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RESUMEN 

GLOSARIO 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

INTRODUCCION. 

En esta Tercera Unidad describiremos las características 
del capitalismo en su etapa monopolista, también defini-
da como etapa imperialista. Asimismo conocerás las cau— 
sas y consecuencias de la Primera y Segunda guerras mun-
diales, pasando por el estudio de la gran crisis de 1929 
y el surgimiento del fascismo europeo, en sus versiones 
Alemán e Italiano. 

A su vez serán analizadas las teorias socialistas, desde 
los utopistas hasta las más importantes formulaciones de 
Carlos Marx y Federico Engels. 

Al final de la unidad conocerás la trasendencia de la 
volución Socialista Rusa y sus momentos históricos más -
relevantes. 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

El alumno, por escrito en su cuaderno, sin error en el tema: 

I. EL CAPITAL MONOPOLISTA. 

1.1 Citará las tres etapas por las que ha transitado el 
capitalismo. 

1.2 Expondrá lo que realmente sucede en la práctica con 
la libre competencia y a lo que conduce ésta. 

fátv- 1.3 Expresará en qué consiste la concentración y la cen 
tralización del capital. 

JJ¿ 1.4 Mencionará los tipos de acciones con que opera una 
-¿Kvfrr. moderna sociedad anónima. 

1.5 Citará las formas de convenios que representan cor-
I ® poraciones monopolistas. 
jame. •• , , 

1.6 Explicará la forma en que los bancos pasan de s i m — 
pies intermediarios de pagos a influir en las empre 
ras, sintetizando lo que es el capital financiero. 

1.7 Expondrá las dos teorías que tratan de explicar la 
2a¡¿. función del Estado en la sociedad capitalista, la -
.JE'"' intervención de éste en la economía y los ejemplos 
• w citados por Mandel al respecto. 

1.8 Explicará la manera en que la segunda revolución — 
industrial, influyó en la formación de la gran e m — 
presa monopolista. 
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EL IMPERIALISMO Y LA REVOLUCION SOCIALISTA 
RUSA DE 1917 

I. EL CAPITALISMO MONOPOLISTA. 

La Revolución Industrial y los cambios económicos y socia-
les que trajo consigo»completó el proceso de formación del 
sistema capitalista tal y como lo hemos explicado en la sê  
gunda unidad. No obstante sería erróneo considerar está :r 
etapa como algo estático en el sentido de que ya no es su-
eeptible de nuevas transformaciones y cambios. 

Visto en su perspectiva histórica,,,el capitalismo ha transji 
tado por las siguientes etapas: 

— Capitalismo comercial primitivo o capitalismo preindus— 
trial. 

— Capitalismo industrial. 
— Capitalismo monopólico o imperialismo. 

La etapa del capitalismo preindustrial corresponde al perí^ 
odo que corre entre la Revolución comercial e industrial. 
Los rasgos que caracterizan a esta etapa son: una sociedad 
fundamentalmente agrícola; la aparición del comercio i n — 
ternacional y el funcionamiento de las manufacturas y el -
sistema de trabajo artesanal y doméstico. 

El capitalismo industrial, como vimos, se asocia a la apa-
rición de la técnica mecanizada, cal sistema fabril, ísl va-
por y la aparición de los conglomerados urbanos así como -
el surgimiento de la clase obrera. 

La tercera etapa,o sea el capitalismo monopolista o impe— 
rialismo, tiene como puntos de referencia, los siguientes: 
la superación del sistema de la libre competencia y la apa. 
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rición de las grandes empresas monopolistas; la fusión del 
capital bancario con el industrial y la creación, sobre la 
base de este capital financiero,de la oligarquía financiera; 
la exportación de capitales, a diferencia de la exportación 
de mercancías la formación de asociaciones internacionales 
monopolistas de capitalistas, las cuales se reparten el mun 
do. 

Es en relación a esta ultima etapa del capitalismo que dedi. 
caremos nuestro estudio en la primera parte de esta tercera 
unidad. 

Conviene- tener presente que los países considerados serán -
los de Europa y Estados Unidos, es decir, los países alta— 
mente industrializados. 

A.- La libre competencia y el origen de los monopolios. 

Una vez que la Revolución Industrial se consolidó (hacia la 
séptima década del.siglo XIX), dando lugar a un auge en la 
producción sin prec'endentes en la historia de la economía 
de los principales países europeos y los Estados Unidos, — 
surgen escritores economistas y políticos que tratan de pr£ 
sentar al capitalismo de libre competencia como el mejor —h. 
sistema del mundo. 

Aquí no nos interesa mucho averiguar los nombres de tales -
apologistas del capitalismo de libre competencia, más impor 
tante resulta conocer qu^ se entiende por tal sistema. 

El escritor Stuart Chase1 describió en 1931, dicho sistema 
con las siguientes palabras: 

"La Biblia de la libre competencia" 

(1) Citado por Barnes en historia de la economía del mundo 
Occidental,Uthea, México, 1973, p.p. 480-481. 
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" Comprar lo mas barato posible y vender lo mas caro posi-
ble para que los beneficios lleguen al máximo. 

No tolerar monopolios. Dejar que la demanda y la oferta -
trabajen sin freno. De esta manera los precios nunca serán 
demasiado altos, pues cuando la empresa A comience a ganar 
con exceso, la empresa B se dedicará en seguida al mismo -
negocio aumentando así la oferta de sus artículos y hará.-
de esta manera, que los precios disminuyan. 

Permitir que todo capitalis.ta pueda acabar con otro capita 
lista, para que el débil caiga y el fuerte sobreviva, con-
servando al mas vigoroso y eficiente en la cúspide. Todos 
para sí y el tonto que se quede al último. Estimular el in 
dividualismo. 

Permitir que el beneficio sea el motivo predominante o únji 
co de toda acción industrial. El beneficio es la perfecta 
guía, y la piedad, solo su acompañante. 

Especializar y estandarizar las tareas del trabajo, no to-
lerar la interferencia del trabajo (sindicatos), trabajar 
tan duro como sea posible y no pagar (salarios) más que lo 
que sea absolutamente preciso para que sobrevivan (los obre 
ros) . 

Usar todos los recursos del gobierno y de sus fuerzas arüa 
das para encontrar y sostener mercados extranjeros, pero -
no tolerar la interferencia del gobierno en los asuntos in 
teriores (de los empresarios)." 

Aunque las palabras del autor anteriormente citadas pudie-
ran aparecer como simplistas, no dejan de contener impor-
tantes dosis de verdad. 

Pero veamos que sucede realmente, en la práctica, con la -
libre competencia. 
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A principios del siglo XIX,la mayoría de las empresas eran 
de tamaño reducido y de propiedad individual o familiar. 

Un mismo producto era fabricado por varias negociaciones -
las que se encontraban desvinculadas entre sí. El tipo de 
producto y el volumen de la producción^se encontraban d e — 
terminadas, de una manera espontánea, por la oferta y la -
demanda. 

Pero la oferta y la demanda se convierten en dos factores 
que obligan a los agentes económicos (industriales, comer 
ciantes y agricultores) a enfrentarse entre sí para con— 
quistar el mercado. 

¿Que empresarios son los que pueden salir airosos de esta 
competencia? Indudablemente los que tengan mayor capaci— 
dad de oferta. Pero además no se trata de producir por pr<D 
ducir — Por amor al arte — sino de obtener ganancias — 
atractivas y "estimulantes". 

Y uno de los factores que permiten conquistar el mercado 
y correlativamente ganar la competencia,es ofrecer produ^ 
tos a bajo precio. 

Ahora bien,para bajar los precios de las mercancias se re 
quiere. operar con los menores costos de producción po-
sibles y ¿cómo se logra esto? Aumentando, en primer lugar, 
la productividad. Es decir, incrementando los rendimientos 
de la fuerza de trabajo (humana y técnica). Lo que se lo-
gra por varias vías y entre la determinante se debe consi. 
derar el desarrollo técnico de la producción. Para lograr 
este propósito el empresario se verá obligado a acumular 
-una parte de sus ganancias^a fin de realizar las nuevas in 
versiones. Aquí resulta lo mismo que dicho empresario sa-
crifique una parte de sus beneficios para aumentar el ca-
pital o bien que lo adquiera de otras fuentes. 

Pero no todos los empresarios logran incrementar su capaci 
dad de producción, lo cual les impedirá enfrentarse a los~~ 
competidores más eficientes. Ello los pondrá en peligro — 
(y así sucede en muchísimos casos) de salir del mercado y 
aun de la propia esfera de la producción, o de ser absorbi^ 
dos por los empresarios que tienen mayor capacidad. 

Llegamos así a la conclusión de que la propia competencia 
conduce a la ruina de unos empresarios así como a la con— 
centración de capitales, que dan lugar a la formación de -
grandes empresas, que por su mayor capacidad productiva, -
impondrán sus condiciones de venta, desplazando a los más 
débiles. 

Antes de continuar es importante aclarar dos cosas: 

- Cuando hablamos de monopolio, no debemos entender lite— 
raímente, que una sola firma ocupe la totalidad de empre 
sas, de una industria o rama. El término se emplea, para 
indicar el capitalismo monopolista, que sustituye a la -
etapa del capitalismo de libre competencia, en la cual -
predominan las empresas gigantes, que cubriendo una par-
te de una industria o rama dominan el mercado.2 

- El predominio de los monopolios, no elimina en su totali 
dad, ni mucho menos, la competencia; por el contrario, -
en esta etapa del capitalismo, la competencia se torna -
más encarnizada y se da tanto entre las mismas empresas 
monopolistas y como entre éstas y las medianas y peque— 
ñas. Pero las que determinan los precios, son de una o -
de otra forma, las grandes firmas. 

(2)Roger Owen y Bob Sutcliffe, Estudios sobre la teoría del 
imperialismo, Era, México, 1978, p. 33 



1. La concentración y centralización del capital. 

Hemos mencionado, que el surgimiento de los monopolios está 
ligado a la acumulación del capital, lo cual conduce a la -
concentración del mismo. Sweezy*, un economista moderno de 
nacionalidad norteamericana, define con las siguientes pala, 
bras, la concentración del capital: "si los capitalistas in 
dividuales acumulan, de modo que aumente la suma de capital 
bajo el control de cada uno, esto hace posible una escala -
de producción acrecentada"3. 

Concentración: Precisando las ideas, diremos que cuando el 
empresario capitalista destina una parte de las ganancias a 
la acumulación, reinvirtiéndolas en maquinaria, equipo, etc., 

. el capital de concentra y la unidad productiva (fábrica, ne 
gocio, etc.), se hace más grande. 

Centralización: Al lado de la concentración del capital, — 
existe un segundo proceso, que también conduce a la forma— 
ción de capital monopolista, es la centralización del capi-
tal , la que consiste en la combinación de varios capitales 
para constituir uno solo. Esta combinación puede darse por 
mutuo acuerdo entre varios empresarios o mediante la absor-
ción de uno por otro. 

( y ' 

La centralización del capital, hace que la riqueza social -
se concentre en un pequeño grupo de grandes magnates del ca 
pital, o en una unión de capitalistas. Al mismo tiempo, con 
duce a que el trabajo y la producción se concentren en - -
grandes empresas. 

2- Asociaciones y combinaciones capitalistas. 
% Las combinaciones entre capitalistas, revisten las más d i — 

versas formas: asociaciones, acuerdos, fusiones, etc. El — 
propósito es el mismo, asegurarse amplios márgenes de ganan 
cias y el control del mercado. 

a) La Sociedad Anónima. 
Una de tales combinaciones y tal vez la más típica, es la -
Sociedad Anónima o corporación. 
* Paul M. Sweezy, Teoría del desarrollo capitalista, F.C.E. 
México, 1981, p. 280 

Hemos dicho, que una de las características del capitalis-
mo, en el cual no predominaban los monopolios, consistía -
en que las empresas eran de propiedad individual o fami- --
liar. Pero con el inicio de las grandes empresas, como fe-
rrocarriles, compañías navieras, fundiciones, etc.; el ca-
pital individual fue insuficiente. Se requirieron mayores 
volúmenes de capital. Comenzaron a formarse sociedades an<5 
nimas, las cuales se difundieron ampliamente desde la s e — 
gunda mital del siglo XIX, se constituyeron en los ferroca 
rriles y en la industria, al mismo tiempo que en la banca. 
Veamos las características de este tipo de empresas: 

"La Sociedad Anónima es una forma de empresa cuyo capital 
se constituye mediante las aportaciones de los socios, que 
poseen un determinado número de acciones, representativas 
de la suma invertida por cada uno de ellos. La acción es -
un título acreditativo de que su poseedor ha invertido en 
la empresa una determinada suma de dinero. La acción conce 
de a su poseedor el derecho a percibir una parte de las ga 
nancias de la empresa. El ingreso que obtiene el poseedor 
de la acción se llama dividendo. Las acciones se venden y 
compran en la bolsa de valores a determinado precio, que -
recibe el nombre de cotización". ( *). 

¿De qué forma está estructurada la Sociedad Anónima y qui£ 
nes la controlan? 

"La dirección y organización de la actividad de la Socie— 
dad Anónima, corre a cargo de un consejo de administración 
y de empleados elegidos y nombrados en la asamblea general 
de accionistas. El número de votos en la asamblea depende 
del número de acciones. Como la mayoría aplastante de las 
acciones suele pertenecer a un número reducido de grandes 
capitalistas, son ellos los verdaderos: dueños de la Sociji 
dad Anónima" (**), y esto por una razón fundamental: para 

Nikitin, Economía Política, Ediciones de Cultura Popular, 
México, 1977, p. 119 



lograr el control de la Sociedad Anónima, no se necesita 
poseer todas las acciones, ni siquiera la mitad, de hecho, 
en la práctica, es suficiente tener en propiedad menos de 
la mitad de las acciones para lograr el proposito al prin, 
cipio señalado. 

La cantidad de acciones concentrada en manos de un posee 
dor o de un grupo de poseedores unidos, que les permite -
disponer por entero de la Sociedad Anónima, se denomina -
paquete de control de las acciones. 

Con el propósito de ampliar la visión sobre la forma en -
que un pequeño grupo de capitalistas controla la Sociedad 
Anónima, explicaremos los distintos tipos de acciones o va 
lores que emite la Sociedad Anónima. 

Samuelson en su curso de Economía Moderna, establece los 
siguientes tipos de acciones con que opera una moderna So-
ciedad Anónima: 

— Acciones Corrientes. 
Su poseedor comparte los beneficios (según el rendi- -
miento que le paguen por cada acción % 5%, 10%, etc.) -
del negocio pero también las pérdidas. Sin embargo a -
cambio del riesgo,, tiene acceso a las decisiones que 
afecten al mismo. 

— Obligaciones. 
Su poseedor no interviene para nada en las decisiones 
relativas al negocio. Pero a cambio obtiene un benefi-
cio más seguro aunque fijo. El obligacionista recibe -
antes que el accionista corriente el importe de sus d̂ L 
videndos. 

— Acciones Preferentes. 
Al igual que el obligacionista obtiene un dividendo fi 
jo, y también recibe antes que el accionista corrien 
te los dividendos. Se puede decir que los acciones - -
preferentes son valorea intermedios entre las obligacio 
nes y las acciones corrientes.1* 

(4) Samuelson, Curso de economía moderna, Ed., Aguilar, 
México, 1972. 

Lo importante de todo estofes entender que los poseedores 
de acciones corrientes son'los verdaderos propietarios de 
la Sociedad Anónima, ya que tienen la posibilidad de deci-
dir sobre los destinos del negocio. 

Hay otros factores que también contribuyen a que un redu-
cido grupo de accionistas controle la Sociedad Anónima, -
uno de los cuales es que regularmente no todos los accio-
nistas acuden a las asambleas, lo cual los pendra al mar-
gen de la toma de decisiones. 

En opinión del autor anteriormente mencionado, una mino— 
ría dominante de accionistas que poseen solargente un quinto 
del total de las acciones de las grandes sociedades anóni^ 
mas norteamericanas modernas, controlan las riendas de los 
negocios .5 

Existen otros aspectos de la Sociedad Anónima, pero aquí 
lo que importa destacar es que este tipo de asociación -
permite el aumento y centralización del capital*por cuan-
to pone al servicio de la empresa o empresas industriales 
y de otra índole,, los recursos de un gran número de perso-
nas o de capitalistas individuales. 

Pero los capitalistas no se asocian solamente para aumen-
tar el capital, también recurren a otras formas para po 
nerse de acuerdo y evitar los efectos de la competencia y 
para asegurarse una ganancia monopolista. 

Mandel en su tratado de economía marxista cita a un fabri^ 
cante de jabón inglés quien describe, en 1903, con las si 
guientes palabras, el proceso de asociación y combinación 
entre capitalistas: 

"En otro tiempo, un fabricante tenía una empresa individual. 
Después... hubo varios socios. Más tarde, el negocio exi— 
gió más capital del que podían suministrar dos o tres s o — 
cios y surgieron las sociedades anónimas. Actualmente h e — 

( § ) Ibid. 



mos alcanzado una nueva etapa y es necesario reagrupar -
cierto numero de sociedades anónimas en eso que llamamos 
una combinación"6 

b)- Otros convenios y acuerdos monopolistas. 

Aparte de la Sociedad Anónima podemos mencionar las s i — 
guientes formas de convenios y acuerdos entre capitalis-
tas que representan corporaciones monopolistas:7 

— Acuerdos de caballeros. "Son acuerdos voluntarios en-
tre productores para no vender por debajo de ciertos 
precios en ciertas negociaciones. Un arreglo semejan-
te se concluyó, por ejemplo, entre los fabricantes de 
jabón en 1901. 

— Asociaciones que regulan los precios. "Estas Asocia— 
ciones se distinguen de las primeras por ser acuerdos 
más formales y eficaces. Las conferencias marítimas -
constituyen un ejemplo clásico. 

— Los pools. "Los pools se distinguen de los acuerdos -
antes mecionados en que preveen el reparto preciso — 
del mercado",es decir,no sólo se ponen de acuerdo en 
cuanto a los precios,sino que también se reparten el 
mercado. 

— Cártels y almacenes de ventas. El cárté>l también se 
llama sindicato de compra y venta. Mientras los tres 
primeros grupos son muy limitados en el tiempo {es -
decir, se pueden disolver prontamente), los cartéls 
y almacenes de venta constituyen una forma interne— 
dia entre un grupo provisional y un convenio defini-
tivo. Las empresas que participan en ellos conservan 
su independencia; pero están ligadas por contratos -
mutuos a plazo más o menos largo; forman sociedades 

(6) Mandel, Tratado de economía marxista, Era, México, 
1980, p. 19 

(7) Ibid. 

comunes para vender o comprar y a menudo deben pa-
gar fuertes multas si violan estos acuerdos". 

— Trusts. "Originalmente, el trust es un grupo al -
que las sociedades que antes eran competidoras con 
fían sus acciones, recibiendo a cambio certifica— 
dos que indican en qué proporción participan en la 
empresa común. Una de las primeras combinaciones =" 
monopolísticas que se formó con estas característi^ 
cas fue la STANDARD OIL TRUST en los Estados U n i -
dos, en 1882. Pero fue declarada ilegal en 1890. 

Actualmente se le llama trust a la combinación de 
capitalistas que consiste en la fusión de varias 
empresas. 

— Holdings o Konzern. Este tipo de asociación monop£ 
lista es aquella sociedad anónima que controla las 
actividades de otras que son subsidiarias de la^ 
primera. El control se logra mediante la adquisi-
ción de un determinado número de acciones de las 
subsidiarias. 

Samuelson nos describe el holding con las siguien-
tes palabras: "Se puede amontonar el control (de -
varias empresas) en forma piramidal, por ejemplo, 
poseyendo la quinta parte de una compañía cuyo ca-
pital es de un millón de dólares, la cual, a su -
vez, posee la quinta parte de otra sociedad con ca 
pital de cinco millones, y así sucesivamente con -
otras empresas. Esta pirámide de compañías da a 
quien se encuentra en la cúspide el control de mi-
llares de millones de dólares aportados por peque-
ños accionistas que se hallan en la base"8 

Existen otras combinaciones monopolistas pero con 
las que se han mencionado basta para tener una JJ 

idea de tales expresiones del capitalismo monopo-
lista . 

(8 ) Samuelson, op. cit. p. 103. 
También se pude consultar a SELDON y PEMNANCE, 
Diccionario de Economía. Oikñg, Barcelona, Espa_ 
ña, 1965. 

19 J 



3. Los Bancos y el Capital Financiero. 

En la formación de los monopolios» juegan un papel de-
terminante los bancos, ya que a través de ellos -
se establecen las redes y los mecanismos de control so 
bre las empresas: industriales, comerciales o agríco— 
las? así como de los bancos entre sí. 

La función principal de los bancos,~en sus primeras fa 
ses de existencia, era la de simples intermediarios de 
pagos, o depositarios de los excedentes de los recur-
sos de los empresarios y de los ahorros de la pobla- -
ción. 

Pero a medida que aumentan "las operaciones bancarias 
y que se concentran en un numero reducido de estable-
cimientos, de modestos intermediarios que eran antes 
se convierten en monopolistas omnipresentes, que dis-
ponen de casi todo el capital monetario de todos los 
capitalistas y pequeños patronos, así como de la m a — 
yor parte de los medios de producción y de las fuen— 
tes de materias primas"9 

En otras palabras, en los bancos también se dan los -
mismos procesos de centralización y concentración del 
capital que se registran en la industria. Muchos de -
-los bancos pequeños §on absorbidos por los bancos más 
poderosos, convirtiéñdo a lĉ s primeros en simples su-
cursales de estos últimos^ di mismo tiempo que se de-
sarrollan combinaciones monopolistas entre los mismos 
bancos. 

Conviene precisar de qué forma los bancos pasan de — 
ser simples intermediarios de pagos.a influir determi^ 
nantemente en la vida de las empresas industriales y 
comerciales. 

(9 ) LENIN, V.I. El Imperialismo, Fase Superior del 
Capitalismo. Obras Escocidas en Tres To 
mos, Moscú, URSS, 1966, Vol. I, p. 711 

En primer lugar,"al manejar las cuentas de los distintos 
capitalistas que ütilizan los servicios bancarios, éstos, 
los propietarios de los bancos, conocerán con exactitud 
la situación de las diferentes empresas. En segundo lu— 
gar, ello les permitirá controlarlos e influir sobre aqu£ 
líos mediante el otorgamiento, ampliación o restricción -
de los créditos, con lo cual los bancos terminan por deci 
¿ir sbbre el destino de las empresas. 

Es frecuente que los bancos se queden con la propiedad -
de los negocios cuando el empresario caiga en una situa-
ción de quiebra, y tenga deudas con el banco. 

También la relación entre los bancos y las empresas se -
da por medio de la relación personal de los banqueros con 
los industriales. Se~pííede llegar así a "la fusión de -
los bancos con las grandes empresas industriales y comer; 
ciales, mediante la posesión de las acciones; también me 
diante la entrada de los directores de los bancos en los 
consejos de administración de las empresas industriales 
y viceversa"1^ 

El significado de esto ultimo se puede sintetizar en la 
siguiente definición: 
Al fusionarse el capital bancario con el capital 
industrial y comercial se constituye el capital 
financiero. 

4. El Esíado y los Monopolios. 

Existen varias teorías que intentan explicar la función 
—del Estado en la sociedad capitalista. En seguida resu-
miremos dos versiones. 

(10 ) I-bi d. 



a) La primera nos dice que el Estado es una institución 
establecida en interés de la sociedad en su conjunto 
para fines de mediación y conciliación de los con- -
flietos entre los miembros áe la sociedad. En otras 
palabras, el Estado será una institución para mante-
ner el orden y arreglar las disputas. 

Esta teoría sobre el Estado,parte de la idea de que 
la sociedad es inmutable, es decir%que no cambia en 
el transcurso de la historia. Incluso llega a consi 
derar que toda estructura social forma parte del or 
den natural y por lo tanto es inmodificable. Y ade-
más descarta al Estado como instrumento de domina— 
ción de clases. 

b) La segunda teoría, explica la función del Estado co 
mo un instrumento de dominación de clase. 
La base de tal teoría, reside en la consideración -
de que toda estructura social comprende un determi-
nado conjunto de relaciones de propiedad, en donde 
una o más clases (las poseedoras), obtienen venta— 
jas materiales sobre otras clases (los desposeídos) 
mediante la explotación. 
Para mantener tal situación se hace necesaria la -
existencia de una institución con un poder que g a — 
rantice dichas relaciones de propiedad, en beneficio 
de las clases dominantes. 

Bajo esta interpretación,el Estado sería el conjun-
to de instituciones,, como los cuerpos represivos,« -
las of icinas administrativas burocráticas de gobier 
no, los tribunales, etc. La función principal del -
Estado,,será la de mantener la propiedad privada so-
bre los instrumentos y medios de producción en f a — 
vor de la clase o clases dominantes, al mismo tiem-
po mantener a las clases desposeídas en el estricto 
plano de la subordinación. 

Pero el Estado no cumple solamente funciones de fuerza, 
sino también actúa en el campo de la economía. 

* Policía, ejército, jueces, etc. 

En este sentido,es importante aclarar, que es frecuente 
que algunos economistas y otros investigadores socia-
les, traten de separar las funciones del Estad*de la -
actividad económica. No obstante,, si se estudian algunos 
eiemplos de la historia moderna y contemporánea de la 
sociedad capitalista,se llega a la conclusion de que -
tal separación es errónea. 

Uno de tales ejemplos lo constituye, como lo vimos en -
la segunda unidad, el caso de la industrialización del 
Japón, en donde la industria moderna fue creada total-
mente por el Estado,para luego ser vendida -casi regala 
da- a la burguesía industrial. 

En la actualidad,en muchos países subdesarrollados,el -
Estado favorece a los empresarios privados para que ten 
aan éxito en sus negocios, mediante la exención de im-
puestos, servicios baratos: electricidad, agua, trans-
porte, etc. 

También, en comercio exterior,el Estado juega un papel -
fundamental para el desarrollo de la economía por eje^ 
pío,aplicando políticas proteccionistas con el fin de 
evitar la competencia de los productos extranjeros,en -
perjuicio de los nacionales. 

En las épocas en que predominan los monopolios, los vín 
culos entre estos y el Estado pasan a convertirse en un 
factor fundamental. 

Uno de los rasgos distintivos de estas relaciones,es — 
que el Estado se pone al servicio de los monopolios, lo 
que se expresa en la unión cada vez mayor entre el per 
sonal dirigente del Estado y los jefes de las grandes -
empresas. 

Para verificar el hecho de la fusión entre el Estado y 
los monopolios,recurramos a los siguientes ejemplos , -
que reporta Mande! en su tratado de Economía Marxista: 



ESTADOS UNIDOS: 
— Eduard. R, Stettinius Jr., Secretario de Estado en -

1945, vicepresidente de la United States Steel Corp. 

— James Eorrestal, Secretario de Marina y posteriormen 
te de Defensa en el gobierno de E.E.U.U., entre 194X 
y 1949, presidente de la empresa de inversiones D i — 
llon, Read & Co. 

— Loúis A, Johnson, sucesor de Forrestal en el puesto 
de Secretario de Defensa, fue presidente de la empre 
sa fabricante de aviones,Consolidate Vultee Aircraf"t, 
cuyos aviones B36 y B45 fueron la base de la estrate 
gia militar del gobierno norteamericano, 

GRAN BRETAÑA: 

— Lord Runciman, varias veces ministro del gobierno en 
tre 1908 y 1937 fue director de uno,de los seis gran 
des bancos británicos, el "Westmins'ter - Bank. 

— Vizconde Horne, ministro del Trabajo, de Comercio y 
de Finanzas en los años de 1919 a 1922, fue director 
del Lloyd's Bank. 

ALEMANIA: 

— Wilhelm Zangen, Jefe del Ministerio de la Industria 
en tiempos de Hitler, era director general del Trust 
del acero Mannesmannwerke y miembro del consejo de -
administración del Trust de aparatos eléctricos AEG. 

Los personajes que hemos citado,al insertarse en el apa 
rato de gobierno, representan las pruebas evidentes de -
que el Estado se fusiona con los monopolios. Claro que 
existen otros muchos ejemplos y también otros mecanis-
mos que confirman esta idea central. 

Otra razón que explica el papel del Estado en favor de 
los monopolios,es su intervención durante los periodos 
de crisi§. Para poner a salvo los intereses de los gran 
des monopolios, el Estado les proporciona préstamos dé-
los fondos públicos, subsidios e incluso les compra las 
empresas que están en bancarrota. 

5. Las bases tecnológicas para la formación de la gran 
Empresa monopolista. 

Todo lo que hemos visto acerca de los mecanismos que — 
permiten la centralización y concentración del capital 
y poi> lo tanto a la formación de la gran-empresa monopo 
lista,está vinculado a otro proceso de particular impor 
tancia, es lo que algunos autores denominan la Segunda 
Revolución Industrial. 

Mandel,, describe dicho proceso de la siguiente manera: 
"Durante el último cuarto del siglo XIX, la industria -
capitalista se ve arrastrada en una nueva revolución -
técnica. Como la primera, la segunda revolución^indus-
trial modifica esencialmente la fuente de energía^para 
la producción y los transportes. Al lado del carbón y -
del vapor,el petróleo y la electricidad hacen girar aho 
ra las ruedas y las máquinas. Desde fines del siglo, -
el motor de explosión ? el motor eléctrico relegan a un^ 
segundo pláno a los motores primarios, movidos a vapor 

Otros desarrollos tecnológicos que transformarán la es-
tructura de la economía capitalista, será la industria 
del automóvil y otros muchos productos que tendrán como 
base,el uso del acero como materia prima básica. Ademas 

(11 ) Mandel Ernest, opus. cit. p. 11 



sumado a lo anterior, la industria química conoce un -
gran impulso con la fabricación sintética de colorantes 
y nace la industria de los textiles sintéticos. 

Es importante mencionar que en este proceso, Gran Breta 
ña comienza a ser desplazada del terreno de la productT 
vidad, con el rápido desarrollo de los Estados Unidos, 
que cuenta con abundancia de energéticos, particularmen 
te petróleo. — 

Es sobre esta base que se formarán las grandes empresas. 

Por ejemplo, las grandes plantas de producción de acero 
sustituirán a las pequeñas fundiciones. Y ello por una 
simple razón, porque las inversiones que exige la insté* 
lación de estos gigantes~industriales^ eliminan a los pê  
queños empresarios, cuya capacidad de inversión no alean 
za los niveles requeridos. 

Para observar de una manera más precisa la forma en que 
se concentra la producción, recurramos a la cantidad de 
obreros que ocupan las empresas, 

Asilen Alemania, se da la siguiente situación: 
En 1882 había un 65.9% de empresas que ocupaban de 0 a 
10 obreros asalariados y solamente 11.9% de empresas -
ocupaba más de 200 obreros. Pero 23 años después, o sea 
en 1905, el porcentaje de empresas con menos de 10 tra-
bajadores se redujo al 45% y las empresas con más de — 
200 obreros subió al 20.3%. 

Ello significa que creció el número de empresas grandes 
y la. cantidad de pequeñas empresas disminuyó considera-
blemente . 

En resumen, las propias necesidades de la producción in 
dustnal, de las nuevas tecnologías, condujo a la forml 
cion de la gran empresa monopolista. ~~ 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

El alumno, por escrito en su cuaderno, sin error, en el tema: 

II. EL IMPERIALISMO. 
2.1 Expondrá el concepto moderno del término imperialis 

mo. 

2.2 Citará las dos vías por las que se realiza la expor 
tación de capitales. 

2.3 Mencionará los acuerdos entre copres** ' 
las naciones que reclamaron su parte del botín colo 
nialista y las guerras de rapiña por el reparto de 
las áreas de influencias. 

2.4 Mencionará los objetivos de largo 
Alemania con el desencadenamiento de la guerra. 
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II. EL IMPERIALISMO. 

A. Imperio e Imperialismo. 

Como dijimos al principio de la presente unidad, el capi-
talismo monopolista es el imperialismo. En otras palabras, 
este último concepto define al capitalismo en el cual pre^ 
dominan los monopolios. 

Pero con el proposito de aclarar ideas,vamos a precisar -
el término de imperialismo. Es verdad que es frecuente en 
contrar en la literatura sobre historia universal ambos -
conceptos. Así se habla de imperios»como el Babilónico; -
Asirico, Egipcio y Romano. También se dice que aplicaban 
una política imperialista. Es decir, el significado de ta 
les conceptos se relaciona con la actitud expansionista -
de un determinado país, que tiene como fin conquistar y 
someter a otros. 

Pero cuando hablamos de imperialismo en los tiempos moder 
nos, nos referimos explícitamente al desarrollo económico 
que han alcanzado un determinado tipo de países capitalis 
tas (altamente industrializados), que tienen como caract£ 
rísticas, principalmente, el predominio de los monopolios; 
la fusión del capital bancario y el industrial que da ori 
gen al capital financiero (lo que ya hemos explicado) ; la 
exportación de capitales y la formación de agrupaciones -
monopolistas internacionales que se reparten el mundo. 

Con esto último, queremos decir que el imperialismo moder-
no no sólo está vinculado con acciones militares y políti-
cas, sino principalmente con un determinado nivel de desa-
rrollo económico que alcanza un país y con las relaciones 
económicas que establece éste con otros menos desarrolla— 
dos, en términos de supremacía del primero sobre estos úl-
timos. En general, el imperialismo moderno combina los fa£ 
tores militares y políticos con los económicos en sus reía 
ciones con los países periféricos o subdesarrollados. 

B. De la exportación de mercancías a la exportación de 
capitales. 

No es posible que un sistema económico funcione total-
mente cerrado, y esto mismo es aplicable a cualquier -
país. 

En otras palabras, ninguna nación puede existir sin re 
currir al intercambio comercial con otros países. Pero 
"este intercambio puede tener una doble característica: 
Puede ser un intercambio basado en la colaboración o, 
bien, basado en la explotación. 
Como vimos en la primera unidad al estudiar los oríge-
nes del sistema capitalista, el comercio ultramarino -
permitió el desarrollo económico de una serie de paí-
ses como España, Portugal y de una manera especial Ho-
landa e Inglaterra, por medio del saqueo que realiza^ 
ron de los pueblos de Africa y América. Ello permitió 
la formación de un sistema colonial que canalizara un 
drenaje de riquezas hacia Europa, estableciendo al mis 
mo tiempo una relación de dependencia económica de las 
colonias con respecto a la metrópoli. Aquellas provee-
rán materias primas y productos semielaborados, ademas 
de la mano de obra barata y serán los consumidores de 
las manufacturas fabricadas en Europa. 

Esta relación de dominio y subordinación se reforzará 
con el surgimiento del moderno sistema capitalista eu 
ropeo basado en la gran industria maquinizada. 

Lo que caracterizará las relaciones comerciales"entre 
las naciones europeas y las colonias es la exporta-
ción de mercaderías del más variado tipo. 

Pero a medida que el dominio de los monopolios sobre 
la economía se generaliza en ios países industrializa 
dos de Europa, se incrementarán los excedentes de ca 
pital disponibles para ser invertidos en otras^nacio-
nes. Dichos excedentes de capital se canalizaran h a -
cia Canadá, Africa del Sur, Australia y Nueva Zelanda, 
en la parte que constituye el dominio del Imperio Bri 
tánico; en los países coloniales de Africa y Asia; -
también en aquellos países que siendo independientes 
políticamente, económicamente mantienen una relación 
de dependencia tal como sucede en América Latina.-



La exportación de capitales se realiza por dos vías: 
la primera~se logra mediante los préstamos que otor-
gan los gobiernos o las empresas monopolistas a los 
países no industrializados, con la circunstancia de 
que el país "beneficiario" del préstamo se comprome-
te a comprar los bienes que necesita en los mercados 
del país prestatario. La segunda vía es la inversión 
directa cfue efectúan las sociedades monopolistas ya 
sea fundando filiales o sociedades hermanas en el -
país receptor de ^a inversión. 

C. El reparto del mundo entre las potencias imperia 
listas y la Primera Guerra Mundial. 

En el proceso de expansión del capitalismo monopolio 
ta^se reparten las áreas geográfico-económicas de iñ 
fluencia^las sociedades monopólicas apoyadas políti~ 
Cá y-militarmente por los propios gobiernos. 

De esa manera el mundo se reparte entre los grandes 
monopolios en esferas de influencia. 

Hacia el año de 1907 dos grandes empresas del ramo -
eléctrico, una de Alemania y otra de Estados Unidos 
(esta última la General Electric Co.), concertaron un 
acuerdo mediante el cual la primera se quedó con el -
control del mercado europeo en tanto que la segunda -
controló el mercado de los países americanos. 

Por su parte el mercado mundial del petróleo, antes -
de la Primera Guerra Mundial, se hallaba repartido en 
tre la Standard Oil norteamericana y la Royal Dutch -
Shell de origen anglo-holandesa. 

Como estosy existen muchos otros renglones de la pro— 
ducción que son controlados por los monopolios inter-
nacionales, incluyendo como es de suponerse la indus-
tria militar. 

Estos monopolios internacionales no son nada nuevos, ya 
para la segunda mitad del Siglo XIX comienzan a apare-
cer y para finales de la misma centuria existían 40. 

Es importante subrayar que a pesar de los acuerdos y -
las alianzas entre las empresas monopolistas para deli-
mitar sus mercados de venta y extracción de materias -
primas, la lucha entre las mismas no se eliminó de mane 
ra definitiva. Por el contrario la lucha por los merca-
dos exteriores de venta, por las fuentes de materias -
primas y las esferas de inversión de capitales condujo 
a frecuentes enfrentamientos. 

Las pugnas se agravaron porqúe el control de.los merca 
dos involucraba el control sobre los territorios colo-
niales . 

Entre 1876 y 1914 las potencias industriales europeas 
tenían bajo su control una cantidad de kilómetros cua 
drados coloniales equivalente al 50% más de su super-
ficie geográfica. 
Al mismo tiempo que otras potencias emergentes que no 
tienen colonias comienzan a reclamar su parte del pas 
tel colonialista, como son los Estados Unidos, Japon 
y Alemania. 
r / 
Se creó de esta manera una situación de conflicto ya 
que para poder ocupar un determinado territorio se ha 
cía necesaria desalojar de él a quien lo poseía. Esta 
será la causa determinante de las guerras que tendrán 
lugar a finales del siglo XIX hasta desembocar en el 
estallido de la Primera Guerra Mundial de 1914. 

Una de las guerras de rapiña por el reparto de áreas 
de influencia, anteriores a la de 1914, fue la empren 
dida por los Estados Unidos en 1898 contra España, lo 



que permitió a los primeros apoderarse de las Filipinas, 
Puerto Rico, Guam, Cuba, las Islas Hawai! y Samoa. 

Otro conflicto que se ubica en el mismo contexto de las 
guerras imperialistas es el sostenido entre Francia y -
Alemania en 1870: la guerra franco-prusiana , con el -
cual Francia pierde el territorio de Alsacia. 

Históricamente tales contradicciones entre las grandes 
potencias industriales se convierten en las causas de 
la Primera Guerra Mundial. 

Pero además otra de las causas profundas que explican 
la guerra mundial de 1914, es la crisis económica de -
fines del siglo XIX que afectó a toda Europa, lo que -
generó graves conflictos sociales en el interior de — 
los países. La vía para salir de tal crisis fue la bújs 
queda de los mercados externos y el desvío de la aten-
ción de los pueblos europeos hacia objetivos militares . 
en el exterior. 

La potencia industrial que exigía, de una manera más -
agresiva, un nuevo reparto territorial era Alemania -
que se encontraba al márgen del pastel colonial. En — 
particular reclamaba una parte de Africa (Marruecos), 
que también era disputada por Francia. 

Otro foco de conflicto fue la región de los balcanes 
(¿Grecia, Servia, Rumania y Bulgaria), que se encontra 
ba en el seno de la propia europa, los candidatos a -
repartírsela eran Turquía, Rusia y Austria-Hungría. 

Los objetivos de largo alcance que teníá Alemania con 
el desencadenamiento de la guerra, se precisan en los 
siguientes puntos: 

— Exigir a Francia concesiones territoriales; el pago 
de indemnización de guerra; obligarla a aceptar un 
tratado comercial que la pusiera en dependencia ec£ 
nómica de Alemania y cuyas empresas de esta ultima 
podrían actuar en Francia en un nivel de igualdad -
con las del país. 

— Convertir a Bélgica (poseedora de importantes territ£ 
rios coloniales en Africa) en una simple provincia -
del Imperio alemán además de obligarla a ceder las có 
lonias. 

— Hacer lo mismo con Holanda y Luxemburgo. 

Detrás de esta estrategia político-militar, se encontra 
ban los intereses de los grandes monopolios alemanes en 
cabezados por la Krupp. 

Esta guerra que costó 9 millones de seres humanos sir— 
vio para ensanchar los negocios de los grandes monopo— 
líos europeos de lo cual quedaron excluidos los alemanes 
quienes como sabemos fueron derrotados. 



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

El alumno, por escrito en su cuaderno, sin error, en el tema: 

III. IMPERIALISMO Y FASCISMO. 

3.1 Mencionará con relación a las consecuencias de la 
Primera Guerra Mundial: la cantidad de pérdidas -
humanas que sufrió Europa, la nación que salió — 
más airosa en este conflicto y el acontecimiento 
más relevante de esa época. 

3.2 Describirá los hechos que muestran el fracaso de 
la restauración, la disminución de las inversio— 
nes inglesas y francesas y el aumento de éstas — 
por Estados Unidos. 

3.3 Definirá lo que son las crisis económicas y las -
manifestaciones de las mismas. 

3.4 Explicará las fases del ciclo económico. 

3.5 Expondrá lo que significa la crisis y sus conse— 
cuencias entre los pequeños y medianos comercian-
tes a industriales, así como entre agricultores y 
obreros. 

3.6 Expresará en lo que se tradujo la crisis de 1929 
a nivel político, citando a Estados Unidos, Ingl<a 
térra y Francia. 

3.7 Enlistará los rasgos característicos que identifi 
can al Fascismo italiano y al Nazismo alemán. 

3.8 Citará las características de la Segunda Guerra -
Mundial según Paul Sweezy y los países que se in-
corporaron al campo socialista como consecuencia 
de esta guerra. 

III, IMPERIAL!SHO Y FASCISMO, 

Antecedentes Históricos del Fascismo. 

1. Las Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. 

No sería posible explicarse el conjunto de fenómenos que 
se dan en Europa -que influyeron de alguna manera a todo 
el mundo- como el surgimiento de los países socialistas, 
las dictaduras fascistas y la misma Segunda Guerra M u n -
dial sin antes describir los efectos de la Primera G u e -
rra Mundial. 

El aspecto más dramático es el relacionado con las pérdi 
das humanas. Alemania perdió 1;827,000, el 12% de sus -
hombres entre 15 y 20 años; Francia tuvo 1;400,000 muer-
tos; Inglaterra 744,000, mientras que los Estados Unidos 
de Norteamérica solamente 115,000. Otros países como Ita 
lia 700,000; Austria-Hungría 1;350,000 en tanto que Rusia 
perdió más de dos millones de seres humanos. 

En total, pues, Europa sufrió 13;000,000 de muertos. A es 
tas pérdidas se debe agregar las de las poblaciones civi-
les, provocadas por las invasiones, las epidemias, las ~ 
restricciones alimenticias y el hambre. 

Económicamente los países beligerantes, afrontaron no só 
lo los problemas derivados de las acciones militares so-
bre su territorio, sino la reorientación de sus plantas 
industriales que deben adaptarse a la reconstrucción y a 
una economía civil. 

Para reconstruir tales economías se requerirán grandes -
recursos financieros, los que hubieron de conseguirse en 
otros países menos afectados por la guerra. Los empréstjL 
tos se contrataron a costa de desprenderse de una parte 
de sus reservas de oro. Así Francia pierde la mitad, Ita 
lia más de la mitad y casi el 80% Austria y Hungría. 



La nación que aportó el mayor volumen de los empréstitos 
fueron los Estados Unidos con lo cual Europa queda subor_ 
dinada, financieramente, a este país. 

La guerra también trajo aparejados cambios sustanciales 
en la geografía política de Europa. Se desarticula el im 
perio austro-húngaro^lo mismo pasa con el imperio turco, 
la región de los Balcanes se modifica y surgen nuevos es 
tados en la zona del Báltico (Estonia, Letonia y Litua— 
nia), Polonia conquista el reconocimiento de su naciona-
lidad. El mapa político colonial sufre alteraciones al -
perder Alemania todos sus dominios. 

Pero evidentemente que el acontecimiento más relevante -
de la época, es el surgimiento del primer estado socialij? 
ta en el mundo, que se organiza sobre bases distintas a -
las conocidas hasta entonces por la historia de la huma-
nidad . 

La influencia de la Revolución Socialista Rusa de 1917, 
se dejará sentir entre las masas de la población europea 
que verán en ella una esperanza para superar los estra— 
gos de las secuelas de la guerra. 

Las penalidades de los combatientes y de los hombres de 
la retaguardia .provocaron que espontáneamente asocia-
ran el régimen capitalista y la guerra, considerando que 
en tal guerra ellos habían sido los aportadores de los -
sacrificios en aras de defender una nación y una patria 
que estaba en manos de un reducido grupo social que se -
enriquecía a costa de su esfuerzo. 

Si al principio de la guerra las luchas de clases queda-
ron ocultas por el sentimiento nacionalista, resurgen -
con mayor vigor y violencia al finalizar el conflicto ar 
mado. ~~ 

2. El Fracaso de la Restauración. 

Los 21 años que cubren el lapso de tiempo que va de 1918 
a 1939, o sea del final de la Primera Guerra Mundial al 
estallamiento de la Segunda, significan para Europa e n -
frentarse a la restauración de su maltrecha economía; -
sin embargo este objetivo no le será posible lograrlo. Y 
ello se explica entre otras razones porque su aparato^ 
productivo no podrá recuperarse tan rápidamente como las 
necesidades de la demanda se lo exigen. 

La necesidad de materias primas y productos alimenticios 
y manufacturados es considerable. Pero en vista de que -
la industria y la agricultura tardarán un buen tiempo pa 
ra eficientarse no queda más alternativa que recurrir a 
la importación masiva de los productos necesarios. C r e -
cen, pues, las importaciones europeas mientras que las 
exportaciones serán muy débiles. Ello traerá como conse-
cuencia un déficit en la balanza comercial de Europa cor-
relación a los países exportadores. Las monedas se dava-
lúan, y los precios se disparan debido a la fuerte p r e -
sión de la demanda. 

Esta situación afectará al mismo tiempo a los países pro 
veedores de mercancía a los mercados europeos: J a p o n a s 
tados Unidos y Canadá, entre otros, debido a que^Europa 
•no tiene medios para comprar. Las ventas que venían rea^ 
lizando aquellos a Europa, bajan considerablemente: ce 
reales, café, azúcar, cobre, plomo, zinc y la seda japo 
nesa. 

Estas disminuciones arrastran consigo la reducción de fie 
tes, la construcción en la industria naval, siderurgias, 
textiles, minas, petróleo, etc. La reducción de salarios 
es severa y se crea un paro de mano de obra muy intenso. 

Para 1920, a dos años de concluida la guerra, estalla — 
con violencia una crisis muy grave que afectará a todos -
los países, no solo a los europeos. 



Internacionalmente Europa se ha empobrecido y ha perdido 
gran parte de sus inversiones en el extranjero: la Revolu 
ción Rusa y la Guerra Civil en China destruyeron una bue-
na parte de las mismas. Al mismo tiempo que la independen 
cia de un gran número de países antes coloniales contribu 
yo a reducir la influencia europea como inversora. 

Por otra parte se perfila como nueva potencia económica -
Estados Unidos, que se sitúa en una posición dominante, -
desplazando a Europa, dada la superioridad de su indus 
tria; sus costos más ventajosos que le permiten imponer -
condiciones a la exportación, compitiendo con los exporta 
dores europeos de tal manera que limita sus posibilidades 
de inversiones en el extranjero. De esta forma Inglaterra 
que de 1907 a 1913 invirtió 160;000,000 de libras en el -
extranjero, de 1920 a 1927 disminuyó la cifra a 45 millo-
nes. Las inversiones francesas no llegan a alcanzar la mi 
tad que tenía en 1913. Por el contrario, los Estados Uni-
dos, cuyas inversiones en 1913 suponían tan solo de un 5 
a un 8% del total, quintuplicaron su volumen. 

La industria europea se adapta defectuosamente a las nue— 
vas necesidades de los mercados importadores: cuando le p 
den máquinas y material de transporte ella solo puede pro-
porcionarles metales, productos químicos y textiles. 

La situación anteriormente descrita traerá como resultado 
un estancamiento de la economía europea, no coyuntural sî  
no crónico. 

Como vemos, el centro del desarrollo económico del perío-
do intermedio entre las dos guerras mundiales se traslada 
a los Estados Unidos, en donde precisamente estallará la ' 
crisis económica de sobreproducción más profunda del s i — 
glo XX. 
3. La Crisis de 1929. 

Antes de describir las particularidades de la gran crisis 
económica que se originó en los Estados Unidos de Nortea-
mérica pero que se extendió casi por todo el mundo, acla-

raremos, en breves lineas lo que se entiende por crisis 
econòmica' . 

En primer término podemos decir que una crisis económi-
ca es la interrupción del proceso normal de producción 
y realización (o venta) de las mercancías. 

Las manifestaciones de las crisis son: 

a) Una sobreproducción de mercancías y la acentuación -
de las dificultades para su venta. 

b) Cierre de empresas o reducción drástica de la produc 
ción. 

c) Crecimiento masivo de trabajadores sin empleo. 

d) Descenso del nivel de vida de los trabajadores, co-
mo consecuencia de las fluctuaciones que registran 
las alzas de los precios y la disminución del poder 
adquisitivo del salario. 

e) Reducción de las inversiones de capitales en la prj> 
ducción en sus diferentes ramas: industrial, agríco-
la, etc. 

f)Crecimiento de las actividades financieras especulat^ 
vas. 

g) Drásticas devaluaciones de las monedas. 

h) Desequilibrios en el sistema de importaciones y e x — 
portaciones. 

i) Salidas masivas de capitales. 

A lo largo de la historia del sistema capitalista se han 
producido varias crisis. En ocasiones sólo afectan a un 
país o a varios países, siendo las más graves las de ti-
po mundial, que abarcan a la mayoría de las naciones ca-
pitalistas . 



En 1825 Inglaterra sufre la primer crisis; entre 1847 y 
1848 estalla la crisis mundial que tiene como centro Es-
tados Unidos y alcanza varios países de Europa. Le si- -
guió luego la de 1873 también de carácter mundial y la -
más profunda en 1929-1933.^ 

Es importante aclarar que el mundo ha conocido crisis eco 
nómicas aún antes del surgimiento del sistema capitalista; 
pero aquellas eran el resultado de catástrofes naturales 
o sociales. Así antes del siglo XVIII, las guerras, las -
epidemias, las inundaciones, las sequías, los terremotos 
destruían a las fuerzas productivas y a los mismos hom- -
bres. 

En la sociedad capitalista los fenómenos tienen un carác-
ter diferente: la destrucción material de los medios de -
producción no se presentan como la causa sino como la con 
secuencia de la crisis. "No hay crisis porque haya menos 
trabajadores; hay menos hombres que trabajan porque hay -
crisis; no es que el rendimiento del trabajo disminuya y 
la crisis estalle porque el hambre se instale en los hoga. 
res; el hambre se instala en los hogares porque la crisis 
estalla" 1 3 

Precisamente bajo estas consideraciones*,se dice que la ca 
racterística principal de la crisis capitalista de 1929 -
es de sobreproducción en el sentido de que la cantidad de 
productos fabricados rebasan la capacidad de compra del -
mercado y ello por una simple razón: en el capitalismo no 
se produce para satisfacer necesidades sino para obtener 
ganancias. En el momento en que no hay ganancia se deja -
de producir o el capital se traslada a otras esferas de -
la economía que resulten rentables aunque innecesarias s£ 
cialmente o en el último de los casos, los capitales emi— 
gran hacia otros países. 

(12 )• SPIRIDONOVA, ATLAS y otros. Curso Superior de Econo 
mía Política, en dos tomos, Ed. Grijal^ 
bo, Vol I pp. 229 y siguientes. 

(13 ). MANDEL, Ernest. op. cit. p. 319 

Por otra parte conviene tener presente que las crisis se 
presentan en ciclos. Un ciclo es el período comprendido 
entre el comienzo de una crisis y el inicio de otra. A 
su vez el ciclo se compone de cuatro fases: 

CRISIS — DEPRESION —- REACTIVACION — AUGE 
- La crisis es la fase que se caracteriza por una sobre-

producción de mercancías que no encuentran mercado, -
por la caída de los precios, la disminución de la pro-
ducción, el aumento del desempleo forzoso, la caída de 
los salarios y la quiebra de los negocios que se dedi-
can a comprar y vender acciones. 

- La depresión se caracteriza por el estado estacionario 
de la producción cuya caída ha salvado ya el punto mas 
bajo, el comercio languidece. La depresión es equiva-
lente a una adaptación espontánea de la economía aJLas 
condiciones creadas por la crisis de sobreproducción. 

- La reactivación es la tercera fase del ciclo que consis 
te en el momento en que los precios y las ganancias em-
piezan de nuevo a elevarse. Se vuelven a abrir una par-
te de las fábricas. Aumenta la demanda, lo que estimula 
la inversión de capitales. 

- E l auge y la prosperidad. Es la fase en que todos los -
capitales disponibles se orientan hacia los diversos -
sectores de la economía en vista de que se presenta un 
aumento de la demanda de bienes y servicios. 

La economía capitalista por su propia naturaleza anárqui-
ca, tiende a que los ciclos se presenten en forma recu- -
rrente. Es decir, apenas se sale de una crisis y se entra 
a otra. 

La crisis de 1929 estalla el "viernes negro" del 24 de Oc 
tubre en la bolsa (casa en donde se negocian las acciones) 
en donde se produce un alud de órdenes de venta de accio-
nes a cualquier precio, lo que afecta a más de trece m i -
llones de títulos (acciones) y que produce una baja drama 
tica en los precios de las mismas. Ello traerá como resul^ 



tado una quiebra de múltiples negocios comerciales e in-
dustriales cuyos propietarios tenían invertidos grandes 
sumas en acciones. 

Las ventas se interrumpen, los pedidos se suspenden y se 
empiezan a saturar las bodegas y los almacenes con p r o -
ductos que no encuentran compradores. 

Poco a poco desciende la producción industrial. La in- -
dustria del automóvil desciende a la mitad de su produc-
ción al cabo de tres meses; lo mismo le pasa a la indus-
tria del acero. Los ingresos del ferrocarril decaen, así 
como el comercio exterior. El paro forzoso a que son so-
metidos los trabajadores se traduce en una caída brusca^ 
en sus ingresos, los salarios se reducen hasta en un 50%. 

Pero el hecho más importante es que la crisis norteamerjl 
cana se extiende por Europa y el resto del mundo. 

Por lo tanto Estados Unidos ya no está en condiciones — 
de ofrecer créditos a Europa, al prohibirse inmediatamen 
te las salidas de dólares. El impacto de la medida signi 
ficó que Europa sufrió la cancelación de los créditos. -
De esta manera cientos de bancos europeos quiebran en — 
cadena. 

Los países no europeos (Canadá, Brasil, la India) reci— 
ben la crisis del exterior y los perjudicó al mismo tiem 
po en la brutal caída de las exportaciones y la falta de 
capitales extranjeros. 

4. Consecuencias de la crisis. 

Una de las consecuencias más sobresalientes de la crisis 
fue que la intervención del Estado en la economía se - -
asentó con mayor énfasis que en cualquier otro momento -
de la historia del sistema capitalista. 

Ello se explica porque sólo el Estado es capaz de mstrii 
mentar toda una serie de medidas de política económica -
para salvar al sistema de "libre empresa" de posibles -
quiebras definitivas. 

Un ejemplo de este intervencionismo estatal es el plan -
llamado. New Deal decretado por el gobierno de Roosevelt 
en los Estados Unidos, que tenía como propósito reacti-
var el mercado mediante el control de precios y la p r o -
ducción, mejorar el poder adquisitivo de los salarios y 
reorganizar los bancos. 

A pesar de la intervención del Estado, la crisis signifi 
cÓ en términos generales, una disminución drástica de la 
riqueza nacional, en casi todos los países, y en conse-
cuencia un aumento de la desigualdad social con el empo-
brecimiento de la mayoría de las clases trabajadoras, .o 
que se tradujo ' en un mayor antagonismo entre las cla-
ses sociales. 

En la medida en que la crisis golpeó duramente a los pe-
queños y medianos comerciantes e industriales, estos se 
arruinan y sólo las grandes empresas son capaces de re-^ 
sistir, lo que traerá como resultado que los primeros 
pasen a formar parte de las filas de los obreros en las 
fábricas o como desempleados. 

Conviene mencionar aquí también a las llamadas clases 
dias (empleados, intelectuales, pequeños y medianos co 
merciantes) que resintieron los efectos de la crisis. 

En el caso de los agricultores que tienen alguna capaci-
dad productiva y propiedades, se ven afectados porque 
los precios de sus productos se reducen al mínimo en tan 
to que sus gastos han aumentado considerablemente. 

Pero el campesino pobre no tiene ninguna posibilidad de 
subsistir. 



El caso más dramático es el presentado por los obre-
ros que se ven condenados no solo a las privaciones 
físicas sino también a las humillaciones y al fraca-
so social. La crisis provoca una competencia entre -
los que conservan aún el empleo y los que ya lo per-
dieron. Ademas han perdido muchas de las conquistas 
logradas con grandes esfuerzos en el pasado. 

En algunos países los sindicatos han sido disueltos 
y prohibidos (Alemania, Italia y Japón), con lo cual 
se ven obligados a soportar el autoritarismo y despo> 
tismo de los patrones. 

Muchos de los desocupados recurren a la ayuda de las 
organizaciones de socorro, otros más a la limosna, -
la prostitución de sus hijas y al suicidio. 

En tal ambiente prenden y se difunden ampliamente -
las ideas que condenan al sistema capitalista por su 
incapacidad para superar la crisis y la depresión. 

Ya no solo los grupos de intelectuales critican y -
condenan al capitalismo, también otros sectores so-
ciales se suman a tales actitudes. 

Lo hace Benito Mussolini en Italia con su partido -
fascista; Hitler en su Mein Kempt (Mi lucha) también 
proclama su intención de suprimir el capitalismo. P£ 
ro claro está que éstas no pasan de ser puras decla-
raciones demagógicas. Mussolini y Hitler, encaramados 
en el poder gracias al apoyo de los grandes capitalijs 
tas, no podían acabar con tal sistema. 

Simultáneamente se genera toda una corriente de opi— 
nión que se pronuncia por transformar a la sociedad -
basada en el gran capital en otra que recoja el ejem-
plo de la Revolución Rusa de 1917. 

Los partidos socialistas y comunistas crecen de manes 
ra explosiva afiliando a un mayor número de obreros 
e intelectuales. 

Las simpatías por el socialismo se materializan votando 
en las elecciones por los socialistas y comunistas,pon -
lo que se logran conquistar posiciones dentro de los go 
biernos. Tal cosa sucede en países como Francia, España, 
incluyendo la misma Alemania antes del arribo de Hitler. 

Este proceso pondrá en guardia a las clases dominantes^-
que ante el pánico que les produce la posibilidad de que 
los obreros tomen el poder y constituyan gobiernos soci£ 
listas, no dudan en tomar medidas para imponer dictadu-
ras fascistas como en Italia y Alemania. 

B) Características Del Fascismo. 

1. Crisis de la Democracia Parlamentaria. 
De lo visto en los apartados anteriores sobre los antece-
dentes históricos del fascismo podemos deducir que el 
período de entre guerras marcado por la fallida restaura-
ción económica de Europa y la crisis de 1929, que genero 
una depresión profunda, se tradujo al mismo tiempo en una 
crisis política manifestada en el resquebrajamiento de -
los regímenes parlamentarios al verse restringidas,-y en 
algunos casos canceladas- las libertades políticas de los 
ciudadanos, en favor del poder ejecutivo o de las dictadu 
ras. 

En los Estados Unidos donde el gobierno central era muy -
débil, la crisis ha permitido al presidente fortalecer -
considerablemente sus poderes. Los estados se convierten 
en simples agentes ejecutivos del Gobierno Federal. El -
Congreso (poder legislativo) a pesar de que sigue desempe 
fiando un papel de control sobre el ejecutivo, es el Presi 
dente quien define e impone la política general del país. 

En Inglaterra, cuna del régimen parlamentario, también se 
acentúa la centralización del poder político en manos del 
Primer Ministro. W i n s t o n C h u r c h i l e n o deja de mostrar su -
desprecio y subestimación por el parlamento, y propone que 
los representantes populares sean sustituidos por orgam^ 
mos compuestos por técnicos, sin filiación partidaria,some 
tidos al control del poder ejecutivo. 



En Francia la debilidad del régimen parlamentario se — 
agrava con la crisis y provoca un trabamiento del sistema 
constitucional. 

Las clases privilegiadas afectadas por la crisis financie 
ra, viven aterrorizadas ante el crecimiento de los parti-
dos y grupos socialistas y comunistas^por lo que reclaman 
un gobierno de mano dura que meta en cintura a los rebel-
des aunque para ello se tenga que disolver el parlamento. 

¡Lo anterior cobra mayor fuerza cuando se produce la victo 
ria del Frente Popular en 1936. El temor de los grupos mo 
nopolistas ante un gobierno de orientación socialista, -
sostenido por un poderoso partido comunista, los induce -
cada vez más a buscar soluciones de fuerza. 

En otros países de tradición parlamentaria la crisis ha -
producido también consecuencias políticas. 

De lo anteriormente expuesto, se puede concluir que uno -
de los aspectos que se presentan como antecedentes del — 
surgimiento del fascismo, es la restricción de los siste-
mas democráticos tradicionales; pero no todos los países 
que pasaron por tales restricciones llegaron al fascismo, 
además de que la limitación de las libertades políticas -
no es la única característica que define al fascismo. 

2. El Perfil del Fascismo. 

En términos generales resulta difícil englobar en una sola 
caracterización a todas las dictaduras de corte fascista,,-
que se formaron en los diferentes países de Europa, Japón 
y otras regiones al final del período de entreguerras. 

Por ello solo nos limitaremos a los dos casos más típicos 
del fascismo: Alemania e Italia. 

A pesar de que se presentan con distinto nombre: fascismo 
en Italia y Racional Socialismo (nazismo) en Alemania, con 
siderados en conjunto ambos atienden a regímenes político-
sociales cuyas características comunes se identifican por 
los siguientes rasgos: 

a). Un enfrenamiento demagógico con los capitalistas,pero 
en la realidad, su vinculación estrecha (incluso a ni-
vel áe representación en el gobierno: el caso alemán) 
con los grandes grupos monopolistas. Esto último expre 
sa la relación entre fascismo e imperialismo (capita-
lismo monopolista). 

b) . Práctica ideológica y política de un anticomunismo ex-
tremo y violento. Es decir el fascismo enarbola la ban 
dera de luchar hasta exterminar -físicamente- a los co 
munistas y socialistas. 

c). Una dictadura unipersonal y unipartidista. Por lo tanto 
la cancelación de los derechos políticos individuales -
de los ciudadanos. Toda oposición al grupo dominante es 
reprimida. Desaparición de las formas de gobierno y or-
ganización democráticas: se disuelven los parlamentesó-
los sindicatos(o son controlados directamente por el Es 
tado o simplemente se disuelven),destino que correrán -
también los demás partidos no fascistas. 

d). Un nacionalismo exagerado, es decidla exaltación de -
los valores y tradiciones nacionales acompañado de un -
patriotismo vulgar, lo que se traduce en un desprecio -
por otras naciones y pueblos. 

e) . Práctica de un racismo burdo que se apoya en una supe-
rioridad y pureza de la raza,y el desprecio de las mino 
rías étnicas, las que se consideran inferiores y por 
ello condenadas a desaparecer como el caso de los ju 
dios. 

f). Discriminación de la mujer; al considerar que esta debe 
limitarse a tres funciones: kinder, küche y Kirche (ni-
ños, cocina e iglesia). Debe vivir subordinada por com-
pleto al marido. 

g). La división de los hombres en inferiores y superiores. 
La desigualdad es un ideal: los débiles deben someter-
se a los fuertes. Los ancianos y los enfermos, sobre 
todo cuando son catalogados como razas inferiores d e -
ben ser exterminados. La exaltación del superhombre -



(el Duce Musolini en Italia y el Führer Hitler en Ale-
mania) al cual debe prestárseles una obediencia ciega. 

h). Un imperialismo militarista que pretende formar un im-
perio rescatando las colonias perdidas durante la Pri-
mera Guerra Mundial, y bajo la política del espacio vjl 
tal, conquistar otros países para expandir sus domi- -
nios. Aquí cabe señalar que Hitler tenía como objetivo 
fundamental invadir a la Union Soviética para matar -
dos pájaros de un solo tiro: aplastar al primer país -
socialista y engullirse su territorio, propósitos que 
se frustraron por la resistencia del pueblo soviético. 

3. Las bases del fascismo en Italia y Alemania, 
a) Italia. 
Sobre los orígenes del fascismo en el caso italiano, se 
debe a la situación de inseguridad social y económica -
que se produce en el país como consecuencia de la cri 
sis de 1920, que arrastró a las masas tras de las prome 
sas que les hacía el partido fascista. 
Las bases sociales en que se apoya el movimiento fascista 
italiano descansan en las clases medias. Hacia 1921 de -
los 150,000 miembros que componen el partido fascista, 
18,000 son propietarios de fincas; 14,000 comerciantes; -
4,000 industriales; 10,000 profesionistas; 22,000 emplea-
dos, muchos de ellos funcionarios de gobierno; cerca de -
20,000 estudiantes; 37,000 trabajadores agrícolas y -
24,000 trabajadores urbanos, la mayoría sin empleo. En -
1930 la composición social pequeño burguesa se mantiene: 
de 308 jefes fascistas, 254 son de ese sector social. 

En otras palabras el fascismo se apoya no en los obreros 
sino en las clases medias, ello significa que el fascis-
mo no se propone -como no lo hará- solucionar los proble^ 

14 Sobre el perfil del Fascismo, consúltese a S.J. WOOLF, 
El Fascismo Europeo, Grijalbo, Col. Teoría y Práxis, 
México, 1979. 

mas de los obreros sino controlar a éstos y entregarlos 
atados de pies y manos a la explotación de los capitalis 
tas. 
Ello arranca desde el momento en que el movimiento obrero 
italiano es derrotado a principios de los años veintes. 
Teniendo como antecedentes los movimientos huelguísticos^ 
de finales de la Primera Guerra Mundial, hacia 1920 los 
obreros llegan hasta la ocupación de las fábricas consti-
tuyendo consejos obreros que desplazaban a los empresa 
ríos privados.15 Sin embargo, estas acciones fracasaron 
en parte por las limitaciones del propio movimiento y por 
la represión del Estado. 

En términos generales, se puede decir que el fascismo i ta 
liano fue una respuesta al movimiento obrero radical que^ 
se encaminaba hacia la conquista de espacios^en la econo 
mía y en la sociedad. Que el fascismo no tema oojetivos 
obreristas lo muestra el hecho de que en el lapso de í^zz 
a 1935 los salarios reales jamás alcanzaron los mve.es -

de 1921. 

b) Alemania. 
Alemania como potencia imperialista había quedado muy de-
bilitada por la Primera Guerra Mundial. Los tratados de 
Versalles la obligaron al pago de J ^ T 
ro por compensaciones de guerra, ademas de haber perdido 
sus posiciones coloniales. Los efectos de la 
ron estragos entre las masas trabajadoras y las claseso| 
dias. Así el Nacional-Socialismo encuentra un campo propi 
ció para incubarse y reproducirse. 

Al igual que el fascismo italiano el N a c i o n a l - S o c i a l i s m o 
alemán recluta sus efectivos entre los elementos d e l -
pequeña burguesía, empleados y funcionarios, los ex-o£i 
cíales militares, los pequeños propietarios l « . » ™ » 
tríales y comerciantes medios. Se afilian al nazismo por^ 
su orgullo de clase rechazando la transformación de la s£ 
ciedad hacia el socialismo y el comunismo. Aunque 
bían ingresos inferiores a los de los obreros, se ccmsi 

(15) Ver a POULANTZAS, Fascismo y Dictadura^ Siglo XXI, 
México, 1980, p. 229. 
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deraban pertenecientes a otra clase y detestaban que los -
confundieran con los obreros explotados. 

En relación con los obreros, si bien el fascismo alemán lô  
gra en sus primeros momentos reclutar algunos sectores, da-
do el manejo de los slogans anticapitalistas, con el tiem-
po aquel somete a los sindicatos a la política de corpora-
tivización (controlados por el Estado tratando de borrar -
las diferencias entre los obreros y los propietarios de —t 
las fábricas), con lo cual consigue neutralizarlos. 

Una vez que el partido nazi se hizo del poder disolvió los 
sindicatos libres (mayo de 1933),\e instauró el arbitraje 
del Estado en los conflictos de trabajo. Paralelamente - -
aplicó un autentico terror policiaco en contra de los dirji 
gentes sindicales no adictos al Nacional-Socialismo. 

Evidentemente que existen muchos otros aspectos del fenónté 
no llamado fascismo, pero con lo dicho se puede tener una 
idea muy sintetizada de su significado. 

El hecho con el que se encuentra más identificado el fas— 
cismo es con su agresivo militarismo, el cual se asocia — 
con dos factores: el nacionalismo y la redistribución de -
las áreas de influencia del capitalismo monopolista, factor 
este último que resultará determinante. 

C. La Segunda Guerra Mundial y sus Características. 

Lo que hemos anotado sobre el imperialismo, la crisis mun— 
dial y el fascismo constituye el marco general en que se — 
presenta la guerra mundial que cubre el período que va de -
1939 a 1945. 

Según el economista norteamericano Paul Sweezy, esta guerra 
se caracterizó por los siguientes aspectos:16 . 

(16) SWEEZY, Paul M. Teoría del Desarrollo Capitalista. 

op. cit. p. 355 
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- Es una guerra de redivisíón territorial, con algunos 
rasgos similares a la Primera Guerra Mundial Los países 
imperialistas que se disputan las zonas de 
son por un lado: Japón, Italia y Alemania, y por el otro. 
Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. 

- En secundo lugar es una guerra entre dos sistemas socia-
les: el cap itllismo y el socialismo. El primero encabeza 
do por Alemania y el segundo representado por la Union -
Soviética • como el primer país socialista del mundo. 

- En tercer lugar, se trata de una guerra antiimperialista, 
de independencia nacional expresada en las lucas de os 
pueblos invadidos por el fascismo incluyendo la lucha -
que sostiene China contra la agresión del imperialismo 
japones. 

A partir de este esquema podemos explicarnos las diferen-
tes etapas de la guerra. 

Aunque Japón e Italia habían sido vencedoras en la Primera 
Guerra Mundial, sus ambiciones imperiales qu.Bdaron frustra 
das Por ello una vez concluida la contienda se apresura 
ron a rearmarse y emprender aventuras militares. Asi Japón 
invade Manchuría en 1931 y mantiene en acoso a China en 
1937. Por su parte Italia se engulle a Etiopia en 1935. 

A pesar de la crisis, Alemania se prepara para montar una 
economía de guerra con el propósito de emprender acciones 
militares revanchistas a fin de recuperar y a « P ^ » f ^ I 
posiciones perdidas durante la primera guerra De esta ma 
ñera las tropas alemanas ocupan Austria en 1938 y la in 
corporan como provincia suya. Al mismotieo^oqueprepara 
los planes para invadir Francia, incluidas Bélgica y Holán 
da. 

No obstante, el objetivo principal del fascismo alemán es 
lanzarse sobre la Rusia Socialista, es decir hacia el Es-
te. En 1939 invade Polonia, luego ocupa Checoslovaquia y 
en 1941 ataca sorpresivamente a la URSS, concentrando el^ 
grueso de sus efectivos miliates en este ultimo país. Pa 
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ra tener una idea de que Hitler se proponía liquidar a la 
URSS como enemigo principal observamos que de 224 divisio 
nes que formo, 153 las concentro en el frente soviético17, 
ello sin contar 37 mas que incorporó y que correspondían 
al personal de los países invadidos: húngaros, checoeslo-
vacos, polacos, rumanos, etc. 

La contienda toma un giro decisivo en contra del fascismo -
al abrirse el segundo frente en el que participan Estados -
Unidos, Inglaterra y la URSS, según el tratado de ayuda mu-
tua signado por estas naciones en la conferencia de Teherán 
de Diciembre de 1943.la 

Dos años después, en 1945, el fascismo alemán e italiano se-
rían derrotados en todos los frentes. 

Una de las consecuencias de mayor trascendencia que trajo -
consigo la terminación de la Segunda Guerra Mundial, fue la 
incorporación de una serie de países al campo del socialis-
mo. 

Tales países llamados democracias populares fueron: Checoes^ 
lovaquia, Polonia, Rumania, Hungría, Bulgaria, Yugoeslavia, f 
Albania y una parte de Alemania. Les seguirá China al triun 
far su revolución en 1949. 

(l:7-2) DEBORIN, G. La Segunda Guerra Mundial. Ed. Progreso 
Moscú, URSS. p. 131. 

(18 ) THOMPSON, David. Historia Mundial de 1914 a 1968. 
F.C.E., Breviario No. 142, México, 1980 
p. 189. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

El alumno, por escrito en su cuaderno, sin error, en el tema: 

IV. LAS TEORIAS SOCIALISTAS. 

4.1 Diferenciará al socialismo del comunismo a partir 
de los escritos de Marx y Engels, las ideas socia-
listas de Platón, los milenistas de la edad media, 
los cátaros y Tomás Munzer. 

4 2 Citará las dos grandes épocas en que puede dividir-
se el socialismo utópico, y el tipo de sociedad que 
proponían. 

4 3 Definirá lo que es el anarquismo, sus principales 
ideólogos y la diferencia enere este y el socialis 
mo utópico. 

4.4 Mencionará las obras escritas por Carlos Marx y Fe-
derico Engels. 

4.5 Expondrá el problema central de la filosofía y la -
manera en que la dialéctica explica los procesos de 
la naturaleza y la sociedad. 

4.6 Describirá los postulados del materialismo históri-
co . 

4.7 Resumirá lo relativo a la doctrina económica de Car 
los Marx. 

4.8 Reproducirá los párrafos que vienen en el contenido 
sobre el manifiesto del partido comunista. 
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IV. LAS TEORIAS SOCIALISTAS. 

A. El Desarrollo Histórico de las Teorías Socialistas. 

Con el propósito de comprender mejor lo que fue la Revolu-
ción Socialista Rusa -Tema final de esta unidad- haremos -
una breve síntesis de los antecedentes históricos de las -
teorías socialistas: socialismo utópico, anarquismo y mar-
xismo . 

La idea central que deseamos destacar sobre este temares -
que las ideas socialistas no surgieron ayer^ni tampoco son 
producto de mentalidades erráticas como a veces se las pre 
tende catalogar. Por el contrario, las teorías socialistas^ 
son esencialmente expresiones de esfuerzo del hombre^por -
encontrar salidas a las contradicciones e imperfecciones -
de la sociedad. 

El estudio previo de las ideas socialistas,, resulta indis— 
pensable para interpretar la significación histórica de la 
Revolución Rusa,ya que esta es la primera nación en la -
historia de la humanidad que se organiza en base a tales -
teorías. 

1• Socialismo y Comunismo. 

En sentido amplio se puede definir la palabra socialismo cc) 
mo todas aquellas teorías que ponen en primer lugar el a s — 
pecto social, de tal manera que en su significado estricto 
socialismo es lo opuesto al individualismo. En tal sentido 
socialismo es sinónimo de comunismo cuando se subraya lo co 
mún, opuesto a lo privado, con referencia a la propiedad de 
los medios de producción.19 

A partir de esta definición -que es bastante elástica- se — 
puede afirmar que los conceptos socialismo y comunismo son, 
en más de un aspee lo, afines. Aunque en los tiempos modernos, 

(19 ) DICCIONARIO üli POLITICA, Ed. Siglo XXI, México, 1980 

sobre todo a partir de los escritos de Marx y Engels, se 
reconocen como dos etapas de un mismo proceso de transfor 
mación de la sociedad, es decir, el socialismo es la eta-
pa de transición entre la sociedad de clases y la etapa -
superior, ideal, llamada sociedad igualitaria, comunista. 

Tanto las ideas del socialismo como las del comunismo --
tienen su prehistoria. Sus orígenes se ubican en la época 
de la antigüedad, específicamente Platón en su obra la Re 
publica, formula por primera vez la idea de comunismo como 
la forma de una comunidad ideal. Pero el comunismo de Pla-
tón poco tiene que ver con la concepción moderna del terna, 
no: emancipar a las clases trabajadoras por medio de la -
transformación radical de la sociedad y la instauración de 
la comunidad de bienes. A Platón le interesaba únicamente 
que la polis (ciudad) estuviera bien dirigida para lo cual 
proponía un tipo de comunismo integrado solo por las cía 
ses dirigentes: filósofos y guerreros, de manera que estás 
no tuvieran otra preocupación que gobernar y defender la 
ciudad. 

También se pueden encontrar raíces cristianas sobre el co 
tomismo y el socialismo. Uno de los movimientos cristianos 
que puede relacionarse con las ideas social-comunistas es 
el conocido como milenarismo surgido en la Edad Media, que 
eran fieles creyentes de que Cristo volvería a este mundo 
aniquilaría a los poderosos y malvados y gobernaría la tie 
rra mil años, acompañado de todos los justos. 

Otro grupo fue el formado por los Cátaros (en griego: pu-
ro) calificados por la iglesia como herejes (delgriego: 
nairesis: opción, el que busca otra opcion apartándose de 
E establecido) que creían que el mundo y la carne habían 
sido creados por el demonio y aspiraban a destruir cuanto 
antes la sociead y el trabajo. 

(20 ) SAVATEB Y De Villena. Eterodoxias y Contraculturas, 
Montesinos, Barcelona, España, 1982. pp 19-22. 



Un personaje que no puede dejar de mencionarse como pre-
cursor de los socialistas y comunistas, es el sacerdote 
alemán Tomás Münzer quien propugno por el reino de Dios 
en la tierra y una sociedad sin clases, sin propiedad — 
privada y sin poder coercitivo. Se unió a las posiciones 
de Martín Lutero en su crítica al poder de los papas pe-
ro adoptando actitudes más radicales. Encabezo una rebe-
lión campesina la cual fue aplastada junto con Münzer. 

2. UTOPIA: Un concepto relativo. 

Antes de explicar la trayectoria del socialismo utópico, 
veamos qué se entiende por utopía. 

En sentido literal la palabra utopía significa en ningún 
lugar; pero también se asocia a todo proyecto de modifica 
ción radical de un determinado orden social: por ejemplo, 
el cambio de los sistemas de valores que le sirven de fun 
damento o una diferente distribución de los recursos s o — 
ciales más importantes , en particular del poder,, y de la 
riqueza.gl 

De acuerdo con lo dicho, el individuo o el grupo social -
que lanza una propuesta de este género plantea -explícita 
mente o implícitamente- que el orden social que propone -
es en distintos aspectos mejor que el existente y, por lo 
tanto, digno de realizarse concretamente. 

El término fue utilizado por primera vez por Tomás Moro -
en 1516 para indicar el nombre de una isla, desconocida -
y lejana, en que realizaría la mejor forma de república. 

Después el término se usó principalmente para designar — 
cualquier representación ideal de un orden social distin-
to del existente, pero difícil e imposible de realización. 

Es posible distinguir dos tipos de utopías: 
— Absolutas. 

Relativas. 

( 21 ) Diccionario de Política, op. cit. 

Las utopías absolutas serían aquellas que hacen referen-
cia a cosas míticas, por ejemplo: la búsqueda de la fuen 
te de la eterna juventud, cuya imposibilidad de realiza 
ción reside en que la misma contradice determinadas le-
yes físicas o biológicas. 

Las utopías relativas,se refieren a los proyectos de --
transformación social^que pueden no ser realizables en -
el momento en que se formulan -porque los agentes de la 
transformación social no son conscientes de dicha trans 
formación- pero a pesar de ello no pierden validez. Ge 
neralmente quienes juzgan las utopías irrealizables a 
los nuevos proyectos sociales son aquellos que se beneti 
cian del actual estado de cosas y el cambio afecta sus -
intereses. 

3. El Socialismo Utópico. 

La historia del socialismo utópico puede dividirse en dos 
grandes épocas: 

-El utopismo renacentista o socialismo filosófico. 
-El socialismo utópico moderno o premarxista. 

La primera corresponde a la época de transición entre el 
feudalismo y el capitalismo coincidiendo con el movimien 
to renacentista. Los personajes del utopismo renacentis 
ta más representativos son: Tomas Moro, quien escribió-
la obra Utopía (1916*); Campanella produjo La Ciudad del 
Sol (1602-1603) y La Nueva Atlántida (1626) escrita por 
F. Bacón. 

Los utopistas del renacimiento dan testimonio en sus - -
obras, de las aspiraciones y necesidades de las clases 
dominadas que sufren y cargan con la mayor parte de los^ 
costos de la acumulación originaria de capitales:^la ex 
propiacion y expulsión de sus tierras, la violencia le 
gal, las guerras. Por un lado, con el cercamiento de las 
tierras, el surgimiento de las primeras manufacturas y -
el desarrollo del comercio, los medios de producción y -
de distribución se concentran en las manos de la burgue 
sía; por el otro, se forma un primer ejército de trabaja 



dores obligados a vender su fuerza de trabajo. Este es el 
cuadro que nos presentan los primeros utopistas. 

El modelo de sociedad propuesto por los utopistas es una 
sociedad comunista sin propiedad privada, en la que la -
producción y la distribución de los bienes es administra, 
da en forma planificada a través del trabajo común y la 
institución de almacenes generales. 

El socialismo utópico o premarxista se inscribe en la épô  
ca de la Revolución Industrial y de la Revolución France-
sa de 1789. Estos dos acontecimientos históricos modifica 
rán radicalmente las ideas y teorías de los socialistas -
utópicos. 

La Revolución Industrial traerá como consecuencia la sepa 
ración clara y abierta entre las clases sociales que con-
figuran el nuevo sistema económico social: el capitalismo, 
en el cual los obreros tienen intereses antagónicos con -
respecto a los propietarios del capital. 

La Revolución Francesa marca un giro en la historia no S£ 
lo de Europa, sino del mundo, de ella saldrán los princi-
pios universales de los derechos del hombre y las formula 
ciones sobre la democracia política. ¡ 

En este contexto histórico surgirá el nuevo socialismo — 
propugnado por Babeuf, Saint Simón, Fourier, Blanqui, - -
Proudhon, Owen y Cabet, que se diferenciará del utopismo 
renacentista porque ya no solamente se interesa por descu 
brir mundos imaginarios, sino que pasa a construir mode— 
los de sociedades perfectas a escala. Tales son los casos 
de las colonias comunistas creadas en Estados Unidos por 
Cabet o los falansterios de Carlos Fourier. 

No obstante la mayor limitación de este socialismo o comu 
nismo utópico, consiste en que no acierta a descubrir las 
leyes históricas que posibilitan el cambio social ni tam-
poco sabe cuales son las clases sociales que pueden condu 
cir dicho cambio. Por ello "desean mejorar las condicio-
nes de todos los miembros de la sociedad incluso de los -

más privilegiados,...se proponen alcanzar su objetivo — 
por medios pacíficos" 

4. El Anarquismo. 

Etimológicamente la palabra anarquía significa sin gobier 
no. Esta es la razón por la que siempre se ha identifica-
do a (guienes profesan tal doctrina como promotores de una 
sociedad libre de todo dominio y de toda autoridad. 

El anarquismo se define como "el movimiento político-so 
cial que asigna tanto al hombre individual como a la colec 
tividad el derecho a usufructuar de toda libertad, sin lí-
mites de normas, de espacio y de tiempo, fuera de los con-
fines que surgen de la misma existencia del individuo; en 
otras palabras, la libertad de actuar sin ser reprimido — 
por ninguna autoridad, aceptando únicamente los obstáculos 
que la propia naturaleza opone: la opinión de los demás... 
la voluntad de toda la comunidad, a los que el individuo, 
sin tener que someterse, y por lo tanto sin constricciones 
se adecúa en virtud de un acto de libre voluntad" 

Se puede afirmar que el anarquismo tal y como lo hemos de 
finido, entendido como el rechazo del individuo a todo au 
toritarismo y como expresión del anhelo de libertad total, 
siempre ha estado presente en todas las sociedades de to-
dos los tiempos. Pero al igual que el socialismo yy el co 
munismo modernos, el anarquismo surge en los tiempos de -
la Revolución Industrial. 

Los principales ideólogos del anarquismo son: Godwin, Proi£ 
dhon, Bakunin, Stirner, Malatesta, Kropotkin y Tolstoi. Si 
bien todos ellos coinciden en sus posturas antiautorita-
rias, no obstante presentan diferencias que es importante 
puntualizar. 
(22) MARX y ENGELS. El Manifiesto del Partido Comunista, 

Obras Escogidas. T I, p. 137. 
(23,) Diccionario de Política. Siglo XXI, Editores, Mé-

xico, 1981. 



Ona de tales diferencias consiste. en que unos son par-
tidarios de un anarquismo individualista como V 

En cambio otros se pronuncian por un anarqui-o comun^ 
e que a diferencia del m ^ f ™ 'ada perso-

sr S 
los medios de producción y del trabajo y e 
bucion también común de los productos. Illililii 
soiucion resume la ideología - -
r ^ u " ! mediante el u s o V ^rebelión y la violeE 

cia espontánea, es decir, no organizada. 

5. f.1 Marxismo de Marx. 

El fundador del marxismo fue Carlos Marx, nacido en 1818 
e» la ciudad de Tréveris, Alemania, y muerto en 1883. 

Marx en compañía de Federico Engels (1820-1895) sistema-
• - Ti Tp„ría del socialismo moderno, llamado también 

s o c i a l i s m o científico^ por oposición al socialismo utópi 
cc • 
Entre las obras más importantes que produjeron, se p u e -
den mencionar las siguientes: 

"La Sagrada Familia o Crítica de la Crítica Crítica", 
escrita en 1845, la cual constituye una crítica a la 
filosofía idealista de Hegel. (Escrita por Marx) 

"La Ideología Alemana" (1846), que contiene las prime 
ras formulaciones sobre el materialismo histórico. — 
(Escrita por Marx y Engels) 

En 1848 y por encargo de la Liga de los Comunistas — 
que era una organización de obreros e intelectuales -
revolucionarios, redactó en compañía de ¿ngels 'Ex Ma 
nifiesto del Partido Comunista", en donde además de -
realizar una reinterpretación de la historia ae la hu 
manidad con base a la teoría de la lucha de clases, -
se plasma el primer programa del partido político que 
pone como centro la lucha de la clase obrera. 

La obra más importante es "El Capital" en tres tomos. 
Sólo el primero apareció en vida de Carlos Marx, su -
autor, hacia 1867. El segundo y el tercero fueron pu-
blicados por F. Engels. Los tres tomos ce esta obra -
resumen la crítima más severa que se haya realizado -
sobre el sistema capitalista y sus pilares fundamenta 
les: la propiedad privada y la explotación de que es 
objeto la clase obrera por los capitalistas. 

En síntesis se puede-decir que el marxismo en su fase 
originaria es el sistema de las ideas y la doctrina -
de Carlos Marx.2^ Con esto queremos advertir que en -
nuestros tiempos lo que se conoce por marxismo es mu-
cho más amplio. Si bien siguen siendo válidas muchas 
de las tésis formuladas por Marx, la teoría se ha en-
riquecido con los aportes de otros ideólogos como Le-
nin, Mao Tse Tung, Antonio Gramsci, etc. 

(24) LENIN: Carlos Marx, Obras Escocidas, en tres to-
mos, Vol. I. pp. 28-52. Moscú, URSS. 



zar en los siguientes grandes campos: 

— La Filosofía Materialista. 
— La concepción materialista de la historia o 

materialismo histórico. 
— La doctrina económica. 
— El socialismo científico. 

-LA FILOSOFIA MATERIALISTA. 

Sobre la filosofía materialista, el marxismo asienta que — 
las ideas del hombre no son sino reflejos de la realidad ma 
terial, ya que los objetos, todo lo que rodea al hombre, -
existe independientemente de que los perciba o no, es decir 
tienen una existencia objetiva. Ello en contraposición a la 
filosofía idealista de Hegel, quien sostenía que eran los 
objetos y su desarrollo los reflejos de la idea, en otras -
palabras^que existen las ideas, no las cosas. 

De aquí pasan Marx y Engels a formular la tesis fundamental 
de la filosofía: "El problema cardinal de toda filosofía, -
especialmente la moderna, es el de la relación entre el pen 
sar y el ser, entre el espíritu y la naturaleza...¿que es -
lo primero: el espíritu o la naturaleza?". Dependiendo de 
la respuesta a tal interrogante los filósofos se dividían -
en materialistas si respondían que la materia era lo.prime-
ro y el espíritu, la idea, lo secundario; en cambio los que 
admitían que el espíritu era lo primario se colocaban en el 
campo del idealismo. 

(25.) Ibid. 

lina de las conclusiones más trascendentales de la filoso-
fía marxista y que rompió con la tradición de la filoso— 
fía anterior fue la que establece Marx en las tesis sobré 
Feuerbach , "Los filósofos -dice- no han hecho más que in-
terpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se -
trata es de transformarlo" 2 6 

En el mismo campo de la filosofía Marx y Engels desarro— 
lian el método de la dialéctica, con lo cual explican que 
"El mundo no puede concebirse como un conjunto de objetos 
terminados y acabados, sino como un conjunto de procesos, 
en el que las cosas que parecen estables (inmóviles)... -
pasan por una serie ininterrumpida de cambios, por un -
proceso de génesis y caducidad". Con esto último se quie-
re decir que todo fenómeno tiene un origen, un desarrollo 
y un f in. 

Para la dialéctica^el origen del movimiento y de todo pro 
ceso de la naturaleza o de la sociedad,es la unidad y lu-
cha de contrarios, contradicción que se resuelve en los -
cambios cuantitativos y cualitativos, de donde surge un fe 
nómeno nuevo: lo nuevo niega a lo viejo conservando siem-
pre lo positivo. 

-EL MATERIALISMO HISTORICO. 

Aplicando la concepción materialista filosófica al campo 
de los fenómenos sociales, Marx y Engels, establecen las 
bases metodológicas para la interpretación materialista 
de la historia, cuyos postulados son:* 

( 26) MARX Y ENGELS. Obras Escogidas en tres tomos. 
Vol. I. pp. 7-11, Moscú, URSS. 

* En vista de que en el primer semestre se estudia la 
materia de Teoría de la Historia, solamente enumera 
mos los puntos principales del materialismo históriL 
co. 



— El hombre antes de pensar en filosofía, religión, po-
lítica o arte, tiene que procurarse comida, vestido y 
casa, para lo cual tiene que producir, por lo tanto -
la producción es el primer hecho histórico. Lo que se 
traduce en la tesis de que el ser social determina la 
conciencia social. 

El modo de producción y l a s formas de propiedad de -
los medios y bienes de producción determinan las reía 
ciones entre los hombres. 

— A cada fase de desarrollo de las fuerzas productivas 
corresponde una estructura o base económica sobre la 
cual se erige una superestructura que constituye la 
conciencia social: El derecho, la filosofía, la reli 
gión y las instituciones correspondientes. 

— Al entrar en contradicción las fuerzas productivas — 
con las relaciones de producción y las formas de pro-
piedad se abre un período de revolución social. 

Que los modos de producción asiático, antiguo, feudal 
y burgués (o capitalista), pueden ser designados como 
otras tantas épocas progresivas de la formación econo 
mica-social. 

— Que la historia de todas las sociedades que han exis-
tido hasta nuestros días es la historia de la lucha -
de clases. En otras palabras que las guerras y los -
conflictos sociales se explican a partir de los inte-
reses contrapuestos entre los grupos en pugna. 

— Que la sociedad burguesa lleva en su seno a la clase 
social que tarde o temprano terminará por transformar 
la: la clase obrera. 

-LA DOCTRINA ECONOMICA. 

En El Capital Carlos Marx sistematiza su teoría económi-
ca basado en el estudio de la sociedad capitalista toman 
do como ejemplo a Inglaterra por ser este país en donde 
se presenta en forma más nítida y acabada dicho modo d© 
producción. ^ 

El objetivo que se traza Marx en estfc estudio es anali-
zar la génesis, el desarrollo y la decadencia del siste 
ma capitalista: 
En esta obra Marx desarrolla, entre otras, dos tesis — 
centrales: 

- La teoría del valor y, 
- La plusvalía. 

Dado que la característica más sobresaliente del siste-
ma capitalista es la producción de mercancías, Marx em-
pieza con el análisis de la misma. 
Todas las mercancías (zapatos, máquinas, oro, tomate, -• 
etc.), tienen una doble cualidad: 
- Sirven para satisfacer una necesidad. A ésto Marx lo 

llama: valor de uso. 
- Por muy diferentes que sean las mercancías, todas - -

ellas tienen un denominador común: son producto del -
trabajo humano. A esta segunda cualidad de la mercan-
cía, Marx la definió como valor de cambio. 

Pero los hombres no intercambian entre sí directamente 
objetos por objetos, sino que lo hacen a través de un -
intermediario: el dinero, que no es otra cosa que la re 
presentación del valor de las mercancías. 
La mercancía tiene un precio o valor, el cual se deter-
mina por el costo de producción y este último a su vez 
se compone de la inversión en materias primas, el des— 
gaste de la maquinaria, los servicios, etc., a todo lo 
anterior se agregan los salarios más la ganancia del ca 
pitalista. Al final de este proceso resulta el precio -
de venta. Si restamos la ganancia del capitalista nos -
queda únicamente el costo de producción. 
Ahora bien, ni las máquinas por sí solas ni ningún otro 
factor que interviene en el proceso de producción crea 
valores nuevos, sólo la fuerza de trabajo es capaz de -
ello. 
La fuerza de trabajo del hombre, al igual que cualquier 
otra mercancía tiene un valor qu© también está determi-
nado por el costo de producción, que en el caso de la -



fuerza de trabajo se representa por el costo de manteni-
miento del obrero y su familia. Al contratar el capita— 
lista al obrero, aquél adquiere el derecho de usar la — 
fuerza de trabajo, es decir, tiene el derecho de obligar 
al obrero a trabajar durante la jornada completa, de 
ocho horas, por ejemplo, (aunque esto no siempre ha sido 
así, en tiempos de la Revolución Industrial la jornada -
era de 12 horas y más). Pero si el obrero con la mitad -
de esta jornada (cuatro horas), desquita el precio que -
le pagan como salario, lo que produzca en las otras cua-
tro horas, ya no se las pagarán, estas serán para el ca-
pitalista. Esto es el producto excedente o plusvalía. — 
Precisamente de aquí proviene la ganancia del capitalis-
ta: del trabajo no pagado. 

Con esto último Marx descubrió la esencia de la produc-
ción capitalista: la ley fundamental de la ganancia . -
que proviene de la explotación de la fuerza de traba-
jo. Pero además descubrió que la causa de esta explota 
ción reside en que un grupo de miembros de la socie 
dad tiene el monopolio de la propiedad privada de los 
medios de producción, mientras que la mayoría de la — 
población carece de propiedad por lo cual se ve en la 
necesidad de alquilar su fuerza de trabajo para poder 
subsistir. 

- EL SOCIALISMO CIENTIFICO. 

Una parte fundamental del marxismo es la relativa a la -
teoría del socialismo científico, que significó una supe^ 
ración de las concepciones sostenidas por el socialismo 
utópico. 

Mientras este último presenta la sociedad socialista co 
mo un ideal a perseguir sin preocuparse de los instru— 
mentos y de las prácticas idóneas para su realización, 
el primero (el socialismo científico), se basa exclusi^ 
vamente sobre el análisis del sistema capitalista y so 
bre la base de la previsión de la inevitabilidad del -
advenimiento de una sociedad basada en la socializa- -
ción de la propiedad privada. 

Si bien Marx y Engels no dejaron una obra en donde — 
describieran en detalle la futura sociedad, sin emba_r 
go apuntaron las ideas básicas que posibilitaran la -
transformación de la misma. 

Con el propósito de ilustrar en qué consistían las -
ideas de los fundadores del marxismo acerca de los pa 
sos que deberían - ' seguirse para legrar el cambio sc> 
cial, citaremos algunos párrafos del Manifiesto del -
Partido Comunista. 

- "Que la clase obrera se organice". 
- "Desplazar a las clases dominantes mediante la re-

volución" . 
- "Instaurar la dictadura del proletariado". 
- "Abolir la propiedad privada, es decir, transformar 

el capital en propiedad colectiva". 

- "Expropiación de la propiedad territorial o agra-
ria y empleo de la renta de la tierra para los gas 
tos del Estado". 

- "Aplicar fuertes impuestos progresivos". 
- "Abolir el derecho de herencia". 
- "Centralización del crédito en manos del Estado por 

medio de un banco nacional con capital del Estado 
y monopolio exclusivo". 

- "Centralización en manos del Estado de todos los me 
dios de transporte". 

- "Multiplicación de las empresas fabriles pertenecien 
tes al Estado y de los instrumentos de producción, 
roturación de los terrenos incultos y mejoramiento 
de las tierras, según un plan nacional". 

- "Obligación de trabajar para todos; organización de 
ejércitos industriales, particularmente en la agri-
cultura" . 

- "Combinación de la agricultura y la industria; medi 
das encaminadas a hacer desaparecer gradualmente -
la diferencia entre la ciudad y el campo". 



"Educación publica y gratuita de todos los ninos, 
abolición del trabajo de éstos en las fábricas tal 
como se practica boy (1848), régimen de educación 
combinado con la producción material, etc. 

(27) MARX ENGELS, Obras Escogidas, en tres tomos. 
Vol. I. pp. 122-129 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

El alumno, por escrito en su cuaderno, sin error, en el tema: 

V. LA REVOLUCION SOCIALISTA RUSA DE 1917. 

5.1 Describirá la situación rusa en 1905, respecto a la -
condición de los obreros, la posesión de la tierra y 
el sistema político. 

5.2 Citará el acontecimiento que encendió la chispa de la 
revolución de 1905 y lo que eran los soviet. 

5.3 Detallará lo relativo a Vladimir Ilich Lenin, diferen 
ciando su partido bolcheviques del de los menchevi 
ques. 

5.4 Citará las causas que llevaron a la derrota al movi-
miento revolucionario de 1905. 

5.5 Resumirá las tesis de Abril y las medidas a aplicar -
presentadas por Lenin. 

5.6 Detallará las condiciones que recomendaba Lenin para 
que el levantamiento de Octubre de 1917 tuviera éxi-
to y la forma en que el poder pasó a los soviet. 

5.7 Citará los primeros decretos emitidos al triunfo de -
la Revolución de Octubre. 

5.8 Expondrá las circunstancias que hicieron que los revo 
lucionarios establecieran la dictadura del proletaria 
do, la problemática del campo y las medidas que se — 
dieron para resolverlas. 
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5.9 Explicará el problema de la industria, 
que se resolvió, las circunstancias que obligaron a 
emplear la economía de guerra y en lo que esta con 
sistía. 

5 10 Citara los tres períodos por los que paso la revolu 
ción antes de la consolidación del estado socialxs 
ta y lo que dice Lenin sobre este período. 

5 11 Expondrá lo que obligó al Estado socialista a crear 
empresas de tipo capitalista y lo que hizo despues 
con ellas. 

V. LA REVOLUCION SOCIALISTA RUSA DE 1917. 

Introducción. 

No es exageración afirmar que la Revolución Socialista 
Rusa de 1917, inicia una nueva era en la historia de la 
humanidad. 

Por primerva vez se revoluciona el sistema basado en la 
propiedad privada y en el principio del beneficio o ga-
nancia capitalista y ello sucede precisamente en un - -
país cuyo desarrollo'económico contradice las previsio-
nes marxistas. Marx decía que la revolución se efectua-
ría primero, en los países que alcanzaran su pleno desa 
rrollo capitalista y Rusia no lo había alcanzado aun. -
No obstante, lo que sucedió fue que Marx no vivió la — 
etapa del imperialismo en el cual se opera un desarro— 
lio económico desigual entre las naciones capitalistas. 
(Unas se desarrollan más que otras). 

En tal sentido Rusia era antes de la revolución socia— 
lista un país con fuertes contrastes: Tenía una alta — 
concentración industrial y financiera, es decir, ya es-
taban presentes los monopolios, pero simultáneamente e£ 
te desarrollo se debía a la penetración del capital ex-
terno. Ello significaba, por otro lado, que su indus- -
tria nacional, propiamente dicha, no estaba integrada y 
mantenía un atraso considerable en la agricultura. 

Sumado a lo anterior, Rusia mantenía una estructura po-
lítica y social sumamente atrasada, con una autocracia 
despótica e insensible a los cambios que se estaban dan 
do en el mundo occidental. 

Ello trajo como consecuencia, una profunda crisis que -
terminó por sumir a la sociedad en conflictos políticos 
radicalizantes. 

Lenin*, tomando en cuenta tal situación concluyó que la 
revolución obrera se daría, bajo las nuevas condiciones 
mundiales, no en el país más desarrollado, Inglaterra,-

* V.I. Lenin, el principal dirigente de la Revolución -
Socialista Rusa. 



en vista de que la burguesía de tal paíshabíalogrado 
modera* - las luchas obreras integrando a los obreros 
al sistema, sino que la revolución se daría en el país 
que representaba la cadena más débil del conjunto de 
naciones capitalistas. 

En su perspectiva histórica, el proceso revoluciona-- . 
rio puede dividirse en dos grandes etapas: la primera 
sería la etapa de la preparacio'n de la revolución y 
la segunda, la etapa postrevolucionaria. • 

A su vez ambas etapas están divididas por los siguien 
tes momentos: 

PRIMERA ETAPA 
— La Revolución de 1905. 
- La Revolución de Febrero de 1917. 
- La Revolución de Octubre de 1917. 

SEGUNDA ETAPA 

- Las primeras medidas del gobierno revolucio-
nario. 

— El comunismo de guerra. f 

— La nueva política económica (NEP). 

A. La Revolución de 1905. 

1. Rusia: Un país en crisis. 
Como vimos en la segunda unidad, Rusia era un país -
en el que el proceso de industrialización es muy tar 
dio, sobre todo en comparación con Inglaterra y los 
demás países occidentales de Europa. Asimismo, al -- . 
<iniciarse el siglo XX,*el Imperio Ruso pasaba por -
una crisis de grandes dimensiones. 

Las ideas de este capítulo están basadas en la 
obra de GIUSEPPE BOFFA: La Revolución Rusa, en 
2 tomos. Val. I p.p. 11-60 Ed. Era. 1976 
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A pesar de su retraso, el capitalismo ya se había im— 
plantado y desarrollado^ a ello contribuyó la aboli 
ción de la servidumbre en el campo^realizada por el za. 
rismo en 1861. En los dos últimos decenios del_jsiglo> -
XVIII el desarrollo industrial alcanza niveles signifi 
cativos.La producción del hierro aumentó siete veces y 
Xa del carbón ocho tantos. Además contaba con zonas in 
dustrializadas^como la petrolera en Bakú y la minera -
siderúrgica del Donetz en Ucrania. 

La concentración de la fuerza de trabajo*era muy alta: 
el 7% de las empresas ocupaba a la mitad de los obre— 
ros existentes. Las bases de tal desarrollo^descansa-
ban en el proteccionismo gubernamental y la política -
de puertas abiertas al capital extranjero. En las so— 
ciedades anónimas este último era propietario de más -
de la mitad de las acciones. 

La explotación de la mano de obra alcanzaba niveles ex 
traordinarios: salarios bajísimos y jornadas extenuan-
tes de 12 y 14 horas. Las condiciones de los obreros -
se agravaban aún más por la ausencia de una legisla- -
ción laboral moderna, los sindicatos estaban prohibi— 
dos. 

Paralelamente a este desarrollo capitalista^coexistían 
restos del sistema feudal. A pesar de que la servidum-
bre había sido abolida, la mitad de las tierras, las -
de mejor calidad, habían quedado en manos de los miem-
bros de la nobleza: el zar era el principal terrate- -
niente. En tanto que los campesinos^,seguían arrastran-
do una situación de miseria, en vista de que todavía -
eran obligados a pagar indemnizaciones por las tierras^ 
además de tener que endeudarse para pagarlas. 

Las perspectivas de crear una industria nacional, esta_ 
ban ausentes ̂ debido a que ni la nobleza ni las clases 
ricas^estaban interesadas en invertir sus fortunas en 
tales propósitos, por el contrario, hacían gala de de-
rroche y aventuras. 

Es la cantidad de obreros empleados por cada e m — 
presa. 



En donde más resaltaba el carácter feuda^de la sociedad 
rusa era en su sistema político. El Zar Nicolás II seguía 
siendo autócrata, es decir monarca absoluto. No existía 
ninguna sombra de parlamento. La palabra constitución era 
considerada subversiva. Ninguna"libertad sé toleraba. 

En medio de esta estructura económica y social, Rusia — 
afrontó una severa crisis a principios del siglo XX. 
La industria textil, así como la industria pesada, su E n e 
ron un drástico descenso, lo cual provoco quiebras de ne 
gocios y desempleo. 

En la medida en que la autocracia rusa tenía apetitos im-
perialistas, se lanza a una aventura militaren la guerra 
contra el J^pón en 1904. La guerra y la crisis, provoca-
ron una reactivación de la vida política. Por una parte, 
ía burguesía liberal* (algunos industriales y comercian- , 
tes) exigían mayores libertades constitucionales, sin 
prescindir de ^autoridad del Zar. Por otra parte la, -
agitación invadió el ámbito de las u^ersxdade , de don 
de además surgieron grupos terroristas. it 
les registraron importantes movimientos huelguísticos, in 
cluso los campesinos desplegaron acciones de lucha. 

Ante esto.el gobierno respondió con la represión, arres-
tando y enviando a prisión a los disidentes. 

2. El Domingo Sangriento. 

Será en este ambiente, en el que tendrá lugar un aconte ! 
> cimiento que encendería la chispa de la revoluciónale -
1905. En enero del mismo año, los obreros de las fábri-
cas Putilov, situadas en San Petersburgo,^la capital de 
Rusia, se declararon en huelga porque habían despedido 
a varios de sus compañeros, y exigiendo el establecí 
miento de la jornada de ocho horas. La acción huelguís-
tica, se transformó en una verdadera movilización gene-
ral de la población, que de esa manera mostraba su des-
contento contra la autocracia y el despotismo. 

* Que deseaban cambios sociales, pero moderados. 

Previamente, el gobierno había puesto en practica un tipo 
de sindicalismo blanco, es decir, controlado por agen.es 
del gobierno, quienes enfrentaban a los obreros con los -
intelectuales*, sobre todo con los socialistas inculcán-
doles confianza en el Zar. En esto jugo un papel destaca 
do un sacerdote llamado Gapón, agente de la policía zaris 
ta, quien decidió organizar una precesión obrera ante el 
Zar el domingo 9 de enero, para pedirle justicia y protec 
ción, libertades democráticas, el fin de la guerra y una 
asamblea constituyente. 

La procesión, en la cual participaron 140,000 obreros fue 
masacrada brutalmente por el ejército y la policía, que-
dando destruida la ingenua confianza de los obreros ante 
el Zar. 

El hecho de sangre singnificó el estallido de la revolu-
ción, el descontento se generalizó y el numero de huel-
guistas aumentó en forma considerable. 

Cuatro meses después del domingo sangriento y pasado un -
breve periodo de tregua, vuelve a reactivarse la 1 ^ 
pular. 3n mayor tienen lugar huelgas en los mas importan 
tes centros fabriles, tanto de San Petersburgo como en --
Moscú. Destacó particularmente la huelga de los °^eros 
textiles de la fábrica Ivanovo, porque en ella tiene iu 
gTr la constitución del primer Consejo Obrero (soviet -
formado por delegados que nombran de e¡ 
fábrica, para dirigir el movimiento La 
tos organismos reside en que los soviets.no solodirigen 
la huelga sino también realizan funciones de poder, crean 
tribunales propios y milicias, (guardianes). 
En el transcurso de la revolución, se formaron muchos- -
otros soviets, dos de los mas importantes fueron los de 
Moscú y Petersburgo que ya no eran solamente consej os, de 
fábrica, sino consejos ciudadanos con capacidad de direc 
c i ó n y coordinación; a ellos acudían los plegados c h a -
ros de las fábricas y tomaban decisiones de gobierno. 

* Maestros, escritores, etc. 



Esto progreso al grado de que el ^ ^ 1 9 0 ! 
publico un manifiesto financiero en diciembre de 1901, 
en el cual llamaba a la población para que se negara a -
pagar los impuestos, retirar los depósitos bancanos y -
exigir que los salarios fueran pagados en oro. 

3. Mencheviques y Bolcheviques. 

Desde finales del siglo XIX, actuaban en Rusia grupos -
de revolucionarios de ideas marxistas, destacando perso 
najes como Plejanov y Lenin entre los más importantes. 

Dada la influencia que habría de tener en todo el proce 
so revolucionario ruso, conviene detenemos brevemente 
a fin de conocer la trayectoria de Vladimir Ilich Ulya-
nov (1870-1924), más conocido por el nombre de Lenin. 

"Se hizo marxista durante sus días de estudiante en -
la universidad de Kazan. Su hermano mayor, Alejandro 
Ulyanov, había sido ejecutado en 1887 por su partici-
pación en el atentado contra el Zar Alejandro III, y 
esto fue el comienzo de la carrera revolucionaria de 
Lenin". Expulsado de la Universidad por sus activida-
des políticas, se trasladó a Samara, en donde creo un 
círculo marxista, y después, a fines de 1893 a San 
Petersburgo. Dos años después consiguió unir a unos 
veinte grupos marxistas, ligándose luego con otros -
grupos que dirigió Plejanov desde el extranjero. En -
1895 es detenido y enviado al destierro en Sibena en 
donde permaneció hasta 1900. Vivió muchos años fuera 
de Rusia desde donde dirigía, junto con otros revolu 
cionarios, las actividades políticas de los marxistas 
rusos. Su obra es muy vasta, entre los libros mas co^ 
nocidos se pueden mencionar El Desarrollo del Capita 
lismo en Rusia; el Estado y la Revolución; El Imperia 
lismo Fase Superior del Capitalismo, etc. 

(29) G.D.H. Colé. Historia del Pensamiento Socialista -
en 7 tomos. Vol. III p. 365-410. F.C. 
E. México, 1959. 

Fue además el jefe del Estado una vez que triunfó la 
Revolución en 1917.if 

Tanto Lenin como Plejanov^habrían de influir poderosa-
mente en la conformación de las dos corrientes políti— 
casfque integraron el Partido Socialdemócrata Ruso fun-
dado en 1898. 

Los bolcheviques (bolshe en ruso quiere decir mayoría, 
esto es los bolcheviques eran la eofriente mayoritaria 
dentro del Partido Socialdemócrata)»se agrupaban en — 
torno a Lenin,y los mencheviques (del ruso menshe: mino 
ría) tenían como jefes a Plejanov y a Martov. Ambos gru 
pos se separaron en un principio,, por divergencias en 
torno al carácter del partido; los bolcheviques propug-
naban por un partido con una rígida disciplina, en tan-
to que los mencheviques sostenían la tesis de constitu-
ir un partido no centralizado y flexible. 

De las divergencias partidarias, pasaron luego a las de 
tipo táctico* y estratégico*. Dos eran los problemas — 
centrales que dividían a los bolcheviques y a los m e n — 
cheviques: 

— El carácter de la revolución y 
- El papel de la clase obrera en dicha revolución. 

Como dejamos dicho anteriormente Rusia tenía fuertes re 
siduos feudales y retraso económico. El empresariado* -
nacional no estaba plenamente desarrollado y consolida-
do, y en el aspecto político-social, no había logrado -
superar el poder autocrático. La República Parlamenta-
ria y Constitucional -que ya existía en los países de -
Europa Occidental- en donde la burguesía como clase es 
la predominante, no se había conquistado aún en Rusia. 

De esta situación los mencheviques concluían que lo — 
procedente era abrirle el paso al desarrollo del capi-
talismo y por lo tanto la clase social que estaba 11a-

* Tictico: acción o serie de acciones de corto plazo. 
* Estratégico: plan de acción política de largo alcance. 



mada a dirigir la revolución era la burguesía, y la cía 
se obrera! los proletarios, deberían de jugar un papel -
de estímulo, en espera de ampliar, posteriormente, las -
conquistas revolucionarias. 

Los bolcheviques por su P - - ^ 
a lo más que llegaría era a e s t a b l e c e r ^ ^ 
ro manteniendo su alianza con el Zar. Velan > 
letariado la única clase -solucionaría 1Llamad,, por 
tanto a representar un papel de dirección en 
ción. 

Concluían que no era lo más deseable el establecimiento 
de un parlamento (Duma en ruso) concedido por el Zar -
porque este sería el campo en donde terminarían por en-
tenderse el Zar y la burguesía. Por el contrario, lo -
que se necesitaba era una insurrección armada que ins-
taurara un gobierno provisional, pero con los obreros -
presentes en él. . Para ello se requería que la revolu-
ción derrocara la autocracia zarista e implantara una -
dictadura democrática de los obreros y los campesinos, 
que no sería aún socialista pero conduciría a conseguir 
tal propósito en el futuro. 

Estos problemas de estrategia política tienen gran i m -
portancia porque los mismos estarán presentes en las 
posteriores revoluciones. 

4. El Desenlace de la Revolución. 

El movimiento de agitación revolucionaria se prolongó -
hasta el verano de 1906, momento en que empieza a decli 
nar. 

El punto más alto de la lucha se dio cuando la insurrec 
ción de Moscú dirigida por los bolcheviques, despues de 
que el soviet publico el manifiesto financiero del cual 
ya hicimos mención, el gobierno zarista procedio a des^ 
tar la más feroz represión empleando todo tipo de arma 
mentó a fin de sofocar a los obreros. Muchos trabajado-
res que enfrentaban a las fuerzan policíacas y milita-
res fueron fusilados sin mayor trámite. 

El mejor armamento y la superioridad del número de soldji 
dos terminaron por inclinar la balanza en favor de las -
fuerzas zaristas. 

Uno de los primeros indicadores que demostraron el des— 
censo de la lucha obrera fue precisamente la derrota de 
la insurrección obrera de Moscú. 

A pesar de ello el gobierno zarista se había visto obli-
gado a emitir un manifiesto, en Octubre de 1905, en el -
cual se comprometía a otorgar algunas libertades y la 
convocatoria para integrar un verdadero parlamento. Algo 
mejor que la Duma (parlamento) llamada de Bulyguin, crea, 
da al inicio de la revolución como una medida para mani£ 
brar pero sin ningún poder. 

Al final cuando ya la insurrección está por ser aniqui— 
lada, el zarismo se apresura a cancelar las concesiones 
políticas. Las promesas se convirtieron en burlas. Si -
bien se estableció la Duma, esta tenía un valor decora-
tivo ya que se sobreponía a ella una cámara alta, ver 
sión modificada del ex-consejo de Estado controlado di-
rectamente por el Zar. Duma que finalmente fue disuelta 
poco tiempo después en medio de una campaña de terror -
desatado por el zarismo en contra de los insurrectos. 

Las causas que llevaron a la derrota al movimiento revo_ 
lucionario se pueden resumir en estos puntos: 

— No se dio una verdadera alianza entre los obreros y 
los campesinos. 

— Estos últimos no habían llegado al convencimiento -
de la necesidad de derrocar al zarismo para recupe-
rar sus tierras. 

— Los soldados no se incorporaron de lleno^ a la revolu 
ción. 

— La ayuda prestada por los países imperialistas al 
Zar para aplastar la revolución. 



B. La Revolución de Febrero de 1917. 

1. Rusia en la Primera Guerra Mundial. 

Al entrar Rusia en la guerra de 1914, sus clases dominan 
tes: el zarismo y la burguesía financiera, tenían como -
proposito alcanzar un doble objetivo: desviar la aten- -
ción del pueblo de los problemas internos y satisfacer -
sus apetitos imperialistas participando, junto con las -
otras potencias, del reparto colonial. 

En el orden interno la guerra conllevaba sus peligros pa_ 
ra el zarismo: si la guerra se perdía el movimiento rev£ 
lucionario avanzaría irremediablemente, de lo contrario 
el régimen podía mantener a raya a los obreros y a sus -
dirigentes socialistas. Estos eran los cálculos de los -
consejeros del Zar. 3 0 

No tomaron en cuenta entre las consideraciones, lo atra-
sado de sus efectivos militares; la economía rusa no es-
taba preparada para soportar una larga contienda bélica, 
cuando mucho podía aspirar a una guerra relámpago. 

Las pretensiones de Rusia eran anexionarse Constantino— 
pía, Armenia y Galitzia, lo que le permitiría expandir -
sus rutas comerciales. 

El curso de los acontecimientos bélicos echó por tierra 
las ambiciones imperialistas rusas. En los primeros e n — 
frentamientoss el ejército ruso, mal pertrechado, sufrió 
golpes aniquilantes, como la desastroza derrota de Ta 
nnenberg frente a los alemanes. Las pérdidas fueron enor 
mes: veinte mil muertos y noventa mil prisioneros de gue 
rra. Ya para 1915 Rusia había perdido 3.8 millones de — 
hombres. 2 

(30) GIUSEPPE BOFFA, op. cit. pp. 36-37 
(31) GOEHRKE, CARSTEN y otros; Historia Universal Siglo 

XXI. Vol. No. 31. México, 1975. p. 251. 
(32) Ibid. p. 252 

Este había sido el precio de la aventura que si bien 
había logrado algunos resultados como la anexión de -
algunas provincias polacas: Lituania y Letonia, además 
de Galitzia las mismas fueron abandonadas cuando los -
ejércitos rusos se batían en franca retirada. 

La tragedia militar se traduciría en un motivo decisi-
vo para precipitar la crisis en los medios gubernamen-
tales de la autocracia zarista y simultáneamente haría 
crecer el descontento entre las masas trabajadoras. 

La desmoralización que provocaron las derrotas milita-
res y lo prolongado de la guerra se tradujeron en un -
auténtico proceso de descomposición del ejército, agra 
vado además por la crisis económica interna. 

El soldado ruso sentía un particular desprecio por los 
oficiales porque estos últimos eran propietarios rura-
les, dueños por lo tanto, de las tierras que le eran -
negadas al campesino ahora convertido en soldado. 

En cuanto a los obreros, la guerra había significado -
postergar sus demandas económicas y sociales, lo que 
agravaba situación. 

2. La Caída del Zarismo. 

Ante la crisis provocada por la guerra, el zarismo se 
esforzaba por salvar su situación pero sin perder sus 
privilegios, mediante la puesta en práctica de medidas 
políticas como la creación de la Duma que había ya fun 
cionado en 1905. La primera y la segunda Dumas fueron 
disueltas a los pocos meses de haber sido constituidas. 
La tercera, creada en 1907 estaba integrada por latí— 
fundistas y por la gran burguesía urbana. La misma com 
posición tuvo la IV Duma que sobrevivió hasta 1917. 

La burguesía industrial y financiera que femaba parte 
de la Duma comenzó a entrar en contradxccionconel z| 
rismo a medida que la situación del país e®P e«aba Píí 
ro la autocracia reaccionó disolviendo nuevamente el 



parlamento (Duma). No obstante la burguesía no se de-
cidió a enfrentarse al Zar, aceptó resignadamente que 
la lanzaran de sus posiciones en la Duma, sin dejar -
de apoyar al zarismo. ¿Qué era lo que se ocultaba de-
trás de esta cobardía? El miedo a la revolución. Si -
la burguesía le retiraba el apoyo al Zar se produci-
ría una crisis entre los grupos dirigentes que hubie-
ra provocado un vacío de poder, obligando un reacomo-
do de las fuerzas políticas, y lo pero era afrontar -
la insurrección de las masas que ya estaban dando 
muestras de una franca reactivación. 

Desde 1911 las agitaciones obreras se habían expresa-
do ampliamente. Si bien estas eran reprimidas por las 
fuerzas policiacas esto producía un efecto contrario 
al esperado por el gobierno. En lugar de atemorizarse, 
los obreros volvían a la lucha con más coraje. Así en 
1914 el número de huelguistas llegó a más de un mi 
llón en todo Rusia. 

Hacia 1916 y principios del 17, después de un breve -
reflujo, el movimiento volvió a cobrar auge. Nuevamen 
te los obreros de Petrogrado toman el papel de avanza-
da en la lucha social. 

El carácter de las huelgas era netamente político. 
Así lo demostraban las consignas enarboladas: "!Abajo 
el Zar!" "'.Abajo la guerra!". 

Al generalizarse el movimiento huelguístico en los pri 
meros días del año 1917, tuvo lugar un hecho que daría 
a la lucha revolucionaria un viraje de profundas conse 
cuencias. Y esto fue la actitud de los soldados. Si -
bien estos todavía seguían siendo fieles al zarismo y 
reprimían a los obreros insurrectos, no obstante m o s -
traban ya algunos signos de benevolencia. Pero no fue 
sino hasta el 27 de febrero, cuando ya se había desen 
cadenado la guerra civil,. el regimiento de los -
soldados de Volata se rebelaron contra los oficiales 
y terminaron por sumarse a la insurrección obrera, -
tal ejemplo cundiría rápidamente en otros destacamen-
tos militares. 
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Los obreros y soldados insurrectos convirtieron el Pa-
lacio de Táurida, (lugar en donde se alojaba la Duma -
que se había vuelto a reorganizar), en el centro de -
operaciones. De esta manera los diputados burgueses te 
nían la presión de las masas que los obligaban a tomar 
decisiones más radicales, sobre todo liquidar al zari£ 
mo, comenzando con los ministros de la autocracia. 

El Zar Nicolás II abdicó en.Marzo de 1917, pero los re 
volucionarios pedían la terminación de la dinastía de 
los Romanov, por ello se opusieron a las pretensiones 
de quienes querían instaurar una monarquía constitucio 
nal con el hermano del Zar a la cabeza. 

3. La Duma y el Soviet. 

Una de las conquistas más importantes de la revolución 
de febrero, aparte de la abdicación del zar, fue la — 
constitución del Soviet (consejo), que funcionó preci-
samente en el mismo edificio ocupado por la Duma. De -
esta manera actuaban al mismo tiempo dos poderes polí-
ticos: la Duma y el Soviet. 

Como ya vimos, la Duma estaba integrada por la burgue-
sía rusa además de otros diputados representantes de -
grupos políticos liberales. Su objetivo no era romper 
con el zarismo, sus intenciones eran las de restable 
cer el orden y no permitir que siguiera avanzando la -
revolución. 

En el mismo edificio pero en otra ala, las masas insu 
rrectas habían decidido instalar su propio poder: el 
soviet, que se integró con delegados obreros y solda-
dos. En tales condiciones la Duma era un poder formal. 

En el soviet predominaban los miembros de la fracción 
revolucionaria menchevique quienes seguían sostenien-
do la vieja tesis de que el curso de la revolución de 
bía ser dirigido por la burguesía ya que la clase obre 
ra no estaba preparada aún para la toma de poder. 

«3 



Bajo esta idea se reunieron los dirigentes del Soviet 
con el comité directivo de la Duma a fin de establecer 
un gobierno provisional que tuviese el apoyo de los — 
obreros y los soldados. Las condiciones exigidas por -
los soviets a los integrantes de la Duma para f o r -
mar un gobierno provisional recogían las demandas de -
los obreros y soldados como la libertad de los presos 
políticos, libertad de palabra, de huelga y derechos -
cívicos para los soldados. Pero soslayaron los proble-
mas más cruciales: la paz, la distribución de la tie-
rra, la jornada laboral de ocho horas, etc. 

De cualquier manera se llegó al acuerdo de formar el -
gobierno provisional. Los principales ministerios que-
daron a cargo de grandes burgueses: Presidente y Mini^ 
tro del Interior, Príncipe Lvov; Asuntos Exteriores 
Miliukov; Guerra y Marina, Guchkov; Comunicaciones, Ne 
krásov; Industria y Comercio, Konovalov; Finanzas, Te-
réschenko; Educación, Manuilov; Justicia, Kerensky. 

Este último personaje, miembro del partido social-revo^ 
lucionario, jugaría un papel importante en la revolu— 
ción de Octubre del lado de la burguesía. 

El hecho de que se formara el gobierno provisional con 
la participación del Soviet no significaba que este — 
desaparecía. Por el contrario, el mismo siguió funcio-
nando y además muchos otros soviets fueron constitui-
dos en otras ciudades de Rusia. 

Precisamente uno de los actos de mayor significación -
que realizó el Soviet, después de haberse formado el -
gobierno provisional, fue la orden No. 1 dirigida a to 
dos los soldados en la cual se establecía la obligato-
riedad de elegir comités de delegados (soviets) en to-
das las unidades militares, con lo cual se anulaban to 
das las jerarquías de mando militar del viejo régimen; 
elegir representantes soldados,al^soviet de Petrogrado; 
abolición de los malos tratos de parte de los oficiales 
a los soldados rasos. El texto contenía también un pun 
to sobre la elección de los comandantes. 

En síntesis el documento demostraba que ios soldados 
habían hecho su revolución. 

La resolución provocó la oposición de los miembros 
de la Duma que veían en él la disolución del ejercí 
to, y efectivamente, el viejo cuerpo militar estaba 
por ser transformado en un ejército popular ya no -
bajo las órdenes de los burgueses. 

C. La Revolución de Octubre. 

Después de la revolución de febrero quedaban pendien 
tes de resolver una serie de problemas fundamentales 
como el reparto de las tierras^ la guerra y el gobier 
no provisional con Kerensky a la cabeza que tiende ca 
da vez más a convertirse en un obstáculo para el desa 
rrollo de la revolución. Este último problema se cen-
tra en la dualidad de poderes: la Duma y el l&viet lo 
que requierirá ser resuelto difiniendo cual de los dos 
habrá de ser el poder predominante. 

1. Lenin y sus Tesis de Abril. 

Muchos de los historiadores, sobre todo norteamerica-
nos, juzgan a la revolución de febrero como una ac- -
ción espontánea, es decir que nunca fue planeada ni -
dirigida por ningún partido político. Ello no deja de 
revelar una realidad. No obstante esta situación se 
explica porque la mayoría de los líderes, principal-
mente los bolcheviques, habían sido sometidos a la más 
dura persecución y muchos de ellos se vieron obligados 
a emigrar al extranjero y otros simplemente fueron en-
viados a Siberia. 

No obstante, no dejaban de estar presentes en las lu 
chas revolucionarias. El jefe indiscutido de los b o l -
cheviques, Lenin, se encontraba exiliado desde hacía -
ya diez arios, y estaba en Suiza, justamente en el ano 
en que se desencadenan los acontecimientos revoluciona^ 
rios. 



Mediante las gestiones de los socialistas alemanes se 
llegó a una negociación con el gobierno a,eman a fin -
de que este permitiera el paso de Lenin y otros revolu 
cionarios por su territorio para regresar a Rusia, lie 
gando finalmente a Petrogrado en abril de 1917. 

Si los bolcheviques eran un pequeño grupo en las jor-
nadas de febrero, no más de tres mil, para abril llega 
ban a los ochenta mil. Sin embargo seguían siendo mino 
ría en los consejos (Soviets) de Petrogrado y Moscú. 

Al partido bolchevique se le presentaban una serie de 
interrogantes cuya solución era crucial para el futuro 
de la revolución. ¿Qué actitud debían adoptar frente -
al gobierno provisional? ¿Cómo comportarse en el seno 
de los soviets, y frente a otros partidos? ¿Era posi-
ble profundizar más la revolución hasta convertirla en 
una revolución socialista? 

Había divergencia incluso entre los miembros bolchevi-
ques: los de Moscú y Petrogrado consideraban que la re 
volución de Febrero, que denominaban democratico-bur— 
guesa, debía ser desarrollada aún más, que sus posibi-
lidades transformadoras no estaban agotadas del todo. 
En tanto que Lenin la juzgaba concluida e indicaba la 
necesidad de pasar de inmediato a otra fase: a la revo 
lución socialista. 

Las ideas de Lenin sobre tales problemas fueron expues 
tas en las tesis de Abril, las cuales se sintetizan en 
los siguientes puntos: 

- Algunos revolucionarios consideraban que una vez ha-
biendo triunfado la revolución de Febrero, sin la -
presencia del zarismo y con algunas conquistas popu-
lares logradas, había que continuar la guerra a fin 
de defender las conquistas revolucionarias. 

Ante esto, Lenin sostenía que la guerra tenía un ca-
rácter imperialista; para que pudiera tener vaxidez^ 
la tesis de la guerra defensista revolucionaria, 
era necesario que todo el poder pasara a manos de — 

los obreros^ que todas las potencias, incluida Ru-
sia, renunciaran a los territorios invadidos. Solo 
con la destrucción del sistema capitalista era po-
sible la paz democrática. 
Era el momento de pasar a la base política, en — 
donde los obreros y los campesinos tomarían el po 
der. 
Ello suponía retirarle todo el apoyo al gobierno 
provisional: se hacía necesario desenmascararlo 
como un gobierno de la burguesía. 

Se hacía necesario explicarles a las masas que los 
soviets eran la autoridad real, que no era necesa-
rio establecer una república burguesa con los dipii 
tados de la Duma incluidos, sino una república de 
los consejos (soviets) de delegados obreros y cam-
pesinos . 

Sobre el programa de medidas a aplicar, Lenin plan 
teaba: 
a) Supresión del ejército y de la policía y susti-

tución por el pueblo armado. 
b) Confiscación de todas las propiedades rurales -

(de los terratenientes) y nacionalización de tô  
das las tierras. 

c) Fusión de todos los bancos en una sola institu-
ción financiera bajo el control de los soviets. 

d) También control por parte de los soviets de la 
producción (industrias) y distribución (comer-
cio) de los bienes. 

e) Proponía además cambiar el nombre del partido 
bolchevique por el de Partido Comunista. 

Con estas tesis los bolcheviques se convertían en la -
fuerza política que tenía claridad sobre el futuro de 
la revolución. 



2. OCTUBRE: L ^ _ C a í d a ^ d e L ^ o b ^ 
— . . — ~ 1 . .. A 1 /-i r» «r» \ r Q f" C soviets". 

Una vez establecido el objetivo central: P ' 1 

segunda fase de la revolución, tomar el poder por los 
soviets como forma de gobierno revolucionarlo, el pro 
hlema consistía en deshacerse del gobierno provisio-
n a l P r e v i o a este objetivo quedaba por resolver otro 
obstáculo: la unificación del movimiento revoluciona-
rio y q - los propios bolcheviques comprendieran e hi 
cieran suyas las ideas expuestas por Lenm. 

La resistencia entre algunos bolcheviques a aceptar -
las tesis leninistas se centraban en la consideración 
de que no existían condiciones aún para pasar a la re 
folución socialista. No obstante en la conferencia de 
los bolcheviques de toda Rusia celebrada en el mismo 
Íes de abril, fueron aceptadas las propuestas de Le 
nin. 
Desde el punto de vista técnico, los bolcheviques se 
pronunciaban por el empleo de métodos. pac, icos para 
lograr que el poder pasara a los soviets. Sin embar 
oo dicha vía tuvo que ser modificada en vista de que 
fl gobierno provisional paso a reprimir os actos or 
gañizados por los soviets, particularmente la,b mani-
festaciones de retrogrado en el mes de Julio Se pro 
dujeron choques sangrientos entre los manifestantes 

as tropas. Las jornadas de Julio terminaron con -
la supresión del partido bolchevique, a quien se ha-
cía responsable de los disturbios. L e n ^ y los diri-
gentes bolcheviques fueron perseguidos^ acusados de 
hacerle el juego al gobierno alemán porque estos exi 
gían la terminación de la guerra. 

En este ambiente se presento una doble alternativa: 
o el gobierno provisional provocaba un golpe militar 
contrarrevolucionario para desconocer a los soviets 
e imponer el orden burgués, o los b o l c h e v : ^ ' ^ a S 
zaban a una ofensiva final estableciendo una dictadu 
ra de los obrero« y campesinos que terminara de una 
vez por todas con el gobierno burgués y diera todo -

el poder a los soviets. 

En Septiembre de 1917 el jefe del ejército, Kornilov 
intento el golpe de estado, pero el gobierno provisic> 
nal que podría ser la fuerza capaz de respaldar la aĉ  
ción se encontraba en un momento de franca desarticu-
lación, su principal dirigente Kerensky había ya per 
dido mucho de su base. 

Mientras tanto los bolcheviques dieron muestras de — 
fuerza y capacidad de movilización para mediante el -
sabotaje y la agitación frustrar el golpe de Estado. 
Incluso habían formado una milicia obrera armada. Lo-
grando finalmente la mayoría de los soviets de Moscú 
y Petrogrado. 

Lenin que se encontraba escondido en Finlandia exigía 
pasar de inmediato al levantamiento armado para derro 
car al gobierno provisional. 

En particular recomendaba que para que el levantamien 
to tuviera éxito debía apoyarse en tres condiciones: 
- Apoyarse en la clase obrera, es decir, no debía ser 

una acción emprendida por unos cuantos. 

- En segundo lugar el levantamiento debe apoyarse en 
el espíritu revolucionario del pueblo. 

- Y tercero "El levantamiento debe apoyarse en el — 
punto de la historia de la revolución en el que la 
actividad de las primeras filas del pueblo haya al 
canzado su grado máximo y en el que las vacilacio-
nes en las filas del enemigo y en las filas de los 
amigos débiles, parciales e indecisos de la revolu 
ción hayan alcanzado su punto culminante" 

(33 ). GOEHRKE, op. cit. p. 263 



P a r a Lenin estas condiciones ya estaban 

- « el levantamiento 

armado sería traicionar la revolucxon. 

La insurrección fue organizada P ° - ^ o m i t é Militar 
Revolucionario que se había foraado^por^el^So^^^ 

sovietse°dirig£a a fas m a s a c r a organizar la ofen-
si va. 

ya era demasiado tarde. 

, 3 -1 04 de Octubre el Comité Militar Revo-
En la noche del 24 de e s t r a t é g i c o s de -
l u c i o n a r i o ordenó ocupar los p u n os es r g ^ _ 
Petrogrado. A la — a ^ X i o i a f i o ' roclamó ya el 
1917, el Comité ililitar Kevu robierno í>rovisio 
final ^ b/ e r n°' P

d
r
o
O VElTode; es atal ha paíado a -

nal ha sido dernbado El poder e n t a n t e s d e 
manos del órgano del soviet de los P c a u s a 
los trabajadores y so:Ldad,» Pe r.>gr d l a t a 
Por la que ha o el pueblo la ofer.: o ^ _ 
de una paz democrática, la , e l c o t l -
los terratenientes a la P ^ ^ / ^ c a s y la for-
trol de los trabajadores sobre las f a b . . s » 
nación de un gobierno soviético están g 

D. El Comunismo de Guerra. 
— ? la disolución del ^ p r o v i s i o n a l el 

S Pueblo .procede a emitir los Pri-

( 34) Ibid. p.p. 263-264 

meros decretos: 

Confiscación de 'las tierras de los grandes terrate— 
nienteg y de la ¡Iglesia y su entrega a los comités -
agrarios locales y a los soviets de diputados campe-
sinos. Quedaba así abolida la gran propiedad agraria. 

- El segundo decreto se refiere a la entrega de las fá-
bricas a los obreros. Los propietarios de las empre— 
sas no renuncian a sus puestos pero quedan sujetos a • 
las decisiones de los^consejos de delegados. 

Sobre la guerra, el gobierno ofrece negociar una paz 
democrática con Alemania el cual se firma el 3 de Max 
zo de 1918, en Brest-Litousk. Así mismo los soviets -
abandonan Polonia, Lituania, Curlandia, Livonia y Es-
tonia. Los ejércitoá^que se encuentran ocupando Ucra-
nia y Finlandia son llamados a evacuar dichos terri-
torios . 

Este último decreto,significa ceder territorios como una 
muestra de la nueva política exterior del Estado soviét_i 
co»que además requería un respiro para reconstruir su -
economía y organizar la defensa del país de los ataques 
del exterior. 

Sin lugar a dudas que la nueva situación creada plantea, 
ría a los bolcheviques una serie de problemas cuya mag-
nitud rebasaba, con mucho, los que afrontó previamente 
al triunfo de la revolución. 

El problema fundamental consistía en reconstruir la ec£ 
nomía nacional sobre bases distintas a las que prevale-
cían en los tiempos anteriores a Octubre; convencer a -
las masas de la necesidad de aceptar un sinnúmero de sa_ 
orificios para echar a andar la industria; no permitir 
el resurgimiento del capitalismo en el campo, etc. 

(35 ) NIVEAU MAURICE, Historia de los Hechos Económicos 
Contemporáneos. Ed. Ariel, España, 
1977, p.p.389-390. 



1. La n^i-adi,rg_del Proletariado. 

. n v a v l „ o s el régimen autocrático zarista jamás acce 
dió a establecer un liste» parlamentario moderno, a j 
tilo de los que funcionaban desde hacía tiempo en países 
c a p i t a l i s t a s como Inglaterra y Francia, particularmente^ 
f i o más que llegó fue a permitir la creación de la Duma, 
la que como ya vimos estaba muy limitada en sus funcio--
nes manteniéndose, en la práctica, subordinada a la au 
toridad del Zar, situación que se mantendra hasta la cal 
da de este último. 

Posteriormente, al formarse el Gobierno Provisional éste 
se mostré como representante de los intereses de los te-
rratenientes y de los empresarios industriales, banque-
ros y comerciantes. Es decir, era un gobierno que desea-
ba mantener la dictadura de esos personajes soore la ma-
yoría de la población trabajadora. 

Al mismo tiempo los obreros, campesinos y soldados, diri 
sidos por los grupos revolucionarios, entre los que des 
tacaron los bolcheviques, crearon y desarrollaron su pro 
Pió órgano de poder, los consejos de delegados: los s o -
viets! que dadas sus características demostraron ser mo-
delo de un nuevo tipo de Estado más democrático que cual 
quier otra forma de poder parlamentario, por cuanto re-
presentaban en forma directa a los trabajadores rusos. 

Por ello al triunfar la revolución de Octubre el tipo de 
poder que se implanto,fue, precisamente el de los so 
viets. 

En la medida en que las clases terratenientes y capita-
listas fueron desplazadas del poder y afectadas^en sus 
intereses económicos y sociales por la revolución (antes 
clases dominantes), reaccionaron violentamente tomando -
las armas e incluso no dudaron en aliarse a los g°bier 
nos extranjeros para derribar al nuevo gobierno socialis 
ta y de esa manera recuperar sus privilegios. 

Ante esta circunstancia los revolucionarios proceden a -
establecer la dictadura del proletariado, que no era 
otra cosa que el estado o poder obrero y campesino, que 
suprime las libertades de comerciar y de explotar y de -
participación en vida política a las antiguas clases do-
minantes, tomando en sus manos el control de la activi— 
dad económica,3 6 

2. Los Problemas en el Campo. 

Como ya dijimos, el decreto sobre la tierra, recogía las 
aspiraciones de los campesinos; a partir de él la tierra 
ya no podía ser comprada, vendida o hipotecada. 

Pero el problema crucial residía en encontrar las f o r — 
mas idóneas para entregar un pedazo de tierra a cada — 
campesino y, al mismo tiempo, propiciar su desarrollo -
en términos de eficiencia para que el campesino satisfji 
ciera sus necesidades y también proporcionara los p r o — 
ductos que requería la ciudad. 

Realizar un reparto equitativo de la tierra, o sea entre 
gar una dotación a cada campesino era una tarea imposi— 
ble. La explicación de esto reside en que muchos pobla-
dores de las ciudades se trasladaban al campo, en vista 
de la quiebra de la economía y las hambrunas que se deja 
ban sentir en las ciudades. Ello significó un aumento de 
los solicitantes de tierras. 

Por otra parte el reparto de la tierra en tales condicÍ£ 
nes fomentaría el espíritu individualista de la posesión, 
lo que evidentemente contradecía la tesis socialista que 
indicaba estimular los métodos colectivistas. Además en 

(Jté) Lenin, "La Revolución Proletaria y el Renegado — 
Kautsky"; Tesis o informe sobre la democra 
cia burguesa y la dictadura del proletaria 
do. En Obras Escogidas, Tres Tomos, Vol. -
III, p;;p. 65-146 y 147-163. Moscú, URSS. 



- • d e eficiencia de la explotación de la tierra la 
r ™ a parcela no era lo más adecuado. 

Pero las aspiraciones de las masas campesinas ̂  -
era por lo que se * f ^ e f " a r a c t e r í s t i c a s . Pero aún - • 
nían una - ^ ^ / ^ ^ i ó n existía otro problema mas 
por encima de esta sitúa d e p r o d u c t o s agrico 

sino. 

E 1 problema era 
ta que 

el campesino nano «u. ̂  - a t r a b a ; j a r - -
desorganización en le| P ^ c i o ¿ d a ( J e s i n d i v i _ _ 
principalmente para satisfacer s ^ p Q r 
duales. Pero además en v i s t d e la e P ° C

a c t i v i d a d e s e s p e 
l a que se Pasaba se generalizaron^ ^ ^ c o s e _ ^ f ^ ' c ^ S - P - ot/os productos. 

E 1 1 o provocó una escasez aguda de alimentos 
temente, períodos de hambruna En A b r x l ^ 

racionar los alimentos. 

La única forma de aliviar 
de alimentos era forzar a los campesi b a l a 
ran sus excedentes ^ productos L e q u e y > 
supresión completa del comercio priva 
sobre todo, de la especulación*. 

E 1 Estado Soviético se vió 

extremas: "Los campesinos que retuvieran * d r í a n 

* ocultar la mercancía, para venderla a mayor precio. 

m 

castigados a diez años de prisión y trabajos forzados" 
37 

El Soviet se apoyó en los trabajadores industriales pa_ 
ra trasladarse al campo y convencer a los campesinos -
de la necesidad de que entregaran sus productos,y ahí 
donde hubiera resistencia proceder a confiscarlos. 

Paralelamente a las acciones de fuerza el gobierno co-
menzó a poner en práctica nuevas formas de organización 
de la producción en el campo. Apoyado en los campesinos 
pobres y tomando las antiguas posesiones agrícolas de -
la nobleza, se las convirtió en explotaciones propiedad 
del Estado, de ahí nacieron los sovjoses. Al mismo tiem 
po fueron impusladas las explotaciones agrícolas coope-
rativas: Los Koljoses. 

Pero dichos proyectos no eran suficientes para superar 
los problemas de los alimentos. La resistencia de los 
campesinos a entregar los productos continuaba y ha- -
cía cada vez mas dramática la situación de la escasez, 
y la especulación iba en aumento. 

Ello trajo como resultado un abierto enfrentamiento ar̂  
mado entre los campesinos y el poder soviético. Comen-
zaron a generalizarse actitudes políticas antibolchevi^ 
ques, lo cual era promovido por los campesinos ricos -
(kulaks) contrarrevolucionarios. 

Se estaba, en presencia, pues, de una nueva guerra c i — 
vil. 

3. La Industria. 

En la industria los obreros formaron comités de repre-
sentantes quienes se hicieron cargo del control de las 
empresas; si bien los expropietarios cumplían funcio— 
nes técnicas, estos estaban sujetos a la autoridad de 

(37 ) GOEHRKE, op. eit. p. 275. 
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los comités de obreros. Pero los empresarios recurrían a 
la resistencia pasiva para obstaculizar la «archa exxto-
sa de la fábrica. 

Los obreros al ver estas actitudes pasaron a realizar ex 
propiaciones forzosas,prescindiendo de los empresarios. 

La consecuencia inmediata de tales adidas_fue que an-
te la falta de experiencia en la administración y la ges 
tión de parte de los obreros se cometieron errores de im 
portancia. En primer lugar los comités de íaorica traza-
ban los planes de producción en función de su propia - -
planta sin tomar en cuenta el conjunto de la economía. 

Se requería entonces^que el Estado tomara en sus manos -
la planificación de la industria para introducir siste-
mas que garantizaran la disciplina y organización en el 
trabajo. En opinión de Lenin ello era necesario tomando 
en cuenta lo atrasado de la industria rusa, en donde pre 
dominaban las empresas pequeñas y en donde la gran indus 
tria y los sistemas de comunicación, ferrocarriles prin-
cipalmente, estaban completamente destruidos. 

El problema de los empresarios saboteadores,se resolvió 
finalmente sobre la base de decretar la nacionalización 
de la industria y paralelamente pasar la administración 
de las empresas a manos de los sindicatos. Asi comenzo 
a formarse en 1918 una organización industrial socialis 
ta que estaba basada en el principio de los soviets, con 
ello se unificó el mando en la conducción de la economía. 

4. La Militarización de la Producción. 

La falta de alimentos ocasionada por los problemas en el 
campo hizo entrar en crisis la situación social en las -
ciudades: los obreros empezaban a protestar por la cares 
tía y la escasez. 

A ello se agregó la situación internacional, las poten-
cias imperialistas que habían proporcionado prestamos -
al antiguo régimen reclamaban el pago de las deudas. 
Adicionalmente estaban alarmadas por la expropiación de 

que fueron objeto sus empresas. Estas potencias desea»— 
barcaron tropas en algunas ciudades costeras rusas y -
proporcionaron apoyo material a todos aquellos grupos -
descontentos con el poder soviético. Las potencias occi^ 
dentales sometieron a un bloqueo económico total a la -
Rusia Soviética. 

A partir de este momento,el gobierno socialista enfren-
taba dos peligros: la virtual guerra civil interna y la 
agresión extema. 

La organización de la economía que se había iniciado en 
condiciones más o menos normales, se alteró bruscamente. 
En la práctica se pasaba a una economía de guerra. 

En tales condiciones toda la industria y el resto de la 
economía fueron sometidos a régimen de producción miljl 
tar. 

Simultáneamente todas las actividades comerciales y de 
distribución, tanto de materias primas como de consumo 
para la población, fueron centralizadas por ministerios 
gubernamentales especializados. 

Las medidas de política económica alcanzaron tal drastjL 
cidad que llegó un momento en que los víveres se repar-
tían gratuitamente y sujetóla un estricto orden. Se di-
vidió a la población en tres categorías: los obreros — 
encargados de labores pesadas, los demás trabajadores 
y las antiguas clases dominantes. Las raciones se r e — 
partían en proporción de 4, 3 y 1, respectivamente. 
Aún así, quienes recibían la ración mayor apenas les -
alcanzaba para sobrevivir. 

Los salarios ya no se pagaban en dinero sino en espe— 
cié. Para incrementar la intensidad del trabajo se re-
currió al desempeño de trabajo voluntario, es decir, -
no retribuido; estos eran los llamados domingos rojos, 
También se implantó el sistema de comedores gratuitos, 
sobre todo en las grandes ciudades. 



En resumen, el comunismo de guerra consistí* en que toda 
la población se incorporó a las tareas ^ reconstrucción 
de la economía, a costa de grandes sacrificios, realizan 
do, incluso, trabajo no retribuido, voluntariamente; el 
uso del dinero dejó de tener sentido; surgieron formas -
-ei¿rionarias*v de comunismo como las señaladas y otras: 
los comedores gratuitos; las guarderías infantiles, tam 
bien gratuitas .que liberaban a la mujer de las cargas^ 
del trabajo doméstico para incorporarla a la producción. 

En otro sentido el comunismo de guerra también signifi-
có que el Estado asumió todas las funciones de produc-
ción y distribución, en vista de las condiciones que im 
ponían la situación de los peligros de la agresión e x -
terna y los intentos de los contrarrevolucionarios de -
derribar al poder soviético. Es decir, se aplico con to 
do rigor la dictadura del proletariado como la forma de 
Estado para defender al país y sentar las bases del tran 
sito del capitalismo al socialismo. 

E. La Nueva Política Económica. 

1. La Rectificación de los Errores del Comunismo de 

Guerra. 

Antes del inicio de los primeros Planes Qlobales Quinqué 
nales (de cinco años) que representan la consolidacion -
plena del Estado socialista soviético y el paso a la -
construcción desplegada del^sistema socialista, la revo-
lución pasa por estos períodos:38 

- Primer período (que cubre los meses que van desde Oc-
tubre de 1917 a la primavera de 1918), es aquel en — 
que la revolución realiza tareas políticas esenciales: 
establecimiento de la dictadura del proletariado, ex-
propiación de los terratenientes, salida de la guerra 
imperialista, nacionalización de los grandes medios -

(38 ) CHAPLES BETTELHEIM, Las Luchas de Clases en la URSS, 
Primer Período 1917-1923, 3a. 
Ed. Siglo XXI, México, 1980. 
p. 410. 
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de producción, de transporte y de intercambio. 

— El segundo período va desde la primavera de 1918 a -
la de 1921. Es el del comunismo de guerra. En el cur 
so de éste, las taréas centrales son las económicas"" 
y militares. El tema ya lo hemos visto en el aparta-
do anterior. 

- Un tercer período comienza en la primavera de 1921 y 
Lenin lo caracteriza como el desarrollo del capitalis 
mo de Estado bajo la dictadura del proletariado, o — 
también la Nueva Eolítica Económica, que se prolonga 
hasta 1928.; 

Como explicamos en el apartado anterior la política del 
comunismo de guerra significó, entre otras cosas, la -
implantación de medidas de fuerza por parte del estado 
soviético, para obligar a los campesinos a entregar sus 
excedentes de productos al Estado para resolver el apro 
visionamiento de los obreros de las ciudades y también 
para el ejército. Como resultado del bloqueo económico 
y la agresión militar que promovieron los países extran 
jeros en contra del naciente país socialista. 

Ello generó un descontento entre los campesinos, quienes 
en respuesta a tales medidas desarrollaron un activo mer 
cado especulativo y se generalizó el ocultamiento de los 
productos, y lo que es peor, se deterioraron las relacio^ 
nes entre los obreros y los campesinos. Estaba claro que 
tal actitud demostraba que los campesinos no estaban ma-
duros aun para aceptar un tipo de relaciones de produc— 
ción no basadas en el intercambio comercial. 

Lenin en un artículo titulado "Sobre el impuesto en espe 
cié", escrito en abril de 192139 planteaba el proble^ 
ma en los siguientes términos: "...la guerra civil de — 

(33 ) Lenin. Obras Escogidas en Tres Tomos. Vol. III 
p.p. 606-639. 
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1919-1920 aumento considerablemente la ruina del país, 
retuvo la restauración de sus fuerzas productivas de-
sangrando sobre todo precisamente al proletariado A 
ello "hay que añadir la mala cosecha de 1920, la taita 
de forrajes, lo que detuvo aún más la restauración del 
transporte y de la industria". 

Lenin define luego, cuál es el problema central a que 
tiene que avocarse el poder soviético para superar xa 
situación: "...para mejorar la situación de los obre-
ros hace falta pan y combustible. En la actualidad la 
mayor traba -desde el punto de vista de toda la econo 
mía del Estado- es originada precisamente por esta ^ 
circunstancia. Y aumentar la producción y recolección 
de trigo, el aprovisionamiento y transporte del combus 
tibie, no se puede de otro modo que mejorando la s i -
tuación de los campesinos, elevando sus fuerzas produc 
tivas". 

Para hacer posible la elevación de las fuerzas produc 
tivas de los campesinos, se requerirá abandonar la po 
lítica de obligar a los campesinos a entregar sus pro 
ductos lo que signifcará restablecer los sistemas de 
intercambios comerciales capitalistas, pero bajo el -
control del Estado socialista. 

El mecanismo que propone Lenin, en el artículo^citado 
es el impuesto en especie, o sea "la sustitución del 
sistema de contingencias por el impuesto en especie, 
lo que está vinculado a la libertad de comercio, des-
pués del pago del impuesto". 

Este paso fue interpretado por algunos revoluciona-
rios corno un retroceso/?en el sentido de que siendo -
el objetivo fundamental de la revolución el liquidar 
al sistema capitalista -y el comercio conduce a repro 
ducirlo con la acumulación de riqueza- con dicha me-
dida se posibilitaba su resurgimiento. 

Y en efecto,Lenin no desconocía dicha realidad, pero se 
trataba de propiciar cierta libertad de comercio entre 
los campesinos, con el propósito de aumentar la produc-
ción, pero esta libertad no sería absoluta, estaría con 
trolada por el Estado. Un Estado que estaba en manos de 
los trabajadores. 

Pero las ideas leninistas iban todavía más allá. No se 
trataba solo de reactivar la economía agrícola sobre -
bases capitalistas, sino también a la propia industria. 

El centro de sus tesis residió en la comprensión de — 
que para poder establecer el nuevo sistema social: el 
socialismo, se requería contar con desarrollo tecnol(5 
gico e industrial no solo en la ciudad sino también -
en el campo. Pero ello no era posible lograrlo de un 
solo golpe, particularmente cuando Rusia, aún después 
de la revolución, continuaba siendo un país atrasado 
en lo industrial y con una masa de campesinos enorme, 
cuya economía se basaba en la producción para el aut£ 
consumo. 

En otro párrafo Lenin lo explica de la siguiente mane 
ra: 

"...La miseria y la devastación son tales, que no 
podemos restablecer de golpe la gran producción 
fabril, la producción del Estado, la producción 
socialista. Para ello hace falta acumular gran-
des reservas de trigo y de combustible en los — 
centros de la gran industria, hace falta susti— 
tuir las máquinas desgastadas por otras nuevas, 
etc. Nos hemos convencido por experiencia de — 
que esto no se puede hacer de repente, y sabemos 
que, después de una guerra imperialista devasta-
dora, incluso los países ricos y más adelantados, 
solo podrán resolver semejante problema en el -
transcurso de un determinado número de años bas-
tante largo. Esto quiere decir que es necesario 
ayudar, en cierta medida, a la restauración de -
la pequeña industria, que no exige maquinaria, -
que no requiere tener reservas estatales, ni de 



«andes reservas de materias primas, de combustible 
ydevíveres! la cual puede prestar inmediatamente -
cierta ayuda a la economía campesina y elevar sus -
fuerzas productivas". 

LOS mecanismos mediante los cuales se establecería el c | 
pitalismo controlado por el Estado (por el Estado que se 
encontraba en manos de los obreros) c o n s i s t í a en las co 
cesiones, es decir, el Estado otorga en concesion a per 
sonas o grupos de nersonas privadas determinadas empre-
sas! cooperativas, etc., con libertad de producir y c o -
merciar pero con la obligación de ajustarse a los regla 
mentos que determine el propio Estado. 

De esta manera se promovió la creación de las siguientes 
empresas: 

— Cooperativas de pequeños productores, sobre todo cam-
pesinos. 

— Se concesionaron comercios a personas privadas para -
que vendieran los productos del Estado y a su vez -
este recogiera para su venta los productos de los pe 
queños productores. Por este trabajo el comerciante -
recibiría una comisión. 

— El Estado entrega en arriendo (renta) al capitalista 
industrial una empresa, una explotación o un bosque 
o un terreno. 

En cuanto al papel de los sindicatos que como vimos en 
los primeros años de la revolución, se hacían cargo de 
la administración, el Estado soviético les prohibio t£ 
da intervención directa en las empresas, pero se íes 
confiere la autoridad p^ra participar en la creación 
de todos los organismos económicos y organismos del Es 
tado ligados con la economía proponiendo sus candida-
tos" 4 0 -

(40 ) LENIN, "Acerca del papel de las tareas de los sin 
dloalort", en obras escogidas, op. cit. 
p. f»H0-681. 

En términos generales la Nueva Política Económica arro 
jó saldos favorables. En 1927 la URSS alcanza el nivel 
de producción de pre-guerra y el aparato industrial — 
emerge de la anarquía de los años 1917-1921. Los sala-
rios aumentaron y la situación de los obreros y campe-
sinos mejoraron. 

Por supuesto que la Nueva Política 'Económica q u e es lo 
que hemos descrito no perduró por mucho tiemno. Una — 
vez consolidado el Estado soviético y restablecida la 
economía fueron canceladas las concesiones a los empre 
sarios privados y nuevamente el Estado pasó a contro-
lar las empresas; superviviendo las cooperativas, s o — 
bre todo en el campo. 



El imperialismo que es la fase más desarrollada y ultima 
del sistema capitalista surge al generalizarse las empre 
sas monopolistas. Este proceso, como hemos visto, tiene 
lugar a partir del juego de las fuerzas económicas de la 
oferta y la demanda, y de la capacidad técnica y orgam 
zativa que logra desarrollar cada empresa en lo mdivi 
dual para abaratar sus costos de producción. En esta com 
petencia a l g u n a s empresas, las menos eficientes serán --
desplazadas del mercado. Concentrando con ello el capital 
en las empresas más productivas. Ello significa que la -
propia competencia crea las condiciones para la forma- -
cion de los monopolios. 

La formación de los monopolios estará acompañada, histó-
ricamente de la segunda revolución industrial: con el ^ 
uso masivo de los energéticos, el petróleo y la electn-
cidad. 

A través de las combinaciones como la sociedad anónima, 
se fusionarán el capital industrial y el capital banca-
rio . 

Cuando los grandes monopolios se articulan orgánicamente 
con el Estado la influencia y los intereses de aquellos 
trasciende las fronteras del propio país en que se incu-
ban, creándose con ello la competencia más feroz entre -
los mismos, lo que dará lugar a su vez al reparto terri-
torial del mundo entre las naciones y asociaciones m o n o -
polistas . 

Esto ultimo será la causa esencial de las guerras mundia 
les. 

La crisis económica del capitalismo de 1929 cuyo^centro 
generador fueron los Estados Unidos, se extendera por to 
do el mundo, trayendo como consecuencia una crisis poli 
tica de las democracias parlamentarias. Este sera, junto 
con el auge de las ideas y movimientos socialistas y co 
munistas que veían en la Revolución Rusa de 1917 la salí 

da de la crisis, el marco histórico dentro del cual — 
hará su aparición el fascismo en Europa. 

Las diversas teorías socialistas tienen su historia y 
su fundamentación. Son el reflejo en la mente de los -
hombres de las contradicciones de la sociedad en gene-
ral y del sistema capitalista en particular. Así el s<3 
cialismo y el anarquismo, expresan los esfuerzos de los 
trabajadores por superar la explotación a que les somete 
el capitalismo en la fase de la revolución industrial. 
Pretendiendo diseñar nuevos modelos de sociedad más jus^ 
tos. 

Sin embargo las limitaciones de estos socialistas resi-
de en que no desentrañan los mecanismos que hacen fun— 
cionar al sistema capitalista, y los sujetos históricos 
que pueden transformarlo. 

La contribución fundamental para el logro de dichos ob-
jetivos estará a cargo de Carlos Marx, quien desarrolla 
rá toda una teoría filosófica, económica y política. 

La constitución del primer estado socialista en el mun-
do, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) 
nacida de la revolución rusa de 1917, fue producto de la 
profunda crisis económica y social que envolvió a Rusia, 
y de la incapacidad de la autocracia zarista y la burgue 
sía rusa, para modernizarse y modernizar al país; al mis^ 
mo tiempo el papel de los grupos revolucionarios encabe-
zados por los bolcheviques que supieron aprovechar di- -
chas contradicciones apoyados en la teoría marxísta» pa-
ra dirigir al pueblo trabajador hacia el derrocamiento -
del zarismo y el Gobierno Provisional. » 
Una vez consumada la revolución de Octubre los bolchevi-
ques establecen la dictadura del proletariado para defen 
der las conquistas revolucionarias de los enemigos inter^ 
nos y externos. 



GLOSARIO 

ACUMULACION DE CAPITAL 

APOLOGISTAS. 

Es el hecho de reinvertir parte de 
las ganancias del capitalista en -
la adquisición de nuevos medios de 
producción y nueva fuerza de traba 
jo. 

Personas que alaban a otras. En el 
texto se usa para identificar a los 
escritores que alaban al sistema de 
libre competencia. 

BENEFICIOS. Es la ganancia del empresario. 

CAPACIDAD DE CAPI-
TALIZACION . 

Son las disponibilidades que tiene 
el capitalista de realizar nuevas 
inversiones. 

CAPITAL. 

CAPITALISTA. 

Es una determinada suma de dinero 
que se invierte en la adquisición 
de medios de producción (máquinas 
materias primas, edificios, etc.) 
y fuerza de trabajo, con el fin de 
producir mercancías. Para que^tan-
to el dinero como los medios de -
producción puedan ser definidos co_ 
mo capital, deben ser de propiedad 
privada. 

Se entiende por tal a la clase so-
cial que es propietaria del capi— 
tal. 

COMITE CENTRAL 

CORPORACIONES. 

Es el órgano que agrupa a los líde 
res de un partido. 

El termino se aplica a las asocia-
ciones capitalistas, como las So 
ciedades Anónimas. Son las grandes 
empresas monopolistas. 

COSTO DE PRODUCCION. 

DEMANDA. 

EXPORTACION DE CAPI-
TALES. 

GANANCIA MONOPOLISTA, 

KOLJOSES. 

KULAKS. 

LIBRE COMPETENCIA. 

MAGNATE. 

MONOPOLIO. 

Son los gastos que se requiere -
desembolsar para producir un bien 
o una mercancía. No incluye la ga. 
nancia del empresadio. 

Es la acción de los compradores -
sobre el mercado. Si aumenta la -
demanda, quiere decir que se r e — 
quieren más productos o bienes -
(mercancías), ya sea porque aumen 
ta el número de compradores, o es_ 
tos aumentaron sus ingresos. 

Son las inversiones que realizan 
las empresas o los gobiernos de 
los países industrializados. 

Es la ganancia que obtiene el capí, 
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dad productiva o al control sobre 
el mercado. 

Cooperativas agrícolas de la URSS. 

Campesinos ricos de Rusia. 

Doctrina económica basada en la -
proposición de que los asuntos — 
económicos, deben arreglarse por 
sí solos, sin la intervención del 
Estado, o sea del gobierno. Debe 
prevalecer la libertad de los in-
dividuos en la actividad económica, 
sobre la base de la competencia -
entre unos y otros. 

Gran capitalista, hombre muy rico. 

Control de la venta o compra por 
un (o unos pocos) empresarios. En 
el texto, el término se emplea pâ  
ra designar a los acuerdos o com-
binaciones y asociaciones a que -
llegan los capitalistas para con-



trolar el mercado. Tai»feien se emplea, 
principalmente, para ^signar la e ta 
pa del sistema capitalista, en su fase 
monopolista. 

OFERTA. 

OLIGARQUIA FINAN-
CIERA. 

La cantidad de una mercancía que entra 
al mercado. 

Es la integración (unión) de los mono-
polistas (peronsas que forman parte de 
la propiedad de los monopolios), con -
el Estado. 

OMNIPRESENTES. 

PERIFERICOS. 

Que están en todas partes. 

Se dice de los países subdesarrolla-
dos o del tercer mundo. 

PRODUCTIVIDAD. 

SOVJOSES. 

Incremento en la producción y en el 
rendimiento, debido a la moderniza-
ción técnica y a la mejora en los me 
todos de trabajo. 

Propiedades agrícolas del Estado So-
viético . 

STANDARIZAR. De serie o tipo. También fabricación 
de un tipo o forma determinada. 
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INSTRUCCIONES: En el siguiente instrumento se muestran vein 
te reactivos, cada uno con cuatro posibles -
respuestas, selecciona la correcta y subraya 
la. ~ 

1. Es una de las tres etapas del capitalismo: 

A) Industrial. 
B) Científico. 
C) Radical. 
D) Continental. 

2. "No tolerar la interferencia del gobierno en los asun-
tos internos de los empresarios". Este es un principio 
de la: 

E) Libre competencia. 
F) Comunidad de bienes. 
G) Libertad religiosa. 

H) Libre incompetencia. 

3. Conduce a la formación de las grandes empresas: 

I) El trabajo de los artesanos. J) La igualdad entre los productores. 
K) La propia competencia. 
L) La moralidad de los empresarios. 

4. Consiste en la reinversión de una parte de las ganan 
cias de los empresarios, en la compra de nueva maquina-
ria y equipo: 

M) Concentración del capital. 
N) Centralización del capital. 
O) Dispersión industrial. 
P) Disminución del capital. 
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Consiste en la combinación de varios capitales para -
constituir uno solo: 

Q) Centralización del capital. 
R) Descentralización del capital. 
S) Realización del capital. 
T) Disminución del capital. 

La fusión del capital industrial con el capital banca-
rio, se llama capital: 

U) Financiero. 
V) Social. 
W) Comercial. 
X) Agrícola. 

Es una de las características del imperialismo moderno: 

Y) El predominio de los monopolios. 
Z) La colaboración entre los pueblos. 
A) La libre asociación entre las naciones. 
B) El predominio de las empresas pequeñas. 

A diferencia del capitalismo de las primeras etapas en 
que se exportaban mercancías, en el imperialismo se ex-
portan: 

C) Capitales. 
D) Productos agrícolas. 
E) Materias primas. 
F) Recursos naturales. 

9. En la Primera Guerra Mundial, era uno de los objetivos 
de largo alcance de Alemania: 

G) Exigir a Francia concesiones territoriales. 
H) Lograr la paz con Europa. 
I) Ayudar a los pueblos coloniales. 
J) Respetar los tratados de Versalles. 

10. Es el país que se perfila como una nueva potencia, — 
después de la Primera Guerra Mundial: 

K) Europa. 
L) Alemania. 
M) Francia. 
N) Estados Unidos. 

11. Es una de las manifestaciones de las crisis económicas 

0) Crecimiento masivo de trabajadores sin empleo. 
P) Apertura de nuevas empresas. 
Q) Aumento general de los salarios. 
R) Disminución de los precios de las mercancías. 

12. La práctica ideológica y política de un anticomunismo 
extremo y violento, es una característica del: 

S) Socialismo. 
T) Fascismo. 
U) Cartismo. 
V) Utopismo. 

13. La Segunda Guerra Mundial, es una guerra entre dos sis 
temas sociales: 

W) Capitalismo y socialismo. 
X) Esclavismo y capitalismo. 
Y) Socialismo y feudalismo. 
Z) Feudalismo y socialismo. 



Es el país en contra del cual Alemania concentra el -
grueso de sus efectivos militares: 

A) Holanda. 
B) Estados Unidos. 
C) España. 
D) La Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

(URSS) 

Son las teorías que subrayan lo social o común por -
oposición a lo individual: 

E) Socialistas. 
F) Individualistas. 
G) Mercantilistas. 
H) Consumistas. 

Es uno de los postulados del manifiesto del Partido -
Comunista: 

I) Abolir la propiedad privada. 
J) Reducir el salario de los obreros. 
K) Despojar a los campesinos de sus tierras. 
L) Que la educación no sea gratuita. 

Fue uno de los acontecimientos que encendió la chispa 
de la Revolución Rusa de 1905: 

M) El domingo sangriento. 
N) La caída del Zar. 
0) La Primera Guerra Mundial. 
P) La Revolución Francesa. 

Es el nombre de los Consejos Obreros formados en Rusia 
durante la Revolución de 1905: 

Q) Soviets. 
R) Comité Central. 
S) Consejo de Guerra. 
T) Comisión agraria. 

1 14 

19. Son los dos grupos de revolucionarios más influyentes 
en la Revolución Socialista Rusa de Octubre d e ^ í 7 ? 

ü) Mencheviques y Bolcheviques. 
V) Sovietistas y nacionalistas. 
W) Comunistas y anarquistas. 
X) Revolucionarios y conservadores. 

2 0' p ' u é f d l 3 ! : ^ : ? 3 P? r ,l0S r e V O : d o n a r l o , rusos des-pues ae la Revolución de Octubre dp 1Q17 
tió en que el Estado tomó en su" ^ ^ d a T l ^ I 
ciones de producción y l a distribución (comercio): 

Y) Nueva Política Económica. 
Z) Comunismo de guerra. 
A) Socialismo utópico. 
B) Libre comercio. 



R E S P U E S T A S A L A A U T O E V A L U A C I O N 

1. Industrial. 
2. Libre competencia. 
3. La propia competencia. 
4. Concentración del capital. 
5. Centralización del capital. 
6. Financiero. 
7. El predominio de los monopolios. 
8. Capitales. 
9. Exigir de Francia concesiones territoriales. 
10. Estados Unidos. 
11. Crecimiento masivo de trabajadores sin empleo. 
12. Fascismo. 
13. Capitalismo y socialismo. 
14. Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) 
15. Socialistas. 
16. Abolir la propiedad privada. 
17. El domingo sangriento. 
18. Soviets. 
19. Mencheviques y Bolcheviques. 
20. Comunismo de guerra. 

C a p i l l a A l f o n s i n a 
U . A . N . L . 

E s t a p u b l i c a c i ó n d e b e r á s e r d e v u e l t a a n t e s d e l a 

ú l t i m a f e c h a a b a j o i n d i c a d a . 

I F C C 6 3 6 




