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~ R E S E N T A C I O N • 

La presente investigaci6n pretende configurar el marco 

teórico general que sirva de base para el estudio de loa --

movimientos canrpesinos en los paises nerif~ricos y en par-

ticulo.r para el ca~Jo de México. 

Con este fin se analizan aqui las concepciones teóricas 

de Marx, Sngels, Lenin y Hao sobre la participación del· cm.?-

pesinado en las revoluciones socialistas. Intentamos con e-

llo sistematizar loG rasgos mas generales de la linea de ---

.pensamiento marxista referida al problema campesino, conce--

bida como una unidad te6rica coherente que se supera mediante 

la confrontación de la teoria con la realidad y por tanto se 

transforma con el desarrollo histórico y social. 

Consideramos que la población campesina constituye en 

los países dependientes una fuerza politica importante, no 

s6lo por su mayoria como clase, sino también por la situa-

ción de opresión en que se encuentra. En este sentido.~ se 

impone la necesid3.d de integr~r y desarrollar una teoria so-

bre el proble~a campesino que aclare el carácter de su par--

t1cipaci6n y las posibilidades y condiciones que precisa su 

radicalización e integrjción a la lucha obrera por el socia-

lismo. Sobre este problema se trabaja a.hora intensamente en 



- n -

nuestros paises, pero, a pesar de ello, existen todavia ~o

cos estudios en los que se haya hecho en ri~or una sistema

tización interpretativa del aporte clásico del marxismo a -

la cuestión campesina. Por esta raz6n la realización de es 

te trabajo implic6 un proceso de búsqueda, concatenaci6n y 

an6lisis de los materiales, que puede resultar francamente 

incompleto. A pesar de ello consideramos que constituye un 

intento inicial susceptible do superaci6n futura. 

Sólo no resta hacer patente mi agradecimiento a Julio 

:1oguel por su valiosa colaboraci6n critica y sobre todo por 

los inapreciables estimulas que me bl'indó durante la. reali

zaaci6n de eet~ investigaci6n; a Jaime Peña Rronire~ por sus 

consejos e incansable ayuda. 



"Al desilusionarse de la restauraci6n n~ 

pole6nica, el carnpea1.no franc~a abando~ 

r! la fe puesta en su parcela; tod:o el -

edificio estatal erigido sobre ella se -

vendrá abajo, y la revolución proletaria 

obtendrá el coro sin el cual su solo se 

convierte, en toda naci6n campesina~ on 

un canto del <:i.sne. 11 

CARLOS MARX 

"Desde Irlanda hasta Sicilia, desde And~ 

lucia hasta Rusia y Bulgaria~ el campe-

sino es un factor esenc1aliaimo de la -

población~ de la producc16n y de poder 

político." 

FEDE~ICO EHGEL:B 



11 ••• l!IS masas trabajadoras, loa campesinos 

de las colonias~ a pesar de que aún son a

trasados, jugarán un papel !'':'1.'olucionario 

muy grande en las fases sucesivas de la, -

revolución mundial. 11 

V-. I. LENIN 

"Por eso, el problema campesino es el pro

blema básico de la revoluci6n china, y la 

fuerza de loa campesinos constituye la 

fuer3a principal de ésta. 11 

MM> TSE-TUNG 



PRIMERA PARTE. 

MARX y KrmELs EN EL PROBLEMA CAMPESINO. 
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INTRODUCCION 

Los escritos do Marx y Engels sobre los países n.o euro

peos permiten destacar varios aspectos que son de vital im-

portancia para comprender el papel eapecifico que esta parte 

del mundo tiene en la teoría clásica de la revoluci61t socia.

lista y en que medida la clase mayoritaria que la forma, el 

campesiiw.do, puede represen tur un agente '.le camblo. 

Uno de estos LIBpecto2, que trataremos inicivJ.menter lo 

constituyo el llamado prohl01.ia colonial. Su importancia ra

dica en que perm.i te comprender la visión que Mmr:;:c y Engels -

ten1an acerca do J.os paises atrasados y· dr~ lac perspectiva.a 

de desarrollo capitalista que enfrentaban. El an&lisis de -

este problema corcsti tuye~ pues~ un marco general en. el cual 

se ubican los paises campesinos en el cuerpo teórico del m8.!: 

:d.smo clásico. 

Un segundo aspecto es el referido a la polémica enta--

bla1~ alrededor de 1870 entre los teóricos revolucionarios -

de la 6poca, acerca de la posibilidad en los paises atrasa-

dos de obviar la vía capitalista de desarrollo y acceder 

directamente al socialismo. Este problema nos remite nece-

sariam.ente al CU'lálisis do los plante11mientos que Marx y En

gels desarrollaron sobre la revolución socialista mundial y 

el papel que en ella ocupaban los paises no europeos. Fi--

nalmente se analizan aqui las concepciones de los fundadores 
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del marxismo en torno al· carácter de la participación campe-

sina en la revoluci6n y el problema de la alianza obrero-

campesina. 

Loa autores desaxrollan los fundamentos a-0bre la al.ian-

za mencionada y la definen como una condición necesaria.en -

los movimientos revolucionarios do los paises Cfu~pesinos, e

llos esta:blecen· tambi;n los agentes portadores de esta ali~ 

za (jornalero rural y campesino pobre), pero no plantean el 

car~cter que debe asumir. Su concepción general de la lucha 

de clases asignaba al proletariado el papel primordial en la 

revolución~ de uhi que centren su atención e~ la organiza---

d..Ón proletaria en Oecidente, donde existia ya una clase o--

brer~ madur& y numerosa, en eambio el problema campesino, 

&ldquirió siempre en sus análisis un carácter circunstancil.ll.l~ 

J 
l. 
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C A P I T U L O I 

ACERCA DEL PROBLEMA COLONIAL 

Los actuales paises poblados por una ma.yor1a crunpeeina 

e integrados al sistema capitaliatn mundial mediante lazos -

de dependencia económica) eran durante el siglo XIX paises -

coloniales, sujetos u las metrópolis desarrolladas no s6lo -

e; través de la exacción económica sino también y en forma 

predominante por medio del dominio político. Por ello, loe 

análisis que HIU'x: y Eng-els realizan sobre los actuales pai--

. ses del tercer mundó son precisamente en su condición de co

lonias; o~ch.os anál..isis se encuentran diseminados en un am-

plio material básicamente de carácter periodstico y episto

lar. Si bien en el:ros no se toca de manera directa el pro-

blema. de la participac::J.6~ eampesina en la revolución, permi

ten en cambio obtener una visl6n sobre el papel que concedí

an los fundadores del mar::tlsmo a los paises campesinos en su 

evoluci6n hist6ricaº 

Las tesis de Ma:rx y Engals nobre la situacióu colonial. 

muestran una evoluc16n ascendente que corresponde a la con-

frontación de sus ide~s con la cambiante realidad hist6rica 

de loa paises sojuzgados y del entonces incipiente fen6meno 

imperialista. Es decir, a pesar de que an los textos pudie

ran encontrarse ideas ap<lll'entemente contradictorias, lo que 
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existe en el fondo ea la éstrecha interdependencia entre el 

conocimiento y el objeto de estudio> en la cual el primero -

se ve constantemente modificado por el desarrollo del sogu~-

do. De lo que se desprende que el contenido dialéctico de -

su concepci6n s6lo se puedo captar en au concatenación ean -

la realidad hist6rica que la sustentGe 

En los primeros escritos sobre al tema! (1847-1856) • se 

sostiene que la intervención do los pa.5.sos industrializados-

en las colonias genera.ria en ellas ol desarrollo del capita-

11.smo a la imágen y semejanza del sistema de los conquista--

dores. P .. úu cue.ndo no escribieron exahust:tvanento sobre ello,, 

sus conocimientos sorlre el Hodo do Produccióu. Asiático" -pr!::_ 

dominante en algunoG países de Oriento y cm:·acteriZ<\do como 

2 una formaci6r;, que pormaneco il1.,11 tersblo e. tr~rvf:s del tierapo~ 

les he.d.e. concebir la idea de que por si solo no podría en-m 

gendrar un proceso revolucionario que trm1r.;f'orl'!lar~ sus for~·· 

mas atrasadas do producci/5n~ permitiéndole alcru1zwr el deeC>..-

rrollo económico~ aocial y cul tura.l que trae consigo el Hodo 

Capitalista de Producción. 

La necesidad de mercados por parte de los paises av&n-
" 

zadoa y el irnpulno que diero~ las colonias corno proveedoras 

de mutarlas primas al capitalismo europeo, hncian concebir -

a Marx y a Engels que el desarrollo acelerado de éste Modo -

de Producción. en las met1·ópolis traed.a como consecuencia au 

implantaci6n con los mismos rasgos y caracteristicas en el -
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res-to del mundo.. Ellos avizoraban ya, en sus inicios, el 

eal."!cter mundial que adquiere éste r~gimen de producción. 

En un articulo denominado "Los Movimientos de 11347", 

Engels escribe: La burguesía "quiere organizar el mundo en-

tero según sus normaa y en una considerable parte del plane-

t~ alcanzará ese objetivo~ Como es sabido, no somos amigos 

de la burguesía. Pe1·0 en ésta ocasión uceptamos su triunfo .. 

( ...... ) Irada tenemos en contra de que por· doquier eje cu te sus 

designios. ( ••• ) Estos sonoros creen realmcm to que trabt-ljan 

para si ruismos. 11 L~ .. ) Los burgueses 11 t:~'v.bajan solo eu nues-

tro interés. (.~.) iSeguid l~chando con denuedo~ honorables 

señores del ca.pi tétl ! rrecosi tamos ele 1.rosotroa por el momento; 

1rueatra dominación,, incluso~ aquí y allú noe es necosariSJ. -

Tenllis que despejarnos del C:::TI'..:lt::o los reE"i;os de 11.'. edad n1e--

d.ia y de la monarqu.í.a e:.hsoluta, tcn5i!:: que an:iqnilar el pa--

triarcalismo, tenéis que centralizal·~ ttméis que transformar 

m todas las clases más o menos despoooidas en werdaderos pr~ 

letarios~ en reclutas para nosotros~ tenéis que suministrar-

no~ mediante vuestras fábricas y conexiones comerciales la -

base de los medios materiales que el proletariado necesita -

para su liberaci6n. Como premio por ello• podlhs domi?Ulr un 

breve tiempo ( ••• ) pero no olvid6isp "el verdugo está a la -

+ puerta." 

Estas tesis serán modificadas posteriormente; sin embll! 

go, es relevante el planteamiento de que ln dnica altornati-

+ Cirtadoden 1.1 Materia~ea para
1

1.a histo¡:ia de3run~rica I,atinan, po --pe ro S-caron. -1'1ew6 t;º v. p.p .. ?0.1··70 • 
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de desarrollo posible para los paises atrasados es que sean 

c;onquistados po; las potencias de Europa. fenómeno qne een"'

irar1a en ellos un capitalismo similar al inataurado e~ el --

viejo continente. 

La experiencia histórica ha demostrado -y desde lue·go 

no es mérito de nuestra parte- la invalidez de algunas de las 

predicciones de Engels, pues si bien es cierto que el capi--

taJ. jj¡mo se extendi6 a todas lac iire&S del r.mndo~ el sistema 

de producción que se generó en los países conquistados re--

sul tó ser un capitalismo deformadoD inca;paz de engendrar una 

elas-e obrera. numerosa y un.a 'b:l.rguosi<JJ autónoma~ En cambio, 

el poder do la burguesím de los paises centrales se amplió 

profusamente y la clase obrerm de estos paises ~como recono-

car! el proplo Engels- t:tendo & 11purticipar cilegromento en ~ 

~l featí~ del monopolio ingl~s sobre el mercado tmndial y en 

las colonias .. " + 

~quí encontramos yaP e~ la aguda visión del viejo mili-

tante~ Ul'L9. de las premisas que Lenin retomaría des'Jlués sobre 

el llamado "c;;burguesamiento" del proletari'"'<lo eur·opoo y .de -

su incapacidad, en relación condlas masas populares del ter-

cer mundo• par:::. derroc:ru.~ al sistema capitalista quo la opri-

me. 

Durante estos años Marx escribe un texto revelador de 
' 

su posición sobre la necesidad hist6rica do la expansión ca-

pita.lista en las coloniauº Resulta evidente 0:1 este mate---

+ Cau-ta de Engels a K1211tsky. 12 de septiembre de 1882. 
"Carlos Marx y Federico Engela, Correspondencia". Ed. 
CARTKGO, Buenos Aires 1973. p.p. 323. 
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ri&l la contradicci6n a la que ee enfrentab~ Marx, pues por 

un lado, la ~olencia y d~gradaciún que la conquiGta imp~i--

mi~ en los pueblos dominados oxig1m de su parte una actitud 

de rechazm y desa;probación, pero por otro J.ad:o, su convicción 

a:c:erca de la imposibilidad de B.utotransformación on los paú-

~s no europeos le llevaba impresclndi blemente a elabormr --

una justificación teórica de las atrociaades del colonialis-

moi 11 Bien es i;o;erdad que cl realizru- una revoluci6n social en 

el Indostful~ Inglaterrai actuaba bajo el impulso d.e los in.te-

reses mas meZl'l.uinos, dando pruebas do verdadera ostupide:¡¡; en 

la forma de imponer sus intereses. Pero no se trata de eso~ 

De lo que se traka es de so.bar si la humanicfa.ct puede cumplir 

au misión. sin una re':'olucion ¡¡¡. fondo en el estado social de 

Asia. Si no puode~ ontoncea» y a pesuT de todoc sus c:ríme--

nes~ Inglaterra :rué el instrum>0nto inconsciente de la histo-

ria al realizar dicha re\fOluciorn. 11 -1-

Uil!a de las consocuenciao poli ticacr macr importantes que 

derivan de estas tesis~ os que se concibe en ciert~. medida 

a: la población de los paises no europeos c-omo un sujeto a-

histórico, incapaz de reuliz'llr por si mismo acciones teindie!! 

tes a transformar sus forma.a de vida; en le. medida en que ... 

su transformación les viene de fuer~, le~ oc externa e im---

puesta~ la actitud mas eonsecuento de las naciones soju~ga--

das ante el progreso de la humanidad~ es la aceptación re---

~eptiva de la conquista en BU territori0º En este contexto 

la lucha por lt.'!: liberaciónJ. nac:ionstl de los pueblos oprimidos 

+ "Sobre el Colonialismo"~ CU.lrnERNOS PASADO Y PRESENTE, No. 
37, C6rdobs.11 19'?3. p.p. '11-7.29 

,. 
~~~dll!.Ji;-.Jsm!rl¡¡;¡-_~· ~~mi~! 
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pierde todo con~enido revolucionario. 

Los articulas de Eng.els: referidos a M~xico, escritos e;a 

tre 1848 y 1849, reafirman estas concepciones y pueden resu1_ 

tar francamente reaccionarias ~ la luz de los acontecimien--

tos del siglo XX, cuando se puso de manifiesto ol potencial 

revolucionario de los pueblos del torcer nundo y.su absolu--

ta capacidad aut6nnmo. de evolución históril::n: "En Jimljrica; 

llemos presenciado le.. conquistu do H6:ll.i.cu, lo. que nos ha corn-

placido~ Constituye Uü: progreso,, tmnMán~ que un pais ocups:-

do hasta el presente exclusivamente do sí mismot' dosgc.;rrado 

por perpetuas guerl'as c-iviloo e impedido de todo desarrollo., 

un: p.ais que en el mejor de los casos estahm a pUDJto de caer 

en el vass:;allaje industrial de Inglaterra~ que un pnio se--

mejante sea lan.zad'.o por 11.1 •'iolencia al movimiento hiatóri-

co.. Es en in te:ces de BU propio desarrollo quo Hético efi:--

ta:rá en el futuro bajo lo. tutela de los Estmd:os Unidos .. 

( ..... ) Es en iuterfis del desarrollo de toda k:firicu que los 

Estad.os Unidos:> mediante la ocupación de Califor!l!.ia, obtio--

nen el predominio tSObre ol Ocefuto Pacífico. Pero qui~, vo1_ 
<1 

vemos a inter:rogar~ se.ldrá gananciosa por de pronto de la --

guerra? S6lo la burguesia., ~" + 

A pesar del matiz. que caracteriza.b111 los artículos de --

esta época. no escapaba a' los ojos de Mmrx el hecho de que -

Ios paises europeos eran suceptibles de provocar cambios en 

+ "Materhues para la historia de -~~rica Latina". CUADER-
NOS PASADO Y PR:SSFJITE. p.p. 183. 

~ 

•. ~ ... ..:..;..c~.1...~.l.:.......~.-
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las metr6polis,. e inulusi ve suscitar ahi revoluciones .. En 

1853, en su articulo denominado "la revolución en China y en 

Europa", Marx escribe: ( ••• ) "el pr&x:imo levantamiento de 

los pueblos do Europa ( .... ) puede depender~ con mayores pro-

b.mbilid:ades,. de lo que esté. GUcediendo ahoro. en el celeste -

Imperio ( ••• ) que de cualquier otra causa politica.11 + 

El contenJ.do esencial en el que se fundamentan las te--

sis aq:uí dese.rroll;;-;.dao e<!'.mbfl..6 rad1.calraonte c: raíz de la e:;;--

periencia histórica que brindó la corrnoHdacion del proceso 

de expansión capitalista;. Jt partir cle 1856 6oprorlmadamonte, 

las tesis hasta entonces sustenta.das por J.i;;crx y Engels dan: -

·un vuelco total. Desdo entoncos,los escritos: sobre el col.Q.._ 

nialismo se distinguen por una actitud de denuncia ante la 

acci6n destructorQ y negativa de la domiunción capitalista~ 

En ~ate ped.odo Marx ya no vo :.:r. Ingl.;;:.tcr~ la naci6n 

civilizadora de los pueblos semi-hfu'-baros!, la nación cuyl?i --

misión. histórica era rescatar a los pueblos c:olon..i.z.-!ldos de -

su atraso cul tura:l y mora:l~ sino que pone de m&nifiesto los 

horrores que el tráfico del opio trajo al pueblo chino ntien~ 

tras se engrosab.ll!l las arcas británica.:s; se denuncia el 

t're.ude realizado nl Gobierno chü~o ffObre sus ingresos por llil 

importación y exportaci6n d~i mercancías; se revela la cruel-

dad con que son vendidos los culies chinos en las costas del 

Perú y de Cul'.!e para ser ahi utilizados como esclavos.3 En 

1865 escribe sobre la "hlpoc:resia inglesa" y las- 11 carnicer1.-

+ Marx Y Engels.- HSobre el Colonialismo" 11> op .. cit. p.p. 7-
9. 
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as en Jamaica:."~ y tres afros antes condena:: la iniciativa in--

glesa contra Mb1co en un articulo llamado "El Revoltijo Me-
5 

x:l.c:ano 11 • 

En su articulo "El escándalo de Panamá" Engels ya no 

centra. su atenci6n on el progreS() que Europa lle1raba a lps -

pa:ises latinoamericanos con la im:plantaci.Ón de infra-estruct~ 

rai. y la utilización de la máquina de ~apor. Aqui la aten-

cióa se desplaza hacia el ear~cter de dominac::l..ón y explote.-

tión que estos paises llevabrux ul mun.do no europeo: 11 ( ••• ) 

un rasgo cara~teristico del escándalo de Panrun! es que mien-

. trae &e derrarrtab~ un torrente de lügrimaa por la suerte de -

los ahorristas estafados~ la pren57~ ouropea si.lonciaha lo -

ocurt"ido coa las victimas principales: 22p000 obreros lati~ 

noamerieano&, culies chinos e indios, que obli~atlos a tr~ba-

jar en condiciones hol'i"uro:::D.::: hab!Rn sucumbido de maleu-ia y 

fiebre amarill<l durante la excavación de apone.a 30 Km. de -

canal." + 

En estos textos se mantiene una actitud de repudio to--

t~ hacia la dominación c.aipitalist~, sin embargo, hast~ an--

tonces~ no se exp.resv. nada sobt;,e el carácter catali:z.ado'r de 

la dolllinac:ió1>; no so a'ii&nZD. c:o bra la necesidad de un: dosarr~ 

llo autónomo en las colonias. Es a partir de 1869~ afio en -

que ya. se manirestabt'm on lo esencial los resultados de la -

cfuminac.ión bri tú.ni~ en Irlanda~ cuando Marx y Engels cam---

+ Marx y Engela.- "Matel;'ialea para la historia 
p.p. 242. 

" Op. cit. 
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b:i.an totalmente su posici6n sobre la dominaci6n colonial t~ 

to en el aspecto económico como en el funbito de la lucha de 

c!ases. 

En una carta de Engels a Murx fechada en 1870 se adelll!!, 

tan argumentoo- muy importantes para la comprensión de la re-

laci6n actual entre los paises desarrollados y los dependieE 

tes. Dice Engels: "Cuanto mas estudio el asunto, mas claro 

~e resulta que Irlanda ha sido frenada en su desn.rrollo por 

la invasión In;g,leow~ y que ao lo ha hecho retroceder VélI'ios 

siglos." + 

En esta misma Spocn Me.r:r.: se encuentra en una posición -

. totalmente opues:tn a la do 1853 uc0rca del pro blerna colonia:]. 

en la India: "Más que la historia de cualquier otro pueblo, 

la administración I~..gles~ en la India ofrece una serie do --

experimentos fallidos y realmente descabelladas (ou la pr~c-

tica infamea). En Bengala croaron una caricatura de la grana 

propiedad rural Inglesa; en la India Sudoricntal, una cari--

ca.turro de la propiedad parcelaria; en el n.oroeate, en la me-

didro on que les fU& posiblo, transformaron la comunidad eco-

nómiC<Jl india,. cv:u. st' propiedad comunal de la tj.crr.s;, en. 

caricatura de si mismaº" ++ 

En estas notas se observa· que Marx ha desterrad total-

mente la idem de que el capitalismo pueda generar en los pa;.. 

iseS' dominados un sistema igual al que se desarrolla en la:s 

+ Marx y Engols.- "Sobre el Colonialiamo 11 ~ Op • ..;it. p. p. 
}ll. Carta de Engels a Mru-x 19 de enero .de 1870. 

++ M.!)¡l'x~ Carlos. "El Ca'Pital". FONDO DE CULTURA ECONOMICA 
Mhico, 1956. 
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~etr6polis; es decir, aut6nomo e independiente. El problo--

ma irlandén, por otra:. parto, adquiere para Marx un papel pr.!_ 

mordial en la rc'l'Oluci6n mundial; lleg¡'!. a ésta conclusi6n al 

advertir que la oligarquia terrateniente inglesa. quo mante

nía sus dominios fortificados en Irlanda~ n~ podia ser derr2_ 

cada por el proletariado ingl6o mi en tras e ata colonia no !U!'!_ 

ra liberada. r.as posiciones irlandeaao proveí;:m una coraza 

~ la aristoii:rncla inglesa. 

Marx consideraba; que el finico ca.millo pura. el triunt'o -

sod.aliata: en Inglater~ era que eatm ctleol nor0i la um6n -

eat!!ibleci~a con Irlanda en 1801 y la convirtiera en una 11--

bre relatd.6n federal,. pues de otra manera el proletariado -

iitgl~~ seguirí~ aliado a las clases domiruintes enfrontánd.0-

sa eomo enemigo coradn ~l pueblo irlandés~ An1 lo exprese -

Marx en una carta a Engel~ escrita en 1869:- 11L& elase obre

ra:. nun.ca hart4- nada mientras no ae libare de Irlrul~a. Ln p~ 

lan.e.a debe aplicarse en Irlmida.. Por eso tiene t~.nta iE!por0 

t&ncia el problema irland~e; para el mov1.:niento social on ge

neral." + 

Otro de los avances importantes que ae notan en loa ea

critoa de esta ~poea, consiste en el apoyo decidido que se -

brinda a loa mov-:imion tos de 11 beración nacional; por ejemplo~ 

ante la inminencia de la aublewaciólll cial pu:éblo indio y mu su.!_ 
6 

m.an y en el easo do Irlanda suatentc::r~ la ido& de que, Ul:l!a -

vea que ~ate paia se sintiera liberado del yugo ingl&s, la -

destrucción de loa terratenientos ingleses-~ ahi perpetrados, 

constituiría un problelll.ll sencillo; pues para la mayoria del 

puebJ.o irland6a el enfrentamiento a esta clase constituia un 

+ "Marx Y Eng.els, Correspondencia." Op. cit. p.p. 232. 

( 



problema. n.acional y asimismo, por el hecho de que loa irlan-
+ 

desee "l!Oll mas revolucionarios quo los ingleaea." 

En estoa tonos so observa que Marx conaidora necesa---

rioa loa mo"~ndentos de liberación nacional como una condi--

c.16n para el deearrollo de los paises dominados o incluso --

concedo a estos pueblo~ caracteres de lucha superiores a loe 

de la clase obrera de las motr6polis~ 

Por otra parto, Hurx resol.ta la 1oporta:ncia de la con--

tradicc.16n que el fen6meno colonial trae a loe obreros de -

loa paises dominante y domilllldo. En su c&rta a Meyer y Vogt, 

os completamente claro en esta cuesti6n: 11 ( ••• ) y lo mas im-

poTtante, todo centro industrial y comercial de Inglaterra -

poseo ahora una claae obrera dividida ou dos crunpos hostiles: 

lo~ proletarios inglesas y loa proletarios 1rla.ndesoa. El -

obrero ingl6s comdn odia lll obrero irland~s como comp3t1dor 

que reduce su nivel de vida. En relac:16n con el obrero in~ 

itllis,, se siente oiembro tlu la s.;;:.16!!. dom:l.nante y se convier-

te~ as1» en instrumento de loa ariotócratas y capitalistas -

® su paia contra Irlonda con lo que refuer:z;u la dom.1.naci&n 

de aquellos sobro él mismo ( ••• ). Por su parte, el irlnn---

de~ le paga con creces en la raiama moneda. Considera ~ --

obrero ingl6s como c6mplico y est~pido instrumento de la do

minación inglesa sobre Irlandzl:.11+ 

Es necesario destacar que a peoar de que Marx y Engels 

+ "Marx y Engela. Correspondencia". Op. d. t. Carta de Harx 
a Meyer y Vogt. 9 de abril de 1870. p.p. 238. 

++ !bid. p.p. 239 
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conceden el apoyo decidido a los motñ.mientos nacionalee de 

los pueblos oprimidos y dan mayor i11tportanc.ia en la revolu

ci6n mundial a estos paises, lo expresan en func16n dol pro

ceso revolucionario de Occidente. Incluso en el caso de Ir

landa, la urgencia de su independencia política estll'!ba en;fo

cada precisamente en el sentido de que s6lo mediante ella,. -

Inglaterra estaría en condiciones de realizar la revoluci6n 

socialista. 
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e A p I T u L o rr 

SOBRE LA TRANSICION .ltL SOCIALISMO EN LOS PAISES NO EUROPEOS. 

Marx y Engels analizan: el problema de la transici6n al 

socialismu en los paises eminentemente campesinos ~nicrunen-

te en; el caso de la Sociedad Rusa~ En loa textos referidos a 

esta cuestión no se desarrolla explicitamente el carácter --

que deberia asumir la población canrpesina en el proceso de -

transformac:i.6n; en cam~io log planteamientos ~s importan~ 

tes sobre la alianza obrero-campesina fueron expresados por 

los autores t:nlemanes en el contoAto de la revuluci6n prole--

taria europea. Por esta razr6n:. hemos prui(;l:r:luo s&parar el --

análisis del tránsito al so<.tlaliBYilo en los países atrasados, 

del referido a la alianz& obrero-campesina roín cuando con---

sideramos que ambos forman un solo problema. 
7 

Enate un amplio material on el que I•!arr¡: y Engels sos-

tienen una idea eurocántrica del tránsito OJl socialismo; en 

el se sefiala reiteradamente que la revulucióu proletaria se 

inic:i.ar!a en Europa, principalmente en Inglaterra~ por sor -

este pais el portador mas avan~ado del desarrollo capitalis-

ta y sobre todo, por el nivel que hab1a alcanzado ahi la lu

cha obrera. En 1869 Marx escribe Kugelmann: 11 ( ••• )la clase -



obrera inglesa tiene sin' duda el peso decisivo en la ball.an

za de la omancipaci6n social en gener::.J.." + Mientras que en 

1885 escribe: "Inglate1•ra es por ahora., para la revoluc16n 

obrera:,, el m~s importante do los paises y además, os el únii

co pa1s en que las condiciones materiales do os\;a revolución 
++ 

han alcan:z;ackl cierto :¡;:unto do m.o.durez." 

Asimismo, como so vi6 on el capitulo anterior, el probl~ 

ma irland6s preocupaba a Marx f'lmd".amentall1l-Onto porque la do-

nr.1.nac16n Inglesu sobre üsta colonia amortiguaba el enfrenta

miento prolebu:io contra la burguesía britfuúc&J Mientras -

aquel pa1s opusierm una b.:i.rrera al conflicto social en Ingl~ 

terra, ·la revoluci6n mundial se vería postergada. Eu este -

S'Elntido, MaTx insiste en quo la atenci6n del proletariado i~ 

ternacional 'dcbctln fijarse eu. Irland.n y ora necesario para 

el proceso mundial de revoluci6u aplicar la palanca en este 

pa5.s!° Consideraba que ol iillicio del socialismo en un pais, 

seria la chispa que generar:ia eJ. proceso revolucionario en -

el resto de Occidente. 

El an~lisis de los textos referidos puede c:onducir·a --

una visión unilate:ral sobre la 'teoria mar::dsta do la transi-

ción.; puesto qae el hacho de condicionarla en tm prús a que 

en ~l se des~rrollen todas las fuerzas productivas que pueda 

contener y entren en contradicción con las relaciones socia-

les existentes, no·es del todo acertado. Existen algunos 

phrafos aislados on la obra de Marx y Engels que permiten -

+ 11 !-!a.rx y E'ngclr,. Corres::-1ondencia." Op. cit. p.p. 231. 

++ !bid. p.~. 238. 
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salvar este enfoque y captar con mayor claridad la riqueza -

de su teoría del tránsito social. En la 11 Ideologia Alemana~ 

encontramos unas frases de suma importancia para el caso: 

"Todas las colisiones de la historia nacen, pues, según ----

nuestra concepci6n, de la contradicc15n entre laa fuerzas --

productivas y la forma de intercambio. Por lo fornás, no es 

nec-esario que esta contradicción, para proYocar colisiones -

en un pala, se a&'Udiceu precisamente en éste pais mismo. La 

competencia con paf.ses industrialmente mis desarrollados, --

provocada por un mayor in torcambio internacional, basta para 

engendrar trunbi~Il una con.trad:lcc:i.6n aemejv.nte en paises de -

industria monos desarrollada. (Asi, por ejemplo, el prole--

tariado latente en Alemania se ha puesto de mo.nifiesto por -
+ 

la competoncia de la industria inglesa). 11 

El proceso revolucionario, no se supedita, pues, i:z un -

contenido local;- esto es, que el pais en el que se han exace!_ 

hado en mayor medida las contra.dicciones no es necesariamen-

te aquél en el que recae el inicio de la tra11sformaci6n. Por 

el contrario, en la medida en que el modo de producción ca--

:pitalista se generaliza a todo el znundD a través del intor--

cambio comercial y la e:ll.-pansión del capital, J.a contra.die----

ción entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales 

de producción se internacionaliza, se hace mundial y la re--

volución socialista adquiere, por tanto• un carácter m.ll ver-

+ Marx Carlos y ?ederico Engels.- "La: Ideología Alemana" 
Ediciones de Cultura Popular~ M~xico, 1974. p.p. 86. 
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saa.! 1 Se g~nera entonces~ un complejo proceso de interrela-

c:L6n entre los conflictos sociales do cada pa1c que permite> 

fin<JJ.monte, la generalizaci6n de las contradicciones de los 

países mua avanzados al todo social. Da esta forma, los aut2 

res consideran que las bases amteri<:JJ.es para el tr5:nsito al 

socialismo en el mundo es tan sen t<:ul.D<St por el hecho de que en 

Occidente, el fenómeno capitalista ha alcanzado un alto ni--

vel de desarrollo. 

En este sentido, el!oa conciben la revolución como un -

f'enóm-on.o mun.dial en el que es posible establecer un. coapleme!! 

to entre los paises implicados en el proceso de transfor--

Por otra pe.rte~ el amplio contenido do esta ídsi6n 

admite la posibilidad del accoso al socialismo en los paises 

atrasados~ mediante su vinculacii5n estrecha con la lucha pr~ 

letaria europea. 

Ea precisamentv a tra,rés de esta concepci6u como Mlll'X y 

Engels lleg&.h~ r:. porciuir la. posibUidad d.o que en Rusia -

se generara uiw. revolucit'iG que podría asumir un c:ariicter so-

cialista~ a pesar de que en estu nación no se había de.sa-~-

"' rrollado suficientemente el capitaliSTilO y contenia aún mar--

cados rasgos seruifeudales. A partir de la d~cade. do los ci!; 

cuenta escriben intüGtentemente sobre el advenimiento de un 

movimiento social en Rusi~. La esperanza de que el dcrrue-

be del zarismo tuviera consecuencias importantes para el 

proletariado mundial no los abandonará nunca; aün en los 

dlti~os años de su vida, Engels reitera la posibilidad de que 

~usia se conmociorte con una revoluci6n que tendria nl!l s6lo 

un carácte:t' poli tico t sino un amplio con tenido social. lt -
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811 vez~ Marx dedica muchos años al estudio de ~ste problema; 

para ello aprendo el idioma ruso y se dedica al an~lisis de 

la documentaci6n roas variada del Pais; el profundo conoci-

miento de las contradicciones engendradas en él, le llevan a 

advertir que exiotian suficientes motivos pai·a un movimiento 

de gran env·ergadura. 

La derrota sufrida por el Imperio '<uao on manos de In--

glaterra y FranciR~ al terminar la guerra de Crimea, sienta 

un precedente para el debilitautlento del poder, mantenido -

hasta entonces por la autocracia z..~rista. Por ello, los --

autores alemanes preven un enfrentamiento entrn la burgue--

sía y la nobleza,. que podl·ia generar perfectamente una re--

volución. Hli.s tarde, en 1861, la reforma de Alejandro II,-

que intentó liberar al campesinado de la scrifidumbre feudal 

a la que se halla ha sometido, les di6 motivos suficientes 

para suponer que 80 avocinn.ba, una gran re vo ltí. c.16 n 12 a:g¡-ari ::i •. 

Engels sefü.i.la en Ut'.i..c"< carta a llera Zasulich que las --

condiciones que pueden generar un movimiento social en Ru-

sia, son:-

1.- La precaria condici6n de la enorme poblaci6n campesina. 

2.- La situaci6n excepcional de Rusia, que contenia todas· 

las etapas del desarrollo social " desde la comuna priad---

ti va hasta la industria moderna11 • 

3.- El hecho de que las contradicciones en el paia manteni-
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+ 
das juntas por "un despotismo sin precedente". 

La existencia de estas contradicciones indujo a penaar 

a Marx y a: Engels, que en Rusia, el movimiento avan:;;arla 11 con 
~·+ 

mayor rapidez, que cm todo el resto de Suropa". 

El ala revolucionaria del populismo ruso se preparaba -

también ante este acontecimiento, inspirado en la tesis de 

que Rusia podia obviar la vía capitalista de desarrollo y -

a~ceder directamente al socialismo. pues consideraba quo las 

formas capitalistas de producci6n que se iniciaban allí, se 

dirig-1an irret1e<liablemen to a un callej6r.t sin salido., por la 

ausencia de un mercado interno que sostuviera. el desarrollo 

industrial. Ademfr.s, se pensaba que la "o'b.aeh:i.n.a" o Mir, l3 

era la base pro1ucti~~ sohre la cual se podria origir el -

sistema socialista. sin tener que sufrir loa horrores del -

capitalismo. 

Marx establece una continua corres1)ondoncia co;;. loa ~-

precursores del populismo revolucionario. En 1369, despu5s 

de la lectura do 11 r,a crltuaci6n de la clase obrera en Rusia", 

de Fleimvski 0 le esc:ribe u Engelo: 11 (.oo) la actual situc;n.. 

cílSn. en Rusia uo puede prolon~arse mucho tiel!Ipo 1 la abo)..i-
d 

~i6n de la servidumbre no hizo. en esencia, más que QCelerar 

el proceso de dcscornpoaic:1.6n y se a;;ocina. une. tremenda revo

luci6n E:ocial." +++ 

En los años posteriores a la publieací6~ de esta carta, 

+ "Marx y ~ngels. Correspondencia." Op. cit. p.p. 351. 

++ Ibid. p.p. 109. 

+++ Ib1d. p.p. 236. 
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Marx escribe dos documentos de importancia fundamental en 

los qu~ expone sus aportaciones mas radicales a la teoria -

del tr~nsito al socialismo en los paicos no desarrollados. 

Estos documentos son dos cartas, la primera escrita en 

1877 al populista Mijailovski y la otra fechada el 3 de 

marzo de 1881 con dest:i.no a Vera Zasulich, como respuesta 

a sus inquietudeG sobre las perspectivas de deso.rrollo en -

Rusia. Las dos cartas sólo fueron publict:das warios añou -

después de la muerte de .Mar;~, pue5 al p.::i.recer ol grupo Binan-

cipaci6n. del 'i'ra'.:lajo, formado por el ala dlsidente del popu 

limno que dirig-ian Plejo.nov y la propia Vera,, t,'ll<:l.1'dÓ estas 

cartas sin publicarlas por las diferencias ideológicas que 

mantenía con: los juicios ahi expresadosº 

En la carta a Hijailo'<ski dice aai·:;:: "( ••• )si Rusia, 

como lo sostienen sus economistas liberales, debe ompe~ar -

por destru1r la comuna rural p<lra pasar al r&gimen capitallQ 

ta o si,, por el contrario, puede -8'.l.n. OA.'1JOrimentar las tor-

turas de €iste régimen- apropiarse de todos sus frutos. de-

sarrollando sus propias condiciones hist6ricai; ( ••• )si Rusia 

sigue por el camino que ha seguido desde 1861, perded. la 

mejor oportunidad que le haya ofrecido jam&s la historia a 

una nación y sufri1'á todas las fatales '!icisit.udes del régi

men ca pi talist~~· + 

Aqui> cuando habla del camino que ha seguido Rusia desde 

+ Citado por F. Slaudin en la Introducci&n al libro de Lenin, 
"Coa.tenido Económico del Populismo". SIGLO XXI·, Mh:l.co 1974, 
p.p. 24. 
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1861. Marx se refi.~re al avnce dol capitalismo y a su acc16n 

destructo~a sobre la comuna rusa. Este pun.to ~ueda osclare-

cido en los materiales pre¡t:aratorios a la carta de Vera Zas.!! 

lic:h: 11Lo que araenazn l.a vida. de la coro.!llla ruso: no eo ln n~ 

cesidad histórica n.i una teod.a soe.ial; es la opresi6i::i del -

Estado y la o:;¡¡plot~J::i6n de loa (;-0.pit~listas illt.roduo1doa en 

olla que cor.;:; ayuda del Estado se hicieron podororos ~ oxpen-

BaG y a iros ta de loa crunpemiws.11 ( ••• ) 11Por una pnrtc,, la -

c:omuna rural está al borde de la rumn; por otra~ hay urua -

cott.spirae:i&n poderosa esperando darle el ~olpe fino.l. S6lo 

uma revolución puede salvar a ln coouna rural Rusru. Loa --

hombres que detentan ol poder social y político hacen. ndo-

Ús9 ~ao l.o poaible e: r!n de prepara!' la.o masas para ese ~ 

tacli;;mio!! ( .... ) "S:t la ro'CUlución llega a tiecpo • ci. la. Int,! 

lligeratma l4concentra todas"lns fuorMa wivas del p~s" ~ 

asogu.rar el libro dccc.rrollo de la comuna rurvlD ást~ ser& -

pronto el elemento rog~ncrador do la sociedad rusa y ol fne

tor de su superioridad sobre loa puisea esclaviz;ndos r,or el 

capitalismo." + 

Esta parte do loa aatorialos preparatorios f\16 olldtid~ 

del texto original do la earU;; y m no se sahc la rezót'l --

e:itacta~ el hecho es que la carta finalmente enviada n Vera -

Zaeulich .. presenta un nivel inferior do precisión corno podr& 

obeervars-"1 en las lineas aiguiontee: 11 ( ••• ) lB- fatalidll.'1 --

histórica " conducen.te e:l capitaliomo "está expresamente -

restringida" en El Capi tru. 11s: los países de Buropa Oe.ciden-

tal. 11 Aquí 11 se truta de la transtormaci5n de unn forma de -· 

propiedad pri vad~t on otra forna de propioc!ad privada.. ~-

+ I'bid. :p.p. 21, 



- 24 -

t.re loe campesinos rusos, por el con.trario~ habria que tran~ 

formar una propiedad conran en propiedad privada~" ( •• ~) " E1 

an!l.isis hecho en el capital no ofrece pues, razones, ni en 

pro ni en coatra do la Vitalidad de la corauna rural, pero al 

estudio especial hec:ho sobre ella, y euyos mzú:.erialea he ---

buscado en las ruen:tea origin:al.ee~ mo ha convencido que es-ta 

comuna es el pmito de apoyo de la regeneración sod.al en Ru-

s:La. pero a tin de que olla pueda funcionar como tal habr~ 

que eliminar primerlllilento las influencias dolot~r111;1s que la 

sacuden de todos ladbs y asegurarle las condiciones normaleB 

da un desarrollo eepont~eo. 11 

En ostos dos doc:umentos Marx preconiza, por ua lado. 

que la 'lrl.a capitalista que siguieron los pueblos occidenta

les no se presenta como una necesidad hist6rica a todos loa 

pueblos del mundo& echando por tierra toda teoría de la fa-
15 

t.alidad histA.,.,.lc~ y la unilll:.o<:tlidad d~l dGa«rrolio social. 

Por el contrru:io: el estudio de laa condiciones por --

la.a que atra'lrosaJlla. Rusia en la segun,d.a mitad del siglo XIX 

servirá de base para encontrar on éste pais la posibilidad -

de saltar la fase capil. ta.lista y acceder al so cial1smo. 

Marx aclara que estas condieio~es propicias derivan de 

una coyuntura histórica excepcional, y el hecho de que esta 

c0yunturm pueda pasar sin s~r aprovc-chada no estriba en la 

inevitabilidad hlst6rieEl1 o el cumplimiento ineludible de u-

n.a teoría del desarrollo de los pueblos, sino en los elamen-

tos materialeR y objetivos que tendían a destruir a la coruu-

1'18. rural rusa en ol interior de 6ae pais. En los textos ci-

+ !bid. p.p. 25 . 



tados, el autor se aleja definitivamente de las anteriores 

justificaciones te6ricas del papel progresista de la domin~ 

ci5n colonial. 

Finalmente, en 1882, Marx y Engels exponen en el pre-

facio a la segunda edición rusa fol" Manifiesto del Partido 

Comunista", la ido a más acabad.a del inminente tránsito al S2. 

cialismo en Rusia: 11 ( ••• ) si la revoluci6n rusa M. la señal 

para una revolución prole to.ria en o ce:!. dente, de nodo que ll.l!l-

bas se completen~ la actual propiedad común de la tierra en 

Rusia podr~ servir de punto de partida a una evoluciéc comu-

nista. 11 + 

Como se observa aquí, Marx y Et.lgels expresan la idea 

conjunta de que la revolución en un país cai:ipesino, sólo era 

factible de llevarGe a ~abo si el proceso de trunrrlción se -

iniciaba en los paisen desarrollados, principalwmte en Ia -

glaterra, en los cuales recaería la d1recci6n del proceso 

mundial. Es decir t Rusia ancor:r.traris en ellos la vanguardia 

proletaria de la que entonces carecia. S6lo rurl puede expli-

carse que Marz: concibiera el tránsito al socialismo en ~n 

" país donde la clase obrera apenas empezaba e. formarse. No hay 

duda, pues, de que la revolución socialista era concebida 

por ellos como un fenómeno mundial en el que a:iristia un.a re-

laci6n de com-plemanto entre los dj.stintos paises que eonnu-

:!an a H. 

+ Marx y Engels.- "Manifiesto del Partido Comunista" Obras 
Escogidas de Marx y '2ngels, PROGRESO~ Moscú. 
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Sin embargo, no existe mucha claridad en cuanto a la -

prioridad concedida a los paises de Occidente en el inicio -

d~l tr~nsito. Si bien. en el texto citado, asi cono en todos 

los materiales do Engels sobre la cuesti6n. señalan a Occidf!!. 

te como e 1 portador del so cial:l.smo a nivel mundJ.al • en Marx 

parece existir una visi6n mas abierta on l.:i. que el :iroceso 

t"'e'rolucionario podia tener origen en un país no euroTJeo. 

En una carta a Sorge • escrita en 1837, dice Marx~ "Esta 

v-ez la revolución empezará en Oriente, que ha sido hasta ah2_ 

ra fortaleza inoxpugnable y ejército de reserva 'ic la con-

trarrevoluci6n." + 

Sobre esta cuesti6~ F. Claudin concluye que existe una 

distinción o separaci6n entre la linea de penuamiento de --

Marx y de Ene;els referida ll1 problema de la t.ranc;ici6n; para 

H, Marx es menos eurocentristl\ que Bngels!6ai admitir que -

un país atrasado form~'do principalmBnte por campesinos, lle-

garía primero al socialismo que los países que fueron la cu-

na del sistema c&pitalisto de producci6n. 

l'fosostros consideramoa que tanto Marx como Engels con.-

cebian el proceso socialista en fuuc.i6n do su complementari~ 

dad, pues si bien, Har:x: admito que la revolución podía in.i-

ciarse en 01·iente, este proceso s6lo se sostendriu con el -

apoyo que le brindara la revolución europea, la cual tenía -

mayores perspectivas econ6micas y políticas de sostenerse --

+ "Correspondencia". Op. cit. -p.p. 285. 
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como tal. De todas formas, la diferenciaci6n que señala 

Claudín es del todo cierta, ya que Marx s61o en textos con-

juntos con Engels sostiene el punto de il'ista expresado en El 

Manifiesto; en esta medida se abre un.a pol6mica que posible

mente reditde resultados interesantes. 



- 28 -

C A P I T U L O III. 

ACERCA DE LA ALIANZA OBRERO--CAMPESINA. 

Los textos de Marx y Engels en los que se hace refeI'e~-

cia al problema campesino son escasos y corresponden por lo 

regular a señalruniontos al márgen del tratamiento de un pro-

blema especifico distinto. o bien a análisis concretos sobre 

participaci6n campesina en diversos momentos históricos, que 

tienen un carácter más que teórico. circunstancial. 

Asi por ejemplo, a raiz del aislamiento que caracteriza 

la forma de trabajo campesina y la condiciona a una desvin.--

culaci6n. con el avance de las ciudades,. Marx expresa en el -

"Manifiesto del Partido Comunista" una visión bastante nega-

tiva~ "J,a burguesía ha sometido al caJJpo al donlin:io de la --

ciudad. Ha creado urbes inmensas; ha o.urnentado enormemente 

la poblaci6n de las ciudades en comparaci6n con el campo --

sustrayendo una gran parto de la población al idiotismo de 

la vida rural." + 

Por otra parte, en "La lucha de clases en Francia", --

Marx expresa nuevamente una opinion poco fa1•orable, en este 

caso sobre el campesino francés. ?oro aquí la crítica co---

rresponde precisamente a: la huella que dejó la participaej_6n 

+ Marx.Carlos y Engels, Federico.- "El Munifiesto del Parti
do Comunista". Op. cit. 
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del campesino parcelario en la r.evoluci6n de 1848, en la cual 

brind6 su apoyo decidido a Luis Bonaparte, dando un golpe de 

gracia a los intentos socialistas que mati~aban el movimien-

to obrero franc~a. El crunpesino respondi6 en este acto a una 

ilusión ideológica basada en la acci6n favorable que el Im--

peri o Uapole6nico le habia traido, lo que le hizo engendrar 

nuevas es~eranzas en el segundo Bonaparte. 

En este contexto Marx realze; loa aapectoa negativos del 

campesinado franc5s por un inter~s de esclareci~ionto con 

fines politicos:·"El 10 do cliciembre de 1848 fU6 el din de la 

in.surrecci6n do los crun~esinos ( ••• ) El sim:bolo que expresa 

su entrada en el mo~lmiento re~olucioiw.rio~ torpe y aotuto~ 

picara y c~dido, ~ajadero y sublime, de superstición e~---

culada, de burla patética~ de anacronismo geni<::l y necio, --

bufonada histórico univerB~, jeroglífico indea~lfr~blo para 

la inteligencia de loG hoobres civiliz:adost éste simbolo os-

tentaba inequívocamente la fisonomía d:e la clas€l que repre-

senta la barbarie dentro de la civilizaci6:tt." + 

Esta visión sobre la particiración del eampesinado fraa 
" 

c6s, se verá modificada con el avance de la pauperizaci6n 

que ol parcolamiento trajo a la masa campesina llevándola 

cada vez más a tomar conciencia de sus intereses e :l.dentifica 

' 
a sus verdaderos intareses. En ol "13 ~rumario de Luis Bo--

napartfi'" • Marx analiza en forma muy distinta el problema de 

+ Marx, Carlos.- "La lucha de clases en "'rancia". Ed. de --
Ciencias Sociales. Instituto Cubano del libro, lm ~abana 
1973, p.p. 96. 
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l& poblaci6n rural francesa. Aqui establece, en primer t~rm! 

~o, una diferencia entre el campesino re·1olucionario y el --

campesino conservador; no trata mas a 6ste grupo social como 

una m~sa indiferenciada de características reaccionarias y -

negativas: "Pero en.ti~nda:ic bien. La dinas tia de 3onaparte 

no representa al campesino revolucionario, s-ino al campesino 

conservador; no representa al campesino que pugna por salir de 

su condici6n social de vida, la parcela, sino al que, por el 

contrario quiere consolidarla; no a la poblaei6n campesina. 

que con su propia energía y unida a las ciud:adeo, quiere de-

rribar el viejo orden~. sino al que por el contrario, sombri,!! 

mente retraída en éste viejo orden, quiere verEPe calvada y 

preferid~. en unión de su parcela, por el espectro del Ira---

perio. No representa la Ilustrar::i6u. sino la superstición -

del camresino, no su porvenir, sino su pasado, no sus Cáve--
+ 

nes modernas, sino su moderna Vandú. 11 

En baae a esta distinc:ión esencial, la mayoría de las 

xe ferencias de ~-!arx y Engels acerca ciel pro blerna campesino, 

estarán enmarcadas en una tesis general que, sin negar el -

potencial revolucionario de ésta clase, lo supedita a los -

intereses del p.r-ole';ar:lado. Es decir,, se parte de que el -

pequeño comerciante, el artesano y el campesino, están con--

denados por el desarrollo de la gran industria a desaparecer 

como tales y a engrosar las filas del proletariado. De &hi 

que aquellos sean reaccionarios, en la medida en que defien-

+ Marx., Carlos. "EJ. 18 Brumario de. Luis Bonaparte 11 • Obras 
Escogidas de Marx y gngels. PROGRESO. Mosc-6.. p. ".172. 
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dan sus intereses presentes. mientras que dnicamente acep---

tando su destino proletario y defendiendo los intereses de 

6ste, pueden transformarse en revolucionarios. En esta per! 

pectiva se sientan las b<X.Ses para la alianza obrero-crunpe-

sina 17 coroo una forma de lucha sin la cual, en los paises~-

eminentemente c.ampesinos el proletariado ostaria condenado 

a la derrota. 18 

Lo que se deja evidenciar entonces-, no es la incapaci--

dad del canposirtado de sostener una part1cipaci6n revolucio-

naria~ sillO de :J.ue esta so generalice al todo social derro--

·cando el ordeu est.c. ..... blecido. La clase obrora, por sus carne• 

teri~ticas, eo la únicg quo puede ten0r un papel directri~ 

en la lucha. Solo ella se puede constituir en la vanguar-

dia revolucionaria y el cawpeoirui.do lo sigue únicru;rnnto co

mo aliado, pues no puede hacor valer sus in teresas por si -

mismo y tiene que r;er representado por otra clase social. 

Por eso Engels expresa en los escritos sobre Irlanda, c:on un 

tono determinista, que la resistencil:. naUvru campesina on 

contra de los terratenientes ingleses ndosaparecerá cu~do -

desaparezcan las causas que la ~ngen&ran, pero por su natura-

leza 0fi lo.::.al y aislada y nunca pa(lrá convertirse en una --

forma general de lucha politicu." + 

Lei teuis más acabetde. •acerca do la ali@za obrero-caMpe

sina le. desarrolla ·Engels en "El problema eampesino en Frmn-

+ Marx y Engels. "Sobre el Colonialismo". Op. cit~ p.p. 280. 
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cia y Alemania': en donde dice: "Loa partidos burgueses y 

reaccionarios se asombran extraordinariamente de que, de 

pronto, los socialistas pongan ahora y en todas partes a la 

orden del día el problema cam:iesino. Sn realidad, debieran 

asombrarse de que esto no se haya hecho ya desde hace mucho 

tiempo." + 

Aparte de reconocer la importancia funda.inental que tiene 

el campesino 1.1 nivel mun:di&J. como fuerza polf.tica, Engels re~ 

liza un estudio do los distlntos estratos que forman el cam-

pesinado en Francia y Alemania donde diGtinc;ue de los terra-

tenientes, los campesi~os medios y los campesinos ricos, al 

pequeño c:arnpesino y al prolotarfo rural¡ ac:larll que ostos-

dos últimos estratos de cll)';so son los únicos verdadesros- --·· 

aliados del proletariado6 El primero porque os ·3Xplotado 

por las di ve1 sat> fú~·lll<Ls q uo l·e •ús te el cé!.pl L<0J. (usurario, C.Q. 

mercial etc., ) y tiendo irromisibl8mente, como dijü1os an--

tes 1 a convertirse en proletario; el segundo porq:ue es la --

clase mas afín al obrero urbano. JU investigar las formas -

ds producci6n do cada estmnento do <:.laso, determina cuáles 

pueden aliarse al proletariado en su lucha contra los opre-

sores.19 

Este paso es fundamental para comprender que no es po-

sible liablar del campesinado genéricamente y que son las --

formas de producci6n y de propiedad -sog~n los planteamien-

+ Engels, 7 ederico.- "El Problema Campesino en Francia y -
Alemania". Obras Escogida1:r". p. p. 654. 
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toa de En.gel a- las que determinan en 61 tima. instanci..a su 

carácter de clase y su p>trticipaci6n en la lncha revolucio-

naria. La determinación de clases al interior del camposi--

nado tiene como fin desenmascarar las teoriaa antimarxistas 

que concebian la integración gradual de los elementos bur-

gueses rurales cl proceso socialista;o de ahi qué el autor -

destacara las poaibilid'ades de radicalizad.6n tÍnícamente para 

el pequeño y el jornalero rural. Adtt más, En:gels aclarm que 

si bien el tránsito al socialismo llar& raas fácil la con ver--

sión del pequeño ca~pesiru:i eu proletario ahorrándole todas -

las vicisitudes que oJ. sistema capitalista trae consigo, el 

inte_r~s fundamental del Partido prolotario no r:adicn princi-

palm:onte en o ato. sino en que~ "cu;:-.nto nayor sea el número de 

campesinon u quienes 2horremos su caí.da efectivG en el prol!!., 

tariado, u· quienes :¡;odor;;;oc ('.;1?J'l1:1r ya parn. nosotros como cam--

pe sinos, más rilpid.<:: y fiicilraonto se llevar& a cabo la trans

forrnaci6n social." ·i-

En esencia Mnrx y :Sn:gela dru-fm al campesino pobre, al -

proletario rural y a los carnnesinos medios mas rndicaliiados. 
;; 

el car&cter de aliado principal del proletariado en los pai-

sea eirlnentemente cmnpeaiuos. !l.rrí lo expresa Harx en el 1118 

Brumario de Luis Bonaparte": "Por tanto los intereses de los 

camposinos no se hallan yá como bajo Napoleón, en collBonan--

cia, sino en con.tra:posición con J.os interesas de la burgue-

+ i!.'n:gels, "'ederico.- "fil problema campesino ••• " Op. cit. p.:p 
668. 

!llii 
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sía, con el C<Ipital. Por eso loa campesinoG encuentran su ~ 

liado natural en el proletariado urbano• quf3 tiene por misi6n 

derrocar ¡¡¡]_ orden burgués.r1 + y en su libro "La guerra ci--

vil en Francia"• Marx se?iala sobre la relaci6n de la Comuna 

de !'ar is con el campesinado: "En realidad, ol régimen de la 

Comuna colocaba a loa productores del campo bajo la dirección 

espiri turu. do las ca pi tales de sus distritos, ofreciéndoles 

aquí, en los obreros do la ciudad, los representantes natur~ 
,_+ 

les de sus intereses." ' 

I.os escritos sobre el caso de Rusia permiten concluir, 

asi:nismo. que ellos co.ncedián al campesinado de éste !'ais, 

el papel de contingente principal do la revoluci6n socialis-

ta: que se avecin.abaj ya que las masas campesinas formaban an 

Rusia la imnenua mayoría de la po blac16n paupor:izad.:;;. En 

realidad, Marx prevé la futurn ro'rnluci6n. en Rusia a raiz do 

de intensa efervecenelr.::; social existente on ol Pa:ís, que 

era provocada en ¡:;ran medida por las movilizaciones campesi-

nas. De ahí que. aún cuando el car&cter do la participaci6n 

campesina no estó explícito en los te2¡tos referidos a éste -

problema~ es deducible de sus planteamientos que la 'll"anguar-

dia proletaria internacional sólo podría efectuar el trfuisi-

to al socialismo en ~usia con el apoyo de las masas crunpesi-

naa. 

+ Marx, Carlos.- El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Op. cit. 
p.p. 174. 

++ Marx~ Carlos.- nta guerra civil en r.'rancia". Obras Esco@_ 
das. p.p. 300. 
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APENDtCE D E N O T A S • 

l.- La period.izaci6n aquí expresada corresponde en lo f'un--

damental a la que realiza Pedro Scaron en el Prólogo al 11--

bro "Materiales para la historia de América Latina". N"o in-

cluimos aquí la cuarta etapa que el menciona al final por no 

parecernoo trascodentcl. para el objeto de estudio de este 

trabajo. 

2.- La ausencia de propiedad privada,, aoi como la necesidad 

de un Gobierno central encargado do la constru :c.ión de o--... 

bras pÚblicai:; (il·rigación. fundarnentalmente),,. dan al Modo de 

Prod'Ucción Asiático uu carácter autáJ:quico y cerrado e i.mpi-

den el des<u-.rollo d0 elementos desiutogro.doren que propicien 

!SU transformación~ f·íc:::t·;< 0X1JI'6Sct J.a iGport.:!:nciD- de estos dos 

elementos en una carta ;:,, Engola fec-hnda el 14. do ju'J:io de 

1853. "El c:ar~<ctcr ei:;tG.cionario de ónta parte de Asia -t~ pe-

sar de todo el r'1oV}.mienlo si11 sentido en la suporficle polJ.~ 

tica.- Bt1 e:ir:p11cn cornpletas11ento por doG circunstan'-".i.o.<.J inter-

dependientes: 1) las ob:-c-e;n públic¡;;¡s eran cosa del Gobierno -

" 
Central; 2) ~J.clomiio de este..s, todo el Imperio, sin co1"ltar las 

pocas grandes ciudades,, Go dividía on aldeas, las que poseinn 

una organi.'..',aci6n totalr.1011te separada y forrn:iban un pequeño 

mun:lo cerrado. ( •.• ) ". Carlos M'urx y F'. En.gels. Corresponde!! 

cia. Ed. Cartago, Buenos AireG, 1973. p.p. 65. Sobre éste 

aspecto véase tambien: Carta de tngels a ~!arx, 6 de junio de 

1853. "Sobre el Colonialismo',' Cuadernos PASADO Y PRESEXTE, 
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No. 3?. C6rdoba 1973. p.p. 289. 

3.- Marx t~'l.ta esta cuestión en un articulo denominar'~ "La 

ferocidad Ingl ena co11tra China", escrito en 1857. Citado 

en "Materiales para la historia de América Latina". PASAJO 

l: P!'.lESEHTE, !1éxico 1972. p.p. 175. 

4.·· En una carta de Marx a. Engels fechada el 20 de noviem-

bre de 1865 di ce Marx~ 11 ! Para. poner to talmente al desnudo 

la hipocresía ingles~ no faltaba otr~ cosa, después de la 

. tuerrn nortcrunericana, que el asunto de Irlanda y las Ja---

maica 1 s butcheries!"(carnicerias).Op. cit. ;:¡.p. 340. 

5 .- En. 1862 Ha:n~ escribe un. m:Hculo d<mom:Lr.:.ado el "Revol ti

jo Mexicano":"El libro narul r0cien publiewlo Hobr0 la inter

vención en M6xico contiene un:a revelación ruuy condenatoria -

acerca de la moderna diplomactn. brit[1nica~ con toda su san

tu~·i-ona hipocyesia, nu furia desatada ante los débiles, su 

servilismo ante los f\terten y au ;;;bsolu to despresio por el 

el derecho de las genteé1 11 Op. c:lt. 241. 

6.- Carta de "Sngols u Kf'!.•ut.nh:y, 13 de septiembre d:e 1886, 

"CorrG13pondencia". Op .. c:i.t. p.p4 323~ .. C::u-t1"; de Marx a Da-

nielson.~ 19 de febrero de 1881. p.p. 314.: "Se -¡i:-epara una 

·•erd.&dera couspiraciéín en la que coopornn indios y uiusulma~ 

nes¡ el Gobierno británico se da cuenta de que algo se está 

"tramando~ pero esta goute superficial, (me refiero a la de 

el Gobierno), atontada por sus propio procedimientos parl&-
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mentarios de hablar y pensar, ni .siquiera desea ver claro y 

comprender las dimensiones del inminenete peligro~ Engafiar 

a otros y engaiiarse a si mismos: !Esta es la sabiduria parl~ 

mentaria en uua c§.scara do nue:z¡! !Tanto mejor!". 

7 .- Carta de :.:Ugels a Marz.- 11 de junio do 1863. "Correspo:.;. 

dencia". Op. cit. p.p. 129.-

Carta de Marx a Engolcr ... 13 de febrero de 1863.p..p. 125. 

Carta de Marx a Engelo.- 8 do octubJ.•e de 1853. :'•P· 103-10/h 

C'artn de Harx a .r:ngels.- 15 do noviembre de 1857b p.p. ?7. 

8.- Carta de Murr e Nt:yer y 'logt.~ 9 de abril de 1870.p.p. 

238. 

9·-: Ib:lcl. p.p. 238. Marx sefiala en esta ea'l:'ti:. que ol domhtio 

de los aristocratas ingleses y el eufrentcJiliento 0ntre el o

brero inglés .Y ol obrero irland&G "os el secreto do la icpo

tencia do l<J. clase obren:. iuglesa a pesar do su orgarúzaci.ón. 

Es el ::;ecreto del manten:triie!:.to clol poder por la clrnse capi

talists~. i':r;ta c:lase tiene plena eouciencin d;: (;Stoº" 

10.- Carta de Marx a Eu5els~- 10 de dic:.ieubro z'.'o 1069~ Op., 

p.p.232. y Carta do Mar·"r a ;1.:iyer y Vogt. p.p. 2380 

11.-Carta de H.ttTX a Engels.- f 6 de nhri1 de 1856. Op. cit. 

p.p. 83. "rr;volucióu que es tan um.·:crsal eo":o Hl poder del 

ca pi tal y J.a esclav-i tud asalariada." 

cH. 

12.- Carta. de Engels 11 Narx.- 23 de mayo de 1851 ~ Op. cit. p. 

p. 39. Tambien eri carta· de Marx a Engels. 11 de enero de -
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1860, P•P~ 109, y en carta 1e Marx a Engels. 12 de febrero 

de 1370. 

13.- La obachirra. rural o Mir era; un aparato político de di~ 

tribuc-i6n de las tierras, en ella predominaba el cultivo in

dividual aún cuando existian algun¡;¡s formas de tr;"lbajo con-

junto~ principalmente ayudar, en el trabajo entre vecinos. Los 

campesinos sujetos al Mir disponLm libremente de su produc-

ci6n por lo cue.l est.::iban posibilitados para coo:erciar c-on 

sus bienes y 'lCUmul.:tr los excedentes. La distribución de la 

tierra se fundan1entaba en un principio de -Lgual:ind, aunque la 

diferenciación. de clases ial interior del Mir impedia en la -

-7'\"alidad ruat.erializnrr oote principio de equidad. 

14.- I,;;, illtelligentniw orr:: un; grupo pol:f.tico de avanzado, 

c:on tendencir!D populietuu~ Por ello, Han~ cons).rle:ruba. que -

encarne.rJ.a la van¡;uardia de la revolución. 

li5.- Ert ur1a ca1•ta do !·~a:i.';: nl director de "f..naloc P:Itrios" • 

fechada ir fin:or> :\o 1877, Marx ref\lta a: Zt:ulrovski por inter-

pretar nlguuos pasnjos del c:;;¡pitulo "Ac:urnulaci6n originaria 

del capital", e-orno UTI:!l teod.a de desarrollo social p<?.!'a to-

dos los pueblos~ 11 El capitulo sobro la acumulación 0rimi ti va 

sólo pretende tra?rn.r el camino por el cual, en?.uropa Occideg 

tal, el sistema económico capitalists surgió de las entraaas 

del régimen econ6mico feudal. Por ello describe el movimie.!:_ 

to histórico que, al separar a los productores de sus medios 

de producción,, los convierte en asalariados (en proletarioS' 
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en el sentido moderno de' la palabra)~ a la vez que con.vierte 

en eapitalistas'a quienes poseen los medios de producci6n." 

( ••• )"Eso es todo. Pero no lo es para mi critico. Se sien

te obligado a transformar mi esbozo hist6rico de la génesis 

del capitalismo en Occidente europeo en una teor1a hist6rico 

filos6fica de la marcha general que el destino l~ impone a -

todo pueblo. cualesquiera sean las circunstanciaa hist6ricas 

en: que se en cu entre, a fin de que pueda llegar finalmente a 

la forma de economia que le asegure, junto con la mayor ---

expansi6n de las potencias productivas del trabajo social, -

el desarrollo mas completo del hombre. Pero le pido a rtl -

critico que me dispense. (He honra y me averguenz.a a la ve~ 

demasiado)~ Y concluye: "Estudiando por separado cada una de 

estas forraas de evoluci6n y compnr~ndolas luego. se puede e~ 

centrar finalmente la clave de este fen6meno,. pero uunca se 

llegar~ a ello mediante la llave maestra universs~ de una ~

teoria hist6rica-filosófica general cuya suprema virtud con

siste en ser suprahist6rica." (Correpon.dencia. Op. cit. p.p. 

289-290.) 

16.- Engels expresa siempre la ,p.ecesidad del tránsito en OcCJ:, 

d6nte CO!llO uu::i. condici6n para que Rusia pudiera acceder al -

socialismo. En una carta a Ver& Zasulich (23 de abril de ---

1385) 1 Engels señala, por otro lado, que la revolur.i6n en R! 

sia tomaria un caria ~uy parecido al de la revolución bur--
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guasa en ~rancia.Se inclinaba m~s a pensar en una revolución 

de car!cter burgués en '<usía~ a que esta adquiriera un tono 

socialista. 

Cuando escribe a 1anielson en 1892 expresa tambi~n el -

destino capitalista en Rusia. Por lo demls, deepu6s de la 

muerte de Marx ya no esperaba: la revolución socialista en 

Rusia y sus argumentos sobre la introducción del capitalismo 

en este País coincidan en lo esencial con los planteamien--

tos de Len:in, que expresa en su libro "El desarrollo del ca

pitalismo en Rusia" publica:io en 1398. 

En otro cart<.'.: a Danielson (octubre de 1893), Engels 

e:icpresa su posición 11t~s eurocentri~tn. sobre la revolución 

mundial: "i'Ti en ~usia ni en parto alguna habria sido posible 

construir una forma social superior a partir del c-omunismo -

agrario primitivo, a menos que esa forma superior existiese 

ya· en otro Paía, pwra servirle de !llodelo. 11 Op. citº p.p. 409 

17 .- Existen algunos textos y materiales E.mficientes para d~. 

finir la posici6n de Marx y Engels sobre la alianza obrero-

campesinn.. 8n una carta de /:ngels a Jenny MaTr:r, en 181+9, 

el autor distingue• en el caso de Alemania, la participaci6n 

del campesinado de la actitud vacilante que caracteriza a la 

pequeña burgucda, y coloca al campesino del lado del obrero. 

Mlls tarde, en 1869 escribe a: !{a:rx:: "el cmipesino irland~s no 

debe saber que sus 1'.inicos aliados en Europa son los obreros 
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socia.li6'tas." Op. cit. ·~p. 232. 

En el caso'de Italia escribe a Turati en 1894 que los -

obreros revolucionarios en Italia "sarán seguidos en su ca-

mino por el campesinado$ quo no está en condiciones de tener 

iniciativa propia y efica~ debido a que vive disperso y .no s~ 

be leer ni escribir, pero que de todos modos será un aliado 

fuerte e indispensable." Op. cit. p.p. 663. 

18.- Aai lo expresa Marx en "El 18 Brumario de Luis Bon.apar

te" en un párrafo que despulls fué omitido del texto. 

19.- Este es uno de los objetivos del texto: "L.n Guerru Cam

pesina en Francia y Alemania." Ahi, Engela l:o e:nplicita en 

el Prefacio del libro mencionado. (óbr&lb Encogidas. P~P~ -

663:) 

20.- Ibid. p.p. 663. 
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S E G U N D A P A R T E • 

VLADIMIR I. LEN IN 

PLANTEAMIENTOS SOBRE LA PARTICIPACION DEL CAMPESINADO 

EN LA REVOLUCION RUSA. 
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INTRODUCCIOR 

El problema agrario ocupa un lugar primordial en el de

sarrollo te6rico y politico de Lenj_n. Sobre este tema eacri 

bi6 una amplia variedad de articulas y ensayos la mayoría 

de ellos en~aminados a esta~lecer la política del Partido 

bolchevique hacia el campesinado en lns distintas etapas que 

configuraron 1n primera revolución: oocialish·o. Gran parte -

de estas concepciones pueden ser analizadas a trav~s de la -

tesis Leninista sobre la alianza obrero-campesina, en la c:ual 

se ~ierte su aporte teórico fundamental sobre el carácter de 

la participaci6n campesiua en la revoluci6n. 

Lenin proconiz.a la alianza del proletariado con los ca~ 

pesinos en dos niveles distintoo: coa ol cc.inpo<>irrndo en go-

neral considerado como Q~a clase del régimen de producción -

feudal, -en donde el objetivo es derrocar ls.s relaciones se,;: 

viles de producci6n:, por lo que 1.\i:lWlre un carácter táctico --

supeditado al cumplimiento de tal objetivo- y la alianza con 
(J 

los jornaleron rurules, los braceros y el campesino pobre, -

concebida corco una ul.ianza de claset con uu objetivo .fin.al -

que es el triunfo sucia.lista y que, por tanto, reviste un -

carácter estrat6Kico en el programa general de la revoluci6n. 
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La alianza concebida en estos dos niveles s6lo puede -

materializarse y llevarse a la práctica cuando el poder se -

encuentra en manos del proletariado y se inicia el proceso -

de construcción socialista. Antes de este hecho -según Le-

nin- la alianza se concibe b~sicameute como una política de 

apoyo. 

Existe1 sin ecbargo, una diferencia radical entre los -

planteamientos te6ricoe de Leuin y la pri5.ctica revoluciona-

ria que desarroll6 el Partido bolchev1que, principalmente en 

el caso de la alianza con los campenincs pobres: 

Primero porque el Pa.rtido no realiz.ó un trabajo pol1 ti

co con los campesinos ºdurante el proceso revolucionario~ lo 

cual propició uua sopc-.ración de éste con las masas rurales:; 

tal política impidió finalmente realizar una 'ferdader& a--··~

lianza de clase, c:on un contenido ideológico y en un plan -

eatratégfoo de luche .• 

En segundo lugar porque Len.in planteaba esta alianza -

confiando en el inminente destino proletario del campesino -

pobre~ con lo c1wl postergaba la realización de ·aquella paLra 

cuando tal destino se cumpliera. Lo que oucedi6. en cambio, 

fu~ la conversión. del campesino pobre en campesino medio a 

rai3 de la redistribuci6n de lus tierras que realiz6 el Go

bierno proletario. Este hecho obligó a Lenin a replantear -

la alianza con el campesino medio y a descubrir la necesidad 
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de concebirla para largas etapas de la construcc16n sociali~ 

ta.; acercándose, pocos años antes de morir, a. un. plantea--

mie~to mas concreto del carActer estratégico de la alianza -

obrero-campesina. 

La separación entre los planteamientos teóricos y l~ -

pr~ctica del Partido es una de las hipótesis que trataremos 

de desarrollar en este apartado. 

Co~ el fin de hacer mas ~.lara la exposición~ hemos se-

parado el estudio do las concepciones Leninistas sobre el -

campesinado en tras etapas fundamentales: El proceso revo-

lucionario (1893-1906), la toma del poder (1917) y el proce

so de construcc16n. socialista: (1917-1922). Esta periodiza-

ci6n permite observar las posiciones teóricas que Lenin de-

aarrolió en Ca.da etapa del movimiento~ como una consecuen--

cia de la práctica revolucionaria. 

En la primera etapa se análizan las condiciones econó!!l..,1 

cas y sociales por las que atravesaba el campesino a fines -

del siglo pasado en Ruoia~ a.si como la estructura de claaes 

que existía durante la revoluci6n de 1905. Se analiza tam

bién. el car~cter que revistio e~ la realidad la alianza obr~ 

ro-campesina y lor; fundamentos tc6ricos que la sustentan. 

Se investiga, en lo que hemos llamado E:egunda etapa, el 

papel que jugaron las mov~lizaciones campesinas en la toma -

del poder y~ el raego distintivo que asumi6 la alianT.a dur~ 
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te la guerra civil de 1917. 

Por Ül tirno abordamos el pro'olema de los campesinos me-

dios~ la política de colectivizaci6n y la evoluci6n de las -

tesis Leninistas sobre la alianza obrero-campesina en la 

etapa posterior a la toma del poder. 
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CAPITULO I 

EL PROCESO REVOLUCIONARIO (1898-1906) 

a).- Condiciones de vida del campesinado. 

Loa· planteamientos iniciales de Lenin sobre la ali.wum 

obrero-campesina lleva.u una sola t6niea desde 1898 hasta ---

1906 ~ año en que se interrumpe en lo fundamental su aporta-

ci6n te6rica a 6ste problema, el cual no será tocado de nue

vo sino. hasta 1917 en el preludio de la derrota del Gobierno 

hurgues de Kerenski. 

Estos años se caracterizrui por intensas tranaformacio~ 

nes econ6mieaa, sociales y políticas en las condiciones de -

vi~a del campesinado ruso, que responden en lo esencial a la 

reforma promulgada por Alejandro II en J.861.. !i!sta re.forma 

tenía. como ob.jetivo tranaf'ormar 11 desde ar:i:-iba11 las relacio-

n.es .raudales de producci&n mediante la disolud.6n de los la

zos de servidumbre, que permitiGra abrir un amplio cauce &l. 

desarrollo c&pitalista en las formas de producción rural. 

Para ello se intent6 liberar a los siervos de las rela

ciones de sujec16n personal que guardaban con el señor~ ce~ 

diéndoles un pada2'1.:1 de tierra a cond1ci6n de qua éste fUera 
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pagado -ya sea en trabajo o en dinero- al cabo de un plazo -

<fote:rlllinado. 

Las tierras cedidas al campesino pera su cultivo, cono

cidas como "recortes" -porque representaban una extensi6n -

menor de la que cultivaban anteriormente- eran por lo regu

lar las de peor calidad o ubica~ en sitios poco apropiados 

para la siembra, pues el hacendado se quedaba casi rriempre 

con las tierras mas productivas. Los recortes significaban 

aprox:tmadamente una quinta parte de la tierra que el campe-

sino cultivaba en calidad de siervo y representaban además -

una carga excesiva en deudast por lo que en pocos años el -

mujiclt ruso se Vi6 im:Pulsado a la ruina y a la proletari7ra-

c16n. 

Por otra parte. la amort1zaci6n de la deuda contra.id~ -

se realizaba normalmente en "pagos en trabajo", los euálee -

constituían: en realidad un.a forma de prestaci6n personal. Por 

esta raz6nP las viejas formas de producci6n aunque quebrant! 

das no lograron sor destruidas por completo. 

La poqucña hacienda cmapesina que se crea bajo estas 

circunstancias se encuentra imposibilitada para desarrollar

se on forma capitalista. El portador de· ~ste desarrollo --

ser~ a fin de cuentas el antiguo señor, convertido ahora en 

hacendado terratonien.te que empieza a contratar trabajo asa

lariado a la vez que mantiene algunas formas de sujeción ---
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personal. La reforma del zar Alejandro II propiciar~ la 1n

troducc:i6n del ~api talismo pero de manera "lenta y doloi.~osa". 

muy similar a la vía ca-::ii talistal en 1ü campo que se introdu

jo en Prusia y que Lenin denominarla. vía 11 junker" de desarr.Q. 

llo. 

Asi pues, el trlíns:i~o de la economía natural al capita.

lis;no rural no se ·uede efectuar de forma ~bita y total, -

sino que condena al sier~o semiliberaao a un trllnsito gra--

dual en el que 61 era el depositario directo de todo el peso 

de la transformación. 

La perseverancia en el régimen de producción, en mayor 

o menor medida, de la coerci6n extr&econ6micn y el lento de

fl8.l'rollo del capitalismo en las haciendas, configuran asi un 

estado de trá.nsici6n en la economía campes:ln:a que contiene 

al mismo tiempo el modo de producci6n capitalista y el r~--

gimen de serVidumbre. 

b).- La lucha collltra las relaciones serviles de producc16n. 

Lenin conocia perfectament~ las relaciones sociales de 

producci6~ que imperaban en al campo, co~o lo demuestra su 

an~iais profundo y detallado sobre la economia caopesina -

quo plaam6 en su libro "El desarrollo del Capitalismo en Ru

sia" y que constituye una respuesta a los t~oricos populis-

tas que preconizaban la imposibilidad del desarrollo capita-
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lista en Rusia por la ausencia de un mercado interno consoli 

dad.o. 

A partir de este estudio Lenin pondrá en pr-imer plano -

de la línea revolucionaria, la necesidad de desterrar por -

completo las relaciones serviles de producci6n que constitu

ían una barrera para la implantaci6n del capitalismo e impe

dían por tanto la realización del triunfo porletario. En -

este sentido resulta falsa la apreciación de Verg6poulos a-

cerca de las posic1onecr de Lenin antes de 1905. Este autor 

sobreeatima la idea Leninista de la inminencia del capita--

lismo que se avecinaba en Rusia. En realidad, aunque Lenin 

veía la destru·;ción a:celerada de las relaciones serviles de 

producción y la consolidación del capitalismo como lllodo do -

producción dominante, no se ccgabu ante la traba que las re

laciones feudales imponían al movimiento obrero. Como se ve

rá despu~s~ Lenin siempre concibió la presencia de los terr~ 

tenientes como un obstáculo a la polarización ca;pitaliGta 

1 de las el.ases on el eampoº 

Por ello, la revolución proletaria se enfrentará en sus 

inicios a la tarea de despejar el ca.mino al capitalismo e i_g_ 

cluirá en su programa más gcnoral> la lucha decidida contra 

todo vestigio del antiguo rSgimen de producci6n •. Lo anterior 

implicaba una contradicción inherente a todo proceso revolu

cionario que tiene como meta el socialismo en un País en el 
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que a~n no se consolida el r~gimen capitalista de producci6n: 

liberar de toda ~raba el desarr~llo del mojo de producci6n -

capitalista~ como finica forma de destruirlo. 

La generalizaci6n del capitalismo a todas las esferas do 

la !ormaci6n social rusa. como una premisa parn el triunfo 

socialista. no partía en Lenin de una conccpci6n ~gida de -

la unilinealidad forzos<1. en la sucesión de los modos de pro-

ducc::l..6n¡ es decir. de la necesidad incalvable do acceder al 

capitalisuo antes de instaurar la RepÜblica aocialista,
0

si

n-0 que~ prec:isamente porque en Rusia el capitalismo se ha---

. bia introducido ya como foro.a domiu.m:ito de producción, era -

necesario entonces derribar los obstáculos que imped1an la 

polarización de las clases en el campo y por tant~ la inte-

graci6n del proletariado rural al uo'll'imiento obrero de las -

ciudades. condición fundament.'?J. para vencer a la burguesia~ 

Por otro lado. Leni~ plantea. que la destrucción de las 

relaciones serviles de producción no podía ser llevada a ca-

bo a travSs de reformas legales 1nnti.tuída.s por el Gobierno 

del zar; esta transformación solo seria posible mediante.u--

na revolución democrática y su ~ente político fundamental 

lo encarnaba el campesinado. Ji. esto grupo social le corres-

pondia desterrar el poder terrateniente, pues BU poderío afe~ 

taba;; directamente los "intereses generales y permanentes'1 

del campesinado. Solamente la implantación de un régimen 

democrático -planteó Lenin- "puede darle la preponderancia -

co~o masa,. como mayo ria .. ", + 

+ Lenin, '!. I. ·· "Dos tictieas de la Socialdemoeraeia en la 
Re\!"olucl6n De:1ocr5 tico.". riel l:'..bro "La alianza de la cla
se obrera 'y ael campeniuado." PROGRESO, l1osctí. p.p .. 233. 
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Lenin considerab& que la revoluci6n democr&tica, aJ. --

desterr.ar todo vestigio del antiguo modo d'e producci6n cons

tituia el primer paso de la Revolución socialiata.3 Entonces, 

en la medida en que el campesinado tenia la misión histórica 

de llevar a cabo esta revolución~ sus intereses convergían 

con los del proletariado y por tantc su lucha conjunta: se -

convierto en la consigna principal ael Partido Obrero de la 

So<=i.aldemocracia. La revolución democrática llevarla a la 

instaurad.6n de la Dictadura ciemocrátiea de los obreros y loa 

campesinos. porque elloG eran loe agentes principales de la 

transformación y,, asimismo. porque la burguesía era incapaz 

de asumir el papel dirigente que desempefió en las revolucio

nes burguesas del siglo XIX on Europa. 

e).- Las clases sod.ales. 

En 1894. al referirse a la penetración del capitalis-

mo en el campo, Lenin establece cuatro clases sociales que 

configuran la estructura rural de la -r.msia 2:a!'ista: el pro

letariado agrícola. la. burguesía r·ural> el campesLlo medio 

y lns grandes propietarios de tierra1 los terratenientes. 

Demuestra entonces que la implantac1.6n del modo de produccHm 

capitalista en todas las esferas de la vida rural, tiende e. 

poral.1.zar los grupos intermedios hacia las dos clases priu

d.palea que caracterizan este modo de procl.ucc:16n. PostarioE, 

mente, en los textos publicados entre 1899 y 1902, Lenin se 
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ref'1e.t"e a la poblac..i.ón. ~ampeaina en los Urminos genllricos 

de "el campesinado" a pesar de conocer a profundidad la di--

reren~1aci6n social que existía en ol agro ruso. La razón -

de éste planteamiento ostrib~ en el doble carácter social que 

asume la población rural a raí.z del estado de transici6n que 

IDtraviesa el País. Es decir, el entrelazamiento.de las re-

laciones de servidumbre todavía no erradicadas por completo, 

con las formas capitalistas de producci6n instauradas ya ---

hasta en las alde.BE raaa remotos, habla intpuesto distintas --

relaciones entre los hombrecr y por tanto nuev~G contrad:icciQ 

nes sociales en el seno de la economía campesina. En: esta -

formación social de transición la poblaeiórr rural como un --

tofo se enfrenta a los detentadores del poder del tlejo r6-

gimen de producción~ pues su hegemonía ~ecta a tod!ls las --

clases campesinas en mayor o menor medida~ 

Por tanto, Lenin considera que? al eoEjugarce sus inte-

reses en uno sólo~ al reconocer como enemigo co~ún o inme~-

diato a los gran.des hacendados terratenientes, el campesina-

do responde como una. sola clase. Pero los intereses que la 

mueven corresponden a la c:orntr~dicción principal de un.modo 

de producci6n anterior al capitalismo, de un ~odo da produc-

ci6n en decadencia que se sacude en los últimos esterares de 

sobrevivencia. Por eso, el "crunpesinado" como claile del r6-
; 

gimen feudal de producción. es una clase ostrur:onto.4 

( 
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Len.in esperaba que z.l madurar en el campo l.::\8 relacio-

nes capitalistas el campesino medio se convertir1a en prole

tario rural y el terrateniente pasarla a formar parte de la 

gran burguesía; esto s6lo podría lograrse, sin embargo, me

diante una amplia lucha ele clases en el campo que definiera 

en cada polo las clases antagónicas del sistema capitalista 

de producci6n. 

En la medida en que está cohesionado politicamenteP en 

contra de uu enemigo común, el campesinado constituye una G.Q. 

la clase social; a su ve~, debido a la e;dstencia de factoreá 

econ6micos que la diferncian~ el crunnesinado tiende a definí.!:, 

se en distintas clases socüües: En contra del régimen de 

producci6n feudal el campesinado actúa como un sólo hombre; 

en contra del régimen capitalista de producc1.6n el ca~resi-

nado toma rumbos distintos. 

d).- La alian~ obrero-campesina. 

El análisis de clases que Lonin realiza a lo largo del 

periodo que analizamos es revelador en cuanto a su concep--

ci6n de la alianza obrero-campesina y del carácte1· que llsta 

debería asumir. 

En primer l~gar~ la alianza se plantea en ésta etapa 

como una necesidad que surgia ante ol movimiento proletario 
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de-allanar el camino al modo de producci6n ca.pitalii:;ta para 

iniciar la revoluci6n socialista que constituía su meta fi--

nal. La revoluc:.i6n democr~tica con el poder del proletaria-

do es~ pues. un paso en la senda revolucionaria que no puedo 

sor llevado n cabo sin la participación del "canpesinado·~, 

pues esta es la condici6n esencial para mantener -el poder del 

pueblo e impedir que la burguesia se apropie loa frutos de la 

revolución democrática y asuma el poder.5 

Ahora bien. ¿Con quion debe establecer esta alianza.el 

proletariado conciente?. Si su tarea inmediata es desterrar 

el poderío terrateniefrte y el campesinado como un todo tiene 

la misi6n histórica de destruir este poder, la alianz.u se --

establece entonces con, el campesinado on general. Precisa-

mente por eso .. hasta 1902 no lo interosabrr a Lenin. d:1.st1nguir 

en rigor las clases sociales que forman el campesinado~ Eu 

este año. en el "Programa agrario de la Socialdemocracia", 

Lenin afirma que en un pa.is como Rusia las clases principa-

les son: los grandes propietarios de la tierra, los obror·· 

ros agrícolas y los "cahlpesinos".6 

Hasta aquí., el único enemigo identifica.do por todo el 

pueblo campesino es el terrateniente y derrocar su poder es 

el objoti.vo partl.cular do la lucha. La alianza proletariado 

y "campesinos" tiene la t'1rea do anular el poder agrario de 

los antiguos señores a través do una revoluci6n democrátiea 

en la cual estas dos clases alcanzaran el poder. 
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Sin embargo~ en 1905, en su libro "A los pobres del --

Garupo" Leti.in se da a la tarea de diferenc.:iar con :;;:rrecisi6n 

l<:>.s distintas clases que constituyen la poblti.ci6n rural. 

Aqui. el factor económico es el elemento deslindador de los 

distintos grupos sociales, se trata pues, de una diferencia-

c.i6n de clases al interior del modo capitalista de producción. 

El elemento ccon6mico determina aquí el factor politice, es 

decir, la posición do cada grupo ante la lucha revoluciona-

ria. 

Para reconocer a la clase terrateniente Lonin sefiala la · 

cantidad de tierras que poseo cada familia. Entre las mhs 

ricas -dice Lenin~ poseen más de 10,000 deciatinas cada u

na. 7 En cuanto al rosto de los C3lllpeslnos, este elemento 

no pu.ede ser considerado como determinante do su posici61t de 

clase debido a la existencj.a de 1<:1 comunidad rural o Mir, e.e, 

tructura política quo negaba a los cm1pesinos el <lerecho de 

disponer libremente de sus tierras. Por tanto, Lenin esco

ge otro indicador significativo de la diierenciaci6n econ6m1 

ca del campesinado: el número de caballos. El campesino ri

co posee ganado de labor y varios caballos, además explota 

trabajo ajeno como el ton'ateniento y os el grupo que se ide!! 

tifica o reconoce con mayor facilidad. El campesino medio -

posee por lo regular una yunta; obtiene apenas lo necesario 

para vivir y no emplea trabajo asalariado¡ por el contrario, 
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con frecuencia se ve obligado a prestar sus servicios en --

otras haciendas'para equilibrar su economía familiar. Por -

~ltimo~ el campesino pobre posee s6lo un cauallo o carece d! 

fittitivamente de &l, reiteradarnente se ve obligado a contra-

tarse como asalaria:lo y cada vez en mayor gro.do, esta cons--

tituye la única manera de asegurar su s:upervi.vcncia.. 

Ahora bien, ¿cual os la raz6n por la cual Lenin se ve -

precisado en este año a diferenciar los grupos que forman el 

campesinado, si la consigna de la alian.zg de este grupo con 

el proletariado se encuentra a6n vigente y perdurar~ hasta .!!1 

toncas haya concluido la revoluci6n democrática rusa? 

La respuesta a esta interrog¡;;;nte se encuentra en el 

carácter y la composici6n de la ulianzu obrero-campesina 

que Lenin plantea y que a con,tinuación expo11emos~ 

La unión con el proletariado rural es una alianza de 

clase. Esta uniaad orgánica se plantea como un requisito 

indispensable para la reP.J.i:::~c:!.6n de la victoria cocialist14 

En. cambio" la alianza con el caurpesinado es cix·c1.msta.ncial, 

con.cabida como apoyo a este c;r-upo social en su lucha contra 

la. oligarqu1a terrateni@te. ¡j:l apoyo al campesinudc· se su

pedita a. que l!ste grupo destruya el régimen: de sen'1dumbre 

y contribuya con su participación al libre desarro:po de la 

lucha de clases en el campo. 8 

Estos so~ los dos niveles de la alianza obrera con las 

clases ~ue forman la población campesina en esta etapa. Pero 
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ex:Lste otro aspecto fundamental en cuanto a las clases cam·-

pesinas con las que se establece la alianza en cada nivel. 

La uni6n orgánicat el movimiento de clase como tal, se 

establece no s6lo con el jornalero rural y el bracero, herm~ 

nos carnales: del proletar:Lado urbano, sino que esta unión -

----- también incluye u los crunnesinos pobres. Por ello en 

el texto ya mencionado "A los pobres del Campo", Lenin pone 

de manifiesto los elementos que determinan a los campesinos 

pobres, medios y ricos~ con el fin de señalar a los campesi

nos pobres cuál.es on las clases que podrían aliarse a la --

burguesía en la contienda fi;1al por el socialismo y const1-

tuirse, por tanto, en sus enemigos de clase. Este es el ob

jeti vo del te:i..-to y en el queda m:uy claro que la unidad con: 

el jornalero rural y el campesino pobre es planteada como -

una uni6n de clase, indisoluble e ind.ispensablo en todas las 

etapas de la revolución proletaria. 

El campesino pobre es u11 semi.proletario, por tanto su 

destino obrero es ya irremediable y forma junto al proleta

rio urbano y rural un F.>Ólo frente. 

En su libro "El desarrollo del Capitalismo en Rusia~ J~~ 

nin señala: " .•• a:l incluir los campesinos pobres entre el 

proletariado rural no decieos nada nuevo. Esta expresión se 

ha utilizado ya :por muchos esc:ri toras y s6lo los economistas 

del populismo hablan con tenacidad del campesinado en general, 

como de algo anticapita11sta cerrando los ojos al hecho de -
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que la mayoria de lGa campesinos ha ocupado ya un lugar dal 

todo detar~lnacio en el sistem& genaral de la producci6n ca-

pitalista, proc:ioruaente al lugar de obreros asalariados a-

gricolaa e industriales." + 

El movimiento proletario contra la burguesia y po~ la 

implantación del socia.lisrao en Rusia se concibe entonces --

con?<> la lucha unificada del proletariado urbano con los jor-

naleros rurc.J.oa, los bracero~ y loa cnmpoainos pobres. 

El ob>jotivo del libro "A loa pobres del campo 11 , es 

mostrar a estos quo el campesino rico so aliará a la burgue

aia en contra dol proletariado, iaiantras que el campesino 

medio asumirá una actitud vaciltUlto y su doterm1uac16n en 

uno u oh·o polo de lo. luello. doponderú en gran medida do la • 

capacidad d-el Pu.rt:l.do holchevi.quo para tttraorlo al lado 

proletario. 

El otro objetivo fundamental del toxto soñalado ea con-

minar al jornalero ruraJ. • ru bracero y al campesino pobre a 

formar organizaciones indepandient_ea en los Tribunal.os de 

distrito y en la representaci6n de diputadoo a l¡;, AsSJ:Ibloa 

para evitar que los cmnpesinor:.~ rico1·:: asuman urw pooici6n de 

mando en astas organizaciones y anulasen di) ootu.. manera tods 

posibilidad de acción nl proletariado campesino, 

Con lo anterior queda claro ya, quo la aliruiza obrero-

campesina en la r?voluc16n democrliti1:a se establece en lo 

fUndamental con los carnpooinos ricos y los campesinos medios. 

+ Lenin, V. I. - "E1 desarrollo del capitsi!.iBTll.O on Rl.1s1Qn. 
Edicionoa de Cultura Populm··. Mhioo, 1971. p.¡1. 164. 
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Con ellos existe una "unidad de voluntad de intereses" en -

la lucha contra los terratenientee, unidad que no es pooible 

e&tablecer de Mtemano para la revoluci6n socialista, pues -

estas dos clasea brindarán un mayor o menor apoyo a la bur-

gues1& on lo. etapa dec.iaiva de la rovuluci6n proletaria. 9 

El campesino rico y el cc.mpesino modio fornan en reali

dad ol componente principal do "el cm:i.pesino.don :¡ la alianza 

C'OD elloa tiene tm carácter t&ctico en ln medida que re¡;¡-ponde 

ai Ull.a necesidad particular dol movimiento; rn la formaci6n 

trli'nl-litoria de uua República demoei·&tic.a obrero-campesina·--

que no con.sti tuyo rnáa 1uc t>J. primeI· paso, ol primor peldafío 

del ascenGo proletario al socialismo. Por ello, el prolet~-

riado en su ncepci6n ~uo general tiene una doble tu.rea on -

cuanto a ~ste grupo social: ['q>oyarlo en lu otn:pa de des---

truce:i6n cabRl do lat> relaciones serviles de producción; Pl"Q 

pararse a luchar con.tra él t'.:11.iando so vuel t'UJ re<l.ccionru.·io. 1 O 

El carli.cter táctico do ésta nlianz.u eu señale.do por 

Lenin en la "Revisi6n del P1·ograma Agrari.o del Partido Obre-

ro" cm la forma sieuiente: npero en el III Congreso del 

POSDR (mayo de 1905) y en ln "conferencia simultánea" de la 

"minoria" no no planteó la cuestión d-0 revisar el propio p!'!?. 

grama. La cuestión se limitó a elaborar una resolución tác-

tlca. Ambas mitades dol 1m:L'tido coincidieron en· el apoyo al 

movimiento campesino incluida la confiscaci6n de todas las 
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+11 
tierras de los terratenientes." y en el tezto "Socialismo 

burgu~s y socialismo proletario" Lo~in expresa: " ••• tanto Gn 

nuestro programa como en nuestra tA~tica debemos unir la lu-

cha puramente proloturia contra el capitalismo n la lucha d~ 

mocrática general ( y c.o.mpeaina general) contra la servi~um-

bre." ++ 

La alianza obrero-eampesil11l. concebida en estos términos 

tiene un c:.arfic::ter fundrunontalmon to polltico.. Es una al111!.llT~. 

en baso a intereses politicos concretan: derrocar el poder 

de los terrateniontos. Lo politice cobrodetermina a lo ocon~ 

. mico e11 esta lucht'\ y por tonto tanbi6n el carárt.{!:i/' , do la -

alianza. La diferonc.iación ocon6oica do clase pierdo aigni.

!ic.a~ió::t y ol elm:iun to poli tico ee el cohesionador de las --

disparidades· en lo económieo. 

Concluimos pues, quo la alianza obroro-campeaina en. la 

primera etapa de la lucha rovoluc.ir;narin. on Rus:l.a .oc est;.:_,,. __ 

bleee en lo fundaw:m tal con el campenino rico y el campo sino 

medio; <:1eumo un carácter tác:tj.co y os eminentemente pol5.tics.. 

En cuanto ~ la unid~d de clar,0 que ae da outro el prol~ 

tal'iado urbano y los jorncloro~ rurales, los braceroa y· loa 

campesinos pobrea, es nocasa~io señalar: 

1.- Q.uo los campesinos pob1·a¡¿¡, ahora saniprolotarios tienden 

Sl perder su c:arúcter do per1u..efioa propietarios y por tanto a 

identificarse plenf.l.l'llente con la. clase obrera. 

+ Lenin, V. I. "Revis:t.&n del Programa Agrario del Partido 
Obrero". Op. cit. p.p. 266. 

++ Lenin, V. I. Op. cit. p.p. 254. 
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2.- Eit la lll'0dida en que todnvia poseen tierra. ae alian con 

todo el campesinad0 en contra del se~or; y se unen con el --

proletariado en contr~ de la burguesi~. Eoto ee lo que adn 

los diferencia del verdadero proletario rural y por tanto --

marca distinciones en cuanto a su participaci6n on la lucha 

cuntra la servidumbre. E11 esta lucha el proletario rural 

pstrticipa junto con el obroro de la ciudad como un aliado -

que apoya oJ. crunpesinndo on general, en le revolución demo-

crático burgueoa. 

3.- El Partido bolchevique plantea la unidad de clase con 

los jornaleroo rurulos, loa bruceros y los cumposinos po--

brea asi como la n11Dllza con el campesinado en general como 

tima guia do accion para ol Partido Ob.r-ero de la Sociuldemo--

cracia, pero n.o constl tuyo una línea pr-úctica de a.cci6n y ºE. 

ta ea la ra::.on do que ilasta 1905 nn ae onviarun fuerz:ac re--

12 voluciona.r5.na al campo. Lonin tNf1al<:i. quo oot11 &'Ufa ae1·vi-

rA para ¡;qucllos revolucionarios que iucidentruraeuto tengan -

contacto con el campC> ';f por tflll to r.-,quioran uua orientaci6n. 

Después do la rovoluci6n do 1905~ a la luz da la oxpa--

:riencia que di6 este onfronhmiento con las fuerzas zaristas 

y de la inten:;a part:l.cipaci6n cm1pe<:ina en esta contienda, 

los bolcheviques harán un nuevo intento de integración revo-

lucionaria en el cc.mpo. b'ntoncee eo verá lo. l'..lOcesidad inrui-

nente de realizar agitación entre las masas campesinas, pues 
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estas han puesto de maüihevto l:Jt1 vitalidad y deciel6n para 

la lucha. La consigna era: "Propagar entre loe mfus Taoton 

sectores del proletariado que el Partido Obrero Socialdemó-

crata, se plantea la tarea de apoyar con la mayor energia el 

+ ac:tual movimiento campesino." 

A partir do entonces la alianza se plantea ~on mayor tae~ 

7.'ta y claridad. "Los cruo.pesinos -dice Lenin- han pasado a 

ser el aliado princip~.l y c:asi finico de los obreros en la 

revoluci6n. 11 ++ y m~s tarde, en 1907 dice que la victoria. 

del movimiento domocrlitico burgut,s ea posible aólo que el --
1-

campesinado ciga al obrero. ) 

La alianT.a. conserva su curáctor túctico poro aoumo aho-

ra -deapu6s de la revolución do 1905 a ln quo Lenin califi-

1' caria como una revolución cumpeoina-·+ ol papel principal en 

la termi~aci6n del primer paso de la revoluci6n proletariae 

La revoluc:ión democráticrn de los obreros y loo aarapesinoe. 

+ Lenin, V. I. "Proyecto de Resolución 
201. 

" Op. cit. p. p. 

++ Lenin, V. I., "La Cuesti6n de la tierra. en la DUMA". Op .. 
cit. p.p. 303. 
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C A P I T U L O II 

LA: CONQUISTA PROLETARIA DEt PODER. (1917) 

a).- El proceso de prolatarizaci6n campesina. 

Como aeftalWl!os antoriormento, ol lapso comprendido en-

tre 1906 y 1917 se caracteriza por un vacio casi completo en 

cuanto a los escritos de Lenin sobre la cuosti6n campesina; 

son los aiioa en los ~ue se encuentra e:r.:l.liado y su atención 

se centra bli.eicamento en establecer la linee; de acción que -
\ 

porm.1. tiara al proletariado derrocar la monn..rquia aprovechando 

las valiosua ex-perienciac que la contienda de 1905 habia ia~ 

preso al movimiento. 

Duran to os tos afio a la Gi tuaci6n del campesinado so agr~ 

vro enormeraento dobido n la Reforma do Stolypiu (1906), cuya 

protencrHiu orn di sol ver la comuna rural o Hir, liharando de 

aata forma laa relacionas tradicion.f\1€la que i!llpedian al cn!'l'-

pasino disponer de su tierra en forma mercantil. I.as consa-

cuencias de esta iucintive: legal fueron, por un ladop el ;:or. 

talecimiertto <!e la bul:"gussía rural que de ésta manera onsan~ 

C'.1!6 su propiedad y por otro, la paupe1•izaci6n y proletariza.-
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ci6n mAa acuciosa por parte del campesinado que en poco tio~ 

po ?16 diamin.uida au parcela. 15 

La: tónica de la reforma era precisrunento la consolidación 

de las relaciones capitalistas en el campo y ello se consiguió 

en gran medida a~n canndo el Mir no desapareció por comple--

to. Este proceso de proletari~ación propició el descontento 

campesino que se manifestó en movili:z.acionos nu sie~.ipre pric!, 

tic:ao, profundrunente acenttiadaa on 1917 •. En aste ..:i.ño, a au 

regreso da Zuricht Leni~ vuelve a colocar en primor plano el 

problema campesino. La autocrecia ~arista hahia sido derro-

tada por fin y en ou lugar se erigió un Gomterno provisional 

en tanto se efectuaba la Asamblea Constituyente que dosigna-

ra los nuevos 6rganos de poder. Este Gobierno contenía la 

re:presentación ministerial que defendía los imtGreuos do la 

b " J6 . t t 1 uruguesia; 1iu.en ras que~ por otra parte, loé' so'.ri0ta en.Lan 

una influencia de hocho cada veh mayor. Esta situación pro-

pici6 la ambi\"lileucia en el poder. El carlu::tor dual del 

Gobierno seria simbolo de agudas ~ontradicciones quo se re-

nejaron en la efervescencia de lo& movim:i.entos populares. 

b) .- La ruianza obrero-campesina. 

~n abril de 1917 Lellin: declara que la revoluci6n demo-

erhtico burgues& ha fina~izado!7 En. consecuencia la clase 
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terrateniente se transforma rápidamente en burguesia agrico-

la,, mientras que el campesinado tiende a0~lerada~Gute u la 

proletarizaci6n. En 1918 Lenin estima que de los 15 millo-

nes de campesinos que existen aproximadrunento en las :z;.onas 

rurales, 10 millones de ellos son campesinos pobres, ea de--

cir~ s.emiproletarios. Consecuentemente, la alianza con el 

campesinado como un todo indiferencia.do por la polarizac16n 

de las clases en el cnmpo, He supera y se trueca en una alia;! 

za que porfila la lucha por el socialismo. En reulidadt Le-

nin afirma que la implantac.t6n de este nuevo sistema social 

no puede ser planteado aún como una tarea :l.n.i::iediata.18 La 

tarea principul del Partido boleheviquo consiste en derro--

car el poder bureuéa y erigir un Gobierno emanado de los 

soviets de diputadoa obreros y campesinos; sin eabarc;o, la 

alianza obrero-campesina contra. el capi taliamo se plantea 

como una cuestión fundruuontal para lol!l.'ar la victoria bol-

cllevique debido a que: 

l.- Lenin considera aún que J.a. revoluci6n proletaria asumi

r§. un carllcte:r in ternacionnl •. Esperaba que los paises euro

peos iniciaran la contienda socialista. y b:t•indaran npoyo al 

proletariado en la guerra civil que sü libraba on Rusia·. Por 

esta ra~n mientras la señal rojn no s0nai'a. en Occidente, la 

alianza obrero-c:amposina era el ~nico medto para derrocar 

m Kerenski. Lenim señala a este respecto que la debilidad 
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num6rica y la ausencia de una tradici6n combativa en el pro

letariado de los' paises eminentemente campesinos, obliga al 

Partido obrero a estrechar ln alian~a entre los obreros y 

los campesinos y ea to finalmente oa lo que puede asegurar el 

triunfo socialista:. En los paises desarrollados,. en cambio, 

las revoluciones del .siglo XIX fracasaron en &ate. sentido, 

porque a m~s de la incipiente organización proletaria, no se 

cont6 con el npoyo eauposino para dorrib.ar el podor feuduJ.~9 ' 

2..- La prinera g11erra oundioJ.. acentuó la aituac:16n de h=b_runa 

que imperaba con la guerra civil. Por ollo era necesario O!, 

.ganizar aceleradamento ooviets do aamposinos pobres que· a la 

par con los oovioto obroroa controlaran la producción e int6!:, 

cambiaran productos entre si. Rabia. quo eostenerse m.11tn&r'.!O~ 

te so peligró de sor vencidos por el b.ill'lb1•e y el fria antGB 

del combate final. 

La. ulinnza que Lonin procon~zn a su regreso de Znricll i~ 

cluye únicru.:iento a loa cru1pasinos pobrea;o y se concibe coco 

u.na unidad de clo.so que tiene coíuo objetivo finnl la constri.~ 

c::1.6n socialista~ Creooos <¡ua n0 os aventurado afirmar quo 

I,anin 1.a concebía toóricar:wnta (l:Oruo una unión estratégica do 

clase a diforcncia de la que pl@teó con ol cnrn.pesino medio J 

al ca~peeino rico du~anto la revoluci6n do 1905. E~ la prá~ 

~ica la alian:tW. con loe ca,mpaainoa pobres no so pudo eroc--

tuar nunca~ con el contenido aoñalado, por lo siguiente: 



- 6~ -

1.- La ausencia de un trabajo político Ca.!llpesino -que caraet! 

riz6 en lo fundamental al Partido bolchevique aILtes de octu

bre de 1917- impidi6 que esta alianza fuera efectivamente -

llevada a cabo, Sólo hasta julio de 1917 Lenin propone el 

envio de obreros agitadores al cam~o y yu para esta fecha -

las revueltas campesinas habian adquirido una dirección dis

tinta. 

El únic0 trabajo polit1co que se realizó en el campo 

i'ué el de los populistas y eaeriatas. Las diferencias poli

ticas uo los bolchov~ques con estos grupos, contribuy6 a que 

la separaci6n del Partido con las masut1 campesinas se ahond!!; 

rre profundamente. 

2 •.. El hecho de que el campesino pobre fuera,, por un lado~ 

sujeto a extracción de plusvuliu y por otro poaeodor de sus 

medios de producci611,, determinaba que aunquo objetivamente 

prolotario, l!k'\ntuvicrt~ la conciencia dG claee de un: peq\.\eño 

pi·oductor. Eu curabi.0 1 cuando Lel'.:d.n plantea la alianza de 

clase con él, lo haco pensando ún1.camon~e en la ·inminencia 

de su destino proletario y por tanto en la idontincaci6n 

cabal con el obrero de la ciudad. Este destino ~roletario 

del campesino pobre no so r&alizó lo suficientemente rápido 

como Lonin. lo espeN1ba. De 1905!le191'?, el lento desarrol1o 

del capitalismo en el campo -que caractcrizabru u.. la via jun-· 

kor- impidi6 que el pequeño campesino constituyera ya, en 

la toma definitiva del podorP un proletario. Despu6e del -
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triua!o revolucionario, la co¡ect1v1zac16n du la tierra pre

conizada por Lenin como la medida inmediata y necesaria para 

el inicio de la construcci6n socialista, tampoco oo roali7:6. 

El pequefio campesino predomin6 durante largas otapas del so

cialismo sovi~tico en Rusia. 

La alianzru entre ol obrero y el campesino pobre, plan-

toada por Lelllin desde 1905, no revistió nunca en la pr~etic~ 

un auténtico contorddo do clasob ~ a:ó.Th cuando so plantéo de~ 

de entonces co;;io la umi6r.a que aaeguraria el triunfo oocialiQ 

ta,. no logr6 asumir un car~cter estratégi~o en la linea de 

acción bolchevique. Aún e~ el preludio del triunfo proloti> 

~10 en el que la alinn:w. adquiero un papel fundamental ~prl!! 

c1pal en la contiondla- adopta un papel coyuntural y se ex-

presa: como tina un.i.6n econ6t.d.cre (intercruublo do productos en

tre los soviots obreros y campesinos) y política (moviliza

ci6n conjunta eontra la. btn'&11e·sia). 

Pese a la falta de dirección bo:¡.chovique, la pnrticipa-

cJ.6n campesina fUé declsivcr en el procoso finc:.l de lucha. 

Entre marzo y cctub~o de 1917 las movilizacioneo eampesinas 

adquieren un tono excepcional,~nunca antes alcanzado. La -

depauperación a que estaba _sometida la masa campesina desde 

lai reforma de Stolyilin~ habla llevado a su lirai te la lucha 

por las tierras. Esta l~cha que en sus inicios fu~ pac!fi-

ca ( talas de bol!lques, conminaci6n a huelgas a las fincas -

vecinas etc •• ), rev1ati6 en septiembre y octubre ULI carleter 
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violento; se incendiaron finacas y se tomaron las tierras por 

medio del t.ltsé<lojo J ::on nl uso de lfl. fuerza. El 75% de todas 

las movilizaciones ca~pesinas se sucedieron en eatos meses 

y las expropiaciones de tierras eran entre 20 y 30 veces ma-

yores que en abril. El auge revolucionario en el campo con-

tribuye asi a crear las condiciones propicias para la toma 

del poder. 

Lenin capta que las revuletas ~grarias a la par con las 

huelgas obreras han hecho madurar la situaci6n. A este res-

pecto sefiala en su libro "Lm Crisis ha Madurado": n¿ Es que 

se puede• ante tales hechos, ser un part:ldario honesto del 

proletariado y negar que la crisio ha madurado, que la re--

voluci6n experimenta un grandioso viraje, que la v:Lctoria del 

Gobierno a obre la insurrección campesina oi¡;nificaría ahora 

el entierro definitivo de la revolución, el triunfo defini

tivo de la Kornilovi~uaTn + 
21 

La efervescencia del movimiento obrero y cam~esino le 

hacen concebir que so acerca la contienda decistva y perci-

be ya la necesidad de aprovechar ese momento excepcional pa-

ra el triunfo proletario. 

En octubre los bolcheviques toman el Doder. La revolu"' 

ción se ha consumado y el Gobierno proletario se inicia con 

un sencillo discurso de Lerrln que empe:i.>6 con las siguientes 

.l;lalabras: "Cru:mradas: la revolución obrera y campesina de 

+ Lenin~ V, I. ' 1L~ c-risis ha madurado" Obras Escogidas t.II 
PROGRESO, Moscti. p.p •. 401. 
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cuya necesidad han hablaao sieMpre loa bolcheviques, ae ha 

r€ii:..li:t.aciJ • .,~-

Es neceaa.rio aclarar que a pesar del distanciamiento ~· 

pr~ctico del Partido coR el campesinado, Louin logr6 captar 

correctamente las demandas más auténticas de este grupo .social 

y aupo brindarles su apoyo decidido. Unos neses antes de la 

tom:n del poder, Lenin recoge las demandan crunposinas sobre l~ 

nacionaliw..i.ción de la tierra y pugna por ellas al interior 

del Partido. 

El c.ampesinado ansiaba para si un pedazo do tierra libre 

de rentas que pudiera c:ul tivar on forma indiv:iduol •. Lenin 

estaba conciente del carácter burgu6s de esta, raodida que 

tiende a nulifical' la renta absoluta de la tierra y perm.i--

te el fortalecira:i.ento de la poquofla hacienda capi talistiz, 

pero consideraba que era necesario acceder a lo conaig1w. ---

campesina; apoy<J.r lu i;oua de tior:i:an Gin esperaí."' u que oste 

problemru ce resolviera en ln Asamblea Constituyente como --

deaeabnn los mencheviqueo y dejar qua el propio canposino 

experimentara ol proceso al que lo inpulsa·ha la nacionalizn

d.ón. Lenin confiaba en que UJJÍ cono &sta medida $'Urgia au-

ténticnfilente del campesino, la necesidad de la colectivi7.a--

cibn en el trabajo se iw.plc.ntaria trm1bi&n como uua consigna 

de clase. 

El apoyo decidido que el Partido bolchevique brin\ia al 

+ Lenin, V. I. "Seai6n del soviet do diputados obreros y so,! 
dados de Petrogrado". Op. cit. p •. p. 404. 
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Cll!llpasino en la toma de tferras propicla un acercamiento en

tre amboB, aún cuando ~ste e~a unu dG los ?•i~eros contactos 

reales que se establecían entre el Partido y las masas en el 

preludio de la construcci6n socialista. 



- 73 -

C .! P I T U L O III 

EL PROCESO DE TRANSFORMACIO~ SOCIALISTA. (1917-1922) 

La primer determinaci6n que torna el Partido bolchev:l.que, 

UDa ve~ en el poder, se refiere a la cuesti6n agraria. El -

Decreto sobro la Tierra" promulc._clla la abolición sin indemn! 

z:ación de la propiedad terrateniente. Loo comités campesinos 

fueron los encargados de la repartici6u de las tierras en --

foroa de parcelas individuales quo roeaían en cada jefe de -

familia~ 

Lenin óonsideraba qua nieutraa el poder tuera controlado 

por los obreros y los e-~rapeoinos la parcolaci6n de ln pro---

duccióu rural no conm:'ci tu in ningún peligro P pero pr1 vilegia-

el apoyo do los campesinos pobres como la unica salida para 

el Gobieruo aovi~tico. 

La guorra imperialista y la eapeculaci6n que realizaban 

loa campesinos ricos con el CeFOal habian llevado a una situ~ 

ci6n .dr,¡ h=.bruuv. y paralización fabril que pon:!a. en peligro 

el triunfo recientamento logrado por loe soviets obreros y 

e ampe sinos. En. mayo de 1918 ee impone al CrutJ.pos~nado la 
1 

entrega obligator1.a de todos los sobrantes do tr-i¡Jo '1 ae 
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prohibe terminantemente cualquier comerc1alizaci6n con los 

~xcedente¿ ~g~icolas. 

Esta medid~ -conocida como sistema de contingentaci6n

tenia como fin i·educir el poder de los lrnlaks (campesinos 

ricos) en el campo y salir de la situación econ6mica antes 

descrita. 

Si bien, Lenin conei lerabe que el sistema de cont1ngen

taci6n afectaba principalmente a los campesinos ricos, mien

tras que, los campesinos pobres constl.tuinn el elemento do 

apoyo fundalilental on el proceso de transicióa~ estos últimos. 

tambi€!n so vieron perjudicados por la roquisici6n de los excE_ 

dentes que los pri'laba en r.mchas ocaoiones del mínimo de su~ 

sistencia familiar. Por osta raz6n, en tanto la coutingen

ta.ci6n tuvo 6:r::lto corno medido. defensiva ante el desastre 

econ.ómic0 y Ja. ofensiva r.lilita.r. fracas6 como orj.entaci6n de 

desarrollo y sobre todo propici6 el descontento entre las 

amplias masas crunposinas provocando posteriormente el enfren

tamiento de estas con el poder proletario. 

I,a etapa. en la que se cJ.osarrollo. esta e:x:acc:i6n acuciosa 

del campo sin retribuír~.o nadn a cambio, -la: producci6n in

dustrial se redujo considerablemente y no era posible enviar 

bienes manufacturados nl campo-- se conoci6 füispti&s con el 

nombre de "comunismo de guerra", pues se concebía ye. como 

un proceso de c:ar5.cter socialista cuando en realidad Gigni-
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f'icaba únicamente un sist~ma de defensa impuesto por las --

circunstancias. , 

Es necesario señalar, sin embargo, que Lanin resalta 

durante este período el carhcter de aliado principal del --

campesino pobre y estipula con claridad la política a seguir 

con cada una de las clases campesinas: fusi6n con el campe-

sino pobre, acuerdos y concesiones con el campesino medio; 

22 lucha implacable contra loo kulaks. Por ello, promueve la 

agitaci6n entre los campeoinos pobres con la intenci6n de que 

comprendieran el sentido de la contingentación y apoyaran·, a 

trav~s de los comités campesinos, esta @edida. 

a). - La revoluc16n democrático burguesa en el campo. 

lli.ewtras que en los primeros meses subsecuentes a la 

toma del poder oo llevó a cabo la revoluci6n socialista en 

las ciudades, en el campo se consolid6 la revoluci6n agra-

rim democrfitico burguesa. 

El reparto agrario convirtió el 97% de las tierras en 

parcelas individuales y solamente el 3% se constituyeron en 

cooperativas agrícolas y granja~ estatales. 

La revoluci6n h~bia polarizado por fin al campesinado 

en kul~ks y pequeños productores poseedores de sus tierras; 

este ea el momento en que; Lenin pug:La por la intensificaci6n 

de in llX:b.a de clasés en el campo como dnico medio de erradi-
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c:ar a los kulaks y construir la estructura socialista en 

el campo. Para ello reitera la consigna "agitaci6n en el 

campo" y fundA.i:!Anta en el car1rpee1ino pobre ol proceso de tr~ 

sito d:e la revoluci6n democrli.t1ca a la revoluci6n socialista. 

Durante 1913 se genera ade~áe la contrarrevoluci6n pro

l40V1da por los kulaka. La alianza con el campesino pobre 

adquiere un carácter politice. S6lo me<l1'.lllte esta alianza 

se logra nulificar la revuleta de los kulakn y erradicar en 

lo fundamental a 6ata clase del campo ruso. Es posible on-

toncea revitalizar la politica de los comités d9 campeeinoa 

pobres reconociéndoles un papel de dirección en la comunidad 

campesina. 

A pesar del vuólco neceaari0 que el Partido ha tenido 

que dar hacia el campo, la alianza con el campesino pobre 

reviste aún un carácter ~~ctico. Corno no se ha hecho un 

trabajo do politi~::.?.ción e integraci6n conciente de las masaa 

campesinas a la revoluci6n, on el proceso de construcci6n -

socialista se sigue recurriendo a ellas cuando se ve peli-~

grar el poder reci~n alcanzado. 

h).- La alianza con los campesinos medios. 

A fines de 1918 y. principios del 19~ la ravoluci6n agraria 

ha cambiado en lo fundame11tal la eatruct•ira de clases en el 

campo. Los kulaks so hallan como una clase perfectamente --
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1dsntitieable que se redu'ce rApidamente. Los campesinos po

bras l!tlll di~minuÍ.do e-J.~tanc1all"lente convirti~ndosa, rr.'3rced 

al reparto de la tierra y a la re vi talizaci6n del Mir, on 

campesinos medios. Por otra parte, se perciben ya los resu1 

tados de la politica anterior con los campesinos medios que 

gener6 un proceso de separaci6n y atraso do esta _clase so--

cial, lo cual significaba ahora una traba a los intentos de 

integrarla al proceso de construcci6n socialista. 

Estos dos !actores hacen varlar el carácter do la ali~ 

:ca obrero-eruupesinu y el de la po:i.i ti ca agraria del Partido 

·bolchevique. Cuando Lénl.D plantea la colectivización de la 

tierr& como una urgente necesidad econóraicm -aedida revestid$.:~ 

también de un carácter poli tico 111 sor promovida por los 

col111tas crunpesinos- los cruupesinos se niegan a ucutar esta 

cll.sposición. No obstante que la colectivizaci6u se babia 

promovido mediante una intenaa labor de convencioiento~loa 

campesinos no estaban preparados para ést0 proceso; preciaa-

nante porque la alianza habia revestido únicru2onte un carAc-

ter po11tico-econ6mico, el campesino se encuentra ideol6gi-

camente imprepa.rudo; retrasado q:iara asumir. las tareas quo 

requería la construcci6n socialista en el campo. 

El atraso ideo16gico del campesinado respec:to a la van-

guardia proletaria sera Una constante que persiste durante 
' 

todo el proceso de-edificación socialista. La conciencia 
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del pequeño productor~ convertida ahora en una traba al desa 

rrollo socialista eo al r0su~tado de] escaso trabajo campea± 

no que caracterizó la linea de acc16n bolchevique. Sl camp~ 

sino no responde como paqueño burgu~s a los intentos de cole~ 

tiviz:aci6n porque este aaa. un rasgo inherente de su pe.rtici

pe.ción, sino porque no ae le ha educado en la. lucha; no se 

le ha radici;,J.izado mediante el trabajo conjunto; porque se ha 

rec:urrido a ól sólo en loa momentos críticos del movimiento. 

La labor con el campesinado ha revestido un carácter coyun

tural y eaporfullco i~pidiendo asi la i~tegrución conciente 

de las amplias masas del campo a la construcci6n del nuevo -

sistema. El campesino no ha sido considerado como un agente 

de cambio sino como un agente de apoyo circunstancial en la 

revolución. Por ello• aúit en 1920 LeniB: plan toa que el c:amp,!!. 

sino puede integrarse activamente al proceso de transformaci&n, 

~nicamonte cuando el proletariado ha tomado el poder. Asi 

lo expresa en el texto 11 Eoboao inicial de la teais sobre l<i!! 

cuest16n agraria~ 11 ••• que la población rural de la.a tres e& 

tegoriaa arriba sefia1adas 11 (proletariado agrícola, campesi-

nos pobres y campesinos medios) "embrutecida. hasta el extre

mo, desperdigada, oprimid.ut condonada en todos los paises 

avan~ados a vegcte.r en condiclonon de vidu semibé.rbara, int!! 

resada desde el punto de vist<"ll económ:!.co, social y cultural 

e~ ~1 triunfo del socialismo, es capa~ de apoyar enérgica-

menta al proletariado revolucionario ~nicamente después qua 
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6ste conquisto el poder político. s6lo despu~s de que ajuste 

terminantemente ~as cuentas a los grandes terratenientes y -

a. los capi taUstas, S"Ólo despu6s que estas gen toa oprimidas 

vean en la práctica que tienen un jefe~ un defensor ograniz~ 

do, bastante poderoso y firme para ayudar y dirigir, para 
" + 

aefialar el camino acertado. 

Je esta forma Lenin justifica. t?.6ricamente la linea de 

acci6n que el Partido desarrolló on el campo y ol lugar ae-

cundario que se concedi6 & la participación campesina duran-

te el proceso que los llev6 a conquistar el poder. 

Po~ otro pal"te, la politica de contingentación trajo 

consigo la disminución de la produeci6n agricola en la medida 

en que los campesinos producían sólo lo necesario paxa sub--

sistir, ul no· encontrar alicientes para interaombiar sua exc~ 

dentes. La siembra individual operaba con bajos rendimien--

toa generando grnvea repercu.131oues sob:l.'e el dose.rrollo in---

dustrial. Entonces so pu~na intensamente por lw colectivi--

zación de las tierras considerando quo la parcelación f\lé -

funcional dnieamente en la etapa de la revolución democr~--

tica en ol campo. Sin ombargo,del pequeilo crunpeaino respon-

de a los intentos de coleetiv1aa.c16n defendiendo C'U posici6n 

do pequeño productor. T,a colectivlzaci6n no "º lleva a cabo 

y el predominio de la siembra individual Gigue redituando un 
1 

d€!f'1cit agrícola en todo el Paia. 

+ Lenin, V. I. "Esbozo 1.nicial de la tesis sobre la cuestión 

agraria". Op. cit. p •. p. 61?. 
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E.o. noviembre de 1918 la es~alada de la guerra imperia-

lista pone en peligro de nuevo el proceso revolucionario y el 

Partido bolchevique decide revitalizar la alianza con los -

campesinos medios. Esta es una medida eminentemente táctica 

que serl modificada despu~s. Lenin reconoce que si bien, en 

el periodo de la revuelta de los kulalw los campeainos medtos 

lucharon en contra del Partido y durante la gesta revolucion~ 

ria s-e les neutraliz6, la situaci6n internacional de fines de 

1918 imponia una politica de alianza con ellos. 

Lenin promueve desde entonces la uni6n de los comit~s -

de.campesinos pobres con los comités rurales en un s6lo co-

mit~. Se impone nuev~ente la alianza obrera con el campe

sinado on general. Si bien hasta entonces toda alianza con 

el campesinado como un todo implicaba de todas formas una 

diferenciación~ apoyo al campesino pobre. concesiones y -

acuerdos con el campesino medio; a principios de 1919 se pr~ 

coniza la alianza s6lida con el campesino medio pues éste -

constituye ya la mayor parte de la poblaci6n campesina y las 

esperanzas que Lenin y el partido bolchevique habian f\lndado 

en una rhpida transic:t6n socialista en el campo se ven des-

truidas por los hechos. Se destierran entonces los errores 

reiterados anteriormente de considerar un aliado para la -

construcci6n socialista ünicamente ru los campesinos pobres 

y a los jornaleros agricolas. Ahora se plantea la estrecha 
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alianz• con el campesino· medio como la ~nica posibilidad de 

sostener el proceso de ed.ificaci6n socialiata?.3 

Lenin considera que las dos etapas 1ni.cia1es de la 

revoluci6n han terminado en lo esencial, a saber: 

1.- Toma del poder en las ciudades o instaruaci6n del Go--

bierno socialista. 

2.- Diferenciaci6n de loa elementos proletarios y semipro-

letarios del Clll:ilpo y su uni6n con el obrero urbnn.o para 

desterrar a la burguosia rural. 

Se impone entonces un viraje en ol que se reconoce 

que la e::d.stenciu del campesino t:iedio o.conpafla durante mu--

c.ho tiempo a la primara otapa de construcci6n socialista 

y por ello es necesario touerlo como alindo. Aftl.eiB!ilo, 

que no debe.impon6rsolo ósta uni6n por codios violentos, 

quitA.ndoles sus tierras o tratándolos como kula!ul. 

Sin emb-.'1l'go, debido a que o. lu vo& que tro.bo.jndoT i~n-

tificado con el obrero, el campesino uedio obtieno exceden-

tee que considora suyos y que puede apropiara~, eat! sujeto 

a un doble tratamiento que deriva do ou dualiomo do claaa. 

Lo interesante del viraje en cuanto a la alianza cam
" 

pesina ea que por priraorQ vez desde el inicio de la ~evo-

luci6n, el campesino medio.ea consider.ado como un aliado --

permanente; y, aún más, el hecho que se acepte collro un error 
1 

el haberlo manten~do como un aliado coyuntural sujeto exclu-

sivamente a los momentos criticos de la lucha.24 



- 82 -

Desde 1905 se man1!est6 que el campesino pobre ea un 

aliado de elaal'I. Entoacos se entendió. que un &liado d~ -

clase es ol que lucha por los mismos intereses que la van

guardia que lo dirige y que adem~s puede existir una ident1-

t1caeión ideológica entre ambos. El interés del proletaria

do era erradicar el capitalismo e iniciar la via socialist~ 

en RUsia. Este era tambi6n el inter~s del proletario y el 

semiproletario ruralea. Su uni6n estaba planteada como una 

alianza org&nica permanente. Asi era concebida teóricamente 

la alianza con el cruupeaino pobre por mucho que esto no con

cordara con J.a linea de acci6n holchevique¡ en 1919, la aliaE 

c:on el campesino modio; que se ha vuelto mayoritario, se ex

presa también como una alianza duradera. 

Dos años más tarda, on 1921, la ilusión de un rápido 

tránsito al socialismo ha desaparecido por completo y se re

conoce ya como un fracaso la etapa del cornuni8mo de guerra, 

a1 percibirse el franco enfrentamiento del crunpesinado con 

el poder aoviótico. A su voz la situación 1tttQruacional se 

vuelve menos tensa posibilitando aligernr los conflicto inte! 

nos generado on gran medida por la política anterior. Ea J>2. 

si'ltl.e entonceG planteai• una nueva estrategia de desarrollo 

concebid.a; no en calidad de uua politice socialista sino como 

una variante del Capitalismo de Estaáo) etapa iru¡iediatamente 

anterior a.l socialismo e indiapenaable en esos momentcia para 

fortalecer el poder aovi~tieo. Para llevarla a cabo, Lenin 

propone que el sistema de contingentaci6n sea sustituido por 

el impuesto en especie, que p.ormiUera al pequeño productor 
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a:prop1aree una parte del excedente e intercambiarla para su 

bane!icio. 

El cambio del sistema de contingentaei6n por el impues

to en especie respondi6 a dos causas principales: 

1.- Econ6micai. Como ya expresamos la requiaici6n de todos 

los excedentes habia hecho disminuir considerablom1ml·'' la 

producción agricola pues nulificaba todo incentivo pa~a pro

du~ir más ail.16.~de lae necesidades familiares. 

2.- Politiem.- En marzo de 1921 los bolcheviques no esperan 

m!s la señal socialista en Occidente. Sólo mediante la 

alianza obrero campesina os posible forta.lecer el poder so

vi.Hico ante el cerco ·del Capitalismo Internacional. 

Esto ea lo que lleva a Lenin a preconizar su politica 

de "contar con sus propias fuerz:aa 11 ;5en base a la estr133tegia 

de desarrollo antes mencionada que se conoció cou el nowbre 

de Nueva Política Econ6mica y que liberaba en gran medida 

las relaciones mercantiles con el fin de incrementar la -

producci6n agricola que sirviera de base al desarrollo in-

dustrial. 

El viraje que se conGolida con la NEP en 1921 parece ei.s, 

nificar en cuanto a la alianza, un retroceso respeeto a la 

politica de 1919. Con la NEP la alian$& con los campesinos 

medios se expresa b~sicamente como una alianza tActica (gr~ 

des concesiones y la mayor cautela). definida por la derrota 

del socialismo en Europa y concebida con un claro carActer 
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econ6miC{). 26 

J,a contratl1eci6n entre los palanteamientos de 1919 y· 

l~ politica antes descrit~ revela que afin entonces no se de-

fina muy bien la especificidad y el car!cter de la alian2r& 

con los c:am~esinos medios; sin embargo, los dos filtimos·--

años antes del que señal6 su muerto, Lenin esboza una con-

cepc!ón mas parecida con la que sostuvo en 1919, tendiente 

a configurar una alianza estratégica de clase. En 1922 --

escribe en el "Informe politico del Comit& Central del. Par-

tldo Coll!Unista de Rusia": "Compenetrarnos con la masa cam-

peaina, con los sencillos campesinos trabajadores, y comenzar 

a avanzar inmensa~ infinita.nante m~s despacio de lo qua nos~ 

tros sofi!bamoa, pero? on cambio, de forma que toda la masa 

avance efectivamente con nosotros. Si obramos as!, llegar~ 

un momento en que la eceloración de ~ste movimiento alcanza-

rá un: ritmo con el que allora no podemos ni soñar. Esta oa 

a mi entender la primera lección politice fundamen'ttü de la 

Nueva Poli tic-a Econ6·u.lc&. 11 {-

En 1923 Lenin pone en un lugar preferencial problema 

de la trasnrormaci6n en las retaeiones sociales de producción 

del campesinado como un proceso aut6nomo que surge. de au CO!!! 

prensión y confianza en la vanguardia proletaria. Esta 

tran.aformaci6n consistía para Lenin en la general1zaci6n de 
1 

cooperativas de producci6n, en las que el peque~o campesino 

+ Lenin, V. I.- "Informe político del Comit6 Central del 

P.C. (b) de Rusia". Op. cit. p.p. 695. 
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tuviera por rin, la oportunidad de convertirse en un produ~

tor socializado.' No mediante la coaccióu, Lio ·¡.io;:o c.r.clmi:'. ~-e 

los campesinos, sino con ellos. 

A~n cuando no tuvo tiempo de desarrollar este punto, 

Lenin vislumbra a trav~s de la Cooperación y la critica tlel 

proceso de burocratiza.ci6n, la alianza definitiva de loa 

obreros y los campesinos, como una alianza ideológica de 

clase y en un plan estratégico. Esta politica se lanza 

bajo la conocida consigna de "m~s v!lll~ poco pero bueno". 

A pesar de este vuelco en la concepción Leninista de 

la alianza~ nuevamente se puede encontrar una marcada se-

paraci6n entre la teoria y la politica de acción. 

! la traerte de Lenin se precon17l6 un modelo de indua--

trialización sustentado en la acum~laci6n primitiva sociali~ 

t~. que significaba el desarrollo acelerado de la indus--

tria basado on la exacción de la agricultura. Este proceso 

que privilegiaba el desarrollo de l~a fuerzas productivas 

como una medida para, primero. vencer el cerco econónüco 

y militar que imponía el imperialismo capitalista y, segundo, 

competir en tnateria industrial., con las grandes potencias ca-

pitalistaa, trajo consigo la profundizaci6n de la división 

social del trabajo, el ahondamiento de las desigualdades 

sociales y de la contradicci6n campo-ciudad. 
/ 

El sector agrícola se maDtuvo como un sector atrasado 
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y el cam~eaino pereisti6 como el agente sobra el que 80 lo

vant6 el desarrollo socialista¡ fu~ un agente de a~~Yv y no 

de cambio. su relaci6n con el Partido peraist16 en la linea 

de "seguimiento"• sin mantener nunca una posici6n que le · 

permitiera compartir el poder. 
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A P E N D I C E D E N O T A S • 

-
1.- En su libro "la cuest16n campesina y el capi tal1smo" 

Vergópoulos dice: 11 en suma, Lonin, antes de 1905, se a!erra 

a las aiguientes posiciones: 

l.- El modo de producci6n capitalista se desarrolla 

ripida~onte en la agricultura rusa suprimiendo los 

"vestigios feudales", sobre todo la propiedad seño-

riaJ. y los Mir -comunid'ndes campesinas-. 

2.- Las relac~ones de propiedad terrateniente no 

constituyen un ohst~culo al desarrollo dal modo do 

producc:1.6n capitalistm. 

3.- ~l campesinado so derrumbe on tanto que "mundo 

aparto". La;. concentraci6n en agricultura engendra 1a 

proleta.rizaci6n do los campesinos y el ~xodo rura:J. .. 

La contradicci6n fundamental del modo de producci6n C,! 

pitaliata &e reproduce en el medio rural 1nataurando 

ah1 dos clases sociales con interes0s opuestos." 

(Am:in, Srunir y Vergoupolos.- "lsc cuosti6n crunpes.ina y 

el cap1tnlismo". NUESTRO TIEMPO, Mbico~ 1975. p.p. 

97). 

2.- Esta posici6n es planteada por Lenin en su libro: "Quie

nes son los amigos del pueblo y co~o luchan contra la SoeiaJ,. 
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democracia." (Lonin~ V. I. "La alianza de la clase obrera y 

del campesinado" , PROGRESO, Mosct1. p.p. 13.) 

3.- Lenin V. I. "A los pobres del Campo". Op. cit. p.p. 

164-165. 

l¡..- Así lo expresa Lenin en su libro "El programEI. agrario 

de la Socialdemocracia" Op. cit. p.p. 71. En una nota de 

pi~ dice: "Es sabido que en las sociedades esclavista y feu

dal las diferencias entre las clases quedaban también fijadas 

en la d1visi6n de la poblaci6n por estamentou, asignándose 

a cada clase un lugar juridico especial en el Estado. Por e_ 

so las clases de las sociedades esclavista y feudal (y también 

ds la sociedad del régimen de la servidumbre) eran a la vez 

estamentos distintos. Por ol contrario, en la sociedad cap! 

talistap en la sociedad buruguesa todos los ciudadanos son 

jurídicamente iguales, la div1si6n por estamentos ha sido 

abolid& (por lo menos en principio) y~ por oso, las clases 

han dejado de sor estamentos. La divis16n de la sociedad 

en clases ea comdn a las sociedades esclavista, feudal y -

burguesa, pero en las dos primeras existían las clases-esta

men tos, mientras que en la ~ltima las clases ya no son esta

mentos." 

5.- Váace "Proyecto de resolut:i6n ac-erca. del apoyo al movi

miento campesino". Op~ cit. 224. 

6.- Lenin., v. I. "Programa agrario de la ••.• " Op. cit. p.p. 

65. 
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7.- Una deciatiaa equivale aproximadamente a una hectArea. 

8.- Lenin, V. 'i. "El programa agrario ••• " Op. cit. p.p. 71. 

9.- Lonin. v. I., P!royecto do resoluci6n ••• " Op. cit. p.p. 

224. 

10.- ~/~ase "La actitud de la Social.democracia ante el movi

miento campesino". Op. cit. p.p. 242. 

11.- Anterionaonte (1898-1904), Lenin l!r0 inclinaba por la d! 

volución de las tierras recortadas a todos los crunpesinoa; 

en 1905 recoge la demanda de los campesinos en el sentido 

de confiscar la? tierras a los terratenientes. a la Iglesia 

y al Estado ~arista. Entonces retira su primera propoa1c16n 

del P.A.S.D, e incluye la nueva demanda consistente en la 

coºnf1scaci6n de todas lo:s tierras. 

12.- Lenin. plantea esta cuesti6n en su libro:"El partido o

brero y el campesinado". Op. cit. p.p. 62. 

13.- Lenin, V. I.- "Programa Agrario de la •••• ". Op. cdt. 

14.- En su libro 11La oconomia sovi6tica desde 1917", Maurice 

Dobb señala:- "La revoluci6n de 1905 fu~ m!is tarde descrita 

por Lenin como una revolución "campesina" dirigid.e. por el 

proletariado". 

15.- A este respecto comenta Dobb en el texto citado ante-

riormente: "La politica de Stolypin fu§ la respuesta del 

rftgimen zarista a los acontecimientos de 1905, y sirv:l.6 

para acelerar es~aa tendencias y para desarrollar en el 

campo una clase próspera de campesinos, que produc!an para 

"'Í~ • 
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la exportaci6n. sirviéndose de trabajadores asalariado s. 11 

(op. cit. p.p. 62) 

16.- 11Al principio, bajo el mando del Príncipe Lvov~ se oxc!J. 

yeron " (del Gobierno provision.al) 11 a los partidos socia.¡is

tas ~xcepto Keronaki). Pero en mayo ae form6 un Gobierno de 

coalisi6n que incluía a los representantes de los p<Jrtidos 

en el Soviet. 11 (Dobb• Maurice. Op. c-it. p. p. 73.) 

17.- "Lm rovoluci6n democrático-burguesa ha terminado. Hay 

que aplicar de un modo nuevo el programa mgrario. La misma 

lucha que se libra ahora tlq,Ui por el poder entre los gran-

des y pequeños propietarios se registrará también en el 

e.ampo". (Lenin, V. !. "Informe sobre el momento actual 

y sobre la posición ante el Gobierno provisional"~ 

18.- Ver~· el libro: 11 las tareas del proletariado en la pre-

sente revoluci6n11 • Op. d.t. p.p, 355. 

19.- Esta poaici6n la expresa Len.in en el texto:"Discnreo 

ante los delegados de los comités de campesinos pobres de 

las provincias centrales.n Op. cit. p.p~ 446. 

20.- En el texto "la eat6.atrofe que nos amenaza y como comb_!! 

tirla11 , Lenin dice:- ny con mayor facilidad encontrará el 

camin-0 acertado: la alianza de los campesinos pobres. es de

cir de la mayor1a de los campesinos, con el proletariado.n 

op. cit. p.p. 403. 

21.- Aqui Lenin se re!'iere al golpe de Estado que trat6 de 

dar Kornilov en asosto de 1917 con el fin de detener el 
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el ascenso del poder sotiético e instaurar un Gobierno ex-

clusivamente l!'lrguéa. El golpe fracas6 finalmente pero im-

primió un viraje en el movimiento revolucionario el cual. --

adquirió desde entonces un tono excepcionalmente combativo. 

22.- Len1n, V. I.- Carta a los obreros de Elets~ Op •. _cit .. 

p.p. 436 y 437. 

23.- Lenin, V. I. -"Esbozo inicial de las tesis sobre la -

cuestión agraria". Op. cit .. p.p •. 619. 

24.-Lenin V. I.,. 11VII Congreso del P.c.. ('b) de Rusia." 

Op. cit. p.p. 520. 

25.- Lenin, ~· I.- Consultar el texto.- "Informa sobre la 

sust1tuci6n del oistema de contingentac16n por el impuesto 

en especie." Op. cit. p.p. 637. 

26.- Ver texto: "Informe sobre la T&ctie& del P~ de Rusia" .. 

Op. cit. p.p. 6?6. 
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'fERCE~A PARTE. 

EL PENSAMIENTO MAOISTA SOBRE LA CUESTION CAMPESINA: 

LA TERCERA ETAPA DEL MARXISMO. 
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I N T R ~ D u e e I o N 

El pensamiento Maoista trajo aportes fundamentales a la 

teor1a marxista sobre la participaci6n campesina en la ~evo

luc16n. Sin embargo~ gran parte de eatas ideas se plasmaron 

en la pr~ctica revolucionaria sin transmitirse al papel en la 

forma de un sistema te6rico comploto. Por ello, la lectura 

de los textos de Mao no basta para comprender la riqueza d0 

sus concepclones y hay que recurrir co.natantemento al desa.

rrollo histórico del proceso de transformaci6n socialista. 

Por esta razón, en el presente apartado se hace referencia 

frecuentemente a las pnrticularidadea hiat6ricaa del proce-

ao en un intento de nostrar las concepciones Maoiatas en su 

v1nculaci6n con la práctica revolucionaria. 

La contrlbuci6n: tot'Srica de Meo Ei.l. problesa campesino --

contiene una riqueza oxcepcional derivada de la importanto 

participación que este grupo tuvo en la revoluci6n socialis

ta china. Con lil, la defin1c:16n da clase social en el campo, 

adquiere un contenido politico
0
que la transforma en arma te~ 

rice. de la rovoluci6n. 

Por otra parte, transforma el contenido anterior de la 

alianza obrero-campesina confiri~ndole un car~cter idool6gi

co y político, en .donde el proletariado es m!s qua la van---
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guardia de la lucha, el ndcleo que la dirige; porque no va 

adelante de las masas sino que apreuJe de ellas, de su prác

tica de lucha, la linea de acc16n fundament~l. 

Adem~s, Mao concibe el proceso revolucionario como 

una lucha prolongada en la que el Partido se identifica po

co a poco con las masas configurando una unidad orgánica -

con ellas. Ea aeta unidad que se va estrechando la que per

mite adquirir la f\lerza necesaria para tomar el poder. 

Finalmente concibe el proceso de transformación social1,! 

ta como el desarrollo conjunto de las fuerzas productivas y 

las relaciones sociales do producción, que ee logra a tra-

v~a de la lucha de el.ases y del modelo do acumulación que tQ 

ma a la agricultura como base y a la industria como factor -

dirigen to. 

Estos son los rasgos centrales del pensamiento Maoista 

que trataremos de desarrollar en este apartado final. Para 

ello, partimos de un marco hiat6rico general que pretende -

u~car a Chima. en el contexto mundial y establecer la oitua

ci6n econ6mica, política y social del campesinado al inicio 

de la revoluci6n. AS'lmismo, ae Nializa la estructura de -

clases en el campo y el aporte fundamental. que sobre la ca

tegoría "clase social", adelanto. Meo a la. teoria mo.rrlsta de 

la lucha de clases. 

En un segundo momento se exponen los rasgos fundamenta

les del proceso revolucionario 'lrl.nculados con la teoría y la 
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pr~ctica Maoistas. Aqui 'se analizan las dos facetas de la 

guerra prolongada en China, asi co~o la política de Nueva -

Democracia integrada a la concepción que sobre la revoluci6n 

socialista mundial sostuvo Hao. 

El tercer capitulo se ocura del aspecto esencial d&l 

pensamiento Maoista sobre la cuesti6n campesina: la alianza 

obrero-campesina. 

Finalmente trataremos de esboaar en forma breve, loa 

aspectos principales de la transici6n al socialismo y las 

tesis te6ricas en las que se sustent6 el modelo de acumula

ción socialista en China. 
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C A P I T U L O I , 

MARC:O HISTORICO EN EL QUE SE DESARROLLO EL MOVIMIENTO. 

a).- China en el contexto mundial. 

Mientras el sistema capitalista mundial impuso a tra-

vés del capital financiero la dominac16n econ6mica a gran n! 

mero de paises, e implant6 en ellos el régimen capitalista 

como modo de producci6n dominante. en China, la invasi6n 

imperialista conjug~ a principios de siglo la dominaci6n 

econ6mica y politica sin desterrar definitivamente las rela

ciones feudales de producci6n. Esto gener6, por un lado, el 

desarrollo de las relaciones rnercantil~s de producción socav8.!! 

do así en gran medida la producc16n servil que i!!IJ)eraba en 

China desde tres mil afios atrás. A pesar de ello el poder -

politico y económico si~i6 en manos del terrateniente en 

vastas zonas del Pais. 

Por otra parte, el capitalismo extranjero inici6 el de

sarrollo industrial en las ciudades más i!il'Portantes y perpe

tró el dominio económico del Pe.is a través de contratos de -

endeudamiento que se trastocaron en concesiones territoria-

les, intromisi6n politica y dispendios econ6micos. Finalmea 
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te la ambici6n imperiali~ta del Jap6n convirti6 a China en 

una naci6n colonial al apropiarse la zona sur dol Pais. 

El vasto territorio amarillo alcanzaba a albergar tres 

formas distintas de dominaci6n: el sometimiento ancestral de 

los terratenientes, el do!ninio imperialista de Inglaterra, 

Francia y E~tados Unidos y los portadores o:rpansionistas del 

Jap6n asentados en las zonas dominadas; por ello, Mao define 

a China como una Naci6n semicolonial, somifeudal y colonial. 

Esto le permite descubrir las contradiccionoa principales en 

cada etapa del movimiento y al mismo tiempo identificar a los 

enemigos de la revoluci6n. La clase contrarrevolucionaria 

que ejerce la dominaci6n del pueblo chino forma un s6lo -

frente pero ejerce distintas formas de eXplotaci6n y por 

tanto engendra contradicciones diferentes. Los enemigos son 

dos, dos son las contradicciones princip~les: la contradic-

c16n entre el imperialismo y la Naci6n China y la contradic

ci6n entre los terratenientes y el campesinado. 

b).- Situaci6n econ6mica y social del campesinado. 

La persistencia de las formas feudales de producci6n 1!!!, 

primen al País un car~cter eminentemente campesino. De una 

poblaci6n·de 450 millones de habitantes, 360 millones eran 

campesinos. La ma7or parte de la tierra se encontraba en -

:ioder de los terratenientes, quJ mantenian su dominaci6n 
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sobre los campesinos a través 1e los arriendos. Se calcu

la. q•it1 entre un 50~~ y un 80% da la cosec.ha eran pagados al 

terrateniente en forma de arriendo, lo cual sujetaba al 

campesino a un continuo endeudamiento que so tornaba acumu

lativo. 

Por otra parte, la estructura burocr~tica encabc3ada 

por los funcionarios locales imponia otra forma de explota

ei6n al campesino, a través de impuestos por diferentes con

ceptos que por regla general eran exigidos por adelantado. 

La condici6n de cam:iesinos son tierra, sujetos a innume 

rablos formas de sumisión y explotaci6n es un rasgo que dis

tingue al campesinado chino de la poblaci6n rural que sus-

tent6 el movimiento socialista en Rttsia. En vastas zonas 

del Pais y durante todo ol proceso revolucionario el campe

sino es un desposeído y uor ello a la vez que no tiene nada 

que perderr aspira tenazmente a un pedazo de tierra. 

La revoluci6n china no sorprende al campesino con una 

conciencia madura de propietario; por el contrario, el cam

pesino desposeído y vejado por el poder· feudal de los terra

tenientes, sorprende a la vanguardia de la rcvoluci6n por 

su movimiento organizado en ara.o de la distribució~ de la 

tierra. El problema de la conciencia pequeño burguesa del 

campesino poseedor, no se presenta en ~hina en forma rele

vante al inicio de la revoluci6n. Este es uno de los fac

tores m~s importantes que determinan la rApida radicaliza-

( 
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ci6n de las masas campesinas durante el prolongado proceso 

revolucionario. 

c).- La estructura de clases en el campo. 

El análisis de clase que Mao realiza en 1927 tiene un 

carácter eminentemente político; su objetivo fundamental es 

descubrir cuáles clases participan en la revoluci6n del lado 

del Partido Comunistm y cuáles otras se enfr•mtan a él como 

enemigas. En esta concopci6n se enriquece la categoría 

"elase soc::i.a1 11 en sus dos contenidos, econ6mco y político, 

pues para Mao la propiedad o no de los medios de producci6n 

es tin factor determinante da la clase social, pero no es el 

tínico. El factor poli tico referido a la actitud hacia la -

lucha que muestrroi las distintas clases sociales asume un 

papel rclov:mto. pr1ucipalK.:0ü.t.Z <fj:U la pari;icipactlón de las 

clases intermedias, que pueden enfrenturse al movimiento ~e-

volucionario cuando la lucha de clases ae encuentra DJJ!Ol'ti-

guada, reap~~diondo a su condicí6n pequeño burguesa; pero 

euando las contradicciones se exacerban refle5ndas en un 
<I 

ascenso de la lucha, las clases intermedias pueden radica-

liza.rae y participar del lado del proletariado. El elemento 

econ6m1co determi~a en esta clase su actitud vacilante, pero 
' 

su integración política a la lucha depende en todo momento 

de la capacidad del Partido para impulsarlos a la reV'Oluci6n. 
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En China, la particip~ci6n de las clases intermedias y 

de la burgueaia nacional Jes~T.peñó UD pnpeJ p~eponderante, 

.,.,orque el sometimiento e:{tranjero exig'l.a la movilizaci6n de 

toda la poblaci6n a excepci6n de las clases proimperialistaa. 

Esta necesidad histórica de la revolución permitió la canfor 

mac.i6n de una teoria de las clases sociales que sirvió co:::._, 

instrumento politice en el trabajo revolucionario, principal 

mente porque permite aprehender no solo el carácter estático 

de las clases, sino el car~cter dinámico de estas, que es 

donde se manifiesta la lucha de clases eomo una totalidad 

compleja. 

Ahora bien, Mao define en una primera instancia -como 

ya se expresó- las relaciones de producci6n en el campo co

mo relaciones semifeudales. Distingue ·entone.es al terrate

niente como la clase explotadora y al campesinado como la 

clase explotada. Pero no considera al campesinado como un 

todo indiviso on su lucha contra el terrateniente y como un 

grupo diferenciadoen la lucha futura contra la buruguesfa. 

Hao delimita desde un principio la participaci6n preci

sa de cada grupo campesino integrada a un proceso revolucio

nario ascendente y Ül.li.co uunqu.e difer:enciado por etapas. Es 

decir, oste.blece el carácter político y económico de la lu-

cha campesina en un plan estratégico en el cnltl. cada clase 

se encuentra definida respecto al movimiento en su conjunto 

y no en cuanto a cada etapa particular. 
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Asi, el campesinado, integrado por los campeeinos pobres 

' 1 y los campesinos medios , no respcntle co~o un todo aut6 la 

lucha por la tierra·contra los terratenientes, en la rea1s-

tencia contra el Jap6n y en la construcci6n del socialismo. 

Al contrario, los dos grupos que forman el campesinado par--

ticipan. en cada etpa respondiendo a su condici6n de clase d~ 

finida en los dos aspectos que aqui hemos mencionado. 

El campesino pobre constituye en 1927 el 70% de la pobl!; 

ción campesina. El 50% de la población rural son en rigor 

semiproletarios pues poseen un poco de tierr~ y algunos --

.instrumentos de trabajo. A pesar de ello se ven obligados a 

tomar en arriendo cierta cantidad de tierra para completar 

sus ingresos o en fin, a emplear-so como asalariados en 

los cam:pos de la burguesía rural. Este sector de la po-

hlaci6n es revolucionario por su condici6n de despose1do 9 

pero es menon revolucionario que ol 20% roat~te de los eam-

pesinos pobros,, pues no poseen tierra en absoluto y muchas 

vacos carecen de instrumentos de labor1 su posibilidad do --

subsistir depende enteramente de trabajr la tierra ajena pa-

gando un arriendo. Este es el arupo mas revolucionario de 

los campesinos pobres pues no tiene nada que perder y su mi-

seria le impulsa continuamente a la sublevaci6n y a la ro--

baldía,. Por tem:to, el carácter econ6lllico define aqui su 
' 

su actitud de lucha; mientras éste persisto, la radicaliza-
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ción del cSlllpesino pobre es una constante, independienteme~ 

te r.ie la etapa. particulr..r qut:; atra~·iee;c el c:ovimi en to. 

El campesino modio (pequeffa burguesia), constituye el 

20% .ie la población rural. Esta clase soclal posee aua me-

dios de producción¡ son pequef100 productores que basan su 

subsistencia en el trabajo familiar. Alsunos de el~os 

poseen un excedente en gre.no que les proporciona un nivel 

de vida aco~odatl-0, por ello constituyen el ala m~s reaccio

naria de la pequeña burguesia. Aspiran a colocarse entre la 

burguesia y se oponen con temor al proceso revolucionario. 

Otro sector de la pequeña burguesía lo constituyen los 

campesinos que so mantienen e~clusivamente con sus propios 

medios oconóndcos. E~te ea el sector más numeroso de los 

campesinos medios. Su nctitud es vacilante y neutral; no se 

oponen abiertamente a la revoluci6n pero no participan en 

ella. 

Un tercer sector formado por loa campesinos medios cuyo 

nivel de vida va en descenso constituyen el ala izquierda de 

la pequeña burguasia. Son por tanto tambi~n, los campesinos 

m!a radicalizadoo de ésta clase aocioJ. pues ven muy cerca su 

destino de indigentes. 

Cuando la lucha se estatiza permaneciendo latentes las 

contradicciones de clase~ el campesino medio act6a como un 

grupo diferenciado, respondiendo a sus intereses de pequeños 

propietarios¡ en cambio, cuando la lucha se intensifica, pa~ 
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tiC'ipan del lado de la revoluci6n como un todo, con excepción 

del ala derecha-que se une a la reacci6u contrarr~Vúluciona-

ria. 

Los terratenientes y los campesinos ricos constituyen en 

total el 10% de la población rural. Los terratenientes manti~ 

nen- au poder debido a la estrecha alianza que establecen can 

el imperialismo extranjero. Detentan la propiedad del suelo 

y viven do los arriendos que extraen n loe cru:::ipesinos pobres. 

Su presencia en el campo obstruye el desarrollo de las fuer

Z'as productivas y refuerza. la dominaci6n extrenjera, por. ello 

constituyen junto con la burguesía compradora, el enemigo --

principal de la revolución. 

· FinalmenteP los campesinos ricos representan las rela-

ciones capitalistas en el campo. Pueden poseer o tomar en 

arriendo la tierra que trabajan~ e incluso intervienen ellos 

mismos en el proceso productivo; pero su earactoristlc@ eso~ 

cial es quo explotan fuerza do trabaj_o o.salariadaº Los cam

pesinos ricos apoyan la lucha nacional co~tra el imperialis-

mo pero se oponen a la implantaci6n dol comunisoo. Por ello, 

su participaci6n es disU.nta en cada etapa de la revoluci6n • .,, 

Tal es la estructura de clases en el campo chino al --

inicio do la primera guerra civil. Mac define a través de 

su an~lisis quienes son los amigos y quienes los enemigos 
i 

de la guerra que se iniciaba. Parte pues, de un inter6s po-

11tico para definir lo econ6mico que determina tas clases --
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sociales. Asimismo, advierte en la inestabilidad de las --

clases intermedias la dependencia de su co~portamieuto con 

el nivel de la lucha en cada momento y determina a partir 

de ahi, la importancia que asume la direcci6n del Partido 

en la radicalizaci6n de esta claso social. De esta ferina, 

la teoria de las el as os sociales ae trastoca en arma poli t:!_ •.. 

ca de lucha por el socialismo. 
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C A P I· T U L O II. 

RASGOS PRINCIPALES DEL PROCESO REVOLUCIONARIO. 

ai.).- La derrota de 1927. 

El pensamiento Maoista acerca de la p..rticipac16n cam-

pes1na en la revoluci6n presenta una misma linea fundamental 

a lo largo del proceso de lucha que transform6 a Chin·a en un 

pa!s socialista. Si bien ea cierto que desde la creac:J..6n 

del Partido Comunista hasta el rompimiento con el Kuomintang, 

Mao sosten.ia la idea tradicional basada en un movimiento ur-

bano apoyado· principalmente en el contingente obrero, a par-

tir de 1927 abandoua eGte m8rco y centra gran parte de su 

atenci6n en las masas campesinas. El origen de este cambio 

tiene bases materiales innega.bl•aa. En primer lugar. el des-

cubrimiento por parte de Mao del avance político que ha.bí.a 

alcanzado la lueha campesina en las provincias del norte. 

Mao visita la provincia. de Hunen cuando las fisuras de 'la -

alianza entre el Partido Comunista y el Kuolll'.inta~ empiezan 

a ensancharse y se da cuenta de la fuer~a revolucionaria que 

existe entre el campesinado. En segundo lugar, la repres16n 
j 

desatada en contra del movimiento obrero por el Kuolltinta.ng, 

a partir de su alianza con la burguesía compradora y con 

( 
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los señores de la guerra, acabó prácticamente con los cua-

dros obreros y repleg6 al Pru·tido Comunista a una resisten-

cia clandestina. Esta situaci6n obligó a la vanguardia co-

munista a refugiarse en el c~mpo e iniciar desde ahí la ln-

cha contra el Kuonrl.ntang, primero, y después contra los in-

vasares japoneses. 

lt partir de liste momento, Mao comprenderá que el movi-

miento revolucionario se debe sustentar on las masas obreras 

y campesinas, reconociendo que el fracaao anterior deriv6 de 

haber cifrado el apoyo del movimiento en el Kuomintang y no 

en las masas del pueblo. 

b).- La guerra prolongada. 

Desde 1917 hasta el triunfo de la revoluctl.6n popular 

en 1949, el movimiento se deaarrollarli en las z.ona.s rurales·, 
'\. 

basado pri~cipalmente en las masas campesinas y concebido -

como un proceso largo, de avance por oleadas y de conjunci6n 

del trabajo econ6mico y militax-. 

Hao abandona definitivamente el modelo ruso de toma del 

poder en las grandes ciudados y en un momento coyuntu.r-al 

preciso e impostergable. La derrota sufrida le brindó espa-

rienciaa muy ric&s en cuanto a la estr3tegia de la lucha. 

Las condiciones reales del movimiento imponian la nece-

sidad de una guerra prolongada, pero a la vez 6ste tipo de -
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lucha consolidaría al ?artido Comunista como un partido de 

masas, con el poder suficiente para onfrentarse al pod~r 

coaligado de los imperialistas "i los i:.errateuiantea. 

La guerra prolongada responde, pues, a una situaci6n 

hist6rica concreta y esta ea una de ous facotas. La otra 

estriba en la capacidad que genera este tipo de lucha de 

formar una unidad orgánica del Partido con las masas, en el 

caso de China, con las masas campesinas. 

Hablaremos inicialmente de la primera faceta de la --

lucha prolongada: 

Para Mao, dos son las razones fundamentales que obligan 

en China a seguir este tipo de lucha: 

1.- nun enemigo grande y poderoso". El Kuomintang cantaba 

con un ej~rc~to moderno, poaeia las posicionas claves, el 

control de la economia, la polític~ y las vías de comunica-

ci6n; además el oj&rcito de Chiang Kai Scheck contaba con el 

apoyo dofin:hti'i?O de las potencias imperialistas. 

2.- "Un ej(lrcito rojo, peque!l.o y débil~+ 

A pesar de la díoparid-ad ontre los dos ejércitos conti~ 

gentes, su posición no es absoluta, pues, si bien, el ej6rc! 
<1 

to rojo est~ replegado a las montañas y a las ciudades más 

remotas y no cuenta con un armamento moderno ni dispone de 

transportes adecuados, su fuerza radica en el apoyo de ¡as 

amplias masas del pueblo, en que ~stas Masas luchan por sus 

+ Mao Tse-Tung.- "Problemas estraUgicos de la guerra revo
lucionaria en China": "Obras Escogidas". Ediciones en 

Lenguas Extranjeras, Peltin. 1972. t. I, p.p .. 213. 
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intereses mas aut~nticos y por tanto son m~s combativas. Por 

su parte el Kuomintang c:uenta con un ej~rcito mercenario y el 

pueblo entero est.!i. contra Í!l. 

Estas son las causas principales que propician una gue

rra prolongada. En cuanto a sus resultados anotaremos en 

primer lugar la revoluci6n agraria. 

En 1927 se inicia la revolnci6n agraria en las zonas 

rurales de las montañas de Chingkang donde se establece 

primeramente el Partido Comunista. El objetivo de la re-

voluci6n a;graria es derrocar ol poder de los terratenientes 

para concluir la revolución democrático burguesa y dar triu~ 

fo .. a: la revoluci6n nacional. Derrotar a los terratenientes 

implicaba, a la vea que desterrar las relaciones semifeuda

lea en el campo, romper la alianza de poder en la que se -

basaba el dominio imperialista. 

La táctica a seguir consistía~ en una priraera etapa, 

en romper el poder politice de los terratenientes median-

te la reducci6n de los arriendos para quebrantar el poder -

econ6mico de los explotadores; en seguida, la redistribuc16n 

d:e las tierras y loEJ instrumentos de labor. La revoluci6n 

agraria en las provincias permitiía erigir órganos de poder 

con reprcsentad6n y direcci6n de los c:ampesinos pobres y, 

de ~sta forma, educar a las masas ~prendiendo con ellas. 

La revoluci6n agraria avanzaba por oleadas a la par que 
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el ej6rcito rojo 7onquistlllba las provincias vecinas y se --

extend.16 considerablemente durante la larga marcha hacia Hu-

mm,, a la que oe vi6 obligado el ejSrcito rojo ante lmi oren-

siva Kuocr.ltanieta. 

Por ~tra pnrte, la revoluci6n agraria empezó a promover 

el trabajo cooperativo, no como medida impueotm deodo la d.1-

recci6n proletaria de las ciudades, oino éon la pnrtic1pae16n 

de la dirocci&n y co~o una fonla do trabajo que se propagn:ba 

por ol ejemplo y la experiencia. 

!J. pe;rtir de 1936 Hao consid:era terminada ln rovoluci6n 

m:graria puoa so impone la necesidad de !ormar uu frente dni-

co contra el Japón. Sin embargo~ ya estaban aontadas las b! 

sea matoris.laa para la resistencia antijaponeaa. La revolu-

C::l.6n agraria pon:dtió que 1-e.a :i:oi:ms liberadas sootuvierem el 

peso de la luaha nac.ional mediante cu producción ngrioola~ 

Pero sobre todo, la revolución v.grarim poi-.ll.tió quo la Vll!ll

guardia cooun.iato trabw.jttr!!'! hombro con hor:ib(t"o con ol caopeai-

nado. promoviendo así una unidad estrecha dol Partido con -

las HasaB, impidiendo la implantaci.6n dfl uDa diroecióu njo

na o impu.esta y crnando un n:uovo tipo ·do direcciQ·n prolet~ 

ria sobre ol cnmpeoinado: dirocci6n desde ~dentro, por el t~~ 

be:jo y las experiencias conjuntas "ganando no oólo la d1.roc

ei6n politica del movimiento campesino sino an dirección -

idoológica." + 

Llll guerrm prolongii¡da surge de condiciones hist6r1caa pr! 

+ Moguel, Julio. - "Lucha econ6mic11: y lucha poli ti ca en el 
campo. El proceso de asociac16n como una forma do lucha." 
Tesis, U.R.A.H., 1976. p.p~ 5 
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cisas (pais semífeudal, indirectamente dominado por el impe

rialismo etc.,) y crea a su vez nuevas condiciones pol1ticaa 

que llevan al triunfo el movimiento. Estas nutrvas co11dici2. 

nas consisten básicamente en la alianza sólida del proletar1!!_ 

do y el campesinado. 

e).- De la revolución democr~tico burguesa a la Política de 

Nuev& Democracia. 

El concepto de revolución democrático-burguesa concebi

da como aquella etapa.necesaria para el trlinsito al sociali~ 

mo, en la cual se deoarrolla aceleradamente ol capitalismo y 

con 61 las f'Uer~as productivas a trav~s de la dirección de 

la burguesía, no aparece explícitamente on el pensamiento -

Maoiat• como una perspectiva e conRiderar AD el desarrollo -

revolucionario en China. Es problablo que en la etapa de -

alianza con el Kuominta.ng, H/20 oo planteara un Gobierno ---

dual del estilo del que en Rusia se erigió en 1917 con Keren~ 

ki y el poder bolchevique. Pero a partir de la ruptura con 

Cbiang Kai-Schek la re7oluc16n democrática quo Mno tieue en 

mente es muy distinta. 

Hao señala que el contenido de ~sta revoluci6n consiste 

en dos tarea.a: 

1.- Derrocar la dominación imperialista y concluir la revol~ 
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ción nacional. 

2.- Terminar la'revolución agraria para eliminnr la domine.--

ci&n ¡;emifeudal de la clase terrateniente y lib~rar al CaJ.i!P! 

sinado. 2 

La política de Nueva Democracia que Mao estipula en 

1939 contiene un postulado bAsico: la dirección del poder en 

ella recae en la alianza revolucionaria del proletariado y -

el campaainado.3 La d'irocción de estas dos clases es democr§: 

tieai y centralizada y ee ejerce sobre toa.n.s las demás clases 

que se opongan u la dominación extranjera·, incluyendo el ala 

izquierda de la burguesía nacional. 

Por otra parte, la tarea fundamental del proletariado en 

la política de Nue~a Democracia, consiste en emancipar al CJ!!l 

pesinacfo. E!'"ta oer, para Mao, la premisa esencial para tran.!! 

formar. ol GoM.e:rno cl:emocrl)..tico, conc1;1b:!..do en estos términos, 

en un crobierno eocialiata on el cual old.ste una hegemonía -

real del proletariado sobre el campesinado.4 

d).- La revoluc16n mundial (Una co~cepción to6ricn). 

Mao da un paso adelante en el concepto de la revoluc16n 

eocailista mundial, que las tesis cl~sicas del marxismo ha-

bian desarrollado anteriormente. 

En primer lug~, Mao fundamenta en t~rminQs claros, un 

hecho que la historia habia confirm.'.l.do ya en 1917 y cor.robo-
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raria por segunda ve~ en'1949: el que la revoluci6n soc1al1~ 

ta ocurre, ~ partir del fenomeno imperialista en loe paisea 

mas atrasados, donde el capitalismo aún no ha asentado sus 

bases reales, o bien ha insta-lado ahí un capitalismo de!orm~ 

do y periférico. 

La revolución socialista ocurre en estos p~ses porque 

si bien, las fuerzas revolucionarias son débiles en ellos d~ 

bido & la incipiente organizac~6n proletariap tambi~n las -

fuerzas contrarrevolucionar~ao son d~b1102 y pueden por ---

tanto ser sometidas a través de un proceso prolongado de 

luch~. mediante la participaci6n mayoritaria del pueblo, 

que encuentra en su opresión la fuerza que J.o impulsa a dee--

truirlo todo. 

En liste' sentido, en los países desarrol~.ados, la posi-

bilidad de un triunfo cocialista es m&s remota en la medida 

en quo las fuerzas contrarrevolucionarias están muy organi-

zada:s, cuentrui con unn larg~ oxperiene:in y establecen r.--

lianzas internacionales para Froteger sus intereses. La -

lucha revolucionaria en estos paises es filUcho m~s dificil, 

a~n cuando las fuerzas subjotiVAS da la revoluci6n poseen 

grmt experiencia y altos niveles organizativos. 

Por otra parte, Mao considera que la revoluci6n China 

p9rtenece a un nuevo tipo de revoluei6n rnundial difare:ite a 
i 

las revoluciones buruguesas del siglo XIX. Esta nueva revo-
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luc16n mundial ea una revoluci6n socialista que incluye a 

todos los paises oprimidos por el iri1perialismo central. Co~ 

sidera entonces a la revoluci6n China como parte de un pro-

ceso que se desarrolla mundialmente y que si bien, no es po

sible esperar el apoyo de una revoluci6n que surgiera en el 

Occidente desarrollado, \;ampoc.o es posible conc<; ·,:i.r el triu~ 

f"o sin el apoyo del proletariado internacional - y de la Unión 

Sorl~tica. 

Considerarnos quo estas tesis incumñen rJil problema campe_ 

sino en la medida en que justifican te6ricá o históricamente 

el desplazamiento de la revoluci6n socialista de los paises 

centrales a los paises donde el campesinado constituye gran 

parte de la poblaci6n oprimida. 

Finalmente podemos decir que si bien, la revolución no 

ocurre en estos países sólo porque sean eminentemente campe

sinos, precisamente porque la población oprimida que los ro~ 

mai es en gran medida canrpesina, su participación revolucion.!! 

ria adquiere una eignificaci6n relevante. 
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C A P I T U L Ó III. 

LA ALIANZA OBRERO Cll.MPESINA. 

a).- La f\lerza principal de la revoluci6n. 

El campesinado constituye la !uer:aa principal de la re

voluci6n en China: 

l.- Porque la mayor parte de la poblac16n aoj~3gada en China 

es campesina. 

2.- Porque la debilidad del ejército rojo y la f'Uerza del --

Kuomintan:g -que no son ahr::olutas y por tanto hacen posible 

el triunfo de la revoluci6n- imprimen a la guerra revolucio-

naria en China el car~cter de una guerra prolongada, que va 

del campo a la ciudad y que se apoya on las guerrillas rura-

les. 

3.- Porque el movimiento campesino surge "eün- la fuer2W. de un 

huracfut"S ante la milenaria explotaci&n feudal; como un mo-

vimiento de masas con el cua:l ae funde orgánicamente i~·van-
o 

guardia proletaria y lo dirige en el trabajo econ6m1co y po-

lítico aprendiendo a tra.v6s· de la experiencia de la lucha ~-

conjunta. 

4.- Porque el campesinadci es una masa explotada y desposeida 

que no tiene nada que perder y a la cual es posible educar -
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desde dentro del movimiento mismo. 

Bl crunpesiuado es la fuerza priacipal de la revoluci6n 

en todas las etapas: la derrota GUfrida por el Partido Co

munista en 1927 se debi6 como Ma.o lo reconoce a la separa

ei6n del Partido Comunista con las masas. Pero siguiendo 

la máxima Mru::>ísta. "la derrota es la madre del érl tl' 11 ~ el 

fracaso condujo al Partido a descu~rir un movimiento fuerte, 

organizado y destructor en las asociaciones camyesinas. 

La primera guerra civil revolucionaria se apoya funda

mentalmente en el campesinado y a través de su movilizaci6n 

se emprende la liberaci6n de las zonas rojas en las provin-· 

cias del norte. 

Durante la guer:ra de resistencia contra el Jap6n, el 

campesinado sostuvo el peso econ6mico y militar de la lu-

cha. Los soldados en el frente antijaponés eran en su mayo~ 

ría de origen campesino y el sustento material de la guerra 

provino siempre de la producción agrícola de las zonas li-

beradas. Por ello Mao señala: "• •• la revolución Ctina es 

en esencia una revoluci6n campesina, y la aetual resistencia 

al Jap6n, una resistencia campesina. L~ poli tic a de Nueva -

~emocracia significa, en esencia, colocar a los campesinos en 

el Poder."+ 

b).- La vanguardia revolucionaria. 

+ Mao Tse-TuJI8.- "Sobre la Nueva Democracia". Op. cit. t. -
II. p.p. 381. ' 
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Mao af:l.rm.::i ins:lsten'temente que la vanguardia revolucio-

nu~ia 1al movimiento la ejerce el proletariado. La d:lrecci5n 

de esta elane social es la premisa esencial para el triunfo 

socialista ya que el campesinado no puede asu~ir la direcc16n 

de la revoluci6n por su visión política limit&da y la "estr~ 

chea mental"+ que le caracteriza. En liste sentido Mao soc-

tiene que en los paises oprimidos por el imperialismo, el e~ 

pesinado puede constituir la fuer~ principal de la revolucl6n, 

pero su movimiento fracasa Bi no encuentra la direcci6n pr2 

!etaria. 

Eute en uño de los aspectos ru!s discutidos de la posi

ci6n: Maoista sobre la rovoluci6n. Algunos autores, entre -

ellos Philippe Rey~ sostienen que la rovoluci6n China es on 

esencia una· revoluc16n; erunpesin&i (con lo cual estamos de 

acuerdo) y que fo dirección p;:oletaria en ella es una diro~ 

c:i.6n. del proletariado internqcionaJ., pues los cuadros obre-

ros locales fueron eliminados casi en su totalidad al con-

cluir la revoluci6n ele 1949.6 

A nuestro parecer, esta concepción es err6nea, puea re

duce el papel de la vanguardia 0al elemento físico de l~ pre-

sencia proletaria. 

Parece sor que ~ste no es el sentido en el que Mao --

concibe la direcci6n prolot<U"1a sobre el campesinado, sino 

que ea mAs bien el. de una direcci6n ideol6g1ca: trasrai t1da 

w trav~s del Partido Comunista y de sus cuadros (obreros e 

+ Mao Tse-Tung.- "Problemas estrat6gicos de la guerra re
volucionaria." Op. cit. t,II, p.p. 20?. 
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intele~tuales) en la direcci6n de la lucha. Es decir, que 

1& vs.ngi:arci?. prclete.ria no se m~nifil'lst1J: por su participa-

ci6n masiva en cada lugar donde se erigieron las aonas rojas 

liberadas, sino en la utilizaci6n pr&ctica de su ideología, 

fomentada y propagada a tra•6s de un pequeño núcleo de di--

rigentes obreros e intelectuales del Partido Comunista. En 

~ate sentido Rossana Rossanda afirma: "Mao no renunci6 ja--

más a la teois de la direcci6n proletaria de la revoluci6n. 

En lugar de subrayar la especificidad del problema campesiru:i 

trat6 do resolverlo por una radicalizaci6n ininterrumpida de 

la lucha de clases"+ 

El trabajo de direcci6n proletaria estriba en el apren-

dizaje de la experiencia de lucha de las masas, en la elabo

ración de 6ste vasa.je de conocimiento pr~ctico, devuelto a. 

las masas en la forma de linea de lucha y de trabajo. En la 

medida en que la vanguardia proletaria se une a las rrnsas en 

el trabajo econ6mico y politico y su direcci6n es interna 

(por la educaci6n y el ejemplo) y no externa e impuesta des~

de un n~cloo elitt'sta de direcci6n impuesta. como afirma 

Bettelheim, es, m&s que una vanguardi~" un nó.cleo dirigente] 

Sl ?artido no puede ir adelante de las masas, pues su 

pr~xis politica depende de la experiencia que el pueblo le 

brinda en cada etapa, en cada momento da la revoluci6n • Por 

+ Roas anda, Ro saaua. "Il Mani fea-to". Ed. ERA, M6:dco • 
1973, p.p. 156. 
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ello, el Partido eduea a las masas a travbs de lo que bl 

ha aprendido ie ellas, va de la practica a la teoria y de 

la teoria a la pr~etica • 

e).- El car&cter de la alianza obrero-campesina. 

Es f~cil entender en este contexto porqub Hao sit~a a 

la alianza obroro-cam~esina como la linea fundamental del 

proceso revolucionario. El canpesinado es la fuerza princi

pal de la revoluci6n en todas sus etapas; el proletariadq la 

clase dirigente del proceso revolucionario. La uni6n orgá--

nica de ambos es la columna vertebral del movimiento en su 

conjunto. 

No se trata co!"lo pretende Philippe Rey de la suma de 

dos movimientos que confluyen por circunstancias históricas 

articul&ndo::;c en la lucha; esto es, la resistencia campetd.-

na ante el terrateniente sumado al enfrentameinto obrero-bu::.. 

guesia, ocurriendo simultáneamente por un hecho histórico d~. 

terminante. 8 Si esta proposici6e se acepta como cierta~ -

una vez eliminado el poder feudal de los terratenientes la 

alianza no tiene ninguna raz6n<lie ser. 

Nosotros creemos que la alianza tiene un objetivo f'inal 

único que es la imµlantación del socialismo y que ocurre no 

como articulación de luchps diferentes? sino como unidad de 

objetivos comunes.· Cuando el poder politico y econ6mico del 
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terrateniente es deste~rado en las regionen liberadas, la 

a!i.:mz~ obr3ro-c&~pesina p~rai8tP porqce el objetivo comú~ 

no se ha cumplido todavía. Aün mhs, con la toma del poder, 

esta ~lianza se refuerza pues la construcci6n del socialis

mo no es posible sin su existencia. 

Precisamente porque la alianza obreroQcampesina se pl~ 

tea como una premisa para la realización de un objetivo y no 

como una necesidad coyuntural de cada etapa; ~ata adquiere un 

carácter estratégico y define un crunbio cualitativo en la -

concepción marxista de la alianza. No es ya, la unión que 

permitirá convertir al campesinado en un proletario y por 

tanto unión de apoyo y concesiones concebida en su transi

toriedad. 

La experiencia reciente del proceso sovi~tico permitió 

a Mao Ts-e-Tung. y a los revolucionarios chinos advertir q1r.e 

con la toma proletaria del poder 1 el cwnpesino en val!> de 

proletarizarse se convierte en un campesino medio; se reafi~ 

ma como pequeBo productor. Por oso Mao no plantea dos al~.~ 

zas distintas, una cunado el campesino lucha contra el terr~ 

tcnient~ y otra cuando se convierta en proletario¡ no plantea 

una alianza político- econ6mica, primerot como condic16n para 

inciar una alianza ideológica despu~s. 

El campesino pobre, desposeído y explotado, es integra

do en las zonas liberadas a un porceGo de colectiVizaeión que 
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le permite salvar en cierta forma el st.ttus de pequeño pro-

dueto!' individu!!.l. Al fJ.nfll rl.P. Ja :i:-evolución agraria, ei 

40% de la poblaci6n practicaba el trabajo com~n y ya para 

1957, el 97% do la poblaci6n rural se encontraba organizada 

en coo:erativas que ascendian al núumero de 752 000. Por 

eso es que la alianza mantiene su carácter ideológico duran-

te el proceso de construcción socialista. 

Esto no termina por supuesto, con el problema del crun-

pesino medio. En China, tambi~n se produjo el fenómeno de 

la ampliaci6n de la clase media campesina en las zonas con-

quistadas por el ejército rojo. Pero aún con el campesino 

medio, Mao plantea el carácter 0atrat6gico de la alianza;9 

si lo hace, es porque se ha llevado a cabo todo un nroceso 

de trabajo conjunto y de educación politica o ideológica 

con 61, que le permite asegurar una alio.nza real y duradera~ 

Moo seüala, quo es innio:ct.snto no conft!t\dir al ¡;ampesino 

medio con el crunpesino rico y entonces ea cuando toma singi-

ficaciÓn SU análisis do Clase. 
1 

Aplicar los criterios correctos en la determinaci6n de 

clase, implica asegurar la participación del campesino po-

bre que se transforma ahora en pequeño productor. En este 

sentido, co~o mencionamos antes, es que el an!lisis de cla

se es un arma política de calidad inigualable. 10 
1 
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C A P I T U L O IV 

LA TR!NSICION AL SOCIALISMO • 

La trans1c16n ail. socialismo ocurre en China bajo la po-

1! tica de Nueva Democracia, es decir, bajo la alianza del 

proletariado, el campesinado y la burguesía nacional. Es-

ta: politicm es la base sobre la que se modifican las rela

ciones de propiedad y por ello tiene vigencia hasta que la 

contradicci6n bu1·gues.ía-proletariado se supera corno tal, at1n 

cuando posteriormente persista como contradicción secundaria. 

Esta etapa de transición, qua se ubica entre la toma 

del poder y el inicio del gran salto adelante en 1957 cons

tituye la premisa para la edificación socialint~ y se c~rac

t.eriza por grandes transfornmciones sociales y políticas en 

el campo, a la par con una experiencia de industrialización 

basada en el modelo sovibtico. 

En éste período concluye l~ revoluci6n agraria en las 

zonas reci~n liberadas a través de la cual se sacud.16 al -

campesino del peso de la exacción comercial y de la usura. 

Po~ otra parte se inici6 el proceso de transformación 

en las formas de producción campesina, a través de la colec

ti v1zaci6n acelerada que benefici6 al 97% de la poblaci6n 
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rural. La implantación de formas colectiva.a de trabajo perm! 

ti6 más tarde erigir el sistema administrativo, económico y 

político de las comunas nopulares. 

~si considerada, la transici6n al socialismo se deoarr~ 

lla en forma más o menos acelerada, en base a dos cuestiones 

fundamentales: 

1.- La prolongada participación del Partido Comunista durante 

el proceso revolucionario con el campesinado en su calidad de 

n~tleo dirigente. Esto permitió la formación de un alto ni

vel político en el campesinado a la vez que una profundiza

ción ideológica en su alianza con el proletariado. Asi, la 

eolectivimaci6n no surge como una consigna externa Di los 

intereses de las masas e impuesta desdo una dirección sepa

rada de 'ellas. Siguiendo la linea de aprender de las masas 9 

Mao recoge el sentir que se manifie8ta entre los campesinos 

en esta direcci6n y da impulso a las empresas colectivas 

sin forzar su ritmo. Tal como lo menciona Luisa ~ao: "••• 

la ad.heai6n espontánea de los campesinos os el elemento ese~ 

c.ial. "+ 

2.- La eolectivizaci6n es 0i0ncebida como una lucha ideológi

ca y política tendiente a liberar al proceso de transforma

ción socialista de las reminiscencias de la conciencia social. 

anterior, asi co·10 ".le las tendencias ca;;iit.;i.listas que inevi

tablemente traerían consigo ~as ieeigualdades sociales aurg! 

+ Rossanda, qoseana .... Op. cit. ~.p. 156. 
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dais de la reforma agraria. Esta lucha política en el campo 

se apoy6 en el ca~pes1.no pobre, pues su car~cter de despose! 

do le mantiene siempre al frente del proceso de transforma-

ci6n. 

El trasfondo de esta segunda cuestión estriba en la co~ 

cepci6n Maoista sobre la transformación de las relaciones S.2, 

ciales de producción en un sistema socialista. 

Para Mao~ ol tránsito de un sistema a otro no se encue_!! 

tra asegurado con la sola transformac16n de las relaciones 

de propiedad; si bien, esta es una condici6n necesaria para 

transformar la estructura social, no ea asimismo una condi

c:16n suficiente, pues aún cuando no exista ya propiedad pri

vada de los medios de producción, esto no garantiza la tran~ 

formaci6n de las relac~ones de producci6n en su conjunto; 

esto es, lac relaciones entre los hombree que generan con

tradiccio~es de clase. 

Mao llega a esta conclusi6n a traves del análisis de la 

experiencia sovilitica. I,a riquez:a de conocimiento que gener6 

este hecho hist6rico, fué la fuente que nutri6 su concepci6n. 

En efecto, la transición socialista dirigida por lon bolche

viques~ privllegi6 el papel de la propiedad de los medios 

de producci6n considerando con ello una modificaci6n comple

ta de la base estructural. El resultado final fué la intro

misi~n de tendencias ideo16gicas capitalistas generadas por 

.1 
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la implantación de un poder burocrático central, alejado 

de las ~asas dil pneblo. 

Mao se preocupó por no repetir este errO'r en China y 

por ello acentu6 el papel de la lucha de clases como dnica 

forma de asegurar la transición al socialismo. Las rela-

ciones que los hombres entablUin entre si. en el ~roceso de 

trabajo, no son solamente relaciones de producción sino -

relaciones de clase y mientras las clases no desaparezcan 

en su totalidad, no so opera una verdadera transformación 

en las relaciones sociales de producción. 

Durante la etapa de transición que aquí analizamos, 

se llev-6 a caho un intento de industrialización acelerada 

mediante el primer plro1 quinquenal, basado en el ejemplo 

del modelo ·sovi~tico. El resultado de este proceso, en 

el que se di6 prioridad a la industria sobre la agricultu

ra, fu6 la profundizaci6n de las desigualdades sociales 

y entre los cectorea, aef como en la contradicción ciudad-

campo. 

E~ta eXper1onc1a es fundamental en el modelo de acu

mulación que seguiria China a.¡partir de 1957 y que se dió 

a conocer como "el gran sal to adelante". B:l.jo la con-

signa de ""eomar la agricultura como base y la industria como 

ractor dirigente", ae in1ci6 un modelo de construcc16n so-

cialista basado en los dos sectores como una unidad tendien-
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te ~ asegurar un proceso de desarrollo global. Esto impli

c~. por un lado, deatru!r la divisi6n capitalista del tra

bajo y las desigualdades sociales que trae consigo; por otrn 

parte, se pretendía desarrollar la productividad del trabajo 

en la agricultura como premisa ~ara la liberaci5n de fuerza 

de trabajo y la generaci6n de un excedente agric,)la.. Estas 

dos condiciones conformaban la bac;e necesaria para erJprender 

el desarrollo industrial. 

A partir del gran salto adelante se intenta taobi~n cons

truir 6rganos de producción comb:l.nados que propiciaran un ~ 

yor desarrollo en el campo y que permitieran la participa

ción de las grandes masas campesinas. En 1958 se cre6 el -

sistema de las comunas concebidas corno unidades orgfulieas 

que ligaran, en lo económico, la agricultura, la industria 

y el comercio, a la ve~. que 8e coustituyera.1 en organicmoc 

de poder politico. 

Las comunas pretendian, en realidadP lograr la fusión 

del poder politice proletario y campesino a nivel de toda 

la sociedad. 

La edificación socialista basada en los dos sectores, 

sin privilegiar a ninguno, no tenía solrunon to un con teni.do 

el:On6mico; esto es, no pretendía únicamente el desarrollo de 

las fuerzas pro .iuc'.;~.vas, sino que protenciia con form&r una 

unidad de poder en la que participara, adem~s del proletari~ 
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do como clase dirigente, 'tambi~n las amplias masas del pueblo. 

En general; este rasgo del recurs~ a las masas es ol ~

ear&cter más relevante de la construcc16n socialista y del 

proceso revolucionario chino. 

En este proceso se puso de manifiesto la capacidad tev.2_ 

lucionaria del campesino pobre que tiene la fuerza de 11 m 

huracfut11 y es el personaje &as seguro en la lucha. A.si lo 

demostr6, en el país milenario de ln China y bajo circuns

tancias espec:ificas que configuraron la revoluci6n, un hecho 

histórico innegable. 
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e o N e L u s I o N E s 

31 elemento esencial que permite comprender los alcan

ces de la participación campesina en un proceso revoluciona

rio de carácter socialista, lo constituye el problema de lE 

• alianza obrero-campesina. 

El análisis de la cuesti6n campesina carece de conteni

do politice si se centra en las movilizaciones campesinas -

aisladamente y en sí mismas, debido a que en el sistema ca-

pi talista las luchas campesinas no poseen las condiciones n~ 

cesarias para generalizarse al todo social y confluir en un 

proceso de revolución socialista. Sus condiciones aisladas 

de trabajo impiden entre ellos una organizaci6n rápida y efe~ 

tiva, son poseedores de sus medios de producción -no obstante 

que se ven impulsados constantemente a perderlos- y po~ ello 

no constituyen la clase mAs oprimida del sistema; finalmente, 

el desarrollo del proceso industrial que es el resorte pro-

pulsar de la producci6n, no recae en sus manos y los imposi

bilita a sostener la marcha del proceso productivo global. 

Las condiciones mencionadas -capacidad de organizaci6n, 

participaci&n en el proceso industrial y calidad de absoluta 

despcsesi6n- que impiden al compe~ino impulsar un proceso r~ 

volucionario a nivel social, son precisamente las mismas que 

confieren al obrero la misi6n hist6rica de destruir el sis--
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te111a que lo opri.me J ez:gendrar nue7as ~o!'mae appi;iriorf!s- da 

producción y de vida. 

Aai pues, la participaci6n campesina en la lucha por 

el socialismo se caracteriza porque marcha bajo la direc-

ci6n proletaria y porque sólo en esta medida puede adquiTir 

un contenido revolucionario. El carácter de ~st~ partici-

pación dependo además de las condiciones especificas que lo 

determinan, de la relación particular que se entable entre 

el campesino y la vanguardia proletaria, usi como del ni--

vel y calidad de ~sta última. Por esta razón, asignar al 

campesino un carácter revolucionario o conservador a-histb

ricamente resulta del todo aventurado. En diversas ocasiones 

ha desempeñado uno u otro papel que ha dependido de las cir

eunstancias ·especificas de la lucha; esto es:, de la coyuntu

rD. política inte;:·uadonal, de la relación de fuerza entra las· 

clases antag6nicas y sobre todo, dol nivel de la vanguardia 

proletaria y de su capacidad para integrarlo al proceso re~ 

volucionario como un ente nct~vo. 

Por otra parte, la generalizaci6n del modo de prod~cc16n 

capitalista ~ todas las ttreas ~el mundo. a rai~ del fen6meno 

imperialista, trajo como consecuencia que la con.tradicción -

ciudad-campo, prevaleciente en los paises europeos del siglo 

pasado y principios.de ós~e, rebasara las fronteras naciona

les imponi~ndose a. nivel mundial como especializac16n del --
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trabajo por paises. La producción industrial se concentró 

en los centros desarrollados y las actividades primarias, 

agricolas y extractivas, recayeront de alguna manera, en la 

periferia del sistema. 

Los paises dependientes son, por tanto, países er-e-5.nent~ 

mente campesinos y, en esta medida, el cambio social en ellos 

no puede realizarse al márgen de la inmensa población rural 

que los compone. 

Ei predominio, en estos países, de un amplio sector de 

la población rural que produce en forma no capitalista -con 

case en un trabajo esencialmente familiar en el cual se ope

ra no en función de la ganan~ia media sino del equivalente 

a un salari~.generando un excedente de valor apropiado por 

la burguesía en su conjunto- determina la existencia de -

una mayoria campesina explotada que se pauperiza constante

mente, pero que a la ve~ constituye un elemento funcional 

del sistema capitalista mundial, on la medida en que susten

t~ con su miseria creciente, la base del intercambio desi-

gual entre la industria y la agricultura que beneficia a la 

primera y que por tanto impulsa el desarrollo del sector que 

cor,stibyr, la punt6' de lanza del sistema capitalista. 

El pequeño campesino es mantenido cor·.o tal, en la medida 

en que contribuye al equilibrio estructural del sistema, a 

la ve~ que la dominaci6n que se ejerce sobre 51 le impulsa 
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conEtuntemente a 1~ p~ol9t~ri~qcj~n y a ln ~iseria. 

Esta condición de opresión y sujec16n en que se encuen-,, 
tra el campesino, le identifica con el obrero y le determjna 

'como un aliado potencial en la lucha proletaria contra el dQ. 

minio burgu~s. Como clase mayoritaria y oprimida de los pa

ises dependientes, el campesino constituye una fuerza polit! 

ca capaz de enfrentarse a sus enemigos y avanzar al lado del 

obrero por un nuevo régimen do producción que lo·s libere de 

la explotación:. Pero la calidad de la participación campos! 

na en un momento histórico determinado, así como el car~cter 

que revista la alianba obrero campesina~ os del todo impro-

decible; constituye,. en todo caso, una cuestión que se defi

nirá en la lucha concreta. 

A:ai pues, como quedó demostrado, en la revolución chi-

na lu vanguardic prolotaric importa m~s por GU calidad que 

por su cantidad~ pero au minoria relativa en los paises no 

desarrollados plantea la necasiciad de establecer una uni&n 

sólida y nermanente con los campesinos como Wiica posibili-

dad de obtener la victoria. 
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