara ln nuevl< conetitu

ci6n; se dispuso que se convocara a eleccione3 el 30 do eeptiem

"r" ~" 1')1.7, la cual fue propueotn ;:or el gobi<.rno pr~-1isional 

perR el 25 de noviembre; estas elcccioneo se llevnron a cabo sin 

ningún contratiempo, corno era de esperarse ante un electorado 

fUndamentalmente agrario los bolcheviques quedaron en minoría; 

recordemos que los social-revolucionarios eran el partido ~ue 

tradicionalmente había trabajado y contaba con bases crunpeainae; 

le correlación de fuerzas qued6 integrada de la siguiente inane-



ra: de 540 diputados, 267 eran social-revolucionarios, 161 bol

chevic¡u>s, y el resto representab<t a los diferentes partidos y 

fracciones, fijánJose su realización para el 18 de enero de 

1918. 

¿Porqu~ los bolcheviques no impidieron las votacio

nes para la Asamblea Constituyente? 
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Indu1'lablemente era clRro para Lenin, en primer lugar que ha

bia que tenninar con el parlamentarismo burg1.ufa, como ya lo había 

indicado en las tesis de abril, pero en ese mC111ento no contaban 

con las fuerzas necesarias para impedirla, adem~s la tarea urgen

te era consolidar el poder, dejar que las elecciones se llevaran 

e efecto; ~3to les daba el resp1.:ro que necesitaban para implemen

tAr en la práctica los decretos y acumular fuerzas, para pasar a 

la ofensiva, y esto fue lo que hicieron el 18 de enero de 1917, 

cuando el gobierno soviético ya finnemente establecido en Petro

grado es quien hace la inauguración de la asamblea constituyente, 

W1o. asembl~a constituyente que se encuentra ante el dÜema de 

aceptar y ratificar el gobierno, la declaraci6n de los dnrechos 

del pueblo trabajador y explotado, as! como loa decretos que ha

bia emitido, o enfrentarse al gobierno, en un mC111ento en el que 

no eontaba con ninffl.Ul~ base de apoyo, ya que a la mismn base a 

que representaba, se había. modificado en el tiempo que transcu

rri6, entre lns elecciones y la realización. En estos momentos 

ya era tarde para que el gobierno abdicara a favor de la asamblea 

constituyente; era más fácil y lógico que el gobien¡o so·1iético 

disolvieri. la asetnblea constitu,y~nte. Y, esto fue lo que hizo por 

decr~to clel CEC (Comité Ejecutivc Central de Toda Rusia) el 19 de 

enero, después de que la asambl~a constituyente había rechazado 

la declaración de loa derechos del pueblo trabajador y explotado, 



~ue le present6 el CEC de toda Rusia, y al negar:Je a nprobar 

los decretos uel II Congreso de los Soviets, sobre la paz, ~cer

ca de la tierra, el consejo de comisarios del pueblo, etc. 
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Con este acto loe bolcheviques pusieron fin a la democra

cia y la legalidad burguesa, cerraron toda posibilidad de parti

cipAci6n de los demás partidos en el poder, se consolidaron o 

iniciaron el camino de le dictadura del partido, a través de la 

estructura estRtol sobre la sociedad, Más adelante analizarc;•1oe 

que aucedi6 con loa soviets y la Repdblica Soviética. Ahora vea

ll'OS en <¡ue consistía la Declare.ci6n de loe Derechos del Pueblo 

trabajador y explotado, que se di6 a conocer bajo la aprobaci6n 

del III Congreso Panruso de los Soviets en enero de 1918, Esta 

declaraci6n se enmarcaría en ln historia como una variante de de

clareci6n de los derechos del hanbre y el ciudadano que pr~~ul~n

r"< la Revoluci6n Francesa, ade:náe, ae convierte en el primer "\cto 

que le da sustento constitucional al denominarse como un gobierno 

obrero y campesino, de la Repúblicr.. Soviéticn Rusa, que se en

cuentra inte¡¡rn.dr.. por la uni6n libre de nacione", que con~i.ituyon 

la Federación de Repúblicas Nacionales Soviéticas (RSFSR), lle pú

blica Socislista Federativa Soviética de Rusia. 

Con este aoto la Revoluci6n de Octubre había resuelto el 

problema sobre la necesidad de efectuarse la rcvoluci6n burguesn, 

el papel del proletariado, su significaci6n 1• los objetivos que 

perseguía, PsÍ como la importancia que tendría, en cuanto ~ g"nn

rar las condiciones r¡ue permitirían pasar a la revoluci6n proleta

ria; de esta forma qued6 resuelto el problemR en cuanto R que si 

los tiempos estaban o no maduros para la revoluci6n. La revolu

ci6n "proletaria" era un hecho y cano tal había que entenderln, 

la fase de 18 especulación y la teorizaci6n había quedado atrás, 



se necesitaba desarrollarla, fortalecerla, resolviendo la contra

d icci6n intrínseca, que consistía en el distanciamiento que exis

tía entre el desarrollo político que se había logrado y el atraso 

económico que se mantenía. 



"La clese obrera puede someter mecánica

mente a su adversario .•• ; ?Uede posesionarse 

físicemente de lo oue existe, paro al mismo 

tiempo puede ser absorbida por las fuerzas 

culturales adversas.,. Este peligro B.Illennza 

inevitablemente e toda clase obrera que se ha

ce con el poder del Estado. Si esto sucediera, 

nos transfonnaria.mos en una nueva clase cons

tituida por la nueva intelligentsia técnica, 

por una parte de la nueva burguesía ••• Poraue 

nos separaríamos sin notarlo pero completa

mente de la base proletaria genAral, y nos 

transformaríamos así en una nueva fonnaci6n 

socia.1". ];gl 

2.3 EL PARTIDO BOLCHRVJQUB, llif!Ir.1'NCH. 

Y R'!LACION CON LA SOCIEDAD. 

La tarea f\mdamental. en todo proceso revolucionario no es 

la tom"' del poder, como se nos presenta a prilllere. vista, aunque 

bien sabemos que si no se logra este objetivo, no se podrá arri

bar a la meta oue eA la consolidaci6n y fortalecimiento del po

der. Bate genera la posibilidad real de modificar y generar las 

nuevas relaciones sociales de producci6n, relaciones que eatarÁn 

marcadas por la clase que asume el poder, reestructura el Estado 

y desde ahí entable su relaci6n con las demás clases sociales, y 

loe partidos que las representan, la re1Aci6n que se establece en

tre el Este.do y la sociedad, así como los problemas que se generan 

en el seno de la clase obrera cuando asume el poder revisten gran 

importancia cuando nos encontramos con que existe un inmenso abis

mo entre la clase obrera y sus representantes. 
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F.l como se resuelban estos problemas, detennine lns carac

terísticas, tendenciRs y cualidades en las que se desarrollará 

la nAciente sociedad, la cue.l ouede te:nninar convirtiándose en 

nuevsR fonnf!s de explotaci6n o generar las beses para terminar 

con lA re1Rci6n de explotaci6n y enajsnaci6n del trabajo por el 

capital. 
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CuAndo anRlizemos le experiencia bolchevique en la terna del 

poder, nos encontrrunos con la fonnaci6n de· los elementos básicos 

aue d~rían lugar e le creeci6n del capiteliB!Do de Estado, en cuan

to e la soluci6n que se dio a le participeci6n y concepci6n que 

tuvo en el proceso revolucionario la cla·se obrera, el partido, la 

dictadura del proletariado y el Estado. 

SegÚn la teoría leninista del Partido, .6ste está fonnado por 

un núclro selecto de cuadros profesionales pare le revoluci6n, 

aue se convierten en los superiores jerárauicos de los simples 

proletnrios aue J onnan la clase obrera. Tienen como objetivo in

fundir 1,, conciencin de ele.se sl movimiento obrero para que áste 

se convierta en une clase en sí, en une clRse pera sí; esto les 

da le posibilidad de difundir le teoría marxista eegún su inter

pretAc>.6n (ltlase doP.r.1atizar el marxiemo) resumiendo la tarea con

niste eu fus4.om•r de manera indisoluble el movimiento espontáneo 

( trndeunionista) con la actividad del partido (conciencia de ola

s e) que nos dRrÍe el movimi'lnto social demócrata (l<lnse luche so

cifllista ). La l.den leninistA de infundir desde afuera la concil'n

cia de clase, tenía corno objetivo trensfonnar el movimiento obre

ro en an~ndice del oartido, "ue se encarenría de organizar y eiiiar 

a los obr~ros como destncamP.nto de vengunrdia, que sin tener un 

carácter de clase proletario, sintetizaría las asoireciones y an

helos de los obreros, dotándolos de une linee de acción tanto i

deol6~ica como política ~ue se plasma en el Programa, el cuAl 



cuenta con unj:\ serii:i de principlO:J r::ue no son pronuesto!':l ni aiA

cutidos tJOr los obreroH, dAó.o oue. se p:rP.c;:entan como ve!"(.t.qdes i

nobjetables de la teorÍ!l mRrXista, la que de AntemRno ha defini

do el nRpAl hist6rtco que le corresponde jugar s la cl~se obrera, 

en la destrucci6n del modo de producci6n capitalista, asi como 

en la construcci6n de la sociedad c.omunista. 

Loe revolucionarios profesionales al llegar al poder dir!Úl 

nue son los representantes de los intereses de l~ clase obrera, 

bajo el pretexto de que la tome del poder se realiza en benefi

cio de la clase obrer9, ya que sin la clase obrerR, loa revolu

ciomtrios profesionales no están en co?1diciones objetivas para 

poder tomar el p~ler. Recordemoa que loa populistas se habían a

noyad o en los campesinos y habían fracasado, pero los profesiG

nales de lR revoluci6n, debirut apoyarse en una minoría bien or

ganizAdA ~ue se encuentra en ascenso: los obreros, y adueñarse 

dP.l poder por su intermedio. En esta puntn se desarrolla el vín

culo entre la clase obrerA y los partidos leninista de cadn país, 

Por lo miS'llo, loa principioq terninan en dOt1Jllns de fé, del 

detenninisrno hiet6rico ba9ado en el desE1rrollo lineal y ascen

dente de los medios de producci6n. El Partido so organiza en ba

se al centralismo, donde el comité central es quien analiza y de

tennina la tRctica y estrategia política que se debe seguir en 

determinado momento, a los circules y cálulas, lee corresponde 

aplicar esta pol!ticR sin posibilidAd real de discusi6n. 

Es una organizaoi6n clandestina que aunque acepta formalmen

te la di~cusi6n democrática, no tiAn~ fonna de poderla implemen

tar. Est8J!lo~ hablando de la fase clAndestinR del partido bolche

vique, cuyo objetivo se centreba en la tema del poder, para lo 

cu11l era necesario desarrollar, fortalecer y con.solidar un sel.se

t o grupo de direcci6n que se expresaba en el cani ttl central 'J 



donde Lonin, no sin ciertos problemas y vicisitudes, era la fi

~ur" central oue ejercía su liderazgo. 

¡, la toma del poder se hace necesario modificar la estruc

turA del partido, pesar a convertirse en una organización abier

ta QUP. detenta y aplica el poder; sus tareas son completamente 

diferentes, le clruldestinidad, la crítica al sistema y a las ins

tituciones, el sabotaje y la destrucci6n, son abandonadas por las 

tnr«as do partido ¡>'.Obe.rn8nte, que ndministra, legisla, hace res

petar las leyes, nl establecer un nuevo orden político y económi

co n la sociedad, Son estas condiciones las que hacen necesaria 

la trrtnnfonunci6n de un pEtrtido de cuadr!>s en un partido de ma

sas. Esto se llev6 e cabo a travás de las llamadas cempal'las de 

proletRrizoci6n del partido o política de puertas abiertas, au

mentando ol mlmero de sus militantes "de 24 poo en marzo de 1917 

a 612 000 en marzo de 19201 llegando a 732 000 en marzo de 1921 

y sobrepnsan loa 860 000 tres a~os m~s tarde.• !.!/ 

3i vemos cual era la composición social del part.ido bolche

viqury en esta época nos encontre~os con lo siguiente1 

Composici6n Social del Partido Bolchevique. W 
Obreros Campesinos llmplendoa y otros. 

1917 69.2 7,5 32.2 

1918 56.9 14.5 26.6 

1919 47.6 21.8 30.4 

1920 43.8 25.1 )l.1 

1921 41.0 28.2 30.a 

1922 44.4 26.7 28.9 

1923 44,9 25.7 29,4 

De acuerdo e. los anteriores datos, nos encontremos con que 

lR m>iyorfa de los miembros del partido bolcbevioue son de recien

te o nuevo in.areso, que se e:filian en el momento en que éste toma 
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el poder, su composici6n de clase es heterogénea y, por lo mismo 

sus intereses son difer'!ntes, Recordemos que de 1914 a 1917 la 

industrie y la agricultura rusa no sólo no crece, sino que empi.e

za e decrecer debido e la Primera GuerrR J~undial y después de ln 

revoluci6n, y que son los obreros y campesinos, quiener, engrosan 

las files del ejército zarista en el frente de combate y los prin

cipales protagonistas de la revoluc.ión, 

Esto nos indica que aunque el número de obrP.ros sea hegem6-

nico en el partido bolchevique, la mayoría no cuenta con una tra

yectoria y tradición de lucha proletaria debido a que se está en 

un proceso de integración conro clase¡ muchos de sus miembros pro

vienen del cempo y otros de la burocracia que tn1tan de ocultar 

au orif!Sn de clase y oue se afilian como obreros en el Partido 

pa.ra obtener mejores condiciones de vida, 

Se este.bleco una relación intrínseca ente el partido bolche

vique (que detenta el ?oder) y el Estado, que se coiwierte an el 

brazo ejecutor de la dictadura del partido, a tal grado, que poco 

a 1')0CO van desapareciendo loe límites entre el partido y el Esta

do, d1lndose una duplicided de funciones, en la que loo miembros 

del comité central adquieren las carteras ministeriales ~ue en 

esos momentos se denominaron comisarios del pueblo, sin eleccio

nes o con91.llta de los soviets, sino a trevás del comitá central, 

aue se convierte en la jefatura que concentra y monopoliza el !'O

der a trRv~a del liderazgo personal, que convirtió e Lenin en el 

jefe del partido y lP nRci6n soviática, a la vez aue instRuró lR 

tradici6n en el establecimiento del poder personal omnímodo de 

nuien contrólese la primera secretaria del comité central del par

tid o. 

LOS SOVIETS 

Los soviets surgen de la actividad espontÁnea de las mpoes¡ 

es la fo:nne a tre.vée de la que se organizan los obreros, campcsi-



nos y soldados, ea como su ncmbre lo dice, una organización de 

base, democrática de diacuai6n y de tome de decisiones, que re

presenta y exprese loa intereses de los obreros y campesinos, An

te el gobierno de Kerensky se convierte en el poder alternntivo 

para terminar con le guerra, el hambre y paear de la revolución 

democrática a la revoluci6n proletaria,· A trav&a de le consigna 

"~odo el Poder a los Soviets." 

La Revoluci6n de Octubre tome el poder a trav&s de loe so

viets {en concreto, a través del Soviet de.Petrogredo) en el II 

Congreoo Penn.iso; estos se convertirán en depositarios de la le

gitimidad, le soberanía nacional y el pleno ejercicio del poder, 

que se ejercería e trav6s del com.it~ central ejecutivo pann¡ao 
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de los sovieto (vte Ik) como órgano supremo que emana del congre

so de los aoviets, La composición favorecía ~ los bolcheviqueo de

bido a que loa oocial revolucionario11 de d"erecha abandonan el con

greso, cosa que ea secundada por un ndmero importente de delega-

d os que se retir11. ccmo proteot11 a la insurreooi6n, quedando la 

composici6n de la sif'Uiente maneras 62 bolcheviques, 29 soci11l 

revolucionRrios de i7.quierd11, y 10 socialistas independientes, 

JU II Congreso Pann.iso de loa Soviets. también apmeba la f'or

maci6n del Consejo de comisarios del Pueblo (Sovnarkan), que tiene 

como funci6n'le edministraci6n general de loe Asuntos Públiooe 0 fe

ro se encuentra subordinado al vte Ik debido a la correlación de 

f'uerz1<; en esos momentos loa comieario11 son nanbrados directamente 

por el comitd central del partido, De esta manera surgen dos pode

res: el poder soviético, que se va convirtiendo ceda vez más en un 

poder fo1.,,1al1 sirvP. pArA lee:itimer, (aún m!Ís cuando 11\ asamblea 

constituyente hn sido disuelt1t) retií"icer les decisiones que se to

men a través del Sovnarkom, quien ejerce en realidad el poder. Aun-



aue fo:nnalmente éete se encuentra subordinada al. Vtsik en los 

hechos es quien gobierna. 

A raíz de los problemas que olentea la firma del Tratado de 

la Paz de Brest-Litavsk, se agudizan ,las contradicciones entre 

los bolcheviques y los social revolucionarios de izquierda, que 

terminan con la retirada de los social·revolucionarios de izquier

da del gobierno, y BU alianza con los bolcheviques. 

Los bolcheviques firman el Tratado de Paz (Breet-Litovsk) 

con los alemanes el 3 de marzo de 1918, ncoptand o las condicio-

nea para terminar con el ataque alemán que se dirigía a Potrogra-

do, cediendo loe territorios de lituana, Letonia, parte de Ucra-

nia, así como loe gastos de guerra del ejército alemiln. 

Al final de cuentas gan6 la tesis de Lenin sobre ln inme

diata conclusi6n de una paz sepRrada y anexionista (una paz ver

gonzosa pero necesaria). Esto lee dio a loe bolcheviques tiempo 

oue era lo ~ue necesitaban para poderse consolidar y mantenerse 

en el poder. Las re¡¡ercusicnee fuP.ron costosas pero salieron de 

ellas fortalecidos ya que lee permiti6 implementar su política, 

oue a la postre los convirtio en el partiao Linioo y monolitico 

que ejercio eu dominio. 

Así la naciente RSPSR, se desligó de BU partioipación en la 

Primera Guerra Mundiel, al finnar la paz con Alemania y deeliear

ae del Tratado de Alianza con el otro bloque de pot<roias capita

listas, que en represalia inioiaron sus hostilidades al invadir 

el Puerto de 'll.adivostok el 4 de abril de 1918, sin declararle la 

guerra, en una forma vedada que se entremezcl6 con el apoyo 1ue 

se le dio a los grupos opositores, durante los a~os que abarcaron 

la guerra civil en la RSF3R, 

~1 retirarse los social revolucionarios de izquierda, los 

bolchevi~ues pasaron a ocuper el monopolio estatal. El Comitd Cen-
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trAl O:jecutivo PEmru>'O de loe Soviets (Vtslk) queda subordinado 

~1 sovne.rkom debido a l" clfiusula prevista en la Constitución de 

1913 '-"'' dice que " les medidas extremas de urgencia podían ser 

nues11-t~; en vii::i:or por le. sola autoridad del Sovnarkom" en los 

momer,toJ oue se recrudece la guerra civil debido a los intentos 

~olpiRt8s de la oposición (social revolucionarios, mencheviques, 

krdet""• =arquistas etc,), ii1 asesinato del embajador alemán, 

debido t'l Tratado de Paz con Alemania, el :terrorismo contra los 

:nilitnntes bolchevi~ues, el intento de asesinato de Lenin en Mas-

cu, etc, 

~nto uennitio oue el 3ovnRrkom se éonvirtiera en el poder 

ejecutivo y legislativo de la RSFSR, quA tambi~n fonn6 su poder 

judicial al crear la CHECA (Comisi6n Extraordinaria para Combatir 

la Contrarrevolución y al Sabotaje). La organi?.aoi6n de los obre

roe y campesinos, a trav6s de los soviets qued6 suprimida en los 

hechos, pero se mnntuvo como estructura ornamental, en la Consti

tuc16n y en el nombre da la República, para utilizarla idaol6gicn

mentc ¡ los soviets o consejos obreros reinnr!an en la URSS como 

slogRn fantasmagórico que onoadenaría al proletariado bajo el te

rror bolchevique. 

LA CHEOA 

Al triunfo de la Revolución bolchevique, dirigida por el 

Comit~ Militar Revolucionario, se inicia el proceso de de3arti

culacl6n y destrucción del aparato de seP,Urided represivo del r4~ 

~imen 7.Rriste, que se mantuvo casi intacto durante el gobienio de 

Kcrensky, a tr~v~s del decreto del 24 de noviembre de 1918, que 

abolía oficie.lmente toda la organización judiciAl anterior, y o

tor¡mbA '•odas los poderes Al respecto e los tribunAles militares 

revolucionRrioe, los cuales fonnan a su vez un apRreto de seguri

dad y represión pera luchar contra la contrarrevolución, cuyas si

rrlas en Ruso son CHP.CA que quiere decir: Ccmisión Extraordinaria 
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parR Combatir le Contrarrevolución .Y el 3Rbotaje. Debido "· los 

nrohlem?.s de control .Y a la fonna espontM~a, irrep,ulAr y rn~/¡r

nuice. como actuAban los comités militar revolucionarios, 10•! cuH-· 

les se encontrAban formado~ por re 0resentantes directos de 180 8la

plias masas populares, el Sovnarkom decide disolverlos según el 

Decreto del 7 de diciembre de 1917 ,. manteniendo la CHECA, oue nace 

en Petróirrado, pero ~ue trasl'ldR posteriormente su sede " Moscú, 

La CHP.CA ee oficializada .Y legalizada como parte de la es

tructura estatal a través del decreto emitido por el Sovnarkom 

nue reproducimos a continuación, el cual f'ue publicado por I1.ves

tia, No. 248, 10 de diciembre de 1917. 

"Comunicado del Periódico Izvestia, sobre la Crea

ción y la sede de le CHECA Panruse. 

10 de Diciembre de 1917 

Por Decreto del 7 de Diciembre de 1917 del Soviet de Comi

sarios del Pueblo, se crea la CHECA Panrusa de luchR contra ul 

Sabotaje y la Contrarrevolución. 

La CHECA estr domiciliada en el No. 2 de la Calle Gorokho

vaya. Recepción diaria desde les 12 a las 17 Hra." 

Así como también reproducimos el Decreto que emite la CHECA 

Panrusa, para la creación de Checas local.es en todo el territo

rio, el cual fue publicado en Izveatia No. 54 (318), 22 de Marzo 

de 1918, el cual dice lo siguiente: 

"Deoreto de le CHECA Panruaa sobre la creaci6n de 

CHECAS locales de lucha contra el Sabotaje y la 

Contrarrevoluci6n. 

22 de Marzo de 1916. 

l. se propone A los soviets locales la irunedi~tR orga

nizeci6n da CHRCAS. 



2, Las CHECAS combaten la. contrarrevolución y la especula

ción, los abusos de poder, incluidos los canetidos por 

la prensa. 

3. Desde ahora, el derecho de proceder a detenciones, requi

sas, pesquizas y otras medidas relacionadas con los crí

menes mencionados, tanto en lloscú cano en las restantes 

localidades, · 

El Presidente: Dzerjineky, 

El Secretario: Illin.• !1f 
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La importancia y el desarrollo que edquirio la CHECA, fue 

resultado de la situación crítica y por manentos desesperada en 

la que se encontraban los bolcheviques, Les fuerzas cosacee y los 

elementos de derecha se esteben organizand_o ¡para creer el Bj~rcito 

Blanco que se empezó a concentrar en la parte subaste de Rusia. 

Ucrania se hallaba en franca hostilidad contre el poder eovidtico 

y se encontraba apoyeds por Frl\llcia e Inglaterra. Al oeste pendía 

corno la espnda de Dámoclea, la invasi6n AlP-mnna, que monentdnea

mente esteba suspendida por el a.rmistioio pero que pr6nto estalla

ría. Rn el interior reinaba el caos y le desconfianza, hnbía que 

resolver los problemas m~s inmediatos que se les plantearon: 

l. r.e lucha contra el sabotaje que implementaba la adminis

tración. (La burocracia estatal sieui6 el llam~do del 

Partido Kedete, pare sabotear todas las iniciativas que 

tratarar1 de implementar los bolchevique a), La CHECA im

plement6 la. lucha. y la repr<.>si6n contrR todo aqut!l que 

renlizere cualquier tipo de sabotaje contra la RSFSR. 

2. La lucha caitra loe motines, el bandidaje, ln especula

ci6n y le vagancia, aue desnrrolln l~ CHECA, ln convier

t~n en el instrumento aue ga.rl\lltizn el mantenimiento del 



orden, 

3. Al iniciarse le guerra civil, le CHECA se convierte en 

el instIU!llento de lucha política, en el brazo annado 

del partido, Que reprime e los contrarrevolucionarios, 

y empieza a vigilar a los miembros de los partidos que 

se asocien en actos contrarrevolucionarios. 

4. Esto se agudiza más con le separación de los social re_ 

volucionarioa de izquierda de los bolcheviques, por el 

problema de la firma del Tratado do Pe?. de Brest-Litovsk, 

el asesinato del embajador alemán Mirbech. Los motines e 

intentos de golpe de Estado, los setos terroristas con

tra loe dirigentes bolcheviques, que culminan con el 

atentado contra Lenin en raoscu, instaur8nñose la fase del 

terror (el terror blanco fue combatido a través del te

rror rojo) que se justificó como medidas de guerra. 

En la Reuni6n del Vte Ik del 29 de julio de 1918, as decía 

oue el poder eovi~tico tenía que garantizar la eegUridad de eu 

retaguardia, otorgÁndole a la CHECA ciertas libertades que lo 

convertirían en juez y parto, que e posteriori daba cuenta de sus 

actos al. Consejo de Oomieerios del Pueblo. Al respecto Dzerzhine

ky decía lo siguientes 
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"La CHECA no es un tribunal; es la defensa de le Revoluci6n, 

como lo ee el Bj&rcito Rojo, y, lo mi.amo que en la guerra civil, 

el. Ej~rcito Rojo no puede pararse e preguntar si va a ds~sr a in

dividuos particulares, sino que tiene que tenor en cuenta una úni

ca cosa -la victoria de la revolución sobre la burguesía-, del 

mismo modo la CHECA tiene que defender e la revolución y vencer al 

enemigo aunque eu. espada oaige ocesion.,lmente sobre le.a c"bezas de 

los inocentes," !Y 



Sobre le aplic~ci6n del terror Lenin decía lo siguiente: 

"Los bureueses ingleses (declaraba Lenin en su carta a los 

obre:ro8 americanos) ee han olvidado de AU 1649 y los franceses 

de su 1793. F.l terror er!I jueto y legítimo cuP.ndo era aplicado 

por l~ burguesía a su favor y contra los se~oree feudales, pero 

se considera monstruoso y criminal cuando loe obreros y loe cam

pesinos pobres se atreven a aplicRrlo contra la burguesía." !.2/ 

Le posición de Trotsky coincidÍR al respecto: 

"Protestñis contrR el lllendo y débil terror ~ue estamos a

nlic~ndo contr!I nuestros enemi~oe de clase, pero habéis de saber 

aue, ontes de nue transcurra el mes, el terror asumirá !'onnaa muy 

violP.r.tH.~ nip:uiendo el ejemplo de lOH granóes revolucionarios 

l:'ranceses. L8 ei;.illotinfl Bfft.~r~ listR pnrA nuestros enernitros, no 

VI? Sim!)lemente le prisión, n w 
La C!il~C~, como estructura eatRtRl de seguridRd y represión 

jugó un ¡rnpel sumamente import~ntc durante la ~.rnrrn civil, que 

pennitió l~ B!)liceci6n sbtemlíticn y eelectivR d~l terror rojo, 

concra todos oouéllos individuos y pArtidos oue e~tuviesen en de

sacuerdo :r conBoirá.sen contrR el poder soviético; eoto penniti6 

que l? (;•J":CA pnra cumnlir sus objetivos tuviése qu•J violnr 111 

Constitt>ci6~, pA<Te.r por encima de los soviets, suopender las li

bP.rtade>;, de nrensa, de 0f:loci,'=¡_ci6n y de a3&.JJbl~~n, in fil trnrse y 

vir,"ilnr l"" Rociones del ejrfrcito y de los síndic,.tos, dirigir y 

supervisar las requisas de cereales en el campo, Asi como el a

bastecimiento á lee ciudpde~, llevnr h CAbo detencionen y ejecu

cion~s arbitrAri"" y sin previo juicio, in.'Jtnu:rRnd~ un estPdo de 

sitio A lP sociednd civil, R t:r~v~o del terror ~utoritnrio y ofi

ci1ü oue no reconocÍP ninguna liberted, ni garPntÍ•R individuales. 

La CHB•JA llegó a controlnr todas lRs esferP.s de la vidr,, con 

la únice eY.c~ncl6n en este oeríodo ciel Pnrtido Bolch~vique, ante 
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el cual no tenía ninirune ingerencin ni autoridad. Esto se debe 

a la políticP. del partido (b) cuyo objetivo era consolidar :r de

s~rroll~r l~ dict~dur8 del portido, p8ra lo cu~l erR nPcesnrio 

teminAr con la guerra civil, derrot::L"ldo nl ene-mi:;o, su!)rim.ir Y 

destruir los partidos de oposición h8sta 1J.e1,ar al pArtirlo único. 

Después de haber superado esta etapa, nos encontramos con 

nue lAs contradicciones y luchas se· trasladaban al seno del par

tido. Al interior del Partido surge una pluralidad de tendencins 

y fracciones, siendo la tendencia leninistA la hegemónica, que 

lucha por implMtBr le. concepción monolítica del partido; esta 

tendenciR lograrÁ su objetivo trAs le represión a Kronstadt, en 

el X Conirreso del Partido, que nieF,a toda posibilij~d de disiden

ciA y fonn,.ci6n de fracciones; de aquí en P.dehnte todo aquél que 

difiere o critique la línea del partido, será considerndo como 

trRidor a lR revolución, se le expulsar<I del oartido y, en la ma

yorÍP de los caeos ser~ juzgado como controrrevolucion:'lrio. 

Las actividades de la CHECA, se centraron en este período, 

en vigilAr y arrestar e todos anu~lloe militantes, que por sll pA

sado o por aua actividades fueran sospechosos. Instauróndo'a ol 

terror en el seno del. partido. Esto ocnsionó la rencci~n de lm1 

miembros del partido que se encontraban en l:i disBencie y, nu~ 

en el IX Con!'Teso de los Soviets de toda Rusi» pidieron ln r;-os

tructuraci6n de la CHBCA, aue limit.Rra sus poderes a favor de 

una mayor legalidad revolucionaria, ln cu.U. fue aceptada sin eren 

d iacusi6n, besada en la proposición que presentó Smirn0v y oue di

ce lo siguiente1 

''Sl. Congreso de los Soviets to:na note de lP. her6icn labor 

real.izada por loa organismos de la UHECA en los mo:nentos milu irrn

vee de la guerra civil y de los inmenso>J servicios prestrdos por 

ella en la tRrea ele reforzar y defender las conquistas áe le re-
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voluci6n de Octubre contra los ataques de dentro y de fuera, 

El Congreso considera que la presente situaoi6n de fuerza 

del uocler sovi~tico dentro y fuera hace posible restringir el 

alcance de la actividad de la CH~CA y sus organismos, reservan

do a los órganos judiciales le lucha contra les violaciones de 

lAs lP.yes de la República 3ovi~tica. 

Por consitJUiente el Congreso de los Soviets encarga al Pre

sidium del VTsIK que revise lo antes posibie el estatuto de la 

CHECA y de sus organismos en el sentido de reorganizarlos, de 

restringir su canpetencia y de vigorizar.los principios de la le

iralidAd revolucionaria." '1:1./ 

En base a lo anterior, el VTeIK aprueba el Decreto del 8 de 

Febrero de 1922, en el oue es abolida la CH?CA, y transfiere SUB 

etribucion~e al Comisario del Pueblo para el interior, quien a BU 

vez croa U!la Administración Política ~ GPU (Gosudarstvennoe 

Politicheskoe Uprevlenie). 
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Este cambio de nombre del aparato do sep,uridAd y ropresi6n, 

lejos de debilitarlo, lo fortaleci6, debid.o e los resultados apro

bados en el X Conv.reso, a partir del cual le Gl.'U tendrá U!lEt inge

gerencia directa y oficial en lne actividades de las comisiones 

de control del Partid o; se convertiré en un ep»rato de se"'1rided 

no solo del Estado, sino fundrunentalmente del Partido¡ será deter

minante en las luchRa internos del partido¡ controlada únicamente 

por 10 JefnturR del CO!llit~ Central, se convirti6 en la más despia

dada y temida policía política. 

Reta estructuro ~ue se cre6 en ente período, será la base so

bre la oue se desarrollar? lA maquinari~ renresivn del St1üinismo, 

que iniciA con las célebres purgas del partido y termina con el 

~· 

¿Cómo se dan las relaciones y luchAB en el seno del pe.rtidc"' 



.¡ 
j.(.~. 

'r 

¿U6!no y nornuá se teni1ine. con las tendencias y fracciones en el 

Partido, hP-sta convertirse en nonolítico? ea lo que a continua

ción analizaremos, 

EL PARTIDO BOLCHEVIQUE 

"Ellos (se trata aquí de le oposición obrera-

0, B.) han avanzado consignes peligrosas. Han con

vertido en fetiche los principios democráticos. 

Han colocado por encima del partido el derecho do 

los obreros e eleffir sus representantes, como si 

el partid o no tuviése derecho a afirmar su dicta

dura, incluso si esta dictadura está en conflicto 

temporal con los humores cambiantes de la democra

cia obrera •.• 
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"El partido esté obli'!"do a mnntener su dicta

dura ••••• cualesquier~ oue sean les vacilaciones 

tem9orales, incluso de la propia clase obrero ••••• 

La Dictadura no se besa a cade instante en el prin

cipio fonnal de la democracia obrera." W 
~·rotsky, 

La toma del ooder por los bolch,wiu1wo demostr6 que la con·· 

cepci6n de Lenin sobre la construcción de un partido de cuadroa 

profesionales, clandestinos y Rl.tamentr centralizados, con una so

la linen de acci6n ideol6eicA y políticFl, que so habin plP.nteado 

en el II C:one-reso del PRrtido Social DemócrAtn !<uso desde 1903 y, 

iue en ese mismo Uongreso gener6 lo hlst6ricP. poltlmic<, entre lr'ar

tov y Lenin, la cual tennin6 con la división entre bolcheviques y 

menchevinues, era justa y necesnri" pn1·~ rirribar al poder. 

El Partido Social Demócrata Ruso, surP-e frAccionado, (menche

viques, bolcheviaues) división que en los hechos se convierte 9n 



la existencia de dos partidos diferentes, ~ue tienen su propio 

ÓrFnno de expresi6n, Comit6 Central, y realizan sus propios Con

~resos, E3ta situnci6n ambivalante quedará solucionada en 1912, 
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en que oficialmente se separan, para formar el Partido Social

Dem6crnta Ruso (B). A partir de este manento los bolcheviques rea

lizarán con mayor énfasis la polámica contra la II Internacional 

nue tenÍ• en Xauteky a su principal dirigente. 

La revoluci6n de 1905, permite a los bolcheviques desarro

llar sus tesis sobre la necesidad de la revolución democrática, 

pero difieren y polemizan con loa mencheviQuea, en Dos Tácticas 

de ln Social Democracia en la Revoluci6zí Democrática, al afirmar 

QUe son únicamente los obreros, los que garantizan la renl1zaci6n 

de la revolución, en alianza oon los campesinos, y con la burgue

sía democrática, que debido a sus titubeos no está en condiciones 

de diri~ir la revoluci6n, por lo que este papel lo debe jugar el 

proletariado, lo ~ue le daría la posibilidad de preparar ln revo

luci6n socialista, a la vez que es el garante de la revoluci6n de

mocr,'tica, ya quP. sería el más interesado en su realizaci6n, y as

cender en un corto tiempo a la revolución socialista. 

Al iniciarse la Primera Guerra Mundial, la II Internacional 

abandona e~ internacionalismo proletario, por la defensa de la pa

tria, que lo conduce a su desaparici6n. Loa grupos disidentes se 

reunen en Zimmexwald, para denunciar y criticar a la II Interna

cional que la ne.usan de social-chovinismo, a la vez que las dife

rentes fracciones d i~cuten la línea política a seguir, que va des

de las posiciones pacifistas (ni paz ni guerra) hasta las posicio

nes rnd icP.les donde loa bolchevique a plantean: que l!nte la guerra 

imperialista, los obreros no deben de luchar entre eí, pera defen

der los intereses de los gnipos capitalistas en pugna, lo que hay 

aue hacer es preparar la revoluci6n, aprovechando las pugnas in

terimperinliotes. 



Al triunfo de la Revoluci6n democrática burguesa, 102 bol

chevinues se dividen, adoptando dos líneas diferentes; la 1:1'.nea 

desnrrollada por Pravda, bajo la dirección de Kámenev y Stalin, 

oue apoyaba al gobierno provisional; y la J.ínea defendida. por Le

nin aue se expresa a través de las Tesis de Abril. Para Lenin la 

revoluci6n democrático burguesa ha ~oncluido, con ella la primera 

fase de la revoluci6n; es neceBario pasar a la oieuiente fase que 

es la revoluc16n socialista, 

Para octubre lescontradicciones entre ambas líneas se agu

dizan a la vez que la posición de Lenin va ganando adeptos, éste 

olantea la necesidad de la toma del poder; lüúnenev y Zinoviev so 

oponen y hacen pÚblica la insurrección, 

La existencia de fracciones en el partido es legal en estos 

momentos, Lenin pedirá la expulsión del partido de Kámenev y Zi

noviev como contrarrevolucionario~, cueati6n que no ae llevo a 

cabo; ambos se retiran fo:nnalmente del Comité Central, pero no 

se pueden sustraer a los acontecimientos y terminan retomando ous 

carr,:os en el partido y en las activicladen del !':stado, para conso

lidar el poder, 
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Las contradicciones y luchas en el seno del Partido se re

crudecen ante el problema que represent'l l~ firme del Trntado ele 

la Paz de Brest-Litovsk. Surgen diferentes postciones al respecto, 

Trotsky plantea su tesis "ni paz ni guerra", Bujarin plantea "la 

guerra revolucionaria", Lenin "la paz e toda coste." aunque sea una 

paz vergonzosa, pero que les permita ganar tiempo, para consoli

darse en el !Joder, Despu~e de intrincadas discusione!l :r ante la 

presión alemana, termina imponiéndose l~ tesis de Lenin y ee pasa 

a firmar el Tratado de Paz el 3 de Marzo de 1918, 

Lo anterior Rl"Udiza las diferencias gue hay en el partido, 

diferencia.s que no sólo cuestionan la política exterior, el trata-



miento que se le da a la guerra, sino que tocen la esencia del 

problema, en cuanto cuestionan las formas y métodos que se siguen 

en la construcci6n del socialismo. 

Surge la fracción de oposición abierta en el partido que se 

conoce como los comunistas de izquierda, ouyo órgano de expresión 

os el Kommuni~t. Aquí desarrollan sus puntos de vista, como es el 

Estado-Comuna, basado en la autoadministración desde las banes, 

la plena indep~ndencia, control y creatividad de los soviets (le>

cales), la organización industrial a travós del control obrero; 

por lo mismo critican la línea del partido, que plantea la inte

gración de loe cuadros t6cnicos en los puestos de dirección del 

proceso productivo, la diferenciación de salarios y los incenti

vos mst.,riales para los técnicos, ingenieros, y administradorea 

burgueses, que empiezan a dirirrir la economia de la sociedad. 
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Lo~ comunistas de iz~uierda están en desacuerdo con la ce>

heaión laboral, así como con la implementacl.6n de los m~todos 

taylorist:E!13, en ctumto disniplina laboral l'[UO reestructura los 

métodos de control y de productividad capitalistF1, por lo mismo, 

se oponen ·también al trahaj o a destajo, yri. que consideran que te>

das ~atas medidan en al mejor de los oasoa ocasionarán que la pre>

ductividad ·del trabajo disminuya, debido a que le quitan toda ca

pacidad de creat ividacl a la clase obrera para organizar el proce

so productivo, 

Para darnos una idea de lo que escribian loe comunistas de 

izquiPl"O.A en su !JOriódico, veitmo>.• lo que nos dice Osinsky en el 

número 2 de Kommuniet: 

"Somoa oartidarioa de la conotrucción de una sociedad prole

taria por 111 creativtdad de clase de loa propios trabajadores y 

no i;>or los "ukases" de 101J capitan<la de industria ( ••• ). Si el 

mismo prole ta riad o no sabe crear las condiciones necesarias para 
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una organización socialista del trabajo, nadie puede hacerlo en 

su lugar, Y nedie puede forzarle a ello. Si. se blande el palo con

tra los obreros, estará en manos, o bien de otra fuerza social, o 

bién del propio poder soviético. Pero el poder soviético ee verá 

obli¡rad o entonces a buscar el apoyo de otra clase ( ••• ) contra el 

proletariado, con lo cuRl se destru_irá él mismo en tanto qua dic

tadura del proletariado, Bl socialismo y la organización socialis

ta serán establecidos por el proletariado, mismo o no lo serán por 

nadie; en su lugar aparecerá otra cosat el capitalismo de Est!ido." 

~. 

Bn el verano de 1918, se desarrolla la oposición militar que 

estaba constituida por sus principales representantes; Vorochilov 

en Iaroslavski, s. Milim, A. z. Kameneki. 3u programa de lucha es

tá en franca contradioción con las decisiones tomadas por el Cani

té Central del partido en cuanto a aceptar el reclutamiento de es

pecialistas militares, (léase, la aceptación da la vi~Ja oficiali

dad del ejército 2.arieta, oue con el título de especialistas paaa

ban a ocupar loa puesto::; de dir•icción d~l ejército rojo, l» implan

tación de la disciplina rígida, imtoritaria y oiega, baSDda en loa 

grados militares, y la tendencia de neh Llar a los gruoos guerri

lleros bajo esta estructura, donde se p•:·rdfa. "l oda creutivic1ud y 

libertad de acción • .Eran loo principulea cuest.ionAmientos que la 

oposición militar haoía al partido, el cuestiona!lliento no iba más 

all~ de este ámbito, pero ee convertía en el te:nnómetro que nos 

indicaba las presiones y luchas que se <>ataban dando en el partido, 

Ql 1919 surge la oposición llamada "centralismo democrático''• 

que se caracteriza por criticar las deformaciones a_ue se estaban 

deserrollRndo en la estructura organizativa del partido, Se pronun

ciaron en contra de lo que denominaron "centralismo burocrático" y 

el "centralismo autoritario", Esto loe llevó n alertar a loa mili

tantes del partido, ante la amenaza que se cernía en el partido, 



de auc se instaurara la dictadura burocrática encabezada por Le

nin. 

Sauronov criticaba en los siguientes ténninos el autorita

rismo del Comité Central, en ln discusión 0ue sostenía directa

mente con Lenin: "Está usted transfonnando a los miembros del 

pnrtido en gramófonos obedientes, Estos tienen unos dirigentes 

nue les ordenant haz esto, haz aquéllo, pero ellos mismos no ;.,;..;_ 

non dorccho a ele~ir aus comités, ¿Puedo hacer una pregunta al 

enmarada Lenin? Es la sieuiente: ¿,Quién designarÁ a las miembros 

del Comité Central? También en esta instancia rige el principio 

de mftniio útlica y ya tiene decidido dars{ un solo jefe?", -'.•/, 
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El prupo centralismo democrático partía de una tendencia 

marcada claramente intelectual, que tuvo el mérito de saber aliar 

con los dirigentes del movimiento sindicalista como es el ejemplo 

de Tomsky, No supo consolidarse y desarrollarse debido a que su 

crítica no fue mñs allá del problema de le democracia, democracia 

~ue se convcrtia en el elemento fonnal, debido a. quu le estructu

ra del partido se basaba en el centralismo. Luchar· oor lA demo

cracia sin criticar y modificar la estructura del partido, se 

convertí" en una bonita frase retórica, que como tal nunca fue una 

amenaza renl nara el .Leninismo, 

Entre los principales miembros del centrnlismo democrático 

estaban: Smirnov, que fue dirigente de la insurrección bolchevi

que en Moscú; Osinsky, oue fue director del Banco del EstRdo y 

Presidente del Consejo Superior de Economía; Sapronov, fue secre

tario del Comit~ Centrnl Ejecutivo del Congreso de los Soviets; 

Bubnov, miembro suplente del Comité Central; participaron activa

mente en la preparnci6n, y en el X Oongreso del Partido, QCro al 

iPUal oue los anteriores grupos de oposici6n, terminaron discipli

nándose al partido, 



La oposición obrera se organiza en 1919 1 y a diferencia de 

los demós J"Y'Upos de oposición en el seno del osrtido, este cuen

ta con un" runplia base de obreros. Así nos encontramos r,ue en 

'll'oscú, en noviembre de 1920 cerca ce la mitad de los dE'l•,gedos 

de 278, 124 apoyaban las tesis de la oposición obrera; en Saruera 

controlaban el partido, lo mismo que en Ucrania, tenian gran in

fluencia en los sindicatos, especialmente en el metalúrgico, fe

rroviario, minero, textiles, trabajadores de la tierra, oonstruc

cione3 mecánicas, etc. 

Se presentaban como "le oposición obrera, que hace de lo 

mÁs profundo del proletariado industrial, y quo extrae su fuerza 

no solo de las espantosas condiciones de existencia en que r.e da 

el trabajo de 7 millones de proletarios induntrieles, sino ta.~

bién de las múltiples desviaciones, oscilaciones o contradiccio

nes de nuestra política gubernamental, e incluso de sus francns 

desviaciones de la linea de clase clara, pura y consncuente del 

progrA.ma comunista, 11 

"Es la parte avanm.da del proletariado, que no hr, roto su 

vinculación vivo con lea masas obr~ras orgnniztt~8'1 en sindlcu

t os, y nue no ee ha disparando a trav1§e de las ndtniniotrr.ciones 

de EstE.do." W 

Las tesie fundamentales de la oposición obrera podemos re

sumirles en loa siguientes puntoa1 

I. Ampliaci6n de la Democracia interna del Partido. 

Ante la incuestionable tendencia e la burocrntizeci6n de 

la dirigencie en el seno del partido, que sustituía cada ve<>: en 

mayor grado, las fo:nnns de elección democrática, parn lofl cnrgos 

del partido oue se llevaban a cabo desde las baaes, por los nom

bremientoe desde arriba, CP.ntrnlizados, que cre6 una ntm6sfera 

de total autoritarismo, donde la direcci6n prevé y prescribe todo. 

o5 



Por lo mismo, ante le crisis que vive el partido, éste debe 

de reconocer sus errores, fundirse con la clase obrera, y no am

pliar ~u separnci6n, por lo nue es necesario generar las inicia

tivas obreras cue se deben canalizar a través de los sindicatos, 

como fuerza esencial en la restnureci6n y desarrollo de les fuer

zas productivas, oue generen las nueves relaciones de producci6n, 

la prolotarizeci6n y denurpci6n del partido de todos los elemen

tos extr:ot?íos a él, oue ae han infiltrado Y. que impiden el retor

no nl espíritu democrñtico, la libertad de opinión y la crítica 

en el interior del partid o. 

''Así pués, en su campai'la para reforzar el espíritu democrá

tico P.n el partido y abolir el eRpíritu burocrático, la oposi

ci6n obrara apunta tres principios fundrunentaless 

l. Elección a todos los nivelen, supresi6n de los nanbra

mientos y do los delegados, reforzamiento de· la responsabilidad 

ante ln base, 

2, Publicidad en el interior del partido (tanto en lo que 

se refiere a lns nprecipciones personaleR aplicadas a los candi

dntos como a lfls cuestiones general.es); tomar en consideración 

óe la" opini.ones de la brwe (em 'lio exámen de l.as cuestiones en 

lni; 1rn~mbl;,as g~nerales, de modo que la direcci6n efectúe ooste

riormcnto J.¡; r.uma; admisión de curüc,uier miembro del. partido en 

las secciones de los centros dirigentes, salvo en los asuntos 

particu1"rmnntc secrPtos); l.ibertad de critica y de opinión (no 

s6lo derecho de libre discusión, sino tambidn subsidios materia

l~~ pnrn lns publicaciones do las difer~ntes t~ndenciss represen

tnda:i en el. !'nrtido). 

3. Proletnrizaci6n de todo el partido; disminución de la 

acumul,,,dón en lo:> nuestos diri,0entes del. portido y de l.a adminis

tr~1ción a~1 SstE!do. lt 22/ 



II. ~l uepel y les funciones del SindicPto. 

Pore. la oposici6n obrera lo!;. sindica-r.05 Ceben de toínar en 

sus manoo le direcci6n de la economín nacional, a través del 

Con~eso Panruso de los productore9, reunidoo en los sindic~tos 

de producci6n. Esto permitirfa oue se concentrara la ¡;:esti6n de 

la economía, y aue e la vez los 6rfanos centrales y locales fue

ren electos !'JOr los reoresentantes de los obr11ros orl;"aniznct os en 

sus prooios aindlcatos, lo que garRnti?.oria l~ posibilirtAa real 

ó.~ irtt i.u.lr con o::::U!:\ inici:n::.iVH:1 en la econo:nia del país. 

&n cuanto ,ü desarrollo científico y el papel aue deoen ju

.gor loa especialistas, la oposici6n obrera plant~a n1.ic no es nc

<:lesario s11primir loo consejos de econondr nacional, ni le.s ofi

cina$ centrales ae gesti6n, lo oue hay uue hacer es subordinar 

estas oficinas centrr-tles indispen;mbles, y técnicamente necesa

-riA.s A su fl irección, lJr:ira ouP. a través de st1a directrices los 

técnicos especialistas lleven a cabo loa pln.nes, 

Considera también que loe esoecialistaa pueden aportar mu-· 

chísimas mejoras técnicas, facilitar y avanzar en el desarrollo 

c~tmtífico y tecnológico, por lo iue son n•,cesarios e indispen

sabl~e u~ra el proletariado. Pero son incapuces para descubrir 

nuevos procedimie:ltoa de organiza<:!i6n del trabnjo o encontrar 

nuevo" estímulos para intensificar el esfuerzo. En estos terre

nos consideraba la opoaici6n obrera que la clase obrera era la 

oue debía opinar y más concretamente los ein•linatos. 

Proponían lo siguiente: 

"l. Con3tr11ir el 6rgano recto,. de lP. economía nacional con 

los obreros, los propios productores. 

2. Para ello, es decir, para conseguir que los sin~icatos, 

en luvar de colaborar pasivnmente con las admi:listracionos econó

micas del Bst'ldo, desempeñen en ellas una participaci6n activa y 



mRnifiesten en dichas manifestaciones la iniciativa creadora de 

los obreros, ln oposici6n obrera det~nnina una serie de medidas 

previas ¡ireparando prom-esivamente el establecimiento de este ré

e:imen, 
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3, La direcci6n de tal o cual rama de industria s6lo es en

treffar a manos del sindicato corresoondiente despu6s de que ese 

sindicato haya sido reconocido como suficientemente preparadn por 

el Consejo Central Pnnruso de los Sindicatos. 

4, Entán ¡irohibidos todos los nombrruniontos en los puestos 

administrativos de la industria sin autorizaci6n del sindicato, 

Todas las candidaturas de los sindicatos non obligatorias, Todos 

109 delegados de los sindicatos son responsables ante él y pueden 

ser revocados por <ll, 

5. Para realizar el plnn anuí esbozado, hay oue comen .. ar por 

reforzar lo base de los sindicatoo, l)rennrando R cmla ccr.iité de 

fábrica para tomar la direcci6n de la empresa. 

6. La reuni6n en una sol~ ~nno de la direcci6n de toda la 

economía nacional (en lugar del~ dualidad.actual entre el Conse

jo de Economía Nacional y el Consejo Central Panruso ele 3indicn

tos) eren l1'1ª unidad de voluntad oue facilito la reulizaci6n del 

nlnn econ6mico único, cond ici6n necesaria del oi,•ter.i.q comunista. 

¿Se trata de sindicalismo? ¿No es más bién la realizaci6n del pro

gramn de nuestro partido? Y las tesis que se alejan de dl, ¿No son 

al contrario las· de los restantes canrn.radns?'' W 
Hastn B<JUÍ hemoA descrito en forma breve .Y general las prin

cipales contrndicciones, tendencias, fracciones y luchas que se 

ioeneraron en el interior del partido, Si separru11on las luchru• <JUe 

se dnn antes de la toma del -poder de las aue "e dan después, nos 

encontrnremos con dos elo>mentos importantes pnra nue3tro an!l.lisis. 

l. Lns luchn.s o.ue se dan antes de le toma dol podar se carac 



teriza..~ por confrontar aiferentes posiciones oue se derivan de 

la interpr~taci6n a la teoria marxista sobre el ~stqdo, el Par

tido, el internncionalismo proletario, lA revoluci6n y el socin

lismo. 3ota contradicción se establece entre las dos hiat6rices 

corrientes revolucionarins en Rusia, los bolchevioues y los men

cheviques¡ es una polémica sumAmante epasionnnte debido a la vi

~rncia oue adquiere ente los cambios y transfonnaciones que empie

zan a darse y esbozarse en los países del Sste, fundamentalmente 

en lR URSS. 
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Desoués de mñs de 50 años de historin oficial en aue se cre

y6 nue la posici6n bolchevioue era la correcta, hoy resurfe el 

fanta""'ª menchevio.ue aue cuestiona el do[11l1a leninista sobre el par

tido de cuadros, la dictadura del partido como sin6nimo de dictadu

ra del proletariado, la transición rRpida de la revolucl6n democrá

tica a le revoluci6n socialista en un paÍS cn1italistR atrnsad0 1 

lfl tésis de qua el canitalismo de Estn.do conduce al socirüismo, ba

jo le concepci6n de que la socifllizaci6n de los medios de produc

ci6n es ain6nimo de estatizaci6n do los :nismos, o cue lll nropiedud 

priva«a se destruye a trllvás do lr1 propiodad est11tal 1 etc, etc. 

;;:ate pol~mica nos permite ver 1" esenci~. de la estructurn, 

en oue se finc6 el mal nombrodo sociPlis:no real (cspitelismo dí! ~s

tado) pero nos sirve tambi~n para reabrir el debate, sobre le vi

gencia y necesidad del socie.liemo, aei como de su construcci6n. 

2. Bn cambio las luchas aue "e de1\ de:Jpues de la toma del 

poder se caracterizan por ser diferentes tendencias 11 una sola 

intel"9retaci6n del marxismo; se abre así le nolémica también apa

sionante, pero que no cuestiona la esencia del proyecto para cons

truir el socialismo, sino aue se trasladn a las fo11nl!s y métodos 

en cuento a su realizeci6n. 

Podemos decir aue se inscriben en las luchRA ~or reformas, 



en un naís econ6micamonte atrasado, donde el proletariado ea una 

penue~" minoria. Ante los campesinos; en una total desorganiza

ci6n y ruins de la economín: ante el constante bloqueo y ataques 

de las not~ncias imperiali~tas y de la contrarrevolución; donde 

ln 1.CJico. nosibilidod de triunfo radica en consolidarse en el po

der e trAvés de lA disciplin" centralizada. lln este panorBJDa se 

degarrollAn las luchan en el seno del partido, 

Per~ L~nin la lucha oue libr6 contra les diferentes tenden

c ir-t~ 11 i?.ouierdintae 11 fue mr.ntenida como uno lucha contra camara

ª"" e.Jui.vocados y no contra enemip:os; recordeMos la polémica en 

"El I~quinrdismo, Enfermedad Infantil del Comunismo." Esto no 

ouiere decir nue lne luchas que se libraron no fueran ásperas, 
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o nue no h11yan tenido un papel importante en le vida de la clase 

obrer,, y de los crunpesinoa, Ln lucha aue lipraron los comunistas 

de izquierda permitió que sr tuviése un mayor control de la inte

r,ro.ci.Sn ,3~ los cuadros técnicos en los puestos de dirección, se 

revi9t'.r~ la co·acoi6n laboral que se ejercía contra los obreros, 

nue "º ocPptara la librrtnd ele críticn y de tendencias en el seno 

ñ<'l nnrt ido, 

L1 o~onici6n militnr normitió reobrir 11 discusi6n Robre la 

ac~pt~ciliq nobre los esnoctalistns a los car"º" de rlirecci6n, el 

n~obloms. de ln <litici·Jlinn y los r,:rados mUitares, así como el pro

blAma de l~ inte¡µ-aci6n de los ".rupos guerrilleros al ej~rcito ro

jo. 

lll centralismo democré.tico, luchó por ampliar lns libertades 

democnhicns ~l seno del partido, a la vez ouc criticó y nlert6 

R lon militantes, nnte el p1·o'blema. que r~DresentR.bn lR dictndura 

burocr~lt ica. 

f,n Oposición Obrern imnidi6 la militariZRCiÓn d~l trabajo 

n1··ooue~t" por Trot,,ky, i:n'JUlR6 la 9articipeci~n dP. los sim!icatos 



para aue tuviésen !TIÁs peso en l::ts decisionery ec:n16micas, se opu

~o " l:i estatizaci6n rle los sindic1üos y tuch6 oor lt' d~fen~R 

del dPr~cho " disentir. 

'l'odos P.'3tos gru9os se caracterizaron yior c:esrirrollar la 

crítica al seno del partido, su error consistió en oue no supie

ron pRso.r de le. luchR refonr:ista o la luche revolucionnrie, des

lindar del partido y fundirse con la clnse obrerr<. TodoR eran en 

lo profundo de su ser centrali"tas, autoritarios y burocrátice>r<; 

oor lo mismo, terminaron diRciplinándose nl !'artido, c·•rrc.ron :·;_ 

las pare. mantenerse en el poder y desarrollar su estructura, eme 

ter:nin6 ne¡;1fodoles toda posibilidad de disentir, de criticar y 

de pensRr, por eso cerraron los ojos Rnte la brutal rPpresi6n 

oue Re dió en Kronstadt. 

Kronstadt representó el estallido popular, la insurrecci6n 

mF•<:- s@rü:~, .:1 ó'J.e-,,tinnsmiento ~,~!'\ clr~ro nl róp;imen, lfl posibili

dfld de cambio, de retomar la revolución, pero trunbién represent-1 

ol fracnso de la política econ6mica, no se hnbían cum!'lido los 

objativoa de la revoluci6n, lR mis9ria del pueblo He h><bin trena

fonnndo en una indi~encia aún m~s acentuaña, el problema de lo 

ti~r'ra no sólo no estAbfl resuPlto sino qtH: se h:ib:ÍH ª·'":'~1C:izado 

nún io8e, las libertades e~tabnn clausuractao, el !<:stado se habío 

desA.rr()ll3do en vez de tender a. decrecer, los soviets no ernn 

otra cosa oue fonnae ornrunentnles del Estado. Lns requisas y el 

nBpo en e:Jnecie neoian acRbado con la econ.omi11 caru:iesi11J.1. 

Por lo mi'lmO era vital pnra el partido reprimir la insurrcc

c i.6n de Kronstadt, cosa ~ue hizo eficazmente, A la vez a_U<!! llmnn

bf\ en el X Conereso a cerrar filns a l'ls fraccione3 de izquion1g 

del partido, para consolidar la unidad. Lenin planteó ol problem,... 

de ln sil!'J.iente manera e:i el discurno de aperturfl del Con¡rreso rte 

mnr1.o de 1921: 
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"0'."lmr~raa as hemn~ v i\ti..i o 1.in ario '?Xtraord inario, nos hemos 

~C'rnit\.iio el lujo ~e óiscu~ions:, y disputes en el seno de nues

tro n?rt i·1.o. ~'3te lujo era r121l~~n-t:e Hscmbroso en un partido ro

dsu·:lo uvr lo:; enernigo~J mH.s funrtes y más podero~1os 11ue incluyen 

to'.lo el ,,-.undo capitalista, en un partido que soporta sobre sus 

hombron unA cRr1rn inP.uditR. !lo sé cómo estimaréis eato ahora. 

¿Estr! cote lujo nhora, ser;ún nuentro parecer, plenamente de a

cut>r<l 1> r.on nui.;stros recuraoa mnteri;tles y ~ora lea?" 

Y .,~,, tnrde ate.cando la oponici6n obrera decía: 

"To'.i«~ estns reflexiones sobre la libertad de expresi6n y 

liberte•i •le crític~ que .•• abundan en todos loa discursos de 

lo" reor 0 '1entEtnteA de la oposbi6n obrerista constit•.iyen lns nue

ve d~cimf\s oarteo del sentirlo de di~cur"os ~uc no tienen ninguno

no :;io:: ·nls ~1u~ pnlnbros de i:::i·:1-te tipo. Camaradas no hnblernos soln

ment" rle oPlnbrnn sino de r:u co:1tenido. No pod.$is "n¿>;n:larnos con 

t.érmi!lo.1 como "libertad de crítica." CUR!ldo d~cimos que el par

tid o mues trn síntomRs dp cnfenne<l nrl '1ucre:oo3 decir aue ns te a iat-'.

nó::..,t. i cl') rr1err .. cc trir1le P.tenc L6n¡ ind 1...ldabl?.rnentiJ ol mal estt~ nhí. 

Ayudadnos " curerlo. Decídnos c6mo podemos· curarlo. Hemos gastado 

mu~ho tir'1P•' P.n di~cusioner. ~' tcn~o que decir QUe ahorn es muchí

simo me.joto "dinc11tir con los fu,,lles" •JUC con te~is de oposici6n. 

No n~cez;itumcn oposiciones, cam'1Tl?idns, no i:?"S ahora el momento de 

ello. !::n <nte 1'1do o en el otro con fusil no con oposici.6n." W 

Ln <:'ieclPrnción rle .c,i~rra 'JUC le.nz6 Lenin contrn ln oposición 

ob·rcrn, sitvió nnra qu~ loG de:nó~ crt.1909 3e disciplinarrn a las 

~osic i.01F!f.', C ~1 pé!.rt lelo, roc.1rdcmm~ nue ln opoqici6n obrera ern el 

e;rupo con mf.s influenci" en ln clnee obrera .Y el oue podín repr~

sentar un mnyor pel ir;ro para el r"rt ido. 

De e~ta f0rm" l? l)OEicl6n de Lenin, no a6lo sl' c~n.v:>lid6 en 

el nnrticlo, "ino que ter.nin6 sicn•Jo la únic11, e inobectnble; el 
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Congre"o arribó R lAs si('"o.lien1.es conclusiones: 

l. 3obre l~ Des\'iaci6n 5indicnlista v Anrlr•~uista en 

!'luestro PRrtido. 

En esta resoluci6n se criticAban las tesis de la oposici6n 

obrerA 1 como dañinas y perjudicialee al pRrtido, por lo que se 

sUn"lenC..ÍC' todo polt:1mico al respecto, a la vez que se sancionaba 

oue ninei1n miembro del partido debin de mantener o coincidir con 

estos tesis, to:los debÍAn dP. acatar ta linea del pnrtido sin nin

gunR vacilación o cu"'?stionamiento bajo ~enn de ser expulsa.do:; del 

mismo, cuestión que se explicabR en la segunda conclusión. 

2. Sobre la unidad del Partido. 

Bata rezaba de lR siv.tiente forma: "ln Cono'Pso decreta la 

imnediate disoluci6n de todos lo3 .,rupos sin excepción ~ue "~ 

formésen con estn o aquél progran:A, e instruye n todas las organi

zaciones pllr;i que in-.istan severamente en la imidmisibilidad de 

CUR1'1"1ier cl'lse de actividades t'raccionarins. El no acatamiento 

a ast" decisión del Con¡;reso motivará ta exclusión incondicional. 

e inmediRtn del partido." W 

Pero ade'l!ás se et)rob6 unn cláusula sccretR 'JUe se conoci6 

con et célebre nombra del punto 7, ~ue no fue dada a conocer sino 

despué!'I da la muerte de Lenin, e~. la conforenciu del partido de 

enero de 1924 a propuesta de Stalin. 

"Con el objeto de lograr una estricta disciplina dentro del 

partido y en toda Rctividad soviéticH y alcanzar el grado de mn

yor uniñad posible con la supresión de todo frnccionRlismo, el 

Con¡¡-re"o concede al Comité Centr!ll plenos poderos en el caao o 

los casos de cual~uiar brecha producida en le discipline por re

surgimiento o tolerancia del frnccionalismo 1 para aue aplique to

das las medidas de sanción del partido, incluyendo la expulai6n o, 

en lo que toca a los miembros del. Comittf Central, su transt'ercn-
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cie al estado legal de candidatos o incluso, como medida extre

ma, la cxclusi6n del partido. La aplicaci6n a miembros y candi

dstns del comité centra.l y a miembros de la comisi6n de control 

de estas extremas medidas está sujeta a la convocatoria de un 

pleno, del comitt! central al que serán invitados todos los can

didatos de dicho comitt! y los miembros de la CC111isi6n de con

trol, Si esta reunión general de los dirigentes responsables del 

partido reconoce por una mayoría de dos tercios la necesidad de 

paeAr e un miembro del comité central al status de candidato o 

excluirle del partido, la medida será ejecutada imnediatamente" • 
. · 

Esto gener6 un clima de terror al interior del partido, el 

Último reducto de la libertad había desaparecido, la comisi6n 

de control en uni6n de la GPU se convirtier6n en la policía po

lítica plenipotencia.ria que controlaba la vida del partido, con

virtiéndose en ju'z y parte de la primera gran purga del partido 

(1921-22) que a ln postre se convirti6 en un proceso cada vev. mñs 

saneriento y continuo. 

Bn el XI Congreso un affo despu~s de las purgas la comisión 

de control del partid o infonnahn en el Coni:;reeo lo siguiente: 

"Hemos coordin,.do nuestro trabajo con orr;ruiisa:os '\Ue, por 

la naturaleza de su actividad, están en estr·~cho contacto con 

la comiai6n de control; son éstos los organismos jurídicos de la 

GPU ••••• De vez en cuando mie~bros del partido son procesados en 

los tribunales o caen en las mP.11os de la GPIJ, A este respecto 

hemos establecido un contrato con el tribunal supremo que nos 

informn de cada crun~rada acusado en un tribunal ••••• Del mismo 

modo con la. GPU hemos arreglado las cosas de modo que tenemos 

nuestro investieador dentro de le ~PU, y tan pr6nto cano es pre

sentado el coso de un comunista lo llevA sdell'Ulte como investigador 
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de lR cooiisi6n de control." W 

Hemos visto como el PC11 se convirtió en un nartido mon~l í

tico oue detentaba el monopolio del estado, lo concepción leni

nista del partido se había realizado, la dictadura del prolct1<

riado no '· erá más que dictadura del partido en los hechos, de un 

partido militarizado, amordazado y uniformizado a trav~s do l" 

repreai6n. 

Si queremos encontrar lns causas del terror stalinista, lr.~ 

purtr1ts, los campos de concentración y el gulak, no tenemos rr.:l>J 

oue ngresarnos y analizar este período ya que toda la m1tquinn

ria represiva se cre6 en estos ailos, ciertamente Stalin fué 

quidn lo perfeocion6 y en eso radica su mdrito, poro fue Lenin 

quien la ide6 y cre6; esta concepción nace con "Qué Hacer?" y 

termin6 de reAlizarse en el X Congreso, Stalin en el mejor de 

los casos fue el discípulo más consecuente de Lenin, 

A manera de reswnen sobre este capítulo podemos decir: 

Que la Revoluci6n de Octubre s6lo se puede entender a tr"

véz del análisis de la Primero Guerra lolundir,l, como producto do 

la lucha interimperialistn ouc eren la pos ibil id ad real n le. 

burguesfa, de la de'3trucci6n de la Autocracia zarista, a l>i v·-·?. 

nue g~nera la ilusi6n del sueño imu<:rial a la burguesÍ!t por el 

que te:nnina perdiendo el poder, 

Esto nos lleva R reabrir la poléml.ca ante .el problema. ·~on

tral que marcó el desarrollo de ln futura república soviótie1., 

es posible quemar o acelerar las etapas, para pasnr rApidnmontc 

de la revoluci6n democrática burguesa n la revolución socialis

ta, en un país capitalista atrasado, el hacerlo ¿Qué riesgos y 

consecuencias ocasiona? 

Para Marx es claro, no se puede pasar de un modo de proauc

c i6n a otro mientras ~ate no se haya agotado, en otras palabras, 



mientra~ no se generen las condiciones objetivas que son la ba

"" mPt~rial en las ~ue se 9ustentan y detenninan laa condicie

nc,:· 0·'.tl::'.~tive~ 110 es posible destruir el anterior modo de pro

<'U•:":; é. .. i'ero el probl~m" "ª modifica en el mooiento que cambia 

el ol:j·'t ""º' 1'arR los bo.Lchevi~ues, lo importante no es .la dee

tr1ccc6n :1el meó.o de producci611 capitalista, es la toma del po

:l .,r, ~:.'to oueda claro cu Ando enalizrunos la concepción leninista 

de1 ·iu1·t.ido, o la tesis también leninista de qu~ el capitalismo 

·1'1 nstcuo es la. nntesnla í1.UI? conduce al socifllismo, enbaa con

ce~cione:1 presuponen la pérdida de la libertad, la enajenaci6m 

asal~ri~ña y le explotación como consecuencia del hombre por el 

hombre, ante un estado que subeume a la sociedad oivil bajo el 

terror y el despotismo autoritario. 

Consideramos que la dictadura del prolétariado sólo puede 

ser aplicada por el proletarif!do mismo, organizado cerno clase, 
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ai éste no lo oj~rce, entonces estamos ante otra clase de dic

t>Jñ.urR. como la r¡ue ae da en la UR3S. Esta es una dictadur"' del 

partido, un partido que se predenta como representante o vanguar

clia del proletarü1do y, por lo mismo, a su. nombre ejerce su pro

pio dictAdura, que en la. mnyoría de los c~so~ tenninn por cnfren

tRr y rewimir a la mi~ma claae en nanbre de la que gobian1f!, 

Esto nos demuestra: 

l, Que el partido leninista a la tana del poder desvirtua 

la organi2aci6n de loe soviets, al transfonnarlos de un p~ler 

renl a m1 poder fonnal subordinado a la estructura del Estado, 

2. Di!melve la asemblen constituyente, oon ello clausura la 

democraciA política y cierra la posibilidad de pa:rticipaci6n de 

loo demt~s partid os políticos, en la vida del país, instaurando 

un T'~{':imen monopartidi~ta. 

3, Con la retiradR de loe socialistas de izquierda, debido 



a la política que establece en el Tratado de la Paz de Brest

Litovsk, adquiere el control total del estodo. 

4. Al suspender lo aemocracin interna del ~artirlo en e"' X. 

Conp:reso, queden cll\usurnñirn todas las fraccionos, convirt.ié.o

dose en un partido monolítico infalible que no acepta el cli;L 

logo, la crítica ni la disidencia. · 

5. si control del partido se ejerce a través de la poli.

cía política, GPU aue es la versi6n maquillada de la CHBCA, con 

mayores poderes e impunidad, dado que aumenta su campo de ac

ción al interior del partido y organiza las purgas del mü1mo. 

6. A lA. toma del poder, el partido se amplia, sin romper 

su estructurR organizativa que se desarrolla en base al centra

lismo vertical y autoritario, nunca llega a convertirse real

mente en un P"rtido de masas, si recordamos que para marzo u•• 
1921 tione alrededor de 732 000 militantes, siendo el 41~ obre

ros, el 28~ campesinos y el 30.8~ empleados y otros, cuando en 

estas fechas hay alrededor de 7 millones de obrero3 sindicali

zedos. 

7. El objetivo de la revoluci6n socialista, no es ln tO'.Ja 

del poder, eino la destrucción de las relaciones sociales de 

producci6n. 

8. Lo anterior presupone la destrucci6n del eetedo capita

lista y le inetRUraoi6n de la dictadura del proletariado, y no 

del partido de vanguardia. 

9. KL sociRlismo no se puede concebir sin democracia, sin 

pluralidad y sin libertadas. 

10. La concepción leninista del Partido ·as la base y susten

to del capitalismo de estado. 
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CAPITULO III 

ANALISIS DE LA ECOf!O.HA DE GU'>RRA 

"Ese siqtema ann6nico se fu~ creando por 
imoosici6n de necesidades, consideraciones y con
d i~iones militares, no econánicas, En las condi
ciones de una inusitada ruina, cuando después de 
la gran guerra debimos soportar una serie de gue
rras civiles, no existía otra salida. Ea posible 
que se cometieran errores en la aplicaci6n de de
tenninada política; hubo una serie de exagera
ciones; esto hay que decirlo con toda claridad. 
Pero en la situaci6n en que nos coloc6 la guerra, 
esa política, en lo fundamental, fue justa, No 
disponí!llllos de ninguna otra posibilidad que no 
f'uese la aplicaci6n al máximo del monopolio inme
diato, hasta llegar a la requisa de todos lo~ 
excedentes, incluso sin cClllpensaci6n alguna, 

V.I. Lenin. 

3 .1 EL COll!UNISJIO DE GUERRA 

C\londo hablemos sobre et periodo que se den001in6 ciomunismo 

de guerra, indudablemente nos remite a la pol~mioa en la que se 

plantea 3i las medidas que allí se tomaronJ se debían a la situa

ci6r1 es¡Jecial por la que atrave~abe. Rusil\ o a la concepci6n que 

tenían lq~ bolcheviques sobro ln ore;anizi;ci6n de la producci6n. 

Sin el ánimo de entrar en la polémica, de bid o a QUe no es nues

tro objetivo, podemos decir: que runbne posiciones se entremez

clan ya que algunas decisiones fueron tomadas indudablAmente 

exigidas por las· condiciones, ente una economía devastada por la 

guerra (Primera Guerra Mundial), el bloqueo econ&nico y la g>.te

rrn civil en que se debatien; pero tambi~n eo cierto que otras 

dacision~s fueron tomadas bajo l~ concepción leninista de la 

Sstatizaci6n de loe Medios de Producci6n, y la posibi1idad del 

estallido de las revoluciones en &.lropa, 
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El Comunismo de Guerra se caracteriz6 por: 

l. La Estatizaci6n de los ~'.edios de Producci6n. 

Las primeras dispoeiciones tanadp.s por el poder sovi<ltico 

tenían CCl'!lO objetivo abolir le propiedad privada de los mndios 

de producci6n (~ata se inioi6 con la política cle nacionaliza

ciones) a trav~s cle un proceso de concentraci6n y centraliza

ci6n, nue se extendi6 hasta la unidades econ6mice.<;1 que no se po-

a ían hacer funcionar racionalmente a nivel cle grandes, medianas 

y periuei'ins empresas, si consider,,mos nue para 1920 1r.á2 dP dos 

tercios de las empresas eatatizadas empleaban a menos de 15 obre

ros, esto nos pennite darnos una idea sobre al desarrollo indus

trial que tenían las empresas y sobre las fonnns organizativas 

que se daban, 

2. in Monopolio Bstatal del Comercio. 

A travás de la nacionalizaci6n del comercio, en relativamen

te corto tiempo el Bstado pas6 a tener el control de todo el co

mercio del peí,., si exceptuamos el comercio a pequeña Pl'!Ca1n. de 

víveres que se deaarroll6 a travás del mercado negro, que jug6 

un pepel importante y a veces funda~ental para el abasteci~iento 

de la poblaci6n en todo este periodo. 

3. La Desmonetarizaei6n de la Economía. 

Se parti6 de la idea de suprimir el dinero y crear unn eco

nomÍR no monetaria, donde la producci6n, el intercwnbio y le dis

tribuci6n :fufse controlada centralmente por el Estado a trav~s de 

un sistema de bonos cue se basaría en la teoría del valor-trabajo 

oue expreBaríe los costes de unidades eatandarizades de trabajo 

sociiü.mente necesario, con una integrnci6n en horas para el gasto 

social en ndministraci6n, sanidad e inversiones. Esto pe:nnitiría 
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cue a los obreros se les RcreditRran las horas de trabajo efec

tu: d'1?, '.'·'TR obtener en los almacenes le cAntided de productos 

i.cu10!ee · '. ""lor-trabajo nue haya prestqdo a le sociedad. 
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Dee01fort:unadamente y c01no producto de no haber modificado 

l!w relE~i~ar-J sociales de producci6n, nos encontramos con qua 

lq~ i'unc i r:mi,:-•o del mercado, por muy imperf'ectas que sean, no son 

f~cilP.1 de cuprimir y menos por decreto como trataron de imponer

lr·~1 lor.; b.:1lch<JViques. 

4, k :~c11tralizaci6n de los Organoa de Direcci6n 

rlP la Producci6n, 

>e cr~an en este período direccionea generales, articuladas 

"" forme V(>rtical en donde la direcci6n de mando terminaba reca

yen1o en un" sole peroona¡ esto rompía con. 111 idea de le. direc

ci6n colectivn aue formalmente se proponía; además, estas direc

ci.onc!;1 '"'' cnracterizn'Jan por el poder que tenían en la toma de 

~t>CiAiO!l"1<, ol CUBl era CABÍ ilimitado ya que goznbll.t'l de gran in

d<?:Jelldonci<o rmtc lo~ 6rgano9 <le gobierno. Esi'P.S direcciones pro

lif~raTN1 ··"1 un corto tiempo y desarrollaron la idP.R de la nece

nirlad JP J.on cspecirüistas (cmtocedorea inf"elible8 del deearr~ 

1 lo ~ientffi.co y t~cnol6gico); reforzoron la raitoloe;ía de ln cen

trAl.izaci611 <le ln eco1101•ia co:no el si8tema do gest i.6n necesH'!'io 

p:;ra l?. trr.nsici6n Rl sociclimno. 

Bn 1n Infantilismo de Izquierda" Lenin afinnaba lo siguien-

te: 

Sl poder Joviético entreFoa n los capit>üistas la 'llirec-

ci6n" no como capital is:taa, sino como tlcnicon-especia.lietns u or

~nnizedores, poeándoles un alto salPrio ••• Y los obrP.roe sROen muy 

o].ér; que el !:JY ~or tuo de los or,::a.n1za<iores ae lee empreaea, 

tn13ts ·" otr..>~ sstablacimiantoa realmente grandes, pertenecen e ln 

clnae ca?iit.'1li.3ta, Al ifUtÜ nue loa t.1cnicos de alta calificaci6n; 

11ero, tirP.cis.L11onte P. elloa el 11artido proletario debe contrBtar 
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co.-,io "dirigentes'' del proceso de trabajo y de la organiz.Rci6n 

de la !Jroducci6n, pues no existe otra .~ente r¡ue conozca esta 

l:ibor por exoeri,,nci,,_, oor la ¡>r1fotica. Lou 'oreros ( ••• ) no 

temen al gran "capitAlismo de Est~do 11 , lo aprecir-tn como irnJ

trumento proletario, al que su poder soviético utilizaró con

tn1 la diagregaci6n y desorgenizaci6n de loa pequeños prole

tarios.·• 1/ 
Ser4 en este priado rlonde se generan lqs bases de l• nue

va burocracia estatal, que tenninará ,;filiándose al !Jertido. 

5, El Control Obrero. 

En contraposioi6n a le centralizeci6n y el autoritarismo, 

surge el plantea:niento del control obrero, p1·anovido por una 

parte de intelectuales y obreros en el interior del pe.rti<lo, 

que hRjo una vis16n sindicAlista, donde la geati6n de l.11s deci

siones fuera promo,·ida desde los cornit~s obreroo, a l.oa sindi

catoo, auienes tendrían el control de ln economía, a la vez 

que control.?.r!an las actividad ee de los ~speci1\l.istas, sin que 

se les permitiera privilegios, poderes o salarios especiales, 

';;sto9 9lanteamientos coincidían con la concepci6n eXpre

SAd" por Le nin en "fil Estado y l:; Revol.uci6n". Al. final del. 

C(ll!Unismo de guerra, se clausuran estas t.Ssie en el 'I Congroso 

olaueurándose toda divergencia y frecoion~s en ol. partido, In 

plante11111iento del. control da l.oe trabajadores armados se trans

fom6 en el control del partido (central.izado, vórtical, disci

plinado) donde l.os obreros terminaron ein ninguna participaci6n. 

6 •. Ln Releci6n Partido~ Sindica.to en "1 Proceso 

Productivo. 

ITT. gran debate que ee real.izó sobre el papel de l.os sindi

catos en la producción, en relaci6n con el. partido y tembi~n en 
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relAci6n con 3ua afiliados. Si consideramos a la opoaici6n o

bren. como la creRdore de le. tesis de QUe loe sindicatos asu

mi~-:1~n la g"sti6n de lA industriP, se contrapone con el papel 

hist6rico de los sindicatos 0ue presupone relaciones asalaria

das, en la defensa de loa intereses d.e los obreros ante el ca

pital (sea ~ate privado o estatal). Si los sindicatos dejan de 

cumplir estas funciones y pesan a convertirse en administrado

res o directores del ca_9ital estatal, en, ese momento se niegan 

n si riismo ya oue dej~n de ser sindicatos en el sentido estric

to de la palabra dedo que no se puede representar al mismo tiem

po loe intereses del capital y del trabajo, bajo relaciones da 

producci6n esalarinda, 

En cuánto a la relación del partido C(lll loe sindicatos, 

surge la diecuei6n política sobre el pa~ai que deben de tener, 

si entendemos a olíatoa como eocuelas del c0111uniemo, que sirven 

de tranamisi6n_entre el partido y las masas esto presupone por 

un lado le subordineai6n de los sindicato9 al partido y el n

.ceptftmiento del monopnrtic:\ismo, tal como lo entendieron los 

bolcheviques que sa abocaro~ a grutA.r la influencia y control 

oue post:eriormento ndquirieron, utilizando todos loa m~todos a 

su alc8nce (desde el convonr.imiento hastP. 1" represión poli

ciaca) l)ara · cornbAtir lns idene e influanr.i¡,s de las organiza

ciones anarquistas, menchevic¡ues 7 socinliatas revolttcionerins 

en los sindicstos. 

Las diferencias c¡uc ae plantean en el seno del partido 

sobre eate aspecto son lna aiguientes1 Si bién es cierto, la iz

quierda del partido aceotaba la idea de aue los sindicatos de

berían convertirse en escuelas del comuniemo y en correas de 

transmisión del partido, difP.rian de los m•todon ~ue ae utili

zaben p~ra lop.-rAr el objetivo, n le vez que estaban en desacuer

do en nue loe sindicatos pairnran a :formar parte de la estructu
ra del Retado (estatizaci6n de loo eindicatos) que representaba 
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la aceptación oblil:!;atoria e indiscutible de la l í.nee del par

tido, ]lérdide de su indeJlendenciA, renuncia al derecho de huel

ga, a la lucha por Aumento se-lr·rbl, por dieminuci6n de la ~or

nada laboral, a la libertad a e asociaci6n y de crítica, que loa 

convertía de organizaciones de lucha de los intereses de la cla

se obrera, en organizaciones de control sobre la. clRse obrera. 

Trotsky no s6lo era partidario de la estatizaci6n do los 

sindicatos, sino aue pedía que •fatos se militarizaran para poder 

desarrollt1r la organización del trabajo en ejércitos con wia. 

disciplina militar. En 1918 coincide con Bujarin y plantean su 

nueva teoría. del trabajo forzoso para todo al periodo de transi

ción. Bujarin aefte.16 que los objetivos generales del proletaria

do, aprobados por el partido deberían de ser impuestos al pro

letariado; por su parte, Trotsky decía que loa obreros que re

chazar~n ir a trabajar donde fueran deai!??lado9, deberían de ser 

tratados como desertores del ejército. De esta ~oJWia, loe sindi

catos ernn el aparato cohercitivo, y sus dirigentea cumplirían. 

las :funciones de loa ofic:l.nles y sar..,:ontos del ejtfrcito del tra

bajo. Reto se aplicaría hasta que la clase obrera adquiriera el 

nivel de conciencia (d0111esticaoi6n) que lo moviera voluntaria.

mente a hacer todo lo que se le exieiera¡ mientras tanto, había 

que obli~rla ~ trRvls de la dictadura del partido. 

Bn esta t6nica noe encontr3111os con la .. reeoluoi&i del IX 

Congreso del partido que en t!l punto 15 sobre .las tareas actua

les de la edificac16n económica se planten los siguiente1 

"Dado que un gran ntimero de obreros abandonan por propia 

decisión las empresas y se despla~nn por el pe.is en busca de me

jores condiciones de abastecimientos y, en ocasiones, para dedi

carse e le especulación ••• , Kl Congreso considera como una de 

las tareas urgentes del poder de loe soviets y de lns organiza-



c.ione~ sindicales la luchi=- si3te:nf..tica, concertad, tenaz Y 

ri11uro,,., contrf' lr. tlesArci6n del tr.i.bajo, en particular me-

c1 i·mtA l.l pUbliCflCi6n <le 1 iStfl.S nerrae de desertores, ltt.. for

ffifJCión ª"' nentncA!llentos de trabajo con los desertores casti

P"mic,; y, finalmente, el interna;niento de los desertores en 

crm1poa de concentr~ci6n. 11 g/ 

7. Ln Reforma Agraria. 
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r, le tomn del poaPr los bolcheviqllt':3 se enfrentaron a 

uno do los problemns de mayor importancia, si recordamos que 

l,~to" no contnbnn con un progrnmn agrrrio claramente delinea

<! o, nu influencin en el cPmro erP. mínima, así como el trnbaj o 

oreanizntivo con los campeoinos. Rn un país fundrunenta.lrnente 

"¡¡.rario, sP. len plantenbn ln interro¡_nmte1: 

Llevar a cabo el ropRrto R¡Trario " trnvás ele lu nncionn

li"rcción de la tierra, repre,.e11tRba entrer.nr la tierra R los 

cnrnpesi~ios :.>Obres, que en los hechos no era otra cosa que la 

r1f!rcinliznci6n de la misma, que se contrn.~.lOní! con el plantna

mfo1it:o <le ln Godr,li:;ac lÓn de la tierrn, el cual presupone la 

pr3:~ucción col~ctiva r. trrw~h de las r.ranj~s 1'\0delo. 

E'L 11érito de loa bolcheviaues radien en haber implemen

t:-irlo l:-~ !)Olíticn de Alinn·ia. dtt 1os obreros y los C.'."'.JJr:ésinos, 

bAsnd" en lE!. Refonna Agraria, ~stP. !ud el eli'ooe:it~ e3cncial 

nU(' ~ermiti6 el triunfo do ln revolución bolcllevique a través 

dr lo" dlebros rlecrP.tos sobr" lo pn? y sobre lr, tierrK, r:ue 

S'.! ~·'l'lrolrnron por unnniJriidRd nn el Segundo Con~eso de loa So

virt~ de todo llU~io rlel 26 de octubre (i' de noviembre de 1917) 

nu1.1 ~n ln fun1l,:mentP.l, el DecrP.to sobre lR TiP.rr:i decln.rA.ba 

!lh~li<lt'! t:oclR nroni'>clnd tirivndr 80bre lr. misma, " lr• w•z "ue de

t?r1inl">t·f" ~u.?. tod~s lPs tierr::!5 de los propietarios, del :O:stAdo, 



Oe la i~lenia y CB RSi.~nciones, se noní?n . .,_ lP. rl is 1osici6n 

de los co11it~s territorit-,le~ (le Oistrito rurnl y ·jP. 1 os s:1-

vi~ts ne aiputado; cf\ropeGinos. 

m lo.:'3 h~chos .:.?l repflrto ·:1frr!rio se 11P.v6 a. cabo a t?·,.,

vé~ de la hi!"t6rice orgenize.ci6n c;;:npesina el l'. IR, que no ern 

otrp. cOS'l. que lR comunifüld campesina que funcionaba a nivol de 

lP. nldeA; mnnteni~ :ld o le. f~.chndri cornuni tnria t!n real id Ad !'o-.. 

mentaba el tra':mj o parcelqrio, el d esnrrol Lo del cultivo uirl i

v i ·!unl y dP.l !~AA11do 1 fo1:lfl!l''..,::indo L=i. propied!id privadn 9o·ur~ loLl 

animales de tiro, esi como de los instrumentos de trabajo, lo 

oue r;enere.ba. un-a c'iiferenci9ci6n social, en le que 103 CAMpesi

no8 ncomo.J.ndos tenninabrm convirtiéndo9s en los jefes de las 

qlrleas. 

~si, nos encontramos que •en 1919 se hace nosible efec

tuor •.m~ evr>lunci6n cunntitPtivn de los re,.ultntllls de este 

;iroce~o de trensfoJ"mRci6n revolucionRria deeenc,,aenndo por el 

mo·.riJ~i~nto de las mesAs ce:r:pesinH.s, apoye.das por el poder 30-

vi~tico. En esa fech?., seei.\n lr:: estAd!~ticr.s :3"JVi1Stjc::is, ~in 

dude muy a~roxim0tives, el 96,8% ae lRs tierrFls cultivRdne se 

rini::m•::ontrs:1n en '!':~no3 di? loa cw..1;ecinof:3 que lAs tr~bnj2n indivi

du;•lment~ (en el mnrco 1cl !'I!l o fuere de ~l); el o,5e; os n»l

tivndn ~or cooperativas egr{colne y un 2.7~ por ¡rranjas estp

tales. '' JI 
Et r~pnrto Elf.Tl't'io se llev6 ·?. cabo en et marco de la re

voluci6n <l.e:nocrática burgueM, que represent6 una tre.n9fonns

ci6n coyuntural en direcni6n democr~.tica, ~ue en el fondo ae 

C•Jnvertin en un ol)st~cuto que frP.nP.ba la tr'.'nsfonn!lci6n sociu-

1 bto. 



8. LP J>E'l'tc c6n <>ntr;, el C:Am~o y la Ciudad. 

D'···:;~)U'~.c: fln treu .-;i:'\o!'; de ~errA., las relaciones de inter-

~n1.re l~ ciud<-~d y el crun"'o sP ~ncontraban f?n el más le

roentrrblc est,,ao de parálisis, ya que le. mayor parte de los ca

nal.""> del mercado regulnr estaban completamente destniidos. 

~sT.o se debía a varios factores entre los que encontramos que 

el comP.rcio habín. cesado ce.si totalmente de fluir y, los pre

cios ooici~las, aunado al control de la distribuci6n, se en

C•Jntr~1bn en mo.no::; dP. loa l?Bt.r;..ipelistas, y los comerciantes 

oue hacienclo caso omiso de los precios oficiales llebavan a 

eebo sus transa.cciones a través del trueque. 

'.;;"t" si1:1rnci6n se Rl':Udiz.aba más e ceusfl de los problemas 

roon•!tPrl.os, cue se expresabm1 ante la falte de corresponden

cin entre loo precios oficiales fijados por el gobierno, pera 

los 17r.~nos y articulo3 de crimcra necesiC.nd, '1UC eran amplia

mnntc rebns~<lo~. por el proceso inflacionario del dinero, qua 

fener,.bA 1a desproporci6n en ln emisi6n de monedn. 

ºD<Jde li:t. cart1.tt cue su~o't'\Í~ la ¿;uerra ~~·.l"fl. el nre!3U9ucsto 

de r.nstos, era muy difícil. '.'Ue "l e;obierno pudiera tcrminflr 

con l.c, inflec:!.•Sn y detener· ln depr•>ci:>ci6n de la monede, Por 

lOé 

~l contrf'r'..o, y, a pesAr de los nuevos recursos (si bián limi

tados} ·.'UC qe nrbitraron n:ilicr.rnlo impu.,2tos especinlee a 111 

bur¡rucsía, cada vez se recurría con m~s frecuencia a le emi-

1i6n d& nn¡iel ll!<>nedn. Durpnte loe ocho primeros me2e•i de la re

voluci 6n, hoetft el eAt1'1lido <le la flUerrR civil y la int•!rven

ción rtnnedr• ~e jwiio c1e 1918, 11" bel\ di? 11uinento del p:>pel mo-

n~,1,. fufJ m&~ peoueñn i!e ln eouc l:> hnbf,. sido cur•intt' el gobier

no pre.vi ~ionPl. L" mon~<ln en circut ... cián, 1U<' el lo. <Je noviem

bre 111' 1917 e!'~ tlC' 2;?,4 millo.,ns d<! ru.blos, no sobre!'~S6 la ci

fl"• de 10 ri'.11011°'1 h>l'.'t·• •twr7.o de 19'..!3. in lo. de junio p}.cn::

,.,5 !'.'), 3 Millon~s y el lo. a~ enRro de 1919, 60,b, !n mur.ento ñ•:.-



192n, el ooder ndr.ubitivo del rublo no ern su~Prior H l \9r 

llln '1·ü de octubre de 1917." Y 

C!'l!.1::• ñe l~ pl"oC.ucci6n inclustri;-Jl, r:ue adt;mñ.~ r-.e P.r..frentnh;:. 

Ant<'ll el dil~ma ":JUe re9resentAba el ~roLlnmn dP.l trnn!.lf>Ortc •.1ue 

~i~mor<:: n~bíA sid'1 deficiE:!nt9 y, en esos momentos lo Prr. ;:•lin 

'lit~$, rl1\ld.tlo a le. ~i;:rr~ civil. Los cempeoino.::t se encrJntr~·h::-·.:·. 

cr¡n c;u~ re~PNr-s y 9eque!:Jos excP.dent~~ d'? :'3'r.":\~~os ::iin ~0rJ ... 1· r:••

u:l"lr<!ir~r con ln"J eluded~~, rltJ lPs oU':' necesit?b<in textilr:.-s, 

itr:-i<?ro.;-:, 11ten~ilio~ de lrJbran7.o y ~iene'.1 di: connumfJ r1" to:.v.:!: •'~::t-

•;e, Ante la im9osibilü'nd de comerci11r debiclo 111 rrn:i9im-i.e:il.(' ·•e 
~.'P c~n~ll?:i. trad icionAlea y ant.'~ los i.nti::'nt o~~ ~ _~rnsurr1r; 02 ;i'.)r-

01~,~r.ir ~l\J~V09 c~.nelP<i d~ C·)'llle!"ci·:ili;.~ci,5n y Ji :'tJ'ii1u.ci.J·1, 1. ,, .. 

cmn.;esino3 optRron nor efectU'''r s;is t.r,,nnoccione.o o trFv~" de1 

Les bolc~li:vir¡uea iniciP.ron 1?. ree9truntur:::1ciór: tlc l e :·~1.1Jr

ci0, :t trr-vi§s de un~ serie de d l'Jcret os P-ntr'? r~ ioicm~Jl"B th_l 1 S:l 7 

n mRrzo de 1918 nue las concedí,., el monopolio •.le l" C·~m~r,.

v~nt~ d~ t~Xtilen, 10~ 3UminiAtro~ d~ nliM~Ut03 en ~~n~r:il, ~f

rill~rn, vel:.:is, PT"r'12, pi"'liPntA, cte., rnP.tnri;;;s Dl'Li\'1A, cc•mh1..tn

tibli; '! torJ':'s los dep6sitos ih~ cerP.alcs ,,ne O~!:~·.·.bn:i ~¡_ .,-er prn

l'.)i.-:':~m1 ~lt'l :=:stndo. 'S!sto le rlr:bn ql RGt:1do el C·:Jnf.rol dP.l r. .. 1··10-

?i:>l:to d~l comercio interno, !lar~ ec¡tPblocer l!1a nu~V1".: !'el~:~ i .;_ 

ne~ .:ntr~ le. ciurle.d y el c~mpo, r~l:::icion-?s ·~u~ 9.:i. r:~sctu;">:r~.'.'n 

:t tr~,,~1 del -=:at.r.od.;.. 
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LAS relaciones comerciales que ae establecieron entre el 

r::~t'•·}O y los cer.ipeninos, bRjo estns condiciones ocasion;;.ron 

•·tt(> <1 i<w1inuyerP. lr- producci6n B;;rícola, debido " aue parr. los 

c-r::!D? ·linos no existin nin{)Una re;nunerr.·.ci6n material parn au

rr.ent~r lr. oro•1ucci6n, r ée1to~ se contentaban con mantener una 

prod.ucci6n de autosubsistencia, debido a que el Estado al no 

conta:r c~n productos industriales suficientes de com•?l'cier 

¡>Ot' pro.Juctos a1i'rÍco1:is, pa!l6 n com!Jrnr sus merca.ncíes a tra

v6r;. de bonos n de papel monecJn, tt•.H:' no lt?s i.nt·~rt?o;:-·L~"1 ni les 

se:rvía pero nada. a 1.os c'.lmpeninoe, dado que con ello no com

praban nade en las ciudades, 

La necesidad de abastecer de productos agrícolas'a las 

CiUd:i~e3, llev6 a 109 bolcheviques a la necesidad de iJ!lpOnPr 

le.a reauisna. 

""{A hemoa dicho que la política de confieoaci6n obligato

ria de víveres.no fué creada por el gobi~rno soviético, así 

como tampoco la eecneez de alimentos cra privativa de la ¡:ue

rra ci·1il. Lo que habie d" nuevo en todo "llo es la rir,ide~ y 

escn.i-puloatd"'d con que ee hicieron entrar en vigor estf<a medi

das, y lo oue hi~o la guerra civil fue ncentuar ln escaaez de 

alimentos, hasta un punto en que se convirti6 en el prob1<0mo 

obqenivo de la política econ6mica. El 14 de meyo de 1916, un 

decreto firmado por el ~ (El Comit~ Central Ejecutivo de 

los 3oviets) estableoia que "en todos loa distrit.oe, los cam

pea1no3, sin emplear lA meno de obrn de otro9 ciudnd'lUos, de

ben cuidar ae que te<los loo campesinos aue tane;an re~crva de 

grAno y que ~e nieE'!An a entrec~rto al precio fijado, sean de

clar,..aoa enemigo" del pueblo, privados de sus derechos de ciu

dadanos de la repdblica, y llevados 11nte un tribunal revolu

cionnrio. '' Si['li6 despu~3 el Decreto del 11 de junio, creando 



los comito€s de los pobres del pueblo, cuyo fin era Pserurarse 

lA existencia de aliP..dos dentro ch:i 1 os pueblos rnt.~ n.irvier::tn 

corno instn . .vni?:ntoa parA 1 V~Vf!l' :.> 1::. !JT1~CtiCA l!~. !)·:>1.Ít ice de 

confisce..ciones sobre los Ci:!.mpcninos ricos, P!l cuyas mrmos se 

encontraba le mayor parte de lns reservas de granos. De es~;, 

fo~na, le política de ebeetos no sería aleo impuesto sobre el 

pueblo desde fuera, sino riue la llevaban n. cabo los crunpe.:;i

nos de las capas más pobres, que de este fonno <Je sent:lan li

redo:J ~ loe trAbajndores de ls ciud"~ y con ln defen5n el' la 

revoluci6n." 2/ 

g. Le Nacionalización del Comercio Rxterior. 

Como resultado del proceso de estatizaci6n de los medios 

de producción, la nacionalización de la tierra, se generaron 

lP.s nuevas relaciones co:nerciRles tanto iü. interior como al 

exterior del peía, en las que el Estado aswni6 el control¡ asi 

nos encontramos que por decreto del Sovnnrkom se declare le 

neciono11zaci6n del c1J1Dercio exterior el 22 de abril de 1918 
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en el nue todas las transaccionea comerciales con los Sstndoa 

extranjeros o l~s negociaciones comerciales Rn el exterior de

berí~.n de reAlizarae a nombTe da la república sovi4ti1a rusn, 

por el comisa.riado del pueblo del Comercio y de la Industria, 

el cue.1 a la ver. cre6 un consejo ª" comercio exterior donde es

taban representados el Venseja con sus Glauki_, loa sindicatoo, 

l,..s cooperetivas y las orgRnir.acioneR de comercio privado. 

In panorruna para que se desarrollara el comercio exterior 

de la República Sovi,tica, no era nada halagador¡ por un ledo 

se encontraba en plena lucha contra la invasión alemana¡ por 

el otro, con et bloqueo de las otras potencias imperialistas, 

a nivel interno necesitaba importar una gran cantidad de bie-



nee mRnufacturadoa v de ce?ital, pero no contnba c~n divisas 

ni con r.ercancÍa!:; que ex:~·o!·ta.r deb:tño a lB. guerrn civil, ade

más de que el tranaporte se convirti6 'ln los hechos en la ba

rrerA qu~ impedía el comercio • 

. 'Jin embargo, será en estos años ·cuando se define le. po

lítica que seguirá.el Bstado, en su relación cCJDercinl con 

loe demás países y con les grandes empresa.e trananacionales, 

Le corresponde a Radek el beber planteado el primer proyecto 

de política comerciol de la Re~úblic''· Soviéticl', au& <>ntre 

sus elementoa mRs importantes destacaba lo siguienter 

"Puesto que era inevitable contar dur"-llte aleunos·affos 

con una bnlonza pasiVH ó"'l com·orcio ext~rior sovi6tico, Ru-

sia no pod:l'.n obtener "procluctoa extranje_r'?-~ indispenae.blee 
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para ou producción", más ~ue o través de empréstitos y crédi

tos de flierrt. A BU ve~~, ~~to no p<Y.l.ÍB lograrse máa que enrfln

tiznndo concesiones "para la crr,sci6n ele nuevas empresas, ne

caasrins AL desnrrol lo sistem~tico de los recursos producti

vos de Jrusi&, m{n no utt1i7.ndos, Ue acuen!.:; R. un 91~..n g:ene,.·al. n 

Ne había que pennitir qu.e tnles concesiones con~tituy6sen 
1•nsfc:r:f\.P.: ñB j n'fltl'~:1ct~ rlt-t 1~obl:::irnos extrenjoros en Ilunie", he.

bín qull excluir a.,1 e3quemi; Loa UralP.s, les cuenc!le <1el Do

netz y del Jl:U7.netsk y ln reei6n ne Bnktl; loo conceoionarios te

nían r¡ue aomoterga a 11' loe;islnci6n soviética¡ el gobierno so

viético hnbfr de r<'Cibir un" proporci6n ne los productos A 

precio~ de merc'.\d o 'S une, pArtici¡>aci6n en los beneficios si es

toz excedían del 5 por 100." §/ 

10. La Nacionali7,Ación Bnnc<'lrii:i. 

Para los bolcheviques jugnbn un papol central la naciona

lización ue los bancos, YB que se psrtía de la idea de que és-
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tos constituían los "supremos centros n~rviosos de todo al sis

temfl capitalista de la economía nncio."1.oll"¡ por lo mismo, quien 

controlRba los bancos controlaba l~ eccn1omía, pero además, se 

pensab" que las nuevas relaciones econ6mices estarían organiza

das a trav~s del sistema bancario que funcionaría como un sólo 

Banco Central con muchas sucursaleA en todo el paÍsJ por lo 

mismo, Lenin pl,.nteaba. lo siguientes 

"Sin los €'I'e.nde13 bnncos el socialismo seria irrealiz'\ble. 

Los grandes bancos son "el aparato estatal'' que nos es n"oa~e.

rio pare le reelizaci6n del socialismo y que tomamos del capi

talismo ya hecho, •• Un único ilanco ~etata.l (lo 1n11yor posible} 

con un"' rema en oada Distrito, en ceda fábrictt, constituye ya 

las nueve décimas partes de una organización socialista." J/ 

Si 9rofundizamos en este planteamiento de Lenin, podernos 

decir que el socialismo sólo puede realizarse n trnvée del !lis

tema bancario, pero si nos preguntamos ¿Jffi qué está bagouo el 

sistema bancario?, nos encontramou que éste presupone la acep

taol6n socie.l del valor, en Cluinto elemento conHtit•Ativo de la 

mercancia que cosifica las relc.cione::; d1i pr•Jducci6n bajo el 

trabajo esal11riado y, por lo mismo, preoupone el mnntenimicn

to y desarl'ollo de la explot9.ci6n, <>n contrF.nouic:i.6n al r-·)Cia

lismo ~ue se base en la emancipación del ser humano en eeneral 

y, en la descosificaci6n del trabajo en particular. Por lo que 

pensar cue el socialismo s6lo es posible n través del oistorua 

bancario, representa no destruir las relaciones de producción 

ca,¡itBli3tas y pensar en desarrollar un capit~lieroo eat(ttAl en 

el que los be.neos se oonvertiriP..n en el 'elemento central de la 

econo:níA, como despu~s sucedió en la URSS. 

Consecuentes a este planteemiento el VTsIK, eprobó los ai

g11ientes decretos en los que la Banca se convertia en monopolio 



114 

rlel Est,,do, A le vez que los bancos privados se fusionaban con 

el 3rmco ~st11tal. 31. otro decreto ind icabe que se abriésen por 

lo fu 0 1·:-.n too«s las cajas privadas, la confiscaci6n del oro y 

nel n;rt,nico, y nuc se acreditlí<'en los talones de les cuentas 

corri~!l',es abiertAs a sus poseec.ores en el Banco del Estado, 

".1.U'~ fl·:>.,h:~ionnente modi:'icl'-rÍa su nombre por el de 3anco Nacio

nnl rlel '.~1Pblo. '1:sto indicab~ que la banca empezaba a jugar un 

pap<:il centrel en la econo11íe soviética. : 

1!c·r;tr• oquí hemos vie;t~ los elementos fundamentales que ca

racterizaron al comunismo de guerra, ahora bi,n, p-moe a ver 

lns r¿percusionee aue tuvieron en las ~iudades y en el campo. 



11 Sl soci:ilismo no es .1Hi.s QW3 el p2ao si
f'\liente al monopolio c1><,itr-l i~tn ele ~st· d ~ ( • 
• • )¡ el sor.:ialismo no es más ~:u~ el monopol lo 
CafJit~listA de S~~::ldO !JUe3tO ~l servici.1 dP 
todo el pu~blo y ~ue 9or ello, ho dej,.d·) ,,~ 

ser monopolio CRµitrtliste.." 

V.I. Lenin. 

ºNo hay 9roletqried0 1 no rt11edo :uás que 
lR dictl'.durA, no del :iroletm'iPrlo, sino de 
uno J!ran m~.11uine h.1·rocráticri nur. f.1FJ1tif'r~e (Ion 
sus garr~.e fÁbricHs y tPller~s muertos ••• Por 
tanto, estR:llOB creando una nueva burguesía 
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que no tendrá los 9rejuicios de cultura y edu
caci6n, pero ~·.te ae parecerá a ln Mtigua bur
gueuía P.n unB avla cos<1: "" ou presión a obre 
la clase obrera. Estáis creando una burguesía 
que no conoce límites a 1 n persecusi6n y a ln 
explotaci6n." 

3,2 La Situación en las Ciudades. 

¿Cuál es el panorama que se vivfa en lRs ciud~i\es <lurr;ntE> 

el comunismo de guerra? 

Las crisiA en las ciudades, producidr,s por la pnrálisJ.o 

industriril, el desabastecimiento, y el hP:nbre, no gen•r~r011 ce>

mo se podria pensar a primera vista el desempleo, o el aumento 

de loe cordones de mieeríe; ocnsionaron un. problema más fuerte, 

que oonsiati6 en la deserticu1Aci6n de la cl8De obrera. Unn cla

se obrern joven en el mentido de ~ue no provenía de la tr~dicl6n 

obrera, sino fundamentalmente del crunpo, con el que todavía no 

había roto su9 lazos de afinidad, y a los oue era muy fácil re

irresPr. Las crisis en les ciudades fue un proceso que ac fue de

sarroll~ndo l)ro~esivlllllente debido a ln interrPloci6n que ~xistP 

en las ram8s industriales; esto ocnsion11ba qua el paro de una ra-
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me i:idustri8l oc~sionr.irA el irut1inente pero Ce otra~ industrias, 

rl ~C'.t1nulP.rse las neci?si:iBd~s y dimninuir las reservas, así co

•o 1-~8 P-'sihilid'1des de abrst~cimiento debido a la guerra civil 

y Al blooueo im0erielista, si consideramos que el acceso a Tur

questnn, .,ue era la fuente QUI' loe abastecia de algodón qued6 

cortRda en el oto~o de 1919, o el caso de las comarcas del Bál

tico que suministraba lino y no pudieron renovar sl comercio 

hestu 1920. Lo mismo sucedi6 con loe suministros de petr6leo 

OU(• abPstecian lns rePiones d~ 'l?.kÚ y el CIÍUCOSO nue fueron 

tmnbi~n cort"doe, hnsta <iUe finalmente se reintegraron en 1919 

y 1920 reepectivrunentc, Ucrani.n, tempo~o pudo mlilltener sus su

ministros de carbón y de hierro. Esto nos pennite llegar A la 

estimnci6n, en el sentid o de riue lP industrio aovi~ticn s6lo 

recibfe. P':ll'oXimPdamente P.ntrc el 10 a 15\f>:de lo normal; esto 

no sólo !'nr6 ln indu,.tria, sino que también con congel6 a las 

ciut'e.dos en los fríos invi~rnon de 1.918-1919 y, 1919-1920. 

Ln crfoia del transporte re!JrAse11taba el mayor obstáculo 

" vencer, los ferroce.rrile~ '!Ue 'erRn el 9rinci9al trans:1orte 

hnhfr descendido de 70 000 verstas de Unen f~rroa, a 15 000, 

-¡ contebo únicamente con Pl 40~ de l.es 16 000 locomotoras, 

Ante o~tn situnci6n, los ,,breros t:uvieron varias opcl~ 

nes de emigr~r: l) Rl cempo, 2) al ejército, 3) e lPs CO'nunos 

obr,,1·~s 0 4) n le induotri~ rurel., 5) nl servicio del E;otodo 

(en deRt~cru:>~nto~ de insoecci6n). '!n el oto~o de 1920, si con

sid~n,l'lo» l." '!'Obl,,ci6n de 40 ca0itF..les de !JrovinciA, la ten

denciA " l•1 em~gr~.ci6n es OU'"'mente alta, lle~a al 331', que va 

<le 6 .v:·1 000 e 4 )OÓ 000, 6 !'l M:JO de Petr6gr?.do centro de la 

revoluci6n, en tr-,~ ::>::os ;><;rd i6 57:1 de su ooule.ci6n y ~~oacú el 

44. s~. 

T~nP de lPs carnct~risticas 1e e~t>? ')TIJceso:i son lPs nt·.cio

nnl i.zoc\()nr~ de la -:e~\le_'.':s}, :r.edi::m.r,. y grP.n induatriP. 1 El tr~ . .: ... ~ 
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rl<;>l Cll!:'l s~ ll<:!V8' P. c?bo li:i P.c-.tr;tiz:1ci-Sn de 1 :t econaní~-1 sov'.A

ti~~; -:-n l'3?1l todo el territcr:..o '::rnjo el il001it1i0 r,0•1i;lt:co 

(nue ::ibr-rc:=-b'l ~:'1rJ.O lo nuP 0.1Pspu6:=; formnrÍF• ln U~:).), con 1:i 

eYC~!Jci.6n -~P. le. SiberiP. Or·ientsl) reveló ta exi~tenci~'l de 

404 000 e3tRblecimientos industriPles, de lM cur.les 350 000 

~rsn nef.OCios fru:iiliAres o de un e6lo due'io; el ?6'• em;,lenb" 

fuJ.:?r?.~ de trt:ibpjo ~s~1nri::idn, con un totql de jornfl-1Prt'8 em

nl~n.1"~ <IR 2 20'1 000, nue reprP¿ientPbn el P.9'; de tod º'' 1 o~ 

onr'?rOF: '=" ..... p1en1os en lP. ind 1J.~tri.n, del cur·l 1 410 Jf)O tr:•hnjn

b1m en los cr~ndes P~tPblecimi&ntos seeiin el lfi;;;B<;JA 6908 "m

f'.'T'o:' "": ... ~ iniu~tri!:),1es lP. rt;nd f·,1~ cuentet., d~ lns cu~les 454? ;;:·5-

tPbPn necl.ont'.lizadas, ~ero lo administrnci6n de eRtoñ ísticr

central, conei.dereba el número de empre<Jos nncion~liznd?.s en 

3833; en 1.o ,_,ue coinciaí"n toñ"s l<ls .~utoride.dee es en i>l pro

ce.~o <!1? P-:itAti?.:'"'ción compl'?'t~ '"'Ue ~e habíri ef"ectur:ido en el 

tr:-nq•>Ort'l', lP ingeniaríe, 1.as industrias eléctric1>s, ouímic?s, 

textiles v DApalerl~s. 

14.:st.e proceno de t1~tAti7.PCi')nes c:enerll l~!S br.:.1e::; ef'.Jw5-::i

c~s p~ro "l des"rrollo del c'l¡:iitalisnio de Sst .. do h<,j o lfl d ic

tr-f1ur~ ~·-:l '!)rcletnriE'do; un~ Ví.!7. reRlizN1~ i:-~tA frse, l.? rnAs

tr,1ct.11r·::!ci-ín ·1·~ l~· o~r:."'nl?.nci6n. indugi;rinl ::;t• pon'.'." el 01·den ñal 

d ÍR, ir\lienP.B <>r¡¡nnizon y ndmini,.trr•r al proce~o productivo? 

P'1rl\ Lenin es cl~r& lR iden de que hAy que. reclt\tPr especio1.is

t~!=I' m.\'-" ñl'J!Tlin,.,n le t~cnicP., f\\lC ten.~an ~r.:; ... ~ri'?ncin econ&ni.c.~ y 

e'\1b~rn·•n•<•!'ltPl, los CUPles 2610 ~Ueden ser, loe CUodros tlrOV'i)

"'ien.t~!l Oe l~. bUr-1\l~~ÍA, R lOH oue !tP..Y (:ue <?"ntTl'.!f:!.'l·· lr:. d iréc

ción, ~111 '~u-: qon los único3 co;;;oci1iPdos. :m lt•(1 t.r,re1-1::i inrned. iFl

t--e !.r:il ~fi\or dt::! loA ~oviP.ts, Leni.n just.i·fic:: ln <lirP~ciiSn do? 

to~ ~~oP-ci~li~t~s oP. la eic,uient~ formn: 



>11 c•.t"<nt) se eotrictu"" l~ pro,lucci6n induotrial dirici

'1fl ~)or l')s P.n¡:H.~i::iali:.t--,:i, ~ ..... t.on :l.::1.iuieren cada vez m.Ás poder 

he.·3t.~ llP['.'t"ir a ljs '1ir'?ctor¡;>s únicos, c;:ipriceo c1e toomr deci

:-:ionl'l" sin C')n;;ultnr ~ ni,di~, el control obrero Re convierte 

Hll lO.n9. fr::i•3e declerntiva tJUe en l!=! reRlide.d no tiene nine:una 

eplicnci6n; nl resoecto Lenin decía lo siguiente: 

"TCY3.o r.iecanisno inJ1.\.~T.ri~l o fran t.~scalq (escribió en 

"Tnreps Actu .. los del Poder >oviético") -Y éste es precisamen

t.P 1~1 fuer~:i ~r.,auctivu mr·ti:rir{'lll y l~ bnse ó.el socialis~o

exi"."e 1ma unicl~d incondicional y estricta de 1a voluntad que 

<1.irir;e el trnbr<jo si.rnult,lneo <le cientÓs y miles y de decenas 

de :nil~n élP ¡::entes ••• Es incondicionalmente necea:trie, pP.ra 

el ~xito del proceso de trnhR,~'l organizndo segt.ln el patr6n 

df'l mec"!li'1mo d!> l:> inc1ustria R l,lran esc&l:i, unn swnisión ab

solutn." _2/ 

llB 

Esto nos 11eva R entr.n~er l?- política que se sigui6 en 

cunnto nl Pbanlco s~lPrinl en ~ue ~o inecribi~n lo~ r.~~ecin-

1.istP.s; ~stoe contab•n~ con mejores retribuciones r.1rtsrieles y 

unH s•n·ie <le privill!fiio~ C'>f!lO son, nloj2mientos eopeciales 

(crJg,.\1), co1;\id~s difJ?JP!'\tP~ (t~rd.nn :1S~:"J.T!-·do r.l nbo~tecirnien

t ,, no nñli:i (,e pr0oluct0s OÁ::;icos ), un ti1-V~ldo riíniI.1"J ·1~ 3 000 

rt.lt.l 01 r~l 111c->r.·, r.:uel1J J 1.!1 de un o')rcro medio crc1 de 600 rubloo 

Pl l"!li?'!t, '1'.te reprasentnba 5 vece~ el sa.lnrio de un obrero, mien

-t: ~·;r "'..ll? lo~ cc•:iii::m!"'io¡::i 1lAt puEibJ.o tf3nÍ~n un ~::1.lPrio ).5 veces 

r:¡~z r~lto nu~ un 'obr~ro, '? 0~0 rublos. En el. tr.~"1:.c1curso de los 

r1:i11~ es1 :-i rJiff"r~nci?c!.6n qril~.rif ... 1. il'3 nmpli.ó mr·~, y tlej6 <1e ser 

un tr;1r.r~e11ci~ c0~,'llnt~n·0 1, onrP ci:.invP.rtirsn P.:"!. unr: nr;:r-;nP coti-

c1 i("n-:; de \!"' ..,~r.iini!:\tr"ci6n ~ovi~tic~. 



tnd.r !~,.., -.~.:-1 ... ~L1!1P.8 Ce ;.ir··.Y.1•.tc-:::iór: ·c~.>i! ... li"31!"<, pi:1·0 GÍ '1:.;:.~, 

~~·. 1r=•u.~r~r1 ·'?'l··s, ~~2~t~na~1~~ "l ·1~0i~nte c~:it.~11~1~0 ~e 

3st;•\, o, •1ut? hay '"'U.0 copir:>r de AlPrr.~nia. 

''Torln:. conocem.J~ n:;~ r.-j~:r1;Jlo: -ile;r.n~ir'i, 1'~ 1,...1110~ Pllí l.::; 

·•Jlt im~ 1'.'J::llnbrr" de l:=: f.'J"Pn técnica c:?·~it~listR T.CYJel"!U'l y de 

bur:?"lés. Dejr-<l R un lr-tdo lrs ;J21PbrP?< subrr·~~'·l~!ls, colocnd en 

lur-~r .~·"."· ~<-:tnd·:o ""1ilit?.:!." c.1'U':1kl?J" 1 bur.::...1.t:<s, i.~~".:.'rh1li::::>tP, t.~r.!_ 
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bi6'1 un ~~i.:-d1J, ;>ero un 3stndo de 'Jtro ti!'(') sociRl, r.e 'Jtro 

con~t'!li io de cl~se, el ~stncJ o ·;ovl.Stico, ""S d1~cir, rn·olet:-irio, 

·r ,iht~naré'is tOOn le. ::lUJn.-:i dP. cc.indiclon.~e ·:ue 11.r' cO!ll'J r!!'r-.tltR

::o i::i:l 9o~ii:ilt~mo. 

°n r-"''J-:!ÜÜÍ3I;11) ~;i inc JtlCC-lJ.Lbl·:a !!!in lJ.!lA. ~rFtn t·~Cnic,q CPpi.-

1,:ii :.ip¡i,;i b~ .. 3~rj:;- e:i lq itltit!lri. :Y~l::ibr.;i rlo la ciencia tr:odP.!"11", 

."!i~ u:1y• i:r:=-rinizRci6n ":!'~.i..:itPl erm5nicr 1:;Ut~ somút? a decenns de 

r.i.ll'nl"O·; .. ~ .. 1 '!er-;on';':~ '? 1? m:io ri_:=urosn 0~'1erv:-·.:1CiP. ele ttn:: nn!"

:r.r 1~nlcr, P.n 1 ~ ··1~o:htccitSn y ~:r ~i·.,1.:ribur:l6n '1R l·x1 9rc<.lu'"!t.:.:m." 

l.Q/ 

En la miern:. t6nice, 3ujnrin c.,incidíe con Lenin: 

••:n un ;i~r!odo en el t1U'? el c~ntro de ~ravedut1 {lP. la ~c

ci :Sn .,r.,lC?t~ri~ se hP-l "denolr..zndo ~HCÍP l~· l!c·:i~1om{r:" ~~ :i~cP·

sr.trio r~i:!structur~r los Ppnrnto9 econ?micoc snli·l.J;. t1ti la pri

::t2rP !°qs~ dA i.~$ luch~-n obrer:i~. ~at~ rrestructurnción dqbe 

im~li<:-:·:r 1'•.ln r~1.roce~o en ln9 rel~·~i·')ner; ':10 Ct"!.'.l~rt>:~ll?!!"ie y ,.-.n 

0 15:-l!lO,-; C<'·'º" (-!!n tal o Ctt'l.l enr,re~e), el r-stnbler.imi~nto d.1 
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una direcci6n única" la cuél, añade, "no significa ni una re

d~cci6n ae los derechos ce la clase obrera ni una reducción 

clel r:ri.pBl de sus or~?-.ni?.RCionea. Repr~senta la fonna concen

tredn, inte!lsificRd1>, de la gosti6n proletaria de 1.a. indus

tria." Y, prosigUe dici<>ndo que desde el manento en que "Rl 

proble~a de.l~ con?olidación de l.a posición de clase del pro

letariado ••• está resuelto en lo esencial", ya que no hay 

"que poner el acento en la trRnsfonne.ci6ii de las relaciones 

de ~~~d~cción, eino ~!1 el perfeccionamiento de un sistema. de 

~esti6n que asegure la máxima canpatencia." !!/ 

Si el problema radie~ en reestructurnr la economía y ha

cerla eficiP.nte, el si¡¡;l.liente paso consisti6 en iJUplementar 

unn serie de medidas que i.ben desde el control de la t!IOVili

da~ de la fuerza de trabajo, el tr11bajo e. destajo, hasta la 

1>plic11ci6n del _,sistema taylorista, lr emuleci6n del trabejo, 

111 despersonalización de los sindic11toe, así como au estati

zaci6n ~ue se esboza en el I:\ Oon1rreso del Partido, egtable

ci<!ndoee que en el r.Sgimen de dictadurn del prol.etariado la 

tarea central de los sind icetos no consi!lte en ser el órgano 

dP. lUcha de los obreroo, sino en contribuir R la organizaci6n 

"ºº"&nicR como ,,,.,,.,.~toA es<'ncinleu del ~st;;do '3ovi6t leo, di

ri~ido por el pnrtiño comunista. 

Los ain.di·c~tos deben cu:nplir li<s tr<re?.s de administra

ci6n, bojo la subordinBción di' lr.s estructnr1>s del Bstndo, en 

le>s rine no inter1i-:>nen dir<'ctnmente cur.r13o ne trAta de 1'1 gea

ti6n de 1ga empre~ns, aun~ue, ir6nicnrnente la reaoluc16n ee~a

la nue oueden presentar cRndidatos o la uirecci6n de lRs mis

mas, ntH' P"sarÁn por un filtro de aelecci6" y un curso prácti

co donde ee juzgará la cPpacidad t~cnicP., la finneze, R?titud 



organizativA así como la predispooici6n para los negocios, 

que estarp dise?iado y dicteminEdo por los especialiGtas. 

La lunn de miel habia llegedo después de las tempestr,

des, por fin la burguesía ilustrAdo habia entendido el plnn

teruniento de los bolcheviques, la unificaci6n representaba 

crear y desArroll~r el capitalismo de Estado bajo su direc

ción, Los obreros no ten:!nn de aue preocttpe:rso ya que el Par

tido pensaría por ellos y los especialistas dirigirían la 

economie del país, lo único que se les pedía era disciplina 

y productividad, que nueda perfectamente expresado en esta cé

lebre frs~e de Lenin: 

"Pero no se les hEl ocurrido pensar ~ue el capitalismo de 

":stndo :ra,.,resentar:fo. un paso ad'lle.nte en comparaci6n con ln 

situaci6n existente hoy en nuestra República Soviética, si 

dentro de unoa seis meses se e3tebleciera en nuestro pnÍR el 

ce:iitelismo de Estacto, eso serfo un irunP.nso éxito y le máa 

firme garantía de que, ,,1 cabo de un a:lo, el socialismo se a

fbno.:".r!a definitiv,.ment'> y s~ hnrín .invencible." ,!V 

.U buén entendedor, con poc!ls pelr.brf\s b'letct. 
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"La peculie.ridRd del comunismo de 
guerra consistÍR en oue realmente les 
tomábamos e los caml)nsinos todos sus 
excedentes y algune3 v~ces incluso lo 
aue no era excedente, sino parte de lo 
necesario para alimentarse ellos; y lo 
tomábamos para ·cubrir los gastos del 
ej6rcito y mantener a los obreros, La 
mnyor parte la tomábamos a c~dito, por 
papel moneda. De otro modo no hubi6ra
mos podido vencer a los terratenientes 
y CA~itAli2tas en Un ~aía devaste.do 

compuesto ~e periueJos crunpe€iinos." 

V.I. Lenin 

3, 3 r,11 Sit'..lnci6n en el Campo. 

Lao relaciones que se establecen oñti-e el SstAdo y la 

"ffricultur,, ca:npesinF., son. uno ele 103 elementos centrales en 

todo el period~ del comunismo de guerra; yn hemos visto la si-

1..uncl 6n 'JUe vivía le. produ~ción inilustrbl. Pasemos e ver lo 

que sucPJ{~ en el com,o. 

El V"r<l:O hperio ruso ~~tP.bn conatituidc ;>-'.lr dii'er<?ntes 

nt~".iOnrlidnde::?, pueblos y rr1z.r·a, ló!s cunli:.'n se entremr:1.c1nbon 

en ua CO<e.ún proceno ~e ñeAnrrollo cA~iteliAt<'t, <JU~ e;~ner,,bn 

unH lmpreaionPnte <lesi!?,llRldh<l, en un poís fundE<:n<'ntolmentc 

n1>r~rio, donde le. ;>l\lrP.lió"d de foti1v"' dn r¡roóucci6n ere el 

rr,s('.o r1i,tintivo del crunrio rm:o, 11ue ve d~·,;de lo!l erur...,~ 6tni

coc;, nFl!mnclo nor l:>:; c0TT111nid~des CElmpesinPH (~"l'l) hc:c>t• 103 in

ci:'ii:ontP.~ cttp1..t.0 listn.s A':"rÍt-ol?s. 

lr> tomn del. r¡oclRr lo" b'llchevi,,ue~ c1es11rrol l!m \lnc- ¡io-

1 i"•·:.::•,·, c1A Ali~nt..'1 ~hrer-:--c-?.:n;1~qinrt, .-1u•:l 2e bPSt' en l:i di\"isi6n 



nue hacen de los crun~esinos, de la aieuiente manera: 

Los campesinos pobres: son tod:o.3 .:".';·Jéllos cempesino.G 1a1.~ 

na cue11tP.I1 con tierrns pro!'i'>s, o qu10 éstRs son tan peaueños 

~ue no les permite ser autosuficientea, por lo ~ue se ven o

bligados a convertirse en jornaleros agrícolas, contretf'i.11dose 

funaAmentAl~ente en las frPndes fincns de los terrntcnient~s. 

~stf< cond ici6n los convierte en el el ie.do np.turnl del proleta

riaC o, P.Uem?s u~ ciue representaban entre el 35 o.l 4ot, de ln 

poblaci6n total. 

Los ca"1pesinos ricos o m.<s conocidos como Kulska: non 

fund~mentalmente los dueños de las grandes extensionee de tie

rr~n (lntifundistAs) C•)rnpuestos por los terratenientes y lon 

c"~itali<'tf>s Pqricolaa, cuentan con los instrumentos de pr<>

ducci6n más desarrollados, animale~ de labranza y genaderia, 

;iroducen generalmente bnsEindoae en la contr0tacl.6n do le. fuer

ZH de trab~jo de los cf\Jllpesinoa pobres y, trndicionRlmente, 

son los ~ue detentRn el ooder, por lo que son en principio 

anemiP,'OR de los bolchevic,ues, represantan entre el 10 sl 15j! 

ª'' l.?. r:>obl•1ci6n, 

Los campesinos medios o pequeños propietarios: son fundn

mentelmante due~os de pequeñee propiedsdne que· les permiten 

123 

ser nuto-suficientes (sostienen s sus familias) pero, 11denufa, 

obtjenen un excedente dest1nedo nl comercio; cuentan con LOS 

nece>r-.rios inst.rwnentos cte prod•lcci6n, 1unuE<1UentelmPnte no con

tretAn t'uerza de tr11bajo o ésta e:i muy poca, y, se dá ;irin<:i

pe.lmente en los periodos de recolección de lss cosechas: no son 

enemio:os ?ero tam"ººº aliados del poder sovi<!tico, "e mantienen 



T"'., ·~()l:í'tica bol~heviqu"? :~e bµ::-::=ib.':! en la alianza obrera 

con 1.:-:..: CRm:Je8inos pobre3, pi:.\l'a luchri.r contra los crunpcsinos 

l'i('n.~ (k"·J~.nk~) y :1Pntrr1l·lzer fl los emipeninos medios. '8sto 

~;., P'''J.11.:\do -~n el pPrío~Jo del re~n1rto ngrArio, y lD. 9ol:íti-
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~l rept1rto r1~r·1r!.o rt.:;~.rt•-;Cnt.6 9:-1.r'?. lo::: bolchevinueB un 

po3o ntr?o ~n cuanto ::t su !)roe;rs::mn, era un retroceso neceaa

r.!.o, sin el cu:::..l no se i:>Otlí~. d8r la ali:·n?-.!.1 ohri=.ro-c?.!llpeeina. 

1!.:·Jt~ r".'.'trr)!"~"') cons.i'!:tÍn ,,~ "ne en lne-nr de r.bolir l~ exµlo

t:-~~i6n r.ori11:>""" _:1e l.:;. tit: .. 1·,·~ ·~l fPvo~ecer el cl·?s~rT"Jll•-; dP. f':rPn

dnc; tmi~:lñ~r: ·le iro·:lucoi~:1 '5'.)Cit=..1.i;,t"J. (~3tati?.Pc16n d(• l-;, r,>ro

"!"'i'~'1!'.a .v :H·)'1 ilC'':!i ín ::~1{ci:>lr- ), ne fé!V·)"!"'CC'ÜÓ 1:: !:;ul 1"if)li~~·.ci6n 

i.:Jr.·-~. 1:··.· :¡~~ ~,0,,~1.~~.J '.'l'··;·.J :"" '. '"!'.;_., ;r, ~1_ .:._, !.ri1.u ~ .. ·~u-~ i.-, bur

:~u6·:: '"'.J'! :•'"! 1,)!"".q~b.'="'. 0·1 ~1· 1.~~br; r.:-"".'."' in.íllvi·~u·~~ <1·~ l '". ti!?tt&., 

h;.,; o ·~~ 1 -:--:h.··:; ·"J 1 ih1·e en un.~ tit•:.--.r:.:. li'bl':"?, ·wro P.t~ n·) t·r;-~:'ro

st:n1tr-b.: 1.111 C.:\·:.bio sub~~tnn..::1:11 ~ue rl!r:ol.vie!"" 1·· !. ... · l'.'r! ·is '"''.""r-!co

li;. riu~ r-:e viví~.; 1fst~ S·~lo p.:::1!.:• ~l?:r ~~;it>rM1.n :?. t r~v-~'J de: la 

C'Jt~l"-\.,.,r~c.t611 Y. '?l C1.tl ti•10 " t~:"t:!1 e~r~·1l;• ~ tr~1 v~:t ~e i.f.'S ¿:rnn

j?.$ m0~.Pl1j .:~ ·.i!·o1lv..c~i..~ .. .,, •1•.:· ~nr·~ 11evf",~? .a c .... l::> :Jl'J!" el St~-

~ i.~j~:'11..1 hn,;') l~" indu·;zt.rj·'!1'lzr-eiÓI' f( ... f?.:l·?P, 



1Jo 11'? ].•. distribuei6n de tos bi-:-nes. 

n~cc.~nrio pPrri C"l ei:'Uiente cie:lo nf'.ríor·,ls, l.r,. r.:1Pr•1r~s p~.f .. nhq r. 

~r~r n.~r1f'i~r.n.d :i¡ i:-1 cornin~rh1i10 ds ::th.-,:d.os (~11~-:-~::o~·.t".~OJJ) ~·.: C!'!-

c~rr::r·;--;i~ 11~ ::-.::·,,~i?.-:·~ 1:1 r"C1Jlección :J di:Jtribuci.611 ,l~·:.1. i:;-·~L·:

~ente !?!'!. l~,., índ!.lstriAs, el ejército y loa 9rinci:_Jr!lf'!:t nun1.os 

:~•"?1. ;ibrst!?cirniento en ln$ cJ.u 01:->df>~ pPrfi .-;u.r. ef1.:ctuorH el ro

ci ,.,,~·1.::1il'\nto fl los t·rnhAj~.~ore<;. 

~'1to trAjo CO!TIO consecUP!'lCia <)Ue n~ !iencrar::- un clinu· 1.le 

•le8c')rrt;"'>:lto ,y ~n~rentP.!:lient') l;!tt:r-= c-1 :ioji-'r 30vi~t.ico y lti.""l 

~P11¿e::-.i=io.:!, qU'?' .~n mucho:J c::1:?-oa ti:.-ruii!l.5 .::!1. le. vlolc:i~io, y~-t 

d o:».-...r:- !·~ucho'l exc~ ~o!.3 del:-i i ., ~· l'.:. ffll t ·· }t!> r·b~ Ji,l'.'i::imie>nt.l1.; j' P..l 

h:.;!nhrr! ,,t,.-: r~in·~h:. en el '.1:-::Í:q :i-;l, indi•.:tint.:::~c·:1tc no .~t!11.o 

ne :h.~T.lº~JÍ:i c- lo:J kul:::-.k.;; :~in·') <.:UD t:n;ubié:~ ·~~ )':?rnr.eu!r. ·,'f a-

f~ctribe lr~ ru:-~yor pt•rtP. dfl l.'1.s voc(I~ P lar:: ·cnmpe!1inos mctl io.'3 

ntte ernn unF.. de l~S :J,Tt-=-ri funt):~i!!Cnt.'110~ ~i.c-1 i~o;¡o:-t'l (]11 "!" r~c~ 

nomín f:'Ptr.?'?Ain~. 

Zn an princi)lio, "l '>:·t:,ño ·~jorcíP. 11iferentea :::rmlo2 de 

c·:rntrol ::to'Jre los o:od1J.ctoa :~grícolp.s T':'"."ttds~,do3 1 ":U~ ne llivi

di::.n en trP.~:; cl::t~ei:. •l~ -,r.J~tt<:tos1 



l. Los productos sujetos tl requisas, 

2. Los •rtículo~ cuyns com:>rl'IS ?~t~bM mo:iapolizados 

!)Or el 'Sstndo. 

}. r,os ort:fculos considerroelos como bienes no monopoli

:'"dos y nue padínn ser vendidos y crunbiadas con los 

6r~anismos B.atntr·lc~, lPS cooperativas y las perso

n"l.s oriv,.a,.s, 

S,-;to ~~~ner6 nul? los Crun~1eninos dellicr•.rP!'l. SU producción 
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r:i los '.!rtículos comprendidoo en la teircerti cate,:.or·1A 1 que 

~r,,n los •¡ue pOdínn ser comercinli:mdoa¡ en contropArtida el 

;:atnclo soviético disminuy6 el m!m~ro de artículos comprendi

<1os en e.:::tn cntegoríit, hc.3tg el grPdo riua· teTI!l.in6 reriuir;ondo 

tot.3.~.l 1::- "'.':i"oducc:i ón y ien ::i.\1chor:; cnso~, se Pes6 R re~uisn.r tel!l

hién loe erticulos necenarios pa~·,. iniciar el siguient" ciclo 

Dt:rÍColn (snmill·'"• e8trn·:]., de lebran?.o. etc.) CD,·~ndo drásti

nem<'nt~ lF pr<>éfucci6n ~eríc.1lu hB.Otll ter.nJn~r convirti<fndose 

cr·(··d en unP. economía de aubsistenci·-1. 

Ante l.o t~ndenci~ a la il<?aa!J~rición de la oconom1~ crun,H!

oinr. ~l °SHtr~do sovi?"'".jco dP.cidió .!~"'.t:i::'!" ñ'? 1:~2 r~r:·-ti9ns Hl 1m .. 

?UJ?sto en cispeci~, ~u-e cono:ti:Jtí~~ en ~ue 11'3 co.-npe!lioos entre

r.~lJ;-~ e.1 °S!Jtr.d o untt P~~rte de sus COE;l?Ch:;:.¡s en calidad da pugo 

de ~us impuestos y, la otrR r.ierte, pod!an comercializarla a 

tr~vt!e. del Est,.do, cooperP.tivas, o ¡i:irticul:>res; esto ten(B co

:no objetivo elevor l.!! producción ar:rícoln y obrir ciertc"' úreas 

ele comercio aue penniti~sen mnntener 111 fr>Íf(il 11li&n:rn obrero..: 

El 15 ce m"r::o de 1921, •m el lnfon:i•e que Lenin presentó 



sobre ln sustituci6n de la.s rec~ 1.iisPs por el iln:Jul?sto en • .,~/".'

cie, rlecÍP to sicuient.e: 

No oebemos 'tr~tflr cte ocu.l ti::tr rui.dp, sino d.P.Cit f'on 

fr1~n,~ueza oue el campesino e"St~ dtH;contento del ti-po de rttla

cion~s establecidas entre él y no~otroa, que no lo apruebo ¡, 

rUt:? no está dispuesto a see;uir así. 3sto l'.:!S indiecutit-1 1:. ~;:,i

tA volunt1Jd 1JUe se hri puesto tic :nanifieato de un modo reeuol

t o, es lR do a.Ps::.s enorr. .. ~:! ::\3 l:· ~;o):.J1.í?ci6n tre.b.;ijr:dorD.. U"t -

mos tenerln en cuente, y eomos politicos lo euficient~'"ente 

senB?.tos ='arn decir con toda. claridP.d: ¡ 'lemo2 ? revisflr nut2'~

tra politicH con respecto al cQ.mpesine.do! No eR posible dcj;ir 

las C'Jsos como e·"tit'l." g/ 

Kronstn.dt se convierte en ln vÁ.lVUlfl de f?Scnpe ouie i.nLt:.

C'-' a 103 bolchevi.wes la imperiosas nece:Jidad cie mo<lifietlr, 

no sólo le. politice se¡;uida en el C~Jll,10 1 sino tode lH r..:iliti

c::t ecner~1 o.ue hoy conocemos cor:,o comunismo di:- e;uerra.. ~·;:..:t ') 
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lo hac.:en a~s:.r.i.és de h!tber reprimi1..lo lf! ir1·_;;1.lTrecci6n el;;. V.r)tl.c

t.,dt, dea~u~s de hrber t~r:::inc<10 con 1.~s fr•'.CCi(l:t<·8 ei: <'l pc.cr-

ti..~<), .:.Jf, ll~S ¿•."lcontrPf:'.:t3 ~U(; ~·, 1.tno·.• \.1{:<:"': a~_·l ;: Con.:_:T!'UO ;lol 

P':'rtf/io ComunistA Ruso 1 el 21 1..1e m8r::-:o ~·parece el Dec:ret0 ~iuo 

tP.~•inn con las requisas de lo:J pro~uctos elimP.nticios y ol 

28 Lenin firm1' P.l decreto que liberfa el comercio le CO!!l'.'l''-'

V'!.'nt'"' (le ,I·o.!ucto9 ::-limf;:n:t i..cio~ y de roer lPs Y.egtri,...c ir·,.._,,~ '10-

bre ~1 trenqporte de ~t·ticulon A-li'11enticion. ?.stns resol.uci'

n~-'3 se ~Omf.'lPm"?ntRll CO':". 1P l';Utcrri1.aci6n rp..te 30 huc9 sobre Pl 

Rl,:¡uiler de la tierrn; 4ste Re !JUO:c1e efectuP..r ha:JtA por 3 ~-1:\05 

'1 conJicl6n de que en su cul1¡ivo no .3e utilice tr:·bnj0 n:;;.l~

ri-:¡_do. 5~rá h~stP. 1923 C'JRn:lo se n.utorice lP contrr~tnc:J..-!in út: 



fuer?.~. <le trf?bnj ')' Ot.:?ntro de un~ aerie de restricciones que 

E'fitabl"'!c~ ei "lstnd.:') 9011i.$ticQ, rP.s.Jlvi~ndose de la sieuien

te f' 1lr!!;: los 9rincipr:i1.e:i :rrJl"Jl~n:A;-::: de 10$ CPi'!!:'J~~inos: 
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l. ~l?tinfocer el c!cseo de los cam;iesinos no pertenecien

tes Al Partido ñe recm!llnzar 1.P. requi!1a, por un impuesto en 

crAnos. 

r •• Reducir el nivel de eo;te impuesto en CQllperf\ci6n con 

1~ r~,-~is~ del n1o Pnterior. 

3. ~probar el principio de nivelar el ~npucsto en compa

raci6n <!l esfuerzo del 1.e.br"dor, en ei.·sentido de rebajar el 

porcPnt.8je de le tRea en proporci6n itl. incremento del esfuer-

4. ~.mnliRr la libert?.d del labr~dor, pnr~ empleAr la pro

duccl6n 0u~ exce~a de lA tirn:'< para cambio~ ccon6mico<? loca

les, :> e ond ici6n <le un rápido y total pogo de impuesto. 



12'.J 

''El co?italis:i!O mono:¡alietn jo 3s
tB.do P$ l~ prP,p:-... rrcl6n '.'llr~tr:rirl ¡f!~~~ c1);:1-

!'let., par3 el .3ó.Zl..3.lis:no, nu 2ntE'9:il.:., 
un peldr~.1-:::i de lt=i. escalerA. hist6rica i;·n
tre el cu~:l y el peldP.;'Jo llru:u•do s·Jci•·
lismo no :v:iy nine'1n peldnño intennedic·1

• 

V'.I. Lcnin. 

3.4 Los Ras~os IniciRles de La Nueva Politice. 

Bcon6mica (!13P ). 

La NueY<t Política '!!con6mica surge como una polític::\ FJ.(IJ"n

ri~ con el objetivo de incrementar la productividad, generando 

nuevos alicientes entre loa c~~pesinos, que pennita suminis

tr11r de :for.na més e:fici•mte y regular el abastecimiento nli

menticio e industrial a las ciudades, para lo cunl es necesa

rio reestructurar e implementar el comercio a la vez 0ue se 

desarrolla una política de estabilidad monetaria, que tiende 

2 crenernr el saneamiento y desarrollo financiero que pennite 

reestructurar la planta industri3l encruninada a lograr el au

mento de la pr'>tluctividl'ld cano bRse ciu<J fundementnr~ el c!P. 0
•

0
-

rrollo del capitüismo de Estr.do que había que copia.r n imá

f'.en y semej:mza de Alemania, con la única diferenciR de que 

Rqui estaría bajo el control de la dictadura del proletariado, 

"'l'odoc conocemos ese ejemplo: Alemania. Tenemos allí la 

"dltima.palPbra" del~ ez'llll técnica ca?italista moderna y de 

la organizaoi6n e:rm6nice, subordinada al imperiali111110 Junker

burgu611, Deje.d e un ledo las pl'labras eubreyad1ts, colocad en 

lug~r de Este.do ll:ilitar, Junker, burgués, imperil'lista, tam

bién un 'lletado, pero un !atado de otro ti90 social, de otro 



contenido de clase, el BstA.do Soviético; es decir, prolete.

rio y, obtendréis toda la suma de condiciones que da como re

sultedo el socialismo." ~/ 

De lo e.nterior, podemos deducir.claramente que el capi

talismo de Estado que se desarrolla a trav4s de la RKP no es 

un planteamiento surgido de la noche a le maf!nna, sino un 

proyecto ~ue se adapta a un pa!s agrario, atrasado, pobre y 

ainludo en medio de un mundo hostil.. Este aislrunien"to ten

dría que hacer más difícil el paso al socialismo, que irreme

diablemente estaría mediado por el capitel.ismo ·as Estado¡ a 

esta ccncepci6n fu~ a la que siempre apost6 Lenin·y, a· las 

dealUPlbrantea revoluciones europeas que en vida de Vlndimir 

nunca termine.ron por llegar. 
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!n cnpitnliomo de Botado rompe con la formR tradicional 

d¡; cleS>lrrotlo del CR.pitaliemo, tr1tstoca le fonne. ac; explota

ci6n, no en su esencifl, !Jero si en sus formr<a, yo que no es 

lo mismo oue el siatemn oe base en ln propicd~d privnda o.ue 

en ln propieoed estatal donde el Retado edquiere el control 

dC' t1o'1n b oocietlad, Por ''"JO tení" rnz6n Lc11il1 cuando decfa: 

11 .Bn ninguna teoría, ni en nineurrn literP.tura ee anali

ze. ol Cllpitslismo de Bstado en le f'onna en que lo tenemoe 

llqu!, por la.· sencilla raz6n de que todas l~.s nociones canu

nc~ relaciom1das con est~!I pAl.abrao se refieren al pOder bur

¡:.u6a en ln socied~.d CP.pitnlbt11. Y, l" nuestra es una socie

dad que ya hl'. saltado lle los roileR; pero este !t!lte.do no lo 

diri~e lo bureues!e, sino el proletAriAdo. No oueremoe com

prender que cuand.9 decimos ''1'i¡1tfld 0 11 , esB Sstpdo somos noso

tros, Pa el proletoriPdo, es la Vllllgl.l.Prñia de la clase obre

T:>," ]j/ 



Hasta aquí hemos visto slqune.s ctr8cterístice.s y ob,jeti

vos ~ue tuvo la :1'1:? en sus inicios; no es nuestro objetivo 

~ntr~r Hl P!18lisis de este período, que consideranos fundo-

' mental pnr~ el futuro de la URSS, yu que squí se debatieron 

cuestiones tnn trascendentales como es "la construcción del 

socie.lismo en un solo país", "La ?olítica Econ6mioa· en la 

NEP", nue genera una importante discusión P.ntre Bujarin, 

Preobrajensky, Trotsky, K"ámanev, Zinoviev, Stalin, y muchos 

mÁs ~~ los 'JUe ae aPn'.l!Qinarfon despq,!9 la Guardin nolchevi

que. "Loe Planter-unientos sobre la Economía Planificada", 

"La Indu8trinlizaci6n del campo" etc. etc. 

Nuestro objetivo ha sido el de tratar de demostrar, que 

fue V.I. Lenin a qui~n le corres~onde el márito de haber 

creAdO y deaarrollAdo la estructurR organizativa, J.as bases 

ecori6micns y las formas y rntftodos de control del capitalismo 

el e ':fatndo. 

También h~mos trat1>do de demostrar lo equivocoda qua es 

la te3i!l leninista de que el capits.lis1no de Estado conduce 

,,¡ soc1 .. 1 hmo. 

A manera de reswnen sobre esta capitulo podemos decir: 

Lo peor que le puede suceder el proletariqdo, coino di

e-e,.n ¡¡mrx, es o.uerer tanor ;i or a~al to el cielo. JU oomunia

mo de l!llerra rue l~ ilusión de llP.gar n la tierra prometida, 

sin antes haber construido las naves. 

Rlito nos demuestras 

l. ~ue la eatatizaci6n de los medios de proJ.ucci6n en 
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el comunismo de guerra, serÍq la base econcS.:iica material de 

la nPclentn burguesiR de Estlido, 
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2. Que el dinero no puede desa,,arecer, mientrfls no desa

parezccm lets relaciones sociales de producci&i. que npreaanta, 

Y, para que,desapa~ezca antes habría que organizar la produc

ci6n en b11ee a.l valor de uso. 

3. ~11e el control obrero no .1e resuelve a través de crear 

una burocracia sindical que controle el tretbajo de le socie

dnd. ~sto, se resuelve cuando le socie6ad ae autoorga.~i7.a, 

pa1·0 diriei<, !llanifiC?.!' y desarrollnr la ¡iroducci6n. 

4. Loo sindicatos son orgJU1izacionns 1hiat6ricos que co

rresponñen a cierto .i::rad.o de desarrollo del mo-io de produc-:

ci6n cn;iit~list!-' y, representan los intercs?.s de lo" obreros, 

Ante ln relnci6n eubordin8'1" del trabRjo ·l.ll CP.pit,,l, si é'1tt\ 

''º"º'rnrece, lo mismo sucede con loe sinoicr.tos. 

5. 'i:r1 el ca:pitalismo da 'Sstado, &ste re:or~!'lentr, lo'' in

ter~s<>3 üel Cllpitol y los sindic~toe, lo" 1nte1"', '"'' :\~ los 

obreros, por lo mismo, no 0610 c1Pben de,o, p~rccer sino -'.UC no 

deben estar "\\bordinndos r.l estedo (estF.t i7.,,ci6n de los ein

c1icnto11). In el mmento ~.ue lo hacen dejM de cumplir su papel. 

Y SI\ Convierten P.11 estNCtU!'r1~ ~Bt1<tll.le9 e\<, Control de los 

obri:!ron. 

6, J,r;i. !leforna Ae:r3ria, desr.rroll'? y rortalPce le. propie_ 

d"d 9rivnda sobre lP tierre, ~ue re¡iresent~ fortalecer l::.a 

relPlliones socil'tl.es d• nroducci6n Cl'pitali9to y, por lo mis-



:no, es contrari::i al pl!!ntcPmiento sociAlietP.. 

7. No se puerl e hablar a e una nueva economía (NEP) nien

tr!!S no se h2.y9n deatruido las anteriores relaciones de pro

ducci6n. La NSP es la política econ6mica para desarrollar el 

cs;iitalismo de li:stado. 

8. l?l CP..?italismo de Estndo no conduce Al socialismo. 

9, La teoría Leninista no s~lo no deaarrolla el pensa

miento mR:rxistE>, sino que se encu.,ntra en í'rsnca contradic

ción con ~ste. 

10, m. sociPlismo es un plP.nteAmiento hist6rico-filoa6fi

co ~ue sigue siendo una utopía. 

133 



1l0TA3 

l. '/,J. !,enin, ''Acerca del Infantilismo 'Izquierdisto• y el 

Sapíritu Penueñoburgués•. J')iit. Progreso, pp. 25-26, 

2, Charles Bettolheim, "LPa Luchas de Clase en la Ull5S" 1 

Edit. S XXI, p, 171. 

3, IhH, l'• 1%. 

4. l'euri.ce Uobb, "Rl D<>s0rrollo de la ;:;:connn!e. Sovi.!ticn 

desde 1917". &lit. Tecnon, p. 106. 

5. Ibiil 1 p. 109. 

6, E, 'í. llarr, T. II "Le. llevoluci6n Bolc)l17vioue 1917-1923". 

&lit, Alinnz0, p. 142. 

7. Ibid, ~· 145. 
·' 

8. Chnrles Bettt:'lheim, "LAS LuchAs ñe Clfl!H~ en 1n lÍRS.-1 11 • 

"'}lit. 3 JCJCI, !'• 1.)6. 

9. R. H. Carr, T. II "L!i ll~voluci6n Ilolchev i'!ue 1917-1923". 

'{lit. r,li~nza, >'• 201. 

10, ·1.r. LP.nln, ".1.cerc1•. ci&l InfAntilismo 'Izoni~l··Hsta• y el 

RRp!ritu Penueñohurfl\l~ª"· &lit, Pro~e•o, P"!'.'• 16-17. 

11. Charlee 1lettelheim, "Las Luchas de Clase en lo UR'JS''. 

s .ro, Pri· 139-140, 

l ., 
~. Tbi<'I, 9, 211, 

134 

13. ·1.1. Lenin, "iobre et I1~pu•o,to "º Rnpeci•". ~it. Pro;:re

~a. ·º·'·• T IJI, p. 640. 



14, V. I, Lenin 1 "Acerca del Infe.nt ilismo • Izquierd istr • y del 

:;;sríritu Pee.ue:'ioburgu~s". &lit. Progreso, pp. 16-17. 

15. •r.r. Lenin; "XI Congreso del PC 1(13) de Rusi""• Edit. Pro

greso. O.E., T III, p. 752. 

135 



136 

'1.1 triunf') de lri R:r .. voluc:Jlll ae Or.:tubre no:- Rbrt"" el debe-

te :•:1te 1.~ 'º!1 jbiliñA1l Ce i.~.,1~11~ntqr y dosarrollRr los con

ce".)toa cPntr?lPn del mnrrü~!!IO en las estructurr.s econ6micP.s, 

polític"s .Y. Gocirles, o •1enarrcllnrse a travds del capitalis

mo 1.:r~ ~~t.·-.110 1 pr1·ti~nflo 1lp unn entru.ctU?'fl. SP.ll'li-ft!UdP.1 1 fll\tO

rit.~:i--i•.11 cor. un cR·1it-i1i!Jmo na plt•nAraente desp.rrollndo, en 

un !"~·í.~ nue ec un imw~-rio estrnt4.~ico y fund~meatRl p::tra lr>. 

oc:onoT!P.. mnnd irü 1 yn r-ue es el 11uente de enlnc~ del desRrro

llo y control ne Occio,,nt~ "obr•' lr; rói1nA de vid;, de Oriente. 

Rl>3ia es un imperio con naciones tan diverses, no s6lo 

en su f".rn<lo de de::;r-rr~llo, su cultura y ·sii vida, sino por

rnrn r'H>resontan unn. fonriEl de vidn diferente A la riue sigui6 

Euro9a. 

En un !°)f' !: .. 111J.e n<? t?n~ontrf1 : 1 ~1.i..e t~. posibil iópd hintórlca 

dr l:.,alemeon-tr-r 1?~ .~·s'!'lir . ..:ici::mea e ilusiones dal prolct:n""'iP.do 

occid,~rrt.i•l, l~ !)OsibilidAd T 1~~1 ae nue el olr-nt•1n:.ui~nto teó

'r"i•·~ ·.1::-.r>.i.i=.~i::i fu1fr~e ~,.;,nnTob~PJtJ: en lp ·:-r:-~cticc; un,,., revolu

ci;jn mJro 1.~ hi~1.")ri11 !)USO c!O t:',iem:ilo P,. 9t?~tir e~ el devenir 

de l."' h11m~nicl¡::1~, 

F:n ento re~ien ~1a•tc de l,, !."'.Tl'O<lll1.e. e imnort.:rncie de la 

Revoluci~n de Octubre. Ln otrq nnrt.,, rn<licn en le for:n"' de 

como Pfront6 y rPaolvi6 ent"" t~n1oe y, es nrecisrunente a'lu!, 

<londo sP e:~ner~ le pol~mic~ ·ele l~ o_ue ea, y de to !"ue debe ser 

~l ~o~i?lir;trno en el m1..lnd o y !)Prn el mundo, le correspondencia 

riue .<¡>.t'-rJr con ln teor!r> r.1nrxist'1, eu posibilidad y necesidr>.d 

d!l renlizoci6n, utO!)ÍR o reolid"'!· 



Al Rborder el problem?. desde el marco conceatual de l~· 

<1e~trucci6n de lAa relPciones sociEles de ¡J?"odttr.nión cn.,it«

listo, y le necP.snriA e inevitobla .creAci6n de n:1evnn rels.

ciones soci:-:!le-s d9 CT'oducci6n cuf.l nos p~! .. nitnn ~onerflr lao 

bases de lo que será lA. sociedad socü1lista, primPre fase o 

etApe del modo de producci6n comunista, nos encontremos con 

una insalvable controdicci6n entro lo a_ue es une revoluci6n 

riue destruye y eren uns. nueve socied::1d, dif?rente a todas 

1?.s fonnas ele organizFtc-i6n ~r1stA hoy conocir3.f!s por le. hn.i-.~uti

c1"d y, lo nue ea la reestructurnci6n y transfO?lDl'Ci6n de ln 

socieupd, sin tocp_r 1::1 esencin de la estructure del mod0 de 

T'lro 13ucc ión cApitali~tr.:i .. 
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LAs relPcio11ea de producción de la for:i1<> cl~sic" del ca

;,iitnlisnoo, se reestructurr>n en forrnr, P.par··ncial, Rl trqnafor

mer.30 lP ;iro¡iiednrl :"Jrivndn en nropiedai! ;.n1.atnl, el capitr,lis

:no de 'J:st~do tieno C0'110 presu~uc13to y fundc.'!lento, r¡u~ nuev,,

r:ente 1-~ socieñed se quedr. rli:..~ocifltlfl de ~us medioa <le •)rt)duc

ción, ,..ue f.'Er,t?ra )f-1:'! bnsl?'.1 econ0micns y ool:í1icns que dpr~n 

su~ten1;o f! ln nu13•1n f 1:nmr- 1~'?- P.Xr.1lot?.ci6~. 

l" necesidnd de c~nvertirae en un ¡rnio in<1u.,trie.li7.r.do " cos

t,; de ;:ierder sus libértEOde~. 

llnf' aociedAd nue cAdo d 1e e9 mo{a a~~~ndiente del ;:atnd '• 

Cond~ el :;~tqdo ñetcminP t.od .. _.~ les 1reos d~ la Vt<ln, un Es-

1.nrlo ou" no s6lo re:iresentr " lB clt>.se P.n l'!l noder, sin<> •:ue 

~• ., 0 rte i.ntr!nsecn ae ln :nimn~, e8 un ~atado ·~ue: no tit>nde 

A P.Y.t"in~..tirse. 



138 

'.'ne· 3oci•<l~<' re ·id~ ~o:- le. d ict~dura de un partido quo 

si:; n""·.~1i:·~. 1lt:·;io~it"lrio tie 12 ve1·dpd y de los intereses del 

"ro:-l·.'·~.··~lr-do, que Ae rie-e h;:,,jo la estructura centralistn, 

v~rt frol :r nutcritnrin, ~ue niegA lAs toreas hist6ric'1s que 

le corri:~ponilen ff lR clB.se obrera, Rl aswnirlas a su nombre, 

un -o--rti<lo 'JO!' ~ncima de le.s clpse3 sociales, oue controla 3 

ñr- fun~mn~nto ~1 cRpitplismo de 3stnolo; es un partido que r.o 

tio::nP n·)rlf! ·1ue V'?r con el marxismo. 

L:i rlictadur" del prolat>1riodo, a6lo puede ser •i.;ilicaria 

por- "l proletnri~c1.o mismo, ortraniz,,do <!amo clase; si eb~" no 

lo '·j~rr~, entonces e3tru!loe: ante otra ele.ge de dictAdura, co

!'10 l~ ;ll~ s•? ,:,, en la mns. Estp -~ unq <lict8c1Ur" del porti

do, un r1~rtido ·.1ue se prC-'lE"ntn como repreis~nt~nte o vane;uar

riir1 (ie1.. rirolet.'1ri:.1do y, ;ior lo mismo, ft su no:":tbre ejerce su 

~r·.:>!)i:'l :ictr-i.lJl'~~, ~ua en la rnoyoría d~ los cPsos t~rmina por 

~nfr~ntP!" '! renrimir a la misma el as P., en na!lbre de la que 

eo'>icr"'· 

F,9 posiblq nuernAr o RC9lerP.r les i:-tapPs, ~~rA 9qf:llar rP

~té~· ,u-:1nt!? rlc- lu r~V;)1.Uci.6r: r~P·•hlCrf.tic:::io bul',:tJP.tir·, ¡.; J.~~ revolu

cilb ~.,::i-:li"lb1 f:l!'t un pcd~ co·:iitnlistn ~trosntlo. 

Pnr<> los rn!lrxistna es el Pro, no se puede ¡>As Ar de un mo

~o fle oroducci6n f\ 'Jtro mie.ntrPs ~3te no :>~ heya 1<e;ot~do, 8n 

otr:· .. "l: ~rn1~11rr.3, mientrn~ n.., se .::;eneren lr:s com5icionea ohjc-

t iv::o~. r11J·'! son 1° b"!SI? l.'nterif'lll en lH. •¡Ue ~~ ~i..wtent-:m. y ñe

termin?rr l~" e.oniliciones ~ubj!'tiv.os; nll "" 9o~ible destruir el 

nntP:rim" c'lldo ol~ r.roducci6n, 

P:~r-" lo:J tolchevi •uo~, lo i"T\9ortr:int~ no P.:-1 ln de~trucci-~n 
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del ·no<l o de ::irol1ucci6n cnnitPliotn, es la t001a del poder¡ es

e~to nneclp cl3rO cuendo nneli,,rnnos l~ concepción leninista del 

pPrt.ido, o l" tesis de r,ue el. ca~itolismo de ífatndo e" ln an

tC!-:::i:1lB (!Ue concluce al soci::\.lismo; runbf's concepciones presupo

nen le p~rdida de la libertad, lP enajcnnción asP.l.nrinda. 

Ln Revoluci6n de Octubre s6lo se 0uede entender n trav~s 

del r.n~.lioi<l de la primera guer:rr• mundinl, como 9rooucto de 

l"< luchn interimperiAlista, r¡ue> ere~ lF< 903ibilidAd a ln bur

guesh de l.a destrucción de lR nutocrecia zarist11, a la vez 

''Ue g~nera ln ilusión ilel sue:~o i."!lperi>;l a lA burc;uea!a, por 

el que termine. rorcli~ndo el poder. 

Lo peor <:;ue le puede attceder "J. prolc'trori: c\o 00010 dacia 

MRrx, '"' qtterer t001er ::ior "''"lto el cielo. ITT. co:nunis:no <1e 

P.\J.CrrP f'.le l.::i i.tl\'3i6n de ll!!gnx· n l~ tierr'I pr001etid..,, sin 

f!ntes hebe:r c"nstruido lhs neve"• 

~P.GU."!liendo podemoe decir: 

l) 1:iue la eocializaci6n de los medios de producción es l.a 

ne¡p¡.ci6n y destrucción de la propiedad privada. 

2) Que para construir las 1114evas relaciones de producci6n nn

tes os neéeimrio destr'.lir les relAcionen soci~l.es de pro

ducci6n capitalistas. 

l) ':uc lP. trimsforme.ci6n de la propied.~.d i:i1·ivRda en propie

dad estnt~l, no tenninn con la explotación, sino por el 

contre.rio, presupone WUt nueva formo de ex9lotaci6n a tra-



v•h C:el trPbejo ~.sr·lHrbdo bnjo el control est8t'-'l· 

4) qua t--.i burr;uesí~ Ue ~~;tHdo tione su ~ustento ec::m6:nico en 

lR uropiodn<l e~tPt1:l. 

5) (U~ el cRoitBlismo de Sstndo no es 1.a via aue conduce ru. 
soci~lismo. 

6) Cuo 0l concentrnr y centr;,li:w.r los medios de producción 

~n n:-•nos del Sstndo, ,,e tr•merm ¡,.e bnaes mntcritles pnra 

el d<'!"orrollo y fort:ilcCi.'lliOnto del'.RstPdO, neei:!ndose to

ne' ;>Osibilia"\\ de extinai6n del mismo. 
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'7) .. u:> en al carit"liemo estrt"l, énte "ª.'funde con el ¡:mrti

ilo y se convierte en ,31 brazo ejecutor de 111 dictru1uro üel 

P"rtiao. 

8) l>J. o.•rtido e!l 111 or;¡-nnizaci6n ~ue d:>cida el f1¡turo de la 

socl.P.d~d ~n l'onan centr:>lizna11, verticel y :iutoritr-rie. 

S) ·~110. <-1 ;mr1 ido l"ninist;; P l"' tomr> ti.el pot!cr tlesviz-tú" la 

oré'.'.'1ÜzAci6u de lon eoviots, Rl trFn:ifonnurlos de un po

dt.?r re!1l " un pod»r for:f<r.1 subordinado a 1<> estructura 

cel Bat.?do, 

10) Dic>uelve ln i•a•unbleP conntituyente, con el.l.o cl,,.usura la 

d!l"1ocriici" política y cierra la po'3ibilided· C:e p11rticip0-

ci6n de los t1em:.ís psrtidon polittcos, en la vicie del tlais, 

instt•i,tr.,nllo un :r€;dmen monoparticlistn, 



11) Con l• retir'"cin de los socblistrcs cie izquierd<·, debiuo 

• l« ~oliticr- ue e4toblece en el 'Ir?terlo é.e I't"z de 3rest

Litov9k1 Adouiere el control tot~l del !';:itPdo. 

12) Al sus¡>ender lA dcmocrociP int<?rn" del pt"rt ido en el X 

Congreso, iundan clauourndns t·odns las frr.cciones, convir

tidndose en un partido monolítico infnlible ue no cce¡ite 

el di:!logo, LE: criticn ni le disid"ncio, 

13) El control del partido se ejerce a tr,,vés de la polici~ 

!)ol!tice., 'l.l'U, .. ue es lA versión ma~uillr-idFJ de ln CHR'.)I., 

con mnyores "loderes e impunidAd, d'ldo '.ue aumentn su cnm

po de e.cci6n '11 interior del p8rtido y or"'.anizn l<•s pur

gns del mismo. 

14) A lR tomn del poder, el partido se ~mnlia, sin ra~per su 

~'31.ruci.urr\ or,~:=1ni•1,o:itivA •1UA .;;e deserrollA en be.se r1l cen

trnlismo vertical y nuto1·it~.rio; nunca llagP. a convertir-

30 rP-FJlmente en un pPrtido rle mRens, si recordemos 'JUC pn

T!'.' r.orir:~o de 1921 tiene nlrede.ior de 732 000 militAntes, 

siendo el 41% obreros, 281' campesinos y el JO, 8~ er.1plot•-

d os y otros, cu0 nclo on estas feches hay P.lrededor de 7 mi

llones da obrero~ sindicalizedos. 

15) Sl objetivo de lr. revoluci6n !'locieliste, no es ln tomn 

dal ~oder, sino le dcstrucci6n de las relocionea socir.les 

d11 prod11cci6n. 

16) Lo anterior 9resupono l!I des.trucci'6n del estedo ce.nitalis

t" y ln inatRurrci6n de lE' dict?dUrA del 9roletnrfado, y 
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no del partió.o de vanguardia. 

17) Sl. socialismo no se ouede concebir sih democrncir., sin 

pluralidad .v sin libertade 2. 

18) La concepci6n leninista del Partido es la base y sustento 

del capita.1.ismo de E3tr,d o. 

19) ~e le1 estPtizaci6n de los medios de producción en el co

munismo de guerra, seria la base económica mnterial de la 

naciente burguesía de EstAdo, 

20) 0ue el dinero no puede desaparecer, mientrns no desaparez

cen las relaciones eocielea de producci6n "ue representa. 

Y, para que desaparezca, e.ntes h~brÍR ~ue or!".llllizar la pro

ducción en base al volor de uso. 

21) ·:ue el control obrero no 3e rec•uelve n trr.v<!s de crs~r una 

burocrocia sindical que controle el trabajo de la sociedad, 

Bsto se resuelve cuando ln. soci.ed.,d se autoorq:nniza, pnra 

diriirir, -oL•nificar y de oPrr~llf•r la prOC.11cci6n. 

22) Los sindicatos a on ore;o.nizacione :i históricas "'ue correspon

den n cierto grado de desarrollo del t:1odo de producci6n ca

pitalista y, representan loa intereses de ios obreros, lln

te la.relnci6n eubordineda del trabajo nl capital, ai ~eta 

desaperoce, lo mismo s11ced<a con los sindiéatos. 

23) lit? el capitalismo de Bet~do, ~ste representa los interoses 

del capital y 1.os eindiclitos, los intereses de los obre-
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ros, -;or lo ':iismo, no sólo d.ebt?n ,~esr-p~-1I'AC?r 3ino ·1ue :i.o 

-:.:ebr.n O!Jter =:Jubordin··1dos rl 3·Jt~J.o (a:.:JtP.t.izr.ci6n óc los 

sin:'.icatos). Sn el momento c;ue lo h 0 cen dej"n de cum,Jlir 

su ';1:"'1pcl y se convierten en cstructur··•S e2tr:tf les dP. con

trol de loa obreros. 

24) L~ Rci orm~. Jl.grarin, closfl.rroll.~ y fortnlece lP. propieé:.•d 

orivAda sobre la tier:-~, c\ue reoresenta fOJ·tolP.car hes r-,,_ 
l?cione3 sociales de producci6n capitnlisto y, por lo r.:i,;

:no, es contrerin al plantep..miento socieJ.ista. 

25) No se ::iuede hnblar de unn nuev~ economía (Nl':P) mientr:·s 

no se hayan destruido lea anteriores relHciones do proctuc

ci6n. Le. NEP es ln oolítice eco•16mic'3 pnre decarroll•'.r el 

CPpitrtlimno de Estado. 

26) ::l. c"oit:ilismo de 3stado no conduce ol socinlismo. 

27) L~ teor!n Leninista no s6lo no dennrrolln el ~enarur.iento 

:nr-r:<ist~., sino c.ue se enctiontr'1 en t·rr•JJCG contr:idicci6n 

con ~3te. 

28) !".ue el 11.r:modo socialismo ;ue hoy existe en ln URJS no 

condtice e le sociedad sin clases y ein·exrylotaci6n del 

ho:nbre por el hombre, 

29) Qtie ln concellci6n marxista sobre el sociplfamo aigue aien

do la teorfa .1ue penr,itirá emrmcipar al ;irolet,·ri"tdo y con 

él " lr. sociedad en su conjtinto. 

)0) in aocialismo es un planteamiento hist6rico-filos6fico 

r.ue $18\le siendo una utopia. 
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JO.• l'AUL HATT 1 CK. "llEIELDES Y llEllECADOS" 

EDIT. 

JI.· HEllNAN GOllTEll "CARTA AllUTA A UlllN (RESPUESTA Al IZQUIERDI~ 
HO EllFEllNEDAO 1 NFANTI L DEL COHUN 1 SNOl." 

EDIT. lllllJALIO, CDLECCIOll 70 •o. 101 

32.· KAllL lDllUH "NARXISllD Y FILOSOFIA" 

EDIT. EM. 

33.· PAUL HATTICl "ClllSIS Y TEORIA DE LA CRISIS" 

EDIT. PElllNSULA IAllCELOllA. 



34.- ALEJANDRA KOLONTAI "LA OPOSICION OBRERA" 

EDIT. ANAGRAHA. 
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35, - HARURI CE BRITON "LOS BOLCHEVIQUES Y EL CONTROL OBRERO - - -

1917-1921 (EL ESTADO Y LA CONTRARREVOLUCION)" EDlT. GRIJALVO. 

36.- CORNELIUS CASTORIADIS "LA SOCIEDAD BUROCRATICA VOL. 

(LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN EN RUSIA)" 

EDIT. TUSQUETS, BARCELONA, 1976. 

37.- CORNELIOS CASTORIADIS "LA SOCIEDAD BUROCRATICA VOL. 2 
EDIT. TUSQUETS, BARCELONA 1976. 

38.- CDRNELIUS CASTORIADIS "LA EXPERIENCIA DEL HDVIHIENTO OBRERO, 

VOL. 1. 

(COHO LUCHAR) 11 

EDIT. TUSQUETS, BARCELONA 1976. 

3!1.- CDRNELIUS CASTORIADiS "LA EXPERIENCIA DEL HOVIHIENTO OBRERO, 

VOL. 2 

(PROLETARIADO Y ORGAN 1ZAC1 ONJ" 

EDIT. TUSQUETS, BARCELONA 1976. 

•o.- JACQUES IAYNAC '~L TERROR BAJO LENI~' 

EDIT. TUSQUETS., BARCELONA, 1976. 

•1.- llDSA LUXElllURGO "OlllAS ESCOGIDAS T. I, ESCRITOS POLITICOS" 

EOIT. EU. 

•z .. ROSA LUXElllURGO "OIRAS ASOCIADAS T. 11, ESCRITOS POLITICOS" 

EOlT. ERA. 

'J, ·• ROSA LUXElllURGO "llEFOllllA O REVOLUC 1 ON" 

EDIT, ClllJALIO, COLECCIOI 70 lo, 10. 

U.- llAllCEL LIElllAI 11LA PllUUA DEL PODER {EL LENINISllO BAJO LENIN, 

T. UJ" 
un. CllJALSO. 



45.- PANEKOEK, KORSCH; HATTICK "CRITICA DEL BOLCHEVISMO" 

EDIT. ANAGRAMA·, DEBATES. 
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46.- CLAUDE BERGER. "MARX FRENTE A LENIN (ASOCIACION OBRERA OS~ 

CIALISMO DE' ESTADO}" 

EDIT. ZERO, SElllE P. No. 96. 

47. - RUDOLF· llAHRO llPOR UN COMUNISMO DEMOCRAT 1 CD" 

EDIT. MATERIALES, IARCELDNA. 

~8.- LEON TllDTSKY "HISTORIA DE LA REVOLUCION RUSA, VOL. 111 

EDIT. JUAN PAllLOS. T. 6. 

~9.- LEON TllOTSKY "HISTORIA DE LA REVOLUCION RUSA, VOL. 2 11 

EDIT. JUAN PAILOS T.7 

50.- E. H. CARR. "LA REVOLUCION RUSA (DE tENIN A STALIN, 1917-1929) 11 

EDIT. ALIANZA. 

51.• E. H. CARR. 11 LA REVOLUCION BOLCHEVIQUE 1917-1923 (LA CONQUIS

T11 Y OllGAN 1 ZACI OH DEL PODER, T. l.) 11 • 

EDIT. ALIANZA, 

sz.- E. H. CARR. "LA llEVOLUCION IOLCHtVIQUE 1917-~923 (EL ORDEN --

ECONOHI CO, T. ti }!1• 

EDIT. ALIAllZA. 
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