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la soc.iedad c:apitalisu debe sunoner también una profunda transformación de la condición de -

PRfSENTACJ0N 

Este folleto contiene los esquemas de los temas que se van a tratar en la Escuela de Forma 
ción. Estos esquemas cumnlen una doble función: 
1.- permiten una mei or prepat"ación de cada tema, pues resumen los aspectos más importantes: 
2.- sirven también como recordatorio para después de haber tratado los temas. 

l.a exneriencia demuestra que las charlas sólo se aorovechan realmente si los que asisten es 
tán p'reparados: para ello. es necesario leer el folleto que se indic<~ después de cada esqu·em~-=
(LECTURA ~fl.NLlofA) . Los text~s ele~idos no son muy lar~os ni muy complicados, pero s.l. permiten .!!. 
na buena introducción al tema. 

l.a biblio~rafía que se añade al final sirve para orofundizar más en cada tema . En su conju!!_ 
to es una ~uía de libros recomendados. 

l~s esque~s que figuran en este folleto son: 
. ' 

l. CLASES SOCIALES Y ESTADO (I) 

2 . CLASES SOCIALES Y ESTADO (II) 

3. NOCIONES ELEMENTALES DE ECONOMIA (!) 
' ~/ 

4. NOCIONES ELEMENTALES DE ECONOMIA (II) 

5 . LA TEORIA DE LA REVOLUCIO!< PERMANENTE 

6. EL STALit¡TSMO: ORIGEN Y NATURALEZA 

7. LA CRISIS DEL STALINISMO 

8. EL MAOIS!-10 

9. LA ~EVOLUCION ESPA~OLA (1936-37) 

10. EL PROGRAMA DE TRANSICION 

11. LA CONSTRUCCION DEL PARTIDO 
' 

12. HISTORIA DE LA CUARTA INTF.RNAC!ONAL 

13 . EL SOCIALlS~O QUE qUEREMOS 

Los textos de lectura oblig~toria son: 

- El Manifies\o Comunista, de K. ~tarx y P. Enp,els 
- Introducción al matxismo, de E. Mandel (algunos capítulos) 
- Iniciación a la Economía marxis·ta, de. .E . Mandel (capítulos 1 y 2) 
- Tesis sobre la revolución permanente, de L. Trotsky 
- La hurdcracia, de E. Nandel 
- La Tevtüución española '1 la·s tareas de los comunistas, de L. +:rotskl( 
- El Ftogra~a de Transición 
- La Teoria len.i,nista de la organización, de E1 Mande! (Ediciones Era) 
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- etm SX:IALES Y ESTPro O) 

l. La du.igudda.d MUai. en ü I>Oa.ie.dad c.ap~.ta.- De todos es conocido ~;ámo en el Estado ~!S 
pañol, las 100 familias más Ílnportantes, a travh del control d~ los gnndes ban_cos y de las::
sociedades ~s importantes> tienen un poder económico fabulosa y deciden básicamente sobre el 
desaTrollo o estancamiento económico. Igualmente, caso la mitad de las tierras están en manos
de unos cuantos latifundistas. Mientras tanto, existe un millón de parados , millones de obreros 
que no llegan en toda su vida a te!ler alguna p;ropiedad o, en el mejor de los casos, sólo el pi 
so donde viven; de dos a tres millones de campesinos que no poseen rierra alguna (jornaleros)~ 
o sólo unas pocas hect!irea.s que a duras penas les permiten subsis~i::r . Esto ocurre en todos los 
paises capitalistas. 

En los Estados Unidos, en 1952, 130.000 personas, e.s decir, d 0,1% de la población. poseía
el 56% de las acciones de las sociedades;. el 99% de la poblaci:ón te~a por tanto un l'Ode'C eco
nómico inferio'C al de ese 0,1%. 

Estás diferencias económicas :repeTcuten en todos los niveles< mortalidad infantil, cultura.
etc. En nuestros dl:a,s es necesa-rio constatar también la desigualdad existente entn los paises 
más avanzados y los atrasados. 

La deaigualdad social no ha existido sremp~e . Su aparición tiene raices económicas . 

2. P!Wduc-to nec.ucv.Uo y óobft.ep!!.odu<tto óOUa.l.,- La base económica de la desigualdad social es -
que dos manos pYoducen más de lo que consume una boca. Hace unos 10.000 a 15.000 años, el des
cubrimiento de la agricultura y la ganaderia, al su~oneT un fuerte incremento de la l'roductivi 
dad del t'Cabajo, permitió la constitución de imvortantes reservas de v~eres en forma l'e=eñ 
te, dando lugar a la ap·arieión de la especializad:ón pol' oficios y 1 po'C tanto, a una divisi6n:
económica del trabajo. 

Simultáneamente, sobre todo a pa'Cti'C del de~arrollo de la agricultura en zonas muy fértiles~ 
o de regadío, la aparición de un amplio exeedetlte de víve11es trastornó las condiociones de O'CII.! 
nización social, dando lugar a la aparic ión de la división en clases. Las formas más habituales 
de aparición de esta división en clases son~ 

* La esclavitud (utilización de o:risioneros de p.uerra o cautivos de toda clase oará el traba 
jo . 

* Imoosición del oago de un tributo a una oarte de la sociedad oor los ;efes militares o re
!i¡tiosos. 

* La diferenciación económica, oroducto de la orooiedad orivada de la tierra . del des&Lrollo 
del artesanado y del comerc1o v la cinculación monetaria. 

Asl. sur je la d.<.v.U..i6n t.ocA.a!. dd t.Jtabajo. Desde este momento, 1:\ ">ro<htcción se tensrte del 
modo si~uiente: 

* Pltoduc-to necua1Uo, es ded", dedicado a la subsistencia de loa trabajadores. sin el cual, 
la sociedad no podría subsistir. 

* SobJtetJ~~.oduc..to 1>oc..Utt :· excedente prod11cido 0011 los trabai adores y acaoardo no'C las clases -
poseedoras. 

Sinmul~aneamente, surje la de&.iguñl~á d~ clabe, 
cias de la natut>aleza de los hombres, de las ra;a.s . 
rructura y la marcña normal de la vida económica, y 
cas de la énoca conse11vao y acentúan, 

• • 

• que no tiene nada que vér con las diferen-
etc .. si~o que hande sus raíces en la es
que las instituciones ju~ídicas \1 políai--

3 la 6oc..i.edad r.wvi¡n.i.;Uva v tol> oll..inenu. del. EJ.I.ado. En la sociedad sin clases Qrimitiva. basada 
en la ca-za \' en ·la ap.-v:icultul'a rudimentaria. con relaciones de· oroducción basadas en la orp.ani 
zacion cooperatiV'a del tr'abajo, la forma de oxgaoi:zación social es la democracia p.entilicia ~ 
es decir . la autoorganizaci,ón demoéx:ática de toda la soc:i-ed·ad. Las funciones administrativa·s !!_ 
ra realizadlls oor la ma.sa de los ciudadnos. lfodos llevaban armas : todos oarticinaban en las 
asambleas, que' ~Ol!\aban decisiones "!::QJI.Ce.Jeni.aotes a la . vida colec:riva y a ias relaciones de la 
comunidad con el ~xtevioT. I&ualm~nt~, lo& conflictos intesnos eran resuelcos oor todos los 
miembr~s de la .sociedad. ~ · -~ . , 

~. 

El Est'ado anarece cuando se c;.onvier~e en natri111onio de un ·1\t'U!'O de hombres esnecializados -
las funcioues que anceriormente realizaban todos los 111iembros del gruno o se hpcian baio su 
control. 

• .. . 
¡! Un e>j(ircit.o distinto de 14 .masa. de ci\ldadanos amados 
2.2 Jefes hereditarios, "~es, nobLell-,'-<etc., en lugar de reoresentantes 
"' 'Cua'I' ac~ividad, designados democráticamente y siempre revocables . 
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3! Jueces dis~intos de la masa de los ciudadanos . 
4! "Productores de ideoloAia" (sacerdotes, funcionarios. lllSestros, filósofos, escribas. 

mandarines,etc.,), seoarados del reato de la comunidad. 

Para resumir. nodemos dar una definición de1 estado tol!lada de ~n~~e~s: ~"'el Estado es 
un órgano esoecial que anarece en un ci~~to momento de la evolucion h1stor1ca de la hu
manidad y que está llamado a desaparecer en el curso de esa misma evolución. Anarece -
con la división de la sociedad en clases v desaparecerá en el mismo momento en que des~ 
narezca dicha división. Surr.e como un instFUmento en ~nos de la clase noseedora con el 
fin de mantener el diminio de clase sobre 1~ sociedad y desaoarecera cuando desanarezca 
la dominación de clase.'' 

4. Coacci6n e ~tea~ci6n irleot69~. Si. con EnRels nodemos definir en última instan-
cia el Estado como un 11runo de hombres armados, es necesario tener en cuenta que una 
sociedad no se ouede mantener re~manentemente nov la violencia. e menos de querer que ; 
se oroduzcan constantes convulsiones sociales. Por ello. el Estado. a través de la i~le 
sia, la escuela. la familia, los medios de comunicación de masas. los oartidos ooliti-: 
cos refo(mistas. etc .• desarrolla también una función de i~te~raciñn ideológica, es de
cir. trata de hacer aceptar a las clases domi~adas las ideas de las clases dominantes • 
dividiendolas y devilitandolas de ca~a a la lucha de clases. Fiéonlos: es cierto oue en 
la sociedad hay oobres v ricos. oero esto es npoducto de la voluntad de dios o de la~ 
yor inteli~encia o deseo de t~absjar de algunos hombres: siemore ha habido pobres v ri
cos; todo el que quiera trabajar ouede llev.ar a ser ~ico: la ~ente es nobre oorque no 
trabaja, etc. Más ejemolos: el eiercito es neutral en oolitica: su oanel es la defensa• 
de la natria de las agresiones extranjeras y la defensa del órden le~almente estableci
do, en el que nueden vivir y orosoeraT todos los ciudadanos: luep,Q no hav que atacar al 
eiercito. Más ejcmnlos: la crisis económica es nroducto de causas ajenaR a nosotros co 
mo la crisis del oetróleo o de que los esoañoles hemos ~astado nor encima de nuestras : 
oosibilidades; para resolverla es necesario que todos nos sacrifiouemos. nue se conRele 
los salArios y beneficios, todoa oor i¡~ual: oe~o no se dice oue la cdsis es producto -
de las contradicciones v de la incapacidad del canicalismo naro oreani~ar establemence
la prosperidad económica v que la 0olitica de congelación no sirve más que oara rebaiar 
los salarios y aumentar las ganancias de los caoitalistas, etc. 

' 

Lectura mínima: "El "fanifiesto Comunista'! de t1arx y En~tels 

Bibliografía• Ver final Tema 2 

---------

CLASES 

- JI 
SOCIÁLES V . F.ST.l!D'l -----

1.- Hodo de. pii.Oducc.á5n r(• lu.chll de e.i.tueb. Pllill¡mOil i!eMminaF moda de oroducci:ón al coojun 
to formado oor las fuerzas oroductivas, las relaciones de producción y la suoerest~uctu: 
ra social, ideológica y oolxtica. que en su con;unto eatruct~ra una sociedad humana. 

Hemos visto cómo en la sociedad oromitiva,el nivel de desarrollo de l~s fuerzas oro
ductivas caracterizado oor la caza y la agricultura primitiva. existe como relación de 
oroducción coneaoondiente la or~anización coonerativa del trabajo y a nivel de superes
tructura la autooorganización democ~ática política y militar y la tdeolo~fa i~alitaria. 
I~ualmente, hemos visto como en un modo de producción de este tino, que r,eneralmente se 
conoce como comunismo ~~imitivo. el desarrollo del eKcedente económico. es decir el desa 
rrollo de las fuerzas Productivas, cuya acumulación chocaba con las relaciones de pToduc 
ción existentes, ha ori~inado su concentración en manos de unos ~eterainados individuos: 
dan4o asi lugar a unas nuevas relaciones de oroducción, divi~ión de la actividad económi 
ca entre acHmulsdores del excedente y oroductores y toda una nueva suoerestructura instt 
tucional ideoló~ica (el Estado, el Derecho, nuevas formas de religió~ etc) que contri: 
buyeo a consolidar y a mantene~ las nuevas r elaciones de oroducción. • 

A partir de este mGmento, la histo~ia humana ha conoci~o diversos modos de nroducción: 
el aeiatico, el esclavista, el feudal, el capitalistael de transición del caoitalia.o -
al sociali~~- El mecanismo que exolica la tranafQr.ación de unos t±pos en ot~oa es la -
contradicc1on entre el desarrollo de las fuerzas nroduc,i-vas. v .las l'e1llcionee de flroduc-
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ción existente que , de ser un mo t or de desarrollo en el periodo ascendente de cada modo - 1 
de producción, se convier ten en trabas que frenan el desarrollo de las fuerzas productiva 
una vez que el modo de oroducción ha alcanzado su plenitud. Por ejemplo . el desarrollo de 
la producción artesanal en las ciudades medievales supuso un i~oortante desarrollo de las 
fuerzas productivas en ruptura con el feudalismo . Las relaciones de nroducción correspon 
dientes eran las de la propiedad individual de sus medios de pr oducción oor cada maestro: 
artesano, que vendían dir ectamente sus productos en el mercado local. Para estabilizar i~ 
rídicamente estas relaciones, crearon la institución de los gremios que reglamentaban los 
precios, salarios, horas de trabajo, calidades, etc. r el nroteccionismo resoecto de la -
producción local (prohibición de venta de productos fabricados .en otras ciudades, cientos 
de aduaoasinteriores en un mismo país , de forma que la circulación de mercancías se enea 
recío enormemente). ne esta forma, aunque no sin importantes luchas. de crean las manufac 
toras y se esboza la revolución industrial, que exigen la existencia de un mercado nscio: 
nal unificado para dar salida a sus i mportantes producciones . Ello no ea posible sin des-
truir las viejas relaciones artesanales de p~oduccióo , su expresión ju~ídica (los gremios) 
y sus expresiones polí ticas (particularismos regi~ns lea) . Esto es lo que hizo la revoluci-
ón burguesa. El mismo sentido tienen las revoluciones y reformas agrarias hechas por la -
burguesía en los siglos XVIII y XTX. 

Otro ejemplo: el modo de producción capitalista supuso un gran desarrollo para las fu
erzas productivas (la producción masiva de mereancfas a bajos precios por las grandes fa
bricas industriales, el desarrollo de la produccivn y el consumo masivos de nuevos pro-
ductos, la extensión parcial de la industrialización a nivel mundial, importante crecimi
ento de la población . etc.). Pero las relaciones de producción correspondientes, la propi 
dad privada de los medios de producción y la organi~ación de la producción por una minori 
a de capitalistas guiados por la lógico del maxi~ benefi~io, entra cada vez más en con-: 
tradicción con el desarrollo de las fuerzas productivas . Las crisis económicas, la no in
troducción de innovaciones teonológicas, la utilización de gran parte de las fuerzas pro
ductivog en actividades improductivas, el paro . el subdesarrollo , las guerras etc • . son-
algunos de los efectos de esta contra4icción . De torma oue si el capitnlismo supuso un e
norme progreso de las fuerzas productivos con relación al feudalismo, actualmente el esta 
blccimiento del socialismo podría multipl \car en muy corto pla:to de ti.cmoo la pr oducción: 
material al eliminar todas estas lacras, abriendo las perspectivas de un desarrollo tecno 
nológico y económico ilimitad~. 

Volviendo a lo dicho antes de los ejemplos, el hecho bási~o que explica el poso de un
modo de producción a o~~o es 1~ contradicción entre el desaTrollo de los fuerzas producti 
vas y las relocciones de produeci6n. Pero eata contradi~ción no produce automáticamen~e : 
la transformación social. Para ello es necesario además. que la clase social que represen 
ta las nuevas relaciones de producción se i~ponga. a través de la lucha de clases, a las= 
viejos clases dominantes . En este sentido, el Mani~iesto Comunista define la historia de
la humanidad como la historia de la lucha de clases. 

2. e! E4tado bUAgué6 modvuto. - Las revoluciones burguesas acaban con laa monarquías abso
lutas, última forma estatal de la nobleza terrateniente . Proclaman la libertad, igualdad
y fraternidad frente a las diferencias de costas , J.egales o políticaa , entre los hombres, 
y la burguesía pasa a controlar el aparato del Es tado canto frente a las vieias clases po 
secdoras como frente a l a nueva clase explotada: el proletariado. -

Pero los lemas de libertad igualdad y fraternidad no son más que palabras. El Estado -
bur gués, desde sus orígenes, se configura ya como un Estado de clase: institución parla-
mentaria de base censitaria :-jueces-jurados en ~anos de la clase dominante, control del -
ejér cito, milicias , policía, escuela, orensa,etc . por la burguesía: defensa de la liber-
tad individual sobre la prohibición de todo tioo de coaliciones obreras, (sindicatos.etc) 
Sin embargo, la lucha obrera llego a la consecución del suf•agio universal y, oor tanto .a 
una mayor democratización de los parlamentos a fines del siglo XIX y principios del XX.I
gualmente la agudización de la lucha de clases en el siglo XX ha hecho que las burguesías 
recur ran cada vez más a las dictaduras fascistas, ~~tares o bonapartistas. 

Pero vamos a dejay de lado las di~taduras que son obviamente formas abiertas de la do
minación de clase y vamos a centrarnos en las características del Estado oarlamencario -
burgués contemporáneo : 

1! División de pode~es : ejecutivo, ¡egislativo y judi~ial, supuestamente independientes -
entre sí y de la sociedad, estructurados en una Constitución que en todos los países capi 
talistas afirma el ori~cipio de la propiedad privada. -

2! La elección de un parlamento por sufragio universal y la formación de gobiernos respon 
sables ante el parlamento, lo que abre paso a la exi~rencia de importantes fracciones de: 
los partidos obreros en el parlamento. Esto abre también la posibilidad de que se formen
gobiernos de coalición burguesía-partidos obreros o incluso a la formación de gobiernos -
cor.pueqtos exclusivamente por partidos obrer os de base parlamentaria con todas las ilusio 



ne~ qu~ ello puede genccar. 
3~ La existencia de una aparato de F.stado permanente, nor e~cima de los vaivenes parlamen
tarios v gubernamentales: el ejército, las fuerzas de segur1dad, altos funcionaTios de la
administración. l>R100~ por vínculos económicos y de clase a las clases do~ntes. 

l. Lu6 ~eb dq ta demoCAacia ~Ut6d.• La clase obrera no debe ser ne~tral en cuant~
a la forma que adopte el Estado burgués. Por el contrario, frente a cualqu1er forma de.d1~ 
todura. ta bur~uesía debe lueha.r por la conquista, mantenimient~ y ~esarrollo de las hbe!. 
tades políticas, ya que ello pe.mite el desarrollo de las organ1tac1ones de masas. la pOSL 
hi.lidad dt~ celebrar congre~os y manifestaciones obr e-.;as, de organizar huelgas . ~e disponer 
de su propia prensa, locales , escuelas, etc; en una palabra , de organizar Y mas~ficaT el -
movimiento obrero. 

Pero precisamente por eAta importancia de las libertades democráticas a los ojos de los 
obreros es importante denunciar los límites de la democracia burguesa, aun las más avanza
das: 

1• Es una democracia indirecta . La aplastante mayoría de los ciudadanos queda excluída de
la participación directa en las tareas politices. 

2i f:s una democracia formal y no una igun ldad real, por la desigualdad de recursos materia 
les de lqs distintos ciudadanos para ejeroerla. 

)! Es una democracia exclusivamente pol'ítica. cuya base consillte en la desigualdad económi 
c a ,. en las relaciones de explotación de una minoría sobr e una mayoría. 

4. Et. f-'>ta.<ÚI bWtgu/.4 IJ ta llevotuc.i6n,- La acritud frente al pftrlamenta.rismo y al Estado -· 
bursués constituye la piedra de coque que separa las posiciones reformistas de las posici~ 
nes revolucionarias. 

Para nosotros resulta cada vez más evidente que: 

¡! Conforme se ha ido desarrollando el capitalismo monopolista y los partidos obr eros han
forzado SU en t rada y, a veces, SU mayorÍa en los parlamentos, laR decisioneS mas importan
tes han sido tomadas fuera del parlamento , como decisiones directas de los gobiernos. 'In-
cluso cuando estas decisiones han de ser fiscalizadas por loa parlamentos, éstos deben aco 
modarse en lo fundamental a la lógica del gran capital. En efecto, si el poder económico: 
está en manos de los capitalistas , es decir, que son ellos los que organizan materialmente 
la vida social., cualquier intento de reformas que choque claramente con sus intereses pro
vocara por su parte la organización del caos y del boicot económico: "huelga" de inversio-
nes. evasión de capitales , inflación, mercado negro, caída de la pr oducción, desempleo,etc . 
A lus gobie-.;nos reformistas sólo les quedan dos salidas: o atacar a fondo la propiedad ca
pitalista, lo que eR contrario a la narursleza misma del reformismo . o aceptar el chantaje 
y las órdenes de los capitalistas, que es io que s uelen hacer normalmente (ejemplo de Chi
le). 

2! Si los parlamentos y los gobiernos pueden hacer cumplir sus leyes es porque tienen de
trás el aparato de coacción que supone el ejército , la polic{a, los funcionarios , etc., es 
decir, lo que hemos denominado aparato pel'IMnente del i:stado. En Última instancia el poder 
está en manos de la clase que controla ese aparato. Las ilusiones reformistas de que a par 
tir una mayor ía parlamentaria se podría constituir ~obiernos reformistas que, mediante re: 
formas suce~ivas , irían introduciendo el socialismo sin fuerte resistencia de la clase do
minante y con el mantenimient9 de la neutralidad del aparato de Estado es una pura utopí a . 
Al boicot económico de loa capitalistas se uniría la resistencia del apar ato de Estado que 
ellos controlan, pasivo primerc¡ pa11a pasar después a la conr:rarrevolución abierta. 

J! La experiencia histórica prueba gue la actividad tendente a la descomposición del apara 
to de Estado Burgués es un trabajo previo ineludible para toda revolución. -

S- ¿Se deben utiti<aA to4 ~6 butgut4e6?.· El que el objetivo fundamental de los
m-r sea la destrucción del aparato de Estado burgués y no la cc¡nquista de cualquier ~yori 
a parlamentaria. no quiere decir que no se deban utilizar los parlamentos burgueses. La re 
volución es obra de las masas. Sólo el avance de~dido de la lucho de clases puede provo-~ 
car la descomposici6n del ejército por la ruptura de la disciplina y la desgregación entre 
la base popular y los mandos reaccionarios ; puede desmoralizar y dividir a las fuerzas re
presivas; puede dividir a los funcionarios entre la base y la jerarquía, etc . Pero para -
ello es necesario que las masas se liberen de sus ilusiones parlamentarias, es decir, de la 
creencia eo que las reformas parlamentarias pueden llevar a mejoras austancisles de la si
tuación. Por tanto, si bien lo fundamental del trabajo comunista consiste en el desarrollo 
de la acción directa y la movilización de las .asas, no se excluye como trabajo espectfico 
de cara a combatir laR ilusiones patlamentarias la participación de diputados comunistas ~ 
en lo~ parlamentos burgueses, sobre la base de una oposición de principio a cualquier cola 

r,=~=;~borac1ón de cla$e , de unn actividad sistemática ce pro~uestas acordes con las necesidades-

A 



de las masas, que ser&n normalmente rechazadas; de una actividad de ~enuncid de todas las 
medidas antiobreras y antipopulares del parlamento; de la utilización de la tribuna parla
mentaria para ganarlas a ta movilización independiente como única forma de alcanzar sus o~ 
jetivos; mediante la participacion directa de los parlamentarios comuniscas en estas movi
lizaciones, etc. en resumen, como dec{amos más arriba, para hacer que las masas hagan laeK_ 
periencia de los límites de la acción parlamentaria y tlevarlaa al camino de la acción di
recta. 

'LECTURA MINIMA: Introducci6n al marxiRmo (cepÍ<úlos· 1-2-3-3) de Mandel. 
BIBLIOGRAI'IA: (Para los dos temas sobre clases sociales y Estado). 
Para la formaci6n del excedente económico (capitulo 1 del Tratado de Rconomia Marxista de 
Mande1). Para los orígenes del Estado (Engeles, El origen de la familia , la propiedad pri
vada y el Estado); para los problemas de la destrucción del Estado hurgues (L~nin, El Esta 
do y la Revolución; La revolución oroletaria y el renegado Kautskv). -
Igualmente pueden verse las tesis sobre la democracia burguesa y la dictadura proletaria del 
Primer Congreso dec la Internacional Comunista, y la resolución sobre la táctica de loa comu
nistas en los parlamentos burgueses del 1I°Congreso. 

OOCICMS El.EJENTALES DE Ecaf.>tiA 

t1ERCANCIA, YAIJ)R, PWSVALIA 

III 
••••••••• (]l) 

1.- P~ducci6n paAa el con6umo ~ p~ducci6n ~el meAcado.- Denominamos oroduccion para el 
consumo o producción de bienes de uso, a la producci6n de bienes para el consumo directo del 
productor, au familia y la comunidad de que forma parte. Ejemplo: la fabricación de chozas por 
una comunidad ~rimirivs, la producción de autoconsumo en un feudo medieval, la parte de pro
ductos agrícolas l)roducidos por un camnesino actual y consumidos directamente por su familia, 
los mediso de Producción y el conjunto de bienes que son distribuidos directamente por el Es
tado . a través de la olanificación en una sociedad de transición. 

Denomin830s producción de mercancías. a aouella producción cuyo objetivo no es la obtenci
ón de bienes para el consumo directo de su Productor, sino para ser intercambiados por otros 
bienes o nor dinero en el mercado. La producción de mercancías es relativamente reciente, a
barca sólo unos milenios de la humanidad, y nace en el seno de la producción de bienes de uso 
por el desarrollo de la división del trabajo v del cambio ent~e distiotu cqmuoidade~, oor el 
desarrollo de tecnologías muy complicadas (la metalurgia), que exigían la aparición de artes! 
nos ambulantes, o las repercusiones de este proceso en la especialización dentro de la comuni 
dad primitiva transfo~andola en artesanal. 

Pues bien, podemos calificar al capitalismo como un modo de producci6n caracterizado oor 
la producción generalizada de merc~mcíss, en unas condiciones definidas por la propiedad priv~ 
da de los medios de producci6n, v por la transformación de la fuerza de trabajo en una mercan 
cía. En consecuencia, el objetivo de la economía política es estudiar las leyes que rigen la
producción, distribución y renroducción de las mercancías. 

2.- Meitalll'tc..úx IJ va.tOJt. -
a) Se llama mercancia o todo bien producido con vista a ser vendido en un mercado y suscep

tihle de ser reproducido en cantidad. De esta pri~era definición se derivan dos consecuencias: 
t•todo producto no es necesariamente una mercancía, así los ob1etos de arte (únicos. no repro 
ducibles ) no aon mercancías: los objetos reproducibles pero no vendibles en el mercado, tam
poco lo son, p.e.: los productos sutocoosumidos por los campesinos. l 0 todo producto no es una 
mercancía porque sea útil. Tiene que tener otras características: ser vendido en un mercado y 
reproductible (el aire, el agua, lo tierra •.. no son mercancías). 

b) Valor de uso y valor de cambio.- la mercancía es un valor de uso, es decir, un bien que sir 
ve para satisfacer las necesidades concretas y específicas de los hombres: estas necesidades ti 
enen por objeto el estómago o la fantasía. Si no tuvieran un valor de uso , nadie las compraría, 
serían un objeto inútil. Pero la mercancía tiene también un valir de cambio que aprace cuando -
se intercambian unas por otras en el mercado, ya que no se pueden comprar mercancías s6lo por su 
valo de uso. (yo puedo tener una manta que no necesito ~ara nada y deseo un lapiz que me resul
ta muy útil. Sin embargo, no vemos a nadie cambiar una ~ta por un lápiz). Para intercambiar
mercancía es necesario un baremo común; ahora bien, la única propiedad común a todas las mercan 
~ -c1ss es la de ser productos del trabajo humano. ror tanto, el valor de cambio aparece en el mer 

cado como la proporción en que una cantidad de detrminsda mercancía se cambia por una cantidad 
de otra. Esta p'Toporci6n sólo puede venir dec.erminada por la cantidad relativa de trabajo neces_! 
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ri~ paro io p.-oducción de cada una. Por tanto, e l valor de cambio de una mercancía viene de
termin(ldO por la cantidad de trabajo necesaria para laproducción de dicha mer<:<lncia . Pero es 
to ,.ólo es una primera aproximación. Es necesaria una serie de precia iones para aproximarnos 
a la realidad . Vamos a verlas . 

~) Trabajo directo y trabajo indirecto . - Para fabricar un coche se necesitan mat~ p4i-
m<l~ (hierro, neumáticos, plásticos, pintura, etc.) in6tnlacione4 ~ mdquina4 (edificio de la
fá~rica, aáquinas para moldear el chasis, máquinas-berramieo&a para hacer los motores, l a e~ 
dena de montaje, las pistolas para pintar , etc.) y ttabajado~ . El tiempo de t rabajo necesa 
rio para producir los coches engloba, pues, un trabajo directo, el realizado en la fábrica -
por los trabajadores, y un trabajo indirecto, el incorporado en procesos de producción ante
riores a las materias primas , instalaciones y máquinas . ~or tanto, el valor de un a utomóvil
no serñ exclusivamente l a cant idad de trabajo empleado por el obrero de la factoría de au t o
móviles, sino que habrá que añadirle el valor transferido , es decir , el valor de la$ materi~ 
aa prima$ y la parte del va lor de in!ltalaciones y maquinaria que se emplee para fabri.car el
coche y que, en última instancia, se reducen a la cantidad de trabaio que han empleado otr os 
obreros par11 fab-ricar esos materias primas, maquinaria e instalaciones . 

d) Trabajo concreto y trabajo abstracto .- El trabajo suministrado por tal o cual t rabajador 
no se identifica con el que reali~a otro trabajador . El trabajo de un pintor difiere del de
un ajustador, pero para medir el valor de cambio debemos dejar de lado estas cualidades dife 
rentes de los trabajos concretos , que dan lugar a diversos productos concretos, para centra~ 
nos en lo que hay de común en esos diversos trabajos: la aplicación practica de la capacidad 
de trabajo que se puede aplicar indistintamente a un t rabajo concreto u otro. 

Se plantean varios problemas : 1~ El problema de la habitidad diferente entre trabajadore~ 
no interviene en la determinación del valor . Este viene determinado por la cantidad de tra
bajo necesario en condiciones de habilidad media. P.e ., si lo normal es que un tejedor tarde 
un día en la producci6n de una pieza de tejido , el mercado pagará por ellll el equivalente a
una jornada de trabajo, en dinero o en o t ra mercancía ; si existe un tejedor muy lento queta~ 
da dos dias en fab ricar l a pieza, no por ello podr á obtener en el mercado el cont r avalor de
dos jornadas de trabajo , s i no s61o de una jornada, que es lo que se considero el tiempo nec_! 
~ario en condiciones de habilidad media . 2~ La ~odu~vidad del ~bajo. La producción de -
un obrero durante una bora de trabajo sera diferente entre empresas de la misma según el gra 
do de mecanización de tal o cual empresa . Más productividad del trabajo si~nifica obt ención
de la mercancía en menor cantidad de tiempo y , por tanto, menor valor. Se dice que el tiempo 
de trabajo que mide el valor de una mercancía no es el tiempo de trabajo efectivamente gasta 
do en cada eapresa (ya que cada m~rcancía es producida por distintas empresas con distintos
niveles de mecanización) , sino el tiempo de trabajo socialmente necesario en condiciones ~e-
días de productividad . P. e . , si existen dos fabricas de auto~viles, una que ha introducido- 1 
el trabajo en cadena y otra que no, está claro que para fabricar un coche se tardará mucho -
más tiempo en la segunda . Ahora bien, el valor de un cache no se establecerá por el tiempo -
de producción en la primera fábrica o en la segunda, sino por el tiempo medio necesario para 
producción en las dos empresas. El valor social, por t anto, estará por encima del gasto de -
trabajo individual en la primera empresa y por debajo del de la segunda . 3~ Una ltOIUl del .tAa 
bajo de w1 .&tge.nieltO vate. mM que. u.na hoiUl del :tAabajo de. 1111 obJte.ito . ¿Cómo afirmar entonces--= 
que la medida del valor es el t iempo de trabajo? La r espuest a a esta pregunta va a discin-;-
guir entre trllbajo s imple y t rabajo complejo . El simple es un gasto cuantitativo de fuerza-
de trabajo "simple", que todo hombre posee en su organismo . El complejo es trabajo simple -
multiplicado. Una can~idad de trabajo complejo corresponde a una cantidad mayor de ~rabajo -
simple. ¿Qué determina el porcentaje de trasformación de trabajo complejo en simple? En últi 
ma instancia , los costes de formación de la mano de obra cualificada. En la práctica se rea-
liza en el mercado por el pago de salarios diferentes, según las cualidades también distin-
tas de los distintos niveses de trabajo. 

Conclusión : EL VALOR DE UNA MERCANClA ES EL TRABAJO ABSTRACTO, SIMPLE, DIRECTO E UIDIREC_ 
TO SOCIALME~~E NECESARIO PARA LA PRODUCClON DE DICHA MERCANCIA. 

3.- La ptw. vttUa.-
1~.- La fuerza de trabajo es una mcrcanc!a comprada por los capitalistas. En el sistema ca

pitalista , la fuerza de trabajo es una mercancía como las otras, comprada por los capitalis
tas. Los trabajadores , para vivir , se ven forzados a vender su fuerza de trabajo porque los
medios de producción(máquinas , talleres , ~te.) son propiedad de una clase social, l a burgue
stn . Esta situaci6n resul ta de un la~go proceso histórico gue ha visto , a par tir del sjglo -
XVI, la doble desposesión de los artesanos, v1ctimas del desarrollo de manufacturas más efi
cac~s. y de los pequeños campesinos independientes , víct imas de la pol!tica de concentración 
do las tierras. 

2~.- Valor de cambio de la fuerza de trabajo. Si la fuerza de trabajo es una mercancía, tie 
ne, camo todas las mercancías, un valor de cambio que se detenrioa segúna la regla aplicada::
a ~r.d,~ lns mercancías: por el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. -
·~~ tgn1fica esto? Si,aifica el tiempo de trabajo necesario para producir loa bienes preci 
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sos para el mantenimiento de la fuerza de trabajo y su reproducción. Estos bienes necesari 
o~ los podemos dividir en dos ; lo que nos lleva a afirmar que la fuerza de trabajo contiene 
dos elementos: uno fisiológico y otro histórico. Elemento fisiológico es el tiempo de traba 
jo necesario para la producción de los bienes precisos para satisfacer las necesidades vito 
les de alimentación, vestido y alojamiento. Llamamos elemento histórico al tiempo de traba~ 
jo necesario para producir los bienes precisos para satisfacer una serie de necesidades apa 
recidas en el desenvolviciento de la sociedad, como diversiones, electrodomésticos, etc. -

3~.- Creación de la plusvalía por la fuerza de trabajo. ~ caracter!stica de la fuerza de
trabajo es que es la única mercancía que mediante su incorporación al proceso productivo a
ñade más valor de lo que ella ha costado. Supongamos que el valor añadido por una hora de -
trabajo en condiciones medias equivale a lOO pta. Podemos resumir en esquema el proceso de 
producción capitalista como sigue: 

Dinero 
1.000.000 
pt$. 

800.000pts. 

200.000pts. 

(Maquinaris , instalaciones, 
materias primas) 

(en salarios para (2000 ho 
ras) pagar 500 jornadas)--

8.000b .- 800.000pts. 
Tejidos 

4.000ft.• 400.000pts. 

Total 12.000h.•1200000 pts. 

Un capitalista de tejidos para desarrollar un periodo de producción necesita maquinaria, 
instalaciones y materias primas por valor d~ 8000 horas de trabajo o su equivalente en dio~ 
ro, 800.000pts.; necesita igualmente 500 jornadas de trabajo. Si el valor de la fuerza de
trabajo son 400 pts. es decir, que en 4 horas de trabajo se producen las mercanc!as necesa
rias para el sostenimiento de la fuerza de trabajo durante una jornada, el capitalista pag~ 
rá a sus trabajadores este valor, es decir, 400 pts. por jornada. Ahora bien, el capitalis
ta hará trabajar a sus obreros no 4 horas, sino la jornada mnormal de trabajo (8 horas). C~ 
mo resultado del proceso productivo se obtendran finalmente una cantidad de piezas de teji
dos cuyo valor vendrá deternminado por la cantidad de trabajo incorporado: 8000 horas (ma-
quinaria, instalaciones, materias primas) más 500 jornadas multiplicadas por 8 horas =12000 
horas o su equivalente, 1.200.000 pta. Por tanto, como resultado final del proceso, el cspi 
talista que lo inició con I.OOO.OOOpts., obtiene 1.200.000pts, es decir, un incremento coni 
tante de la productividad del trabajo humano, que percite una disminución del tiempo de tra 
bajo humano, que permite una disminución del tiempo de trabajo necesario para producir las~ 
mercancías precisas para el mantenimiento de! hombre y pQr la existencia de la propiedad -
privada de los medios de producción, que permite a los propietarios de éstos, los capitalis 
tas, contratar a los obreros en las condiciones que ellos impongan (8 horas de trabajo, 400 
pts. de salario) y apropiarse de todo el excedente producido. 

4.- Lectura mínima: Iniciación a la economía marxista, de E. Mandel (Cap.l y 2) 

5.- Bibliografía: Valier y Salama, Introducción a la economía política. 
Mandel, Tratado de economía marxista (Caps. 2-3-4) 
Marx, Trabajo asalariado y capital. 
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. . 
NOCIONES DE ECQlNOMlA ( 1 J} El FUNCIONAMIEriTO Y LAS CONTRADJCCI(INES DEL CAPITALISMO ' 

!.I•: ·.¡•<du~ •. ·.S.:. -En el tema anterior hemos visto c620 el capitalismo se cara ter ha por la pro
ducc16n genralizada de mercanc.í.as. Cómo todas las mercancías tienen un valor. Cómo el capita
ltsca , al ser propietario de los aedios de producción, controla el proceso de producción y se 
apropia de las nuevas oercancías y por tSQtO de la plusvalía contenida en ellas. 

En este te~' vamos a estudtsr las incidencias que ovurren con el valor de las mercancías y • 
plusvalía, desde el mooento en que se producen hasta el momento de su venta; después, una vez 
vendidas las mercancfas y realizada la plusval!a, cómo se emplea ésta, dando lugar a la acumul~ 
c ión del capital, v por último, cómo se produce esta acumulación y las contradicciones que orJc 
gina. 

2. w " ·.-n;·,.~erJi.tl . - Una ve~ que el capi taliste productor de cgidos q)le veiamoa en el ejemplo del 
tema antur ior, ha producido los tejidos y se M apropiado de la plusvalS:a contenida en ellos, 
debe \•endcrlos. Ahora bien, como existen multittid de industriales que producen tejidos, cada 
uno P''' su cuenca, puede darse que en el mercado existan una producción total d~ tejidos sufici 
ente, poca o demasiada, en r~lación con las necesidades sociales. Esto no lo sabe el capitalis 
ca c~n anterioridad, sólo puede verificarlo después de intentar vender sus mercancías, consta
t5ndolo por los precios que están dispuestos s pagarle por ellas; si existe sobreproducción~na 
parte quedará invendible, y los precios bajarán, y por el contrario, cuando haya escasez, los
precios aumentarán. Por lo l3nto, los precios del mercado no coinciden con el valof, sino que 
oscilan en torno a él en fu· ~ión de que exista sobreproducción o escasez de los dis~Jos tipos 
de mercancía~. 

¿Qué e~ lo que hace fl~ctoer los preios v con ellos las condiciones de productividad, los va
l ores, r en general, toda la oroducci6n capitalista? La competencia, la existencia de distin~os 
t:apitllles que luchan por ar'rebatarse los mercados, pero sólo existe una forma de vencer en la -
competencia: disminuir los precios, y elle exige disminuir los costes y aumentar la producción, 
lo cuAl sólo es posible,& partir de determinado momento, por el desarrollo del maqunismo, por -
el desarcollo !le medios de producci6n cada vez más complicados , movidos en un principio por la 
íuenll del vapor, despu!1·s por el petr6leo o la gasolina y en .fin, por la electricidad. 

3.EZ aum.mt.;; dii ~a C'ompoi i d.jn O?'{<á>ri.:ra ¿az o:~p:;a ¡_- Toda ~a producción opicalista puede repr.!_ 
sencar11c en su valor mediante la fórmula C + \' + Pl. El valor de toda producción se descompone 
en dos partes: el valor conservado (C +V) y un valor nuevamente producido (Pl.). Ll~mamos ca
ritcl constante e, a la parte del . valor conservado por las nuevas mercancías, que corresponde 
al gaseo de maqujnaria, instalaciones y materias primas , invertido por el capitalista. ~lama
mso captcal variable V, a la parte de valor conservado por las mercanc{as , que representa el ca 
piral adelantado por el capitalista en salarios. -

Teniendo en cuenta ésto, ~cuál es la lógica econ~ica de la competencia, del aaquinismo, del 
aumentn de la oroductividad del trabajo? Esta lógica lleva a iocremencar la proporción de C em 
pleada en la producción, ~n relación con el acpital tota~ invertido. Es decir, que en el capi~ 
tal invertido por el capitalista para la producción , cada vez es mayor la parte gastada en ma-
quinaria , instalaciones, meterías primas, ere., y menor la parte ~astada en salarios.Poniendo 
lo en fónnula , la relación V' que denominamos composición orgánica del c:apical , es creciente -
conforme se desarrolla el c:ápitaliamo. 

i.Có1ho puede el capitalista adquirir n11evas máquinas? Mediante la capicalüación de la plusva 
lía . Como ya vimos, tras la producción, el capitalista se apropia de las mercancías y por lo ~ 
tanto, de la nlusvalía incorporada en ellas, ahora bien, para que la producción tenga sentido, 
para el capitalista ha de vender les ~ercenc!as y de esta forma realizar (transformando en dine 
ro) le plusvalía. No todos los capitalistas realizarán toda la plusval{a incorporada en sus mer 
cancías, en el mercado capitalista, la plusvalta adopta la forma de beneficio, que es una redis 
tribución del total de la plusvalía producida, entre los capitalistas en función de que produz= 
can sus mercancías en condiciones tecnol6¡ticas y de productividad superares o inferiores a las
que se consideran medias y en función de que se ofere cada mercancía en cantidad inferior o su
perior s las necesidades sociales. Pues bien, una vez realizada la plusvalS:a, (aunque sea de una 
forma can desigual como hemos explicado), los capitaliscas la dividirán en dos parees: una para 
atender a sus necesidades y las de su familia, y la otra, tanto mayor cuanto el capitalista es 
más fuerte, la empleara en maquinaria, equipo e instalaciones adicionales y tecnológicdlllente -
más avanzadas, única forma de podl'r mantenerse en la competencia , disminuyendo sus costes , apr~ 
piúndnse del mercndo de las empresas más débiles , apropiándose de Pa te de la plusvalía produci
da en las empresas y seccores más atrasados. 

4. L.a conq¡stenaia l.kva a la concent roc i6>: det capita l. .- ¿Aumentan progresivamente todos los cap:_ 
taliscas sus máquinas, su capital constante y la composición orgánica del capital? No, entre
los capi talistas, el pez gordo se come al chico. Como hemos visto en el punto anterior, solo -
lo~ capitalistas que producen en condiciones tecnológicas que le permiten productividades supe
rie re¡¡ n la media, obtienen sobrebenefic ios al vender sus mercancías, en tanto que los que tra
baj an en condicones de productividad inferior sólo realizan un pequeño beneficio e incluso sólo 

r,=~~r~~~c~uperan sus costes o ~ienen pérdidas. Asi nos encontramos con toda una serie de nuevos ramos-
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de la producción que arruinan a ramos tradicioneales, el. petr6leo el carbón, la petroqu{mica 
8 las fibras naturales, el corcho, a la madera, etc. y aun dentro de cada ramo nos encontra
mos con empresas con distintas ~roductividades y que por tanto obtendrán beneficios muy díf~ 
rentes. Sólo los sectores tecnológicamente más avanzados y las empresas más importantes de -
cada sector, podrán acumular lo suficiente pera introducir nuevos procedimjentos técnicos en 
tanto que los sector es más retardatsrios y las empresas más pequeñas se verán arruinados en
la competencia. Por tanto la competencia lleva a la concentración del capital en unas pocas
manos, actualmente en todos los países capitalistas importantes encontramos los sectores más 
importantes de la producción en manos de un pequeño numero de emrresas gigantes. Ello conl le 
va un proceso de proAresiva proletarización (aunque sin contradiciones) de la pequeña burgu~ 
sía. 

$.- Calda tend~n~ d~ ta ta6a de bene6ie<o.- En el. mercado se forma un precio medio para
cada mercancía al que los capitalistas se ven obl.igados a vender sus produ~tos con indepen-
dencia del valor de éstos. Estos precios son una variante del valor de las mercanc1as en fun 
ción del nivel de productividad existente en toda l.a sociedad y de la sobreproducci6n o esca 
sez relativa de cada mercancía. Al venderse la mercancia a este precio del mercado, ya hemos 
visto que unos capitalistas realizan sobrebeneficios y otros bajos beneficios e incluso pér
didas. Por tanto en la realidad existen distintas tasas de beneficio en cada ramo y entre -
las distintas empresas de cada rama. Te6ricamente puede calcularse una tasa media de benefi
cio para todo el capital existente : ga Pl , dividiendo el total de plusvalia obtenida por-

por el total del capital empleado. Si ~Ó~ ejemplo para obtener el conjunto de la producci6n 
social en un pafs durante un año son necesarios: 

300mil mill.C + 50mil mill.Pl • 400.000mi1lones de pesetas la tasa de ganancia-
med~a será 50millones 14,3%. 

300mill+50mill.· 
La importancia de esta tasa radica en que domina los mov:uuentos de capital de unas ra

mas a otras de una empresa a otras. No es qua cada capitalista antes de invertir su capital 
calcule esta tasa, pero todos los capitalistas tienen una idea aproximada de ella,todos los 
capitalistas tienen idea de lo que es beneficio medio, razonable, etc. para sus inversiones 
y mueven los capitales de los sectores con bajos benefi~ios a los sectores ~on altos benefi 
cios, tendiendo con estos movimientos a igualar las distintas tasas de beneficios en torno
al beneficio medio. 

Desde el punto de vista del conjunto del capital.ismo ¿qué ocurre con esta tasa media de 
beneficio a largo plazo? Tiende a decrecer, ya que los capitalistas obligados por la comp~ 
tencia aumentan constantemente su composici6n orgánica del capital, así por ejemplo si des
pués de todo un periodo de expansión e inversiones la producciónsocial pasa de lo visto en
el ejemplo anterior a 400mil mill.C + 60mil mill.V + 60mil mi1l.Pl•520.000mill. de pesetas 

Para obtener la anterior producción se combinaba capital constante y capital variable a 
la proporción~. JOO • 600% . Es decir que se empleaba 600pcs. en maquinaria, mncerias-

V 50 
primas,instalaciones, etc. por en salarios. 

En la producción actual e --
cada 100 pta. 

~co 666%. -· Es decir, 666pts. por cadalOO pta. en V es de 
V 60 

cir, la composición orgánica ha subido. 

tQué ocurre con las casas de_ beneficio g,• 50 • 14,3% 
350 

g,. • 60 
460 

- 13% 

gs decir, la tasa de ganancia baja y ello es lógico, ya que sólo el capital variable prod~ 
ce plusvalía y al bajar la proporción variable con relación al capital constante,baja la -
proporción de la plusvalía con relación al capital total. 

Ahora bien, esta ca1da de la tasa de ganancia no se produce de forme constante y aritmé
tica, sino como una tendéncia constataría a nivel histórico y ello porque existen toda una 
serie de causas que la contrarrestan parcialmente: el aumento de la tasa de plusvalía, por 
la disminución del tiempo necesario para producir las mercancías que son e1 contravalor de 
los salarios a causa de los aumentos en la productividad del trabajo, la disminuci6n del 
valor unitario de las máquinas, la importaci6n de materias primas baratas y la exportación
de capitales a los países coloniales, etc. F.stas causas contrarrrestantes sólo actúan parci 
slmente y no pueden frenar en ultima instancia ta caída de la tasa de ganancia, pero hacen:' 
que esta eaída sea más lenta y sobre todo intermitente, sucediéndose períodos en que las ca 
usas contrarrestantes se imponen a la tendencia general, -períodos de altos beneficios-, y:' 
períodos en que la tendencia a la caída de la tasa de ganancia se impone a les causas con-
trarrestantes en períodos de estancamiento y ca{da importante de los beneficios. En la his
toria del capitalismo podemos encontrar 4 6 5 largos períodos de 40 6 50 años en que a u
na fase de expansi6n Y altos beneficios sucede otra de estancamiento y bajos beneficios es 
l o que se denominan ondas largas. ' 



6.- La C~t~~ p~d{ca de ~o~e~vtOduc~6n.-A más corto plazo y enmarcadas dentro de las on 
des lnr~ns encontramos perÍodos de 8 a 10 años en el capitalismo de libre competencia y más 
cortO$, 4 ó 5 años en la actualidad que denominamos ciclos económicos, estos ciclos vienen
dete~inados por la forma que adopta la renovación de la ~quinaria y la expansión capita_. 
lista a corto plazo supeditada a los movimientos de la casa de beneficio : así en el momento 
en que se produce toda 11118 serie de inversiones, qu.e llevan a un aumento general de la pro
ducción v el empleo, aumentan los precios y los beneficios hasta llegar s una situación de
rleno ~mpleo y sobreproducción, que produce una caída ae 1os precios, beneficios y salarios, 
ci~rre de empresas , disminución drástica de la producción, desva1orización del capital ,etc. 
Todas estas condiciones generan la recuperación una vez que el efecto combinado del agotami 
ento de los stocks existentes y la disminución de la producción, hace que en algunos secto
r~s fundamentalmente los de consumo, se produzca una demanda superior a la oferta, una subi 
da de los precios, que provocando efectos en cadena lleve a otra fase de las inversiones y
de recuperac ión general. El motor de todo este proceso son los movimientos a corto plazo de 
lA rasa de ~anancia . 

7. - l.:t4 C011Vtad.(.c..(.onu del ~.U.tema. ca.p.Ua.i..U.tll.- {lesumiendo lo que hemos visto en los apar
tados anteriores, podemos resumir las leyes fundamentales del desarrollo del cspita1i§e0 en 
los tres si~uientes: l~ Crecimiento de la aompo~Íción orgánica del capital, es decir:-V ere 
ciente. 2! Crecimifnto de la tasa de plusvalía V creciente. 3! Tendencia a la baja de la -
tasa de gananciac!v decrec i ente. 

Pero estas dos tendenciüs del desarrollo se presentan bajo formas distintas según se pr~ 
senten con relación a las fuerzas productivas en general o con relación a las ~ormas especi 
ales que toman bajo el ~do de producción capitalista. Bajo el modo de producción capitali~ 
ta estas tendencias llevan al antagonismo de clases. En efecto. 

J! El crecimiento e desde el punto de vists de los intereses sociales significa un aumen
to de la masa de trabajo indirecto (maquinaria, materias primas, instalaciones,etc) con re
lación al trabajo vivo y debería conducir o una disminución creciente del trabajo humano,
por el contrario bajo l ·as relaciones de producción capitalista conduce a la creación de un
vasto ejerci to de reserva industrial, bajo cuya presión el consumo de los productor por los 
obreros, queda limitado al producto necesario y su esfuer2o físico se prolonga e intensifi
ca. 

2! El c recimiento ~l desde el punto de vista de los intereses socilaes significa el aumen
to de la sobreproducción social con relación al producto necesario y debería conducir a un
importante d~l bienestar para el conjunto de la sociedad. Supeditado al capitalismo el cre
cimiento de 11 significa el aumento del so&reproducto apropiado por las clases poseedoras, 
el crec imiento del grado de explotación de la clase obrera. 

3! La disminución de c:l desde un punto de vista social significa la disminución de la ri
queza nueva creada anutlt.ente con relación a la riqueza acumul.ada y deberb conducir a que
la humanidad viviera cada ve2 más de ests riqueza acumulada, de que pudiera aumentar el ti
empo libre, por el contrario bajo el capitalismo se transforma en una fuente periódica de-
convulsiones , crisis y desempleo. Estas contradiciones resumen la contradición fundamental
del modo de producción capitalista ent4e el deo~otto de ta¿ 6u~z~ p~oduct~v~. que per
mitiría un importante encremento de la producción y del consumo, una disminución radical de 
la jornada de trabajo, un desarrollo cultural y social masivo y el mantenimiento de las re
laciones de producción capitalistas, que frene el desarrollo de las fuerzas productivas y -
cualquier avance solo es posible mediante el paro, las largas jornadas de trabajo, los ba-
jos salarios, las crisi$ y las Ruerras. 

LECTURA:(Ver charla 3) 

-V
J.A TE~ lA DE LA REVt:UJCIÓN PER fiANENTE 

t.- La teoría de la revoluc ión permanente es la base de nuestra u~e~~ ~evotueio~. 

Frente a las concepciones "etapistas" cllisicas (etapa democrática , etapa socialista) de
los reformistas, y frente al "ecapismo" de loa g:rupos mao:ístas (proceso "ininterrumpido'' pe 
ro con etapas separadas), -todas estos concepciones justifican, en la "etapa democrática";-:: 
las alianzas con la burguesía-, afirmamos: 

-no hay ei.aptU ~ep;:vt.a.da.ó; en la lucha contra ls dictadura franquista se desarrolla «;am
bilín la lucha por el socialismo; la ca'í:da de la dictadura será el pr6logo del enfrent_!! 
miento directo entre burguesía y proletariado. 



2.- Nuestra tesis: solo la dictadura del proletariado es una solución real a la crisis de la 
sociedad española. 

- la b~gueb~ es incapaz de estabilizar un régimen democrático ante Lo elevada combati
vidad popular y en plena crisis económica; trata de estabilizar un sistema de democracia 
recortada (Estado fuerte), sin dar una solución real al problema nacional, a la reforma
agraria,etc. 
- por tanto, la conquista y degenao de la libertad plena, la autodeterminación etc. sólo 
es posible contra al burguesía y por obra de la movil.úación .btde.pencU.e.n.te de. la6 ma.6a.cl
tM.bajadoiiM. 
- pero esta movilización lleva inevitablemente a la confroatación de los trabajadores -
con el sistema capitalista, pues la clase obrera no separa la lucha por la libertad de-
la lucha contra la explotación; lleva a una ~~ ~evotucion~ en la que sólo hay una 
alternativa: revolución proletaria o contrarrevolución burguesa. 

3.- La teorio de la revolución permanente se elaboró a pactir de la experiencia del movimien 
to revolucionario especialmente en los paí:ses atrasados: (Rusia, China,etc.). Expresada de
forma general, afirma que en esos países: 

- lo burguesía es incapaz de reolizar las tareas de la "revolución burguesa" (liberación 
nacional, reforma agraria, régimen democrático-burgués) 
- el proletariado ha de ponerse a la cabeza de la lucha por estos objetivos 
- pero el proletariado lleva el proceso for1.osamente más allá de la rev. burguesa (ejs: 
Rusia, China, Vietnam, Cuba y Chile). 

4.- En la base de la teoría de la rev. permanente hay dos elementos: 
-la existencia del únpeMa.f..úmo (que crea un mercado mundial, unos relaciones de domina 
c ien entre unos países y otros, una inter-dependencia entre todos los país~s) 
- ta tey det dtb~tolto deb~ual u comb{nado (el imperialismo hace que en los países a
trasados coexistan formas arcaicas de producción y formas modernas; que exista por tanto 
un proletariado poco numeroso pero muy concentrado) 

Ello explico: 
- La burgoes~a. en los países atrasados, no puede hacer la revolución burguesa conrra 
los interetJes imperialistas (pues depende del imperialismo) 
- pero sobre todo, tiene miedo a la movilización del proletariado, que en condiciones de 
democracia burguesa se acentuarlí 
- la única clase capaz de llevar a cabo estas careas es el proletariado (los masa~ campe 
sinas no forman un bloque homo~éneo ni tienen un proyecto global de organización social
que ofrecer), 
-pero el proletariado no se limita a la realización de la rev. burguesa; para evitar la
contrarrevolución, ha de arrastrar a las mesas populares a la conquista del poder. 
- a au vez, esta lucha se inserta en el proceso internacional (depende de e influye en -
los cambios de la relación de fuerzas a nivel ~ndial) 

S.- Los tres aspectos de la teoría de larcvolución permanente: 
- el "ótait6Mec.:nw:ea.to" (transformación) de la revolución democrática en revolución soci 
alista (en países coloniales y semicoloniales; en país~~ con regímenes dictatoriales se 
da un proceso similar: Portugal, Estado español) 
- la revolución se inicia a ese u la nacional, pero sólo puede desarrollarse .i.tt:te~tltac.tonal 
me.nte y concluir a nivel mundial. 
-continuación del proceso revolucionario en el E6tado ob~t~o, en constante transformaci
ón hacia el socialismo. 

6.- Conclu4-i.onu: - una línea de independencia de clase 
- en las luchas actuales se prepara la lucha por la conquista del poder -
por la clase obrera 
- la lucha de clases es una lucha internacional 

LEC'I'URA MINIHA: "Tesis sobre la revolución permanente" (en el libro de Trocsky) 

BIBL IOGRAFlA: "La revolución permanente", de L. Trotsky 
"l'rotsky Mancista", de D. Avenas 
"En los orígenes de la revolución permanente", de A. Brossat 
"Balance y perspectivas", de 1.. Trotsky 

-V]

EL STALIN 1 S 10: OR 1 {;ENES Y NATURALEZA 

; • - SocA. edad de tllaJtt.,ic.l6n !l hoc.ia.U6mo • 

., " ' El .111ocia lismo sólo es posible como sistell4 mundial y -.en una sociedad de abundancia. El -r;:::¡:::::; 



¡¡ ="'-''~i \li!'4mo tlC\ es la pobreza. 

b/ 1 .. 1 ccod.n ,le. la R~ . mant iene qu<' e~ ~r?~eta.~iado • ..!'~ede .to,ma_r el ~p~de;, e iniciar la cons
~t-110, uín del sor\:.lismo sin esperar a ntn{l;un ttpo de etapa democranca . Pero la toma del-
pc•o•·• por el prolet a riado no i.mpli ~a que el socialismo esté ya construido por ello. 'Necesi
Ju\.i .it') wtA ft1se transl.torio. 

1 \ 1 n 1.1 (,ISC' transi Loria se mantienen fuertes res tos de la viej!J sOciedad burguesa· Junto
a 1, 1 ran ... íorn•a<:lón de las rela~1oncs de producción básicas (expropiación de la burguesía, i 
ni• ;~ d~ una planif jcación socialista, monopolio del comercio exterior), que hacen de las so 
e.teu•oir,¡ de transición verdaderos Estados obreros , quedan ras¡¡os de la soc:iedad de clases: 

- ~~~ ntenimi.:.nto del mercado y las cate~torias mercantiles. 
- ·;oratlll' burRuesas de distribución. 
- Mantenimiento de la coacción violenta y del Estado . 

~J f." t 4 R rA?oncs hacen que la burocratización de los Estados obreros sea una posibilidad re 
nl. Oiferencia co11 los anarquistas que creean que la burocratización es tan sólo una cuesu.-:-
6n d., nc t jtud, un problema carente de bases materiales. 

2. U l f ,U:.in.(AJt.C. 
1!. :.a cparició:~ del stalinismo, del socialismo "en un solo pah" se explica ta~t~ por el -

íra.:aso dd :1scenso revoluc::. 1n11dn en Europa entre 1919-1923, como por las cond1c1ones de a
lr""" ,J¡, todo tipo as1 como de :d s lamiento en que se encuentra el primer Estado obrero de la 
h1*'l''Tia. 

>- hcntc al ascenso de la burocracia soviética se oyen protestas desde muy pronto en el S!_ 
M d<'l pan i d<> bolchevique. Tras la Oposición obrera y el propio Lenin (desde 1921), la Opo
sicj6n d~ Izquierda levanta la bandera de la lucha antiburocrática. 
Paco la izquierda , el proceso de burocratización no es irreversible y puede atajarse si se -
t'umpl cn nl j\unos requisi tos como : 

- Aceleración de la industrialización y del peso del proletariado 
- Democr~cia soviética y democracia en el seno del partido. 
• lliforenciación en el seno del campesinado y apoyo al campesino pobre. 
- Orientación hacia la revolución mundial. 

3!. La t <'nfín del "socialismo en un solo pa!s" realiza exactamente lo contrario: c:onc:esiones 
31 campes i nado rico y medio; renuncia a la planificación socialista; rígida disciplina inte_! 
na ; defensa de la URSS como "bastión" del socialiSl!lO mundial y consecuente renuncia a la ex
tensión de la revolución; políti~a de colaboración con la bur~~:uesía a nivel mundial y nacio
nal. 

4~ El J( H"O de 1929 y la consolidación del stalini51DO. Asunción de algunos puntos de la opo
sici6n de Izquierda pero mantenimien~o de un férreo control burocrático. Ello exige una cre
~ientelimitación de los derechos de la clase obrera y la necesidad de una fuerte represión 
(terror ,pro~esos de Moscú). De ahí sale consolidada la burocracia , con caracteres semejantes 
a los que actualmente conocemos. La URSS es un Estado obrero burocráticamente degt>nerado. 

'•! RepercusionQS clel triunfo stalini.sta en la Internacional. La "bolc:hevización" de los -
Pes s~ convierten en los defensores de la diplomacia soviética y ant~ponen los intereses de
lo burocrad.A a los de la clase obrera de sus respectivos países. Adaptación a los giros de
la d lrtlceión atalinista. VI y Vll Congresos de la 111 Internacional. 

3. - L.t >ta.tu.tal.eza de. cltue de !a bWiocMc..ü:t 60v.i.W.ca . 

1.- En este tema el trotskismo se d iferencia de la mayor parte de las organizaciones comu-
nistas cuando deJiende que la URSS es un Estado obrero. Degenerado burocráticamente sí., pero 
estado obr ero ante todo. Para nosotros , no ha habido restauración del capitalismo en la URSS 

1.- Nuest~a postura puede sintetizarse as1: 

- tl ~>do de pToducción en la URSS no es capitalista. 
- Ha hahido una degeneración burocrática en su seno que se ha traducido en la expropiaci-
ón polí t ica de la clase obrera por una casca parasitaria, la burocracia. 
- 1~ burocracia no es una nueva clase, ni una neo-burguesía de Estado ni cosa semejante. 
Es una capa social privilegiada cuya base son las conquistas de la revolución de octubre. 
- La con~radicción d_e la burocracia radica en que no puede prescindir de la clase obrera 
ya que solo Pn eila puede apoyar la defensa de sus privilegios. 
-Pero cabe siempre el pelígTo y la posibilidad de una contrarrevolución social que termi
ne por restaurar el capitalismo. 

3.-. Nece.-idad de una. ~evolución pol1tica . Diferencia entre revolución política y revoluci6n
··o,·~al. La degenerac1on burocrática hace imposible una Jte6ollma dude e.t .i.n.te.JU:Oil. La clas• 2 
hrP ra dE los Estados burocráticamente degenerados ha de recuperar el poder político mediante 
una ~e~olución que ~e devuelva sus conquistas. Consecuencias: autogestión, planificación de
s:ocrt~uca . democrac~a obrera . Extensión de la revolución mundial. 

h~~ . -í3-
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4.- La defensa de la URSS. la defensa de la cl.aae obrer.a de los Estados burocráücos contra 
su buq>cr.aoia exite t .ambién su defensa contra el capitalismo. Frente a cualqu~er agl'esión i!,l! 
perialfsta estamos por la d~fensa inéondi~ional de los Estados obrereos,.al t1empo qu~ fomen 
tamos el proeeso de revolución política. ~a postura de Trotsky ante la 2- Guerra Mund1al. 

LECTURA MINIMA: Mandel: La burocracia 

BIBLIOGRAFIA.: Mandel :Tratado de economia marxista (cap . l5-16- 17) 
Trótsky:Lecctones de Octubre; El nuevo curso; En defensa del marxismo; 
La revolución traicionada. 

-VI 1-
lA CRIS IS DEL STALINISMO 

1.- Et nue.vo MCetU>o de. ta. 11.e.votwu6n mund.l.at 
1.- Las razones que explican el desarrollo burocrático en la URSS son el declive de la revo

lución m11ndial despu¡;s de 1923 y el estado de atraso de la economía soviética. Es lógico que 
el cambio de estos factores acarrease una crisis creciente del· sistema at.alinista. 

-2 .- Tras la segund-a guerra mundial la revolución internacional conoce una nueva fase de auge. 
Se circunscribe primero a varios paíse.s coloniales (Yugoslavia, China, Cuba, Indochina) y te!. 
mina ~por ·alcanzar después a los propios paises imperialistas desde 1968 (Francia, Italia, Po!. 
tugal, España, etc.) 

3.- La URSS ha dejado de se·r un pais subdesarrollado y se ha convertido en la segund~ poten
cia industrial del mundo. El proletariado soviético es, junto con el de USA, el más numeroso
del mundo. 

4.- Toa o állo ha influido poderosamente sobre el desarrollo de la cns:Ls del stalinismo. Co.!!_ 
viene señalar, sin embargo, que aún sabemos muy poco sobre ella. La información e·xistente so-
bre los E·stados obreros es muy escasa. Prácticamente desconocemos qué sucede en China. Sabe
mos mas sobre la URSS. 

S.- Tanto los medio.s de comunicación y los intelectuales de los países imperi-alistas como -
los de los Estados obreros están interesados en que no se desarrolle una investigación a fon
do sobre estos temas. Tao sólo los trotskistas han sido capaces de apli.car el metodo de análi 
sis marxista a lo que allí sucede. 

6.- El nuevo ascenso de la revolución mundial se traduce en una crisis del stalinismo en su-
conjunto que se manifiesta en 3 niveles fundamentalmente: 

- Crisis de laS reladone·s de producción en la URSS 
- Crisis enu'e las distintas burocracias nacionales. 
- Crisis entre el PCUS y los PCs de los países imper~al~stas. 

2.- La ci·.U..i;. de. ~ Jte.ladonu de. p~~.oduc.c.W•1 e.n ta. l(RSS 

1~ El dilema de las burocracia soviética es reflejo de su contradictoria situación en tanto
que capa parasi~taria. Necesita llevar una batalla en dos frentes: por un lado tiene que luchar 
cpntra la clase obrer-a y su autoorganización (necesidad de hace.r desapa.rece.r la democracia o
brera); por otro, tiene que luchar contra la restauración del cap-italismo. Pero, en ultima in~ 
tancia, esta lucha es, con~radictoria. 

2~ La planificación burocrática no funciona más que a un cierto nivel. Sirve para un desarro
llo ext-ensivo de J a economía·. Pero tao pronto como las necesidades sociales devienen mas com-
plejas, tan pl'onto com.o es necesario un desarrollo intensivo, las limitaciones de la planifica 
oión centralista y autoritaria se dejan sentir. Tras la muerte de Sta¡in es a bsolutamente nece 
sari.a la vue~ta a una toma de decisiones colectiva . -

3! Pero el camino que la burocracia toma no es el de una restauración de la democracia obrera 
sino el de la "racionalización"tecnol6gica del proceso planificador. Intentos que han fallado
ríipidamente. 

4! Para aumentar la capacidad productiva del sistema sin tocar las relaciones de ~roducción -
vigentes, la burocracia ba intentado poner en pie una reforma del mismo, consistenre en una ·
más eficaz aplicación de los inventivos materiales, vinculando el nivel sala.,-i.a1 a los resulta 
dos alcanzados por la propia empresa. Igualmente se ha pensado en orientar las inversiones se": 
gún el bene'fic;i.o alcanzado en los diferentes sectores. Peligro de una restauración del capita
lismo, espec,i.a,l.mente si se consolida esta segunda tendencia. 

S~ A niveL económico la reforma no ha conseguido resultados espectaculares. A nivel político , 
las consecuencias de la reforma han sido: 

- Una cierta liberación de los debates económicos y filosóficos (especialmente visible en -
.• " lhmgx:ia y Polonia). 

F=i=i ., O.i¡ri si,ÓJI crl'!ci.ente en _el s.e.no de la. propia burocacia, entre quienes quieren impulsar ha~"' 



cia adelante el proceso de reforma (especialmente sectores ligados a empresas) y quienes 
deR~On limirarlo al máximo (esp~clalmentc los sect ores li~ados al aparato estatal: admi
nistración v represión) . 

- ~ies~o de una creciente movilización y au toorganización de la clase obrera. La reforma 
ccoporta menor seguridad social, r iesgo de paro, precios crecientes y la clase obrera re 
b>Ste a este tipo de agresione~ (Polonia). 

3.- La~ cmtt.'hlci<.U.om~ eJit1.1! ta~ bultOC'td('Úlll naU.Onal~. 

d) El fin de la 2~ Guerra ~undial es el momento de mayor ause del stalinsimo. No 
r t!unfado de la Alec~nia nazi sino que en los años inmediatos va a proceder a una 
1-:u rocriinca de la revolución en distintos países (las democracias populares). 

sólo ha -
. -exc-ensJ.on-

bl p, ro lo ampliación del número de Estados obreros que construyen su prqpio "socinlismo ea 
un <o lo p&ís", sometidos a lol' in te reses d~ la URSS va a aumentar los factores de conflicto
!• i ntPY~A~s entre las dis~intas burocracias nacionales. Es el caso de Yugoslavia primero y
d~ China d~spués . 

e l En det~rminados momentos, bien al amparo de contradicciones interburocráticas , bien como 
r e~ultado de movil üaciones contra m~>dida~ ie~populares se han producido movimientos de la -
da~o obr<•ra de algunos E:t>t•do~ burocratirados (Berlín 1953; l'olonia y Hungría 1956; Checos
lovaqu:a 1968; Polonia 197(• y 1976) en lucha contra el mantenimiento del poder burocrático. 
Carac terísticas de eseos m \"imientoll: ne11ativa de la clase obrera a una restauración del C! 
pi: a li .• mo ; extt>nsión de los consejos obreros. Lo que apoya nuestra lÍnt>o de revolución polí 
!:ic<to&. 

-1. t a e ü .4.W del 6-t;a.¿¿ll i.llmo y f.o11 PC4 d~ t.ol> pa.i.lle6 .ünpelt.i.al.ü.ta4. 

l.- tos PCs stalinistas ,;e han visto trabados históricamente en una triple contradicción:
'"' t us relaciones con la bur¡¡uesís de sus propios países ; en sus relaciones con la liRSS, en 
"ue relaciones con su propia clase obrera. 

2.- Por lo que hoce a su propia clase obrera, los PGs se han visto sometidos a la contra
dicción ~ntrc, por una part~, la necesidad de ser sensible$ a l~s presiones de la clase ta~ 
t u .-.u su .. combates ofensivos como en la defensa de sus conquistas; y, por orra , la necesi
dad d. mantener el 6~tu quo nacional e internacional que propiciaba la dipliomacia de la -
l R$~ . Caso del PC español en 1936, del PC francés en 1936, de los PCs francés e italiano en 
19~4-~~ . 

3.- Por lo que hace a su propia burgues t:~ nacional se han visto en la necesidad de perse-
gu~r continuamente una politica de colaboración de clase pero sometida a los intereses de -
la CRSS en últi~ inscancia, lo que les ha convertido en un aliado a menudo poco fiable .
Cl puc to ~ermano-soviético de 1939; la actitud de los~Cs occidentales durante la guerra -
t" TÍil . 

~-- rinnlmente, respecto de la URSS los PCs se han visto en la contradicción de tener que
¡mter>vat: r la defensa de la "ciudadela" del sociali.smo a sos propios intereses como partido 
nnc Lonnl. Lo que ho llevado a crecient~& fricciones y exigencias de autonom1a creciente. El 
pol i entri~mo de Togliatti ; las vhs nacionales al sqdalismo, etc. 

5.- rste último proceso de autonomi?.ación parece haberse profunditndo con el periodo que -
s e ~bre desde Mayo 68 y el nuevo sscenso de la revolución en los pdses imperialist:as que le 
acomp~ña. Creciente autono~zación respecto de la diplomacia sovi~tica y mayor asimilación
a las ext~encias de la colaboración de clAses en el seno de su propio pah . Proceso de "so
c iald,•::>ocratitación" de los PCS. <:t "eurocomunismo" y su doble aspecto. 

BIBLTOC.RAFlA: Tesis de los IV y V Con~resos de la IV <nternacional: 
"Ascenso y declive del stalinismo"; "Declive y ca ida del stalinismo" . 

St ol inisi"': 
CRONOLOGin 

1919 ?-7 de marzo: I Congreso de la lll Internacional en Moscú 
Avances de la ofensiva contrsrrevolucionaria en la URSS 
Derrocas parciales del proletariado en Alemania y llun$r!a 

1920 21 de julio- 6 de agosto : tl Congreso de la I .C. 
Durrota de las ~opas balncas en la guerra civil en Rusia 
~uevos avances revolucionarios en Alemania e I talia 

1911 !iarzo: sublevación de Xt-onstad t; proclamación de la NBP 
X Congreso del Partido bolchevique: prohibición de fracciones 

22 de j unio - 12 de julio: lll Congreso de la l . C. 



1922 Abril: Stalin,aecretario general del Partido Bolchevique. 
Agosto: fracaso de la huelga general en Italia. 
4 de noviembre-5 de diciembre: lVCongreso de la I.C. 
Diciembre: enfermedad de Lenin ; redacta el "Test:ament:o" 

l923 Enero: escritos de Lenin contra la burocratización 

' 

Setiembre-octubre: fracasos de la insurrección búlgara y alemana; dictadura de Primo de
Rivera en España. 

1924 

1925 

Novie=bre-diciembre: debate sobre la democracia obrera en el P. 
Trotsky escribe "Nuevo Curso" 

Enero: muerte de Lenin; empiezan ataques contra Trotsky 
Febrero:"promoción Lenin" 
17 de junio-8 de julio: V Congreso de la l.C. 
Trotsky publica "Lecciones de Octubre" 
Stalin lanza la consigna "el socielismo en un solo paS:s" 

Enero: el fascismo se impone definitivamente en Italia 
: Trotsky sale del gobierno soviético " 

1926 Abril: oposición conjunta Trotsky-Zinoviev-Kamenev 
Mayo: se constituye el "Coadté anglo-ruso"; fracaso de la huelga general en Inglaterra 
Julio: expulsión de Zinoviev del B.P. 
Octubre: ídem de Trotsky y Kamenev 

1927 Abril•: golpe de Chiang Kai- shek en Shangai 
Agosto-setiembre: plataforma de la oposición 
Octubre: expulsión de Trotsky y Zinoviev del C.C. 
Noviembre: expulsión de ambos del partido 
Diciembre: expulsi.ón de toda la opsición 

1928 Enero: deportación de Trotsky a Almo-Ata; dispersión de la oposición; ruptura de Trotsky 
con Zinoviev y Kame0ev 
17 de j ulio-1 de setiembre: VI Congreso de la I.C. Viraje a la izquierda; teor{a del"so
cialfascismo" 
Noviembre: anuncio de la industrialización en la URSS 

1929 Febrero: expulsión de Trotsky de la U. R.S.S.; deten~iones de trotskistas en toda la URSS 
Abril: adopción del 1 Plan Quinquenal 
Noviembre: depuración del ala dere~ha del B. P. (Bujarin) 
Octubre: comienza la gran depresión económica en todo el mundo 
Diciembre: coadenza la campaña contra los "kulaks" 

1930 Prosiguen las depuraciones 
Trotsky: "La revolución oenoanente" y "La l.C. despues de Lenin" 

1931 Proclamación de la Il República en España 
Trotsky: "Los problemas de la revolu~ión alemana" 

1932 Ex~ulsión definitiva de Zinoviev y Kamenev del partido 
12 millones de parados en Alemania; crisis polftic:a 

1933 Enero: Hitler, canciller de Alemania 
Il Plan Quinquenal 
Febrero-julio: liquidación del PC de Alemania 
Huelgas de hambre de presos ool1ticos en la URSS 

1934 Stalin se impone definitivamente en el partido y la t.C. 
Trotsky: funda el ''Movill:iento de la IV Internacional" 
Octubre: Insurrección de Asturias; comienza la "lar~a marcha" en China 

1935 Agosto: comienza el movimiento eatajanovista 
Cambio de la I.C. hacia el frentepopulismo 
Octubre: finaliza la "larga 111archs"en China 

1936 Febrero: triunfo del Frente Popular en España 
Junio: vence el Frente Popular en las elecciones francesas 
Julio: golpe militar de Franco; revolución en España 
Agosto: Primer proceso de Mosca 
Trotsky: "la revolución traicionada" 

1937 Enero: segundo proceso de Moscú 
Mayo: jornadas de mayo en Barcelona; liquidación del P.O. U.H. 

1938 Febrero: asesinato de León Sedov, bijo de Trotsky 
Marzo: tercer proceso de Moscú 
Aleasnia ocupa Austria 

r,=~~=;~Conierencia fundacional de la IV Internacional 
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1939 Abril: victoria franquista en la ~uerra civil 
Agosto: firma del pacto germano-soviético 
Setiembre : Comienza la 11 guerra mundial 

1940 Oiensiva alemana en Francia 
Agosto :asesinato de Trotsky en MéKico 

t94t Ofensiva alemana en la U.R . s . s . 

1942 Se inicia la contraofensiva soviética -- Junio: disolución de la 111 Internacional 
Noviembre: Conferencia de Teherán (Stalin-eburchill-Roos~velt) 

!945 t'in d~ ta guerra mundial: conéerencia de Yalca ·-
1948 Constitución de las "democracias populares" en Europa occidental 

Comienza el conflicto Tito-Stalin 
II Congreso }fundiel de lo tv Internacional 

1949 Se•iembre: Proclamación de la República Popular China 

1950 Junio: estalla la ~uerra de Corea 

1952 III Congreso de la IV Internacional : escisión de Lambert 

1953 Marzo:muerte de Stali: 
Junio: huelgas y motines en Alemania Oriental 

1956 XX Congreso del PCUS: comienza la "desestalinizad6n" 
Octubre : movi1izaciones de masas en Polonia y Hungría 

1959 Victoria de Castro en Cuba 

1960 Comienzo el conflicto chino-soviético 
Cubo se proclama "república socialista" 

1963 Congreso de Reunificación de la IV Internacional 

1965 Detenciones y "disidentes" en la URSS 
Se acentúa la intervención americana en Vietnam 

1966 Comienza la Revolución Cultural en China 

1968 Mayo: Huelga general en Francia 
Agosco:intervencion soviética en Checoslovaquia 
Ofensiva del V. L. N. en Vietnam. 

1969 lX Congreso de la IV internacional 
FundAción de la Ligue Communisre en Francia 

- IX -
lA REVOLUCIÓN ESPAROLA 

(1936-1939) 

l.- ¿Po~ q1(é &e 6ubUvMOI1 io~ 6a.6c.ii>W?- En el Estado español, rl modo de producción capita
lista se habia convertido a lo largo del XlX en el modo de producción deminance sin ir acompa
ñ~dn de la correspondiente revolución burguesa que trasmitiese a la burguesía por medio de lo
rupcura con el viejo régieen la titularidad del ejercicio del poder político. De hecho, a ni
, ... ¡ polÍtico, con la salvedad de breves períodos revolucionarios (como de 1868 a 1874), lo que 
s~ da es un paclo entre la nobleza terrateniente y La burguesía financiero cuyos intereses se
Funden estrechamente. 

&n estall condiciones , el desarrollo del capitnlismo en ei Estado espailol reviste unos ras-
~os especiRicos, caracterizados por la debilidad relativa de la burguesía y la inestabilidad -
d~ su poder polírico , perpetuamente atacado por unas masas que no están dispuestas a transigir 
con las condiciones de supereKplotación y aiseria que la burguesía les reserva. Los problemas 
íundamentales que había recibido irresueltos la República de 1931 eran los siguientes: 

· .- Necet~ldad de una reforma agraria que contuviese los impulos revolucionarios del campesina
do. La r!'fl!rma, ,;in embargo, era pl'ácticamente imposible sin poner en cuestilln el dominio de cla 
~e de la bur11uesía por las estrechas relaciones entre csoital agrario y capital financiero. 

2.- Débil desarrollo industrial, deFendiente tanto del capital e~ranjero como de la coyuntura 
económico internacional. 

).- La lgleAia. factor de legitimación ideológica de las fuerzas más reaccionarias y capitalia 
ta rle primer orden; controlaba practicamente el sistema educativo, menos en la Universidad. -

El ej~rcitO. Templado en las guerras coloniales y unificado tras los intereses de clase -
~a n cnpit~l desde principios de siglo . 

-------------~-~11~- --------------... -



s.- Cuestión nacional. El Estado centralizado de la burguesia española era un marco incapaz 
de contener el surgimiento de los nacionalismos desde mediados del siglo XlX (Catalunva. Eus
kadi. Calicia). Sin embar2o. el mantenimiento de la dominación canitalista exi2ia el manreni 
miento de un Estado centralista. 

La 11 República, el régimen democrático-burgués ~ás avanzado que ha conocido el Estado es
pañol, se vio confrontada con este cpumulo de problemas que habían presidido la desaparición
de la Monarquía borbónica y trató de resolverlos en el estrecho marco impuesto por el manteni 
miento de la dominación de clase de la burguesía . Lo cierto es que impulsó una política refor 
aista que, de ninguna manera. podía dar satisfacción ni a los intereses de clase del gran ca
pital ni a los de las masas obreras y campesinas. Trató de moverse en la vía de reformas par
ciales y pronto se vió enfrentada con el dilema de todos los intentos reformistas: o aatis.fa
cer los intereses de las masas populares en que se apoyaba aun a costa de en;rentarse con el
g~an capital o claudicar ante éste. 

Las elecciones del Frente Popular, en el marco de una radicalización creciente del movimi
ento de masas y de una polarización completa entre las clases abrieron el caaino para la cri
sis revolucionaria. La amnistía impuesta al Gobierno del Frente Popular mediante asaltos a 
las cárceles; la ocupación de tierras por los campesinos, las huelgas generales en todas las
grandes ciudades españolas hicieron comprender al grao capital que el marco democrático de la 
II República no servía ya para contener a las masas e imponer el respeto a la propiedad priva 
da y se decidió a enfrentarse abiertamente con ellas, a reprimirlas mediante un golpe militar 
Se llega asi al LO de julio. 

Antes de seguir,conviene señalar que la esrrategia reformista era incape~ de dar una sali
da a la crisis existente. Entre el poder abierto de la reacción y las exigencias de las masas 
no cabía vía intermedia. Sólo una estrategia de revolución permanente, de toma del poder por
el proletariado apoyado en las masas campesinas podía haber resuelto eficazmente los proble-
mas legados por el debil desarrollo del capitalismo español. Pero esta estrategia revoluciona 
ria era precisamente la que no iba a encontrar ninguno de los partidos de la clase obrera. -

2.- La~~ ~~votucion~.- La sublevación militar fue, en principio, un fracaso rotuodo. 
Lo que estaba previsto como un golpe de Estado a ejecutar con limpieza y rapidez no pudo obte 
ner sus objetivos por la inmediata respuesta de la clase obrera, fundamentalmente en Catalu~ 
nya. Pese a lo cual, la primera- reacción del gobierno del Frente Popular en la tarde del 18 -
de julio había sido la de intentar pactar con los sublevados, al tiempo que negaba las a~as
a la clase obrera y· censurabala prensa de las principales organizaciones de la clase obrera. 

La crisis que venia incubándose desde Febrero , se convierte ahora en una crisis abíertamen 
te revolucionaria. En Cataluña p~imero y posteriormente ·en Madrid, Valencia, etc. la resis-~ 
teocia a la sublevación militar es asu~ida por la clase obrera y sus organi~aciones y en esta 
resistencia la propia clase se dota de sus propios organizamos de combate, asi como de con--
trol de la producción, de distribución de víveres y alimentos, de organización de la vida so 
cial(especialmente en los pueblos). Se dan así las características fundamentales de toda si 
tuación revolucionaria: crisis del aparato de Estado burgu~s; proceso de autoorganización del 
las masas; creación de organismos de doble poder, organismos de la clase obrera que se enfren 
tan al poder aparato de Estado burgués que aún se mantiene. Una situación de dualidad de po-~ 
der es esencialmente transitoria. No puede durar indefinidamente.pues no pueden convivir dos
autoridades y dos intereses de clase radicalmente opuestos en el seno de una misma sociedad.
Por ello, una situación de dualidad de poder exige que~ en breve, ésta pase a coovertirsebien 
en la recuperación del poder por la burguesía, bien en la toma del poder por el proletariado. 

Para que se produzca esta segunda situación, es fundamental que los organismos de doble P9 
der ese extiendan, asuman tareas ceda vez más importantes y se centralicen. Este ascenso ~e ~ 
los organismos de dualidad de poder es imposible sin la existencia de un partido revoluciona
rio que recoja las experi.encias miís avanzadas de las masas y dote a ~stas de nuevos objec.ivos. 
(Sobre esta cuestión ver apartado siguiente). Esto es precisamente lo que no sucede en la Re
volución Española. La burguesía se esfuerza por contener la crisis de su aparato de Estado y
lo consigue con la ayuda de los partidos reformistas aun all! donde (como en Cataluña) la pa 
ralizsción del Estado burgués era más grande. Los organismos de que se dota la clase para re~ 
sistir contra los facciosos, aun los más elevados (como el Coaité de Milicias Antifascistas)
tienen un caracter muy li~itado y no se esfuerzan por conseguir una centralización. Poco a po 
co van declinando a favor de los órganos "regulares" del Estado burgub (sust.ituci6n de las ~ 
milicias por el ejército regular, declive de los consejos de ffibrica, etc.). 

Por otra parte, la burguesía se apoya en las vacilaciones de los partidos y organizac iones 
obreras para proceder a una contrarrevolución democrática. No se trata de entregarse en manos 
de los facciosos, pero sí de respetar la legalidad. Poco a poco los organismos del aparato de 
Estado burgués se van imponiendo nuevamente. 

El final del proceso viene con la derrota polit.ica del proletariado en las jornadas de ma
yo de 1937 en Barcelona. Los o't'ganismos de doble poder que se habian visto cada vez mlis recor 
tados son ahora objeto de un asalto abierto por parte de los reformistas (PC, fundamentalmen~ 
te) aliados con la burguesia y son derrotados. Las principales organizaciones obreras que se 



d la contrarrevolución democrát ica (POUM, CNT) se van a ver disueltas y perseguidas. El Estado
bur¡tués vuclvP. a dominar la siruación y s e a br e el camino para ~a derro ta militar. En . últ ima-
1nscan~ia, al ejercitoobrero y ~~mpesino le resultaba muy difíc1l entender que se hub~era de
St'l!uir luchando por el ¡¡¡antenimiento de la explotación capitalista, por la fa lta de r eforma a
gr~rin, etc. La contrarrevolución democrática abre paso a una luer te desmor alización que, ·a~su 
vez , olantea la derrota militar . 

3 .. 1111' w tencia de wr pall.Üdo .tevotuciDnaiLi.o. - Como ya se ha dicho , la e><istencia de un 
~arcidu revolucionario es decisiva para la conversión de una si t uación de doble poder en la t2 
;.._1 !l.al pode r por el proletariado . La condici6n de revolucionario no la gana un partido por au
toproclamac ión, sino preciS&lllente por saber llev¡¡r hast<l el fin las exil(encias de una estrate-
2ia de i ndependencia de clase.Esto es precisamente lo que ninguna de las or~anizaciones obre-
r~s de l Escodo español es capaz de hacer, bien por su afirmación abierta de la necesidad de la 
colaboración de clases . bien por sus vacilaciones f~ente a la burguesía . Las principales orga
nizaciones obreras de 1936 son las siguientes : 

¡! Socialistas du derecha (PSOE y UGT) .- Continuador es de la línea socialdemócrata de colabo
rar i ón de c lnse y t raición a los intereses del proletariado que la II I nternacional había pue~ 
to en practica desde 1914 . Oe l931 a 1933 habían formado bloque con la pequeña-burguesia y ha
bían puesto en practica una legislación reformista acompañada de abiertas medidas antipopula-
res ( represión de otras organizaciones obreras, etc.) . 

2~ PCE. - St~linistas . Pasan ¿ , una política sectaria en 193 1 a una de abierta oolnboraci6n de 
ela~~s en 1936 . , siguiendo lo> vaivenes de la diplomacia stal insta y los intereses de la buro
cr:tria soviética (del 7!! Congreso de la J! Internacional). Tras la sublevación se convierten -
en Jo~ mej ores aliados de l a colaboración de clases, primero, y en la clave de la contrarrevo
luci6n democrática después. La ''ayuda" de Stalin y el presti11io del la URSS ante la clase obr!_ 
ra les ayudan a realizar su misión . Acaban por conver~se abiertamente en los represores de -
parte del mocimiento obr ero . 

3! Sociali &las de izquierrla. Agrupados desde 1934 en torno a Largo Cabalero en el PSOE y sec
tores de la UGT. Adoptan un radicalismo verbal extremo, pero cuando Largo es llamado a formar
gobie rno en Agosto de 1936 su política es de cl¡¡ra contemporización co~ la burguesía . Sus re
formas se mantienen siempre en el seno de lo compatible con la do111inaci ón de clase de la bur
r;uesia . 

4~ POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista). Formado por la unificación de la lzquierda
Comunist~ (Nin y ocros miembros de la OpOsición de Izquierda) con el centris ta Bloc Obrer i -
Camperol (Maurín) . El POUM se des t acara por sus vacilaciones ante la burguesía y los reformis
tas . En Febrero de 1936 firma el pacto del Frent e Popul ar. En Julio de 1937 se pone junto con
la CNT a la cabeza de la resistenci a obrera, pero en Setiembre acaba por entrar a foTlllar parte 
del gobier no de la Ceneralitat , desor i entando asi a las masas sobre su política . El POUM es -
continuamente vic cima de sus propias contradicciones cen tristas hasta que es prácticamente ex
t e rminado por la represión tras Mayo de 1937, dirigida y amparada por los stalinistas . 

5~ ~7-FAI . La C~7 es el sindicato anarquista. La FAI es el núcleo verdaderau.ente anarquista 
~entro de la organización . Agrupa a la mayor parte del proletariado revolucionario del Estado
~apa"ol, espccialmcnt~ a loa masas campesinos de Andalucía y a la mayo rí a del proletar iado in
dustri al de Catalunya. Su política tradicional es la política anarquista de considerar igual-
menre conrario a l os intereses de los obr eros a cualquier tipo de Estado, sea burgués o prole
tario . La reacción de los anarquistas en J ulio del 36 es la de organizar la resistencia contra 
l os facti t>~os . Igualmente impulsan la autoorganizaci6n del proletariado (Comités de Cábrica en 
Catal unya; la Comuna de Ara¡tón) pero se limitan a ponerla en pie sin propiciar su centralüaci 
ón. Su tradic ional incolJlPrensión del papel del Estado los lleva incluso a participar en el @O~ 
b~erno del Frente Popular (varios anarquistas ministros ¡ Lo nunca visto) . Estas vacilaciones -
le~ harán caer en la trampa de ganar la guerra p rimero y hacer la rcvoluci6n despulís. Poco des 
pué• del POUH se veran perseguidos abiertamente por la contrarrevoluc ión democrá tica a la que~ 
había n contribuido Jecisivamente. 

l. Gc¡eiiJta !J ./¡,t/.VCtuc.ilil'! . - Anl:"e las exiAeneias de ha masas, los reformi stas del Frenr e Popu
lar r t!spondian que "hay que ganar primero la guerra para hacer después la revolución"; ' 'hay -
que organ i zar la producción para el frente y lue(\o hablaremos de la propiedad", etc. Ksca es-
t ratenia llevaba, como hemos visto, al r efortamiento del aparato regular del Estado burgués en 
contra de los organismos proletarios . Pero la es tr aceg.ia de cobboración de clases no podia Ue 
va r a otro resultado. -

En efec to, para poder ganar la guerra era necesario hacer al ti.Clllpo la revolución. Solo así 
se podría haber dado confinnza al proletar iado al tiempo que se habr!a contribuído a la disgre 
&ación del ejercito franquista. En efecto , una verdadera revolución agraria que diese 1a tie~ 
rra a los campesinos hubie~a quebr~do la espi~a ~orsal.d~l ejercito de la reacción, un ejérci
"o funda~entalmente campe91no. La 1ndependenc1a ~ncond1c1onal de las colonias hubiese hecho de 

r,=~~=~~e t~ ~ masa a las tropas moras . Un avion que bombardease las filas franquistas con es tas me 
didn1 ~ct~vil~as hu~iera hecho mucho mas por la disoluci6n de los facciosos que cualquier ~ 

~--~·~~ t e a aqu1nar1a milltar. 



Pe~o precisamente esto era algo que el gobierno de la bu~guesía no pod!a hacer. Era imposi-
ble dar lo tie~ra a los campesinos sin tocar a fondo los interes del capital; era imposible con 
cede~ la independencia a las colonias sin enemistarse con las potencias imperialistas "democrá= 
ticas(Francia, Inglaterra) de cuya burguesía se espe~aba una solución a la guerra. Era imposi-
ble ganar la guerra sin la toma del poder por el proletariado y sin llevar hasta sus últimasco~ 
secuencias la revolución social. 

Por eso, cuando se arirma que la derrota del Frente Popular fue una derrota ante una fuer~a
milítar superior (intervención alemana e italiana) hay que insistir en que la derrota del prole 
cariado del Estado español fue ante todo una derroca poliiiea, propiciada por la colaboración -
de clases. Sólo tras ella fue posible la derrota militar. Una guerra revolucionaria no puede S.! 
narse con el mantenimiento de la dominación burguesa . 

LECTURA MlNIMA: León Trotsky "La Revolución española y las tareas de los comunistas" en Escritos 
~obre España . 

lllBLIOCRAl'tA: Nin: Los problemas de la revolución española; 
llroue y Témine: La revolución y la guerra de España; 
Morrow: Revolución y Contrarrevolución en España. 
Trotsky : Escritos sobre España . 

- X -

EL PRo ffiAM DE TRANSICióN 

l. l44 condicone6 objetivd4 para la rcvoluci6n están dadas (crisis del modo de producción ca
pitalista, crisis política de la burguesía, existencia de un proletariado combativo). 

Faltan las condicione& 4ubjetivd4 (hegemonía del reformismo en el movimiento obrero, ausencia 
de un partido revolucion.ario de masas) . 

Ruv..(.ltdicacioltf!,6 tJw.M.UOIU.,44: basadas en el nivel de conciencia actual de las masas, su obj~ 
tivo es elevarlo a concien~a revolucionaria 

- las masas aprenden por la experiencia practica (la acción) 
se trata de introducir en sus luchas cotidianas reivindicaciones que pueden asunur ya, pero 
que en su dinámica les llevan hacia objetivos superiores 

- plantear as1 objetivos parciales incompatibles con el funcionamiento normal del sistema ca
pitalista (por ejemplo: escala móvil) 

- hacer ver de este modo la necesidad de enfrentarse al conjunto del sistema, es decir:la ne
cesidad de conquistar el poder político 

sistema de reivindicaciones transitorias ("puente" entre 
mínimo y el programa máximo) que debe concretarse a cada 
paroicular. 

2. Con.ótol. oblt.eJW ¿obJté. l.a pJtoduc.ci61t. 

el programa-. . -S1tUSC10n 

* frente a las "suspensiones de pagos", "expedientes de crisis", despidos masivos, awnentos
de ritmos, etc.: apelttuM de J.o¿ Ubll.O.!> de CU<!.IÚM (con el objetivo de desvelar el fraude y
la irracional gestión capitalista de las empresas ante las masas trabajadoras, y combatirsus 
maniobros); control obreTo sobre los~.!> y l.aó cond4CDne6 de tlt.abajo, sob~e las 60it.ma6 de-
4enume~t.ac..(.6n (frente a la atomización de los trabajadores en mil categor{as salariales)dere 
cho de veto 4o~e l.o4 de4pido4; frente al cierre de empresas en crisis, nacionalizaei6n bajo 
con.tM t. o bil.eJW 

-funciones pedagógicas: 
-contesta la autoridad cap~talista en la empresa 
-impulsa la autoorganuación (comités de fabrica , organismos de control especHicos) 
-abre una dinámica de generalización (plantea la necesidad de una planificaci6n económica ~lo-

ba! frente a la anarquía capitalista) 
-plantea , a medida que tiende a generalizarse, la necesidad de contestar el poder del Estado -

burgués 
-ejemplos: Rusia 1917, Lip 
-la "cogestión", "participación" etc. no tienen nada que ver con el control obrero : son t6rmu-

las de colabo~nci6n; con el control obrero, los trabajadores no asumen ninguna responsabilidad
sobre la gestión de la empresa: exigen un derecho de veto sob~e toda una serie de cuestiones. 

3. Autoolt.gan.<.zac..(.6n y doble pcdeA. 

Doble poder: fase transitoria entre un poder y otro(= cr~s~s revolucionaria); coexistencia
conflictiva del viejo poder burgués y el naciente poder del proletariado (conse 
jos obreros etc.); a través del doble poder la clase obrera hace la experiencia 
de la superioridad de la democracia directa y toma conciencia de la necesidad y 
la posibilidad de asumir todo el poder político. 

-1.0-
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• i r,, ent<' d~ , .. ~,llf~~·~l'..l de rlc•bte podc't: !\o existen "modelos" aplicables a todas partcs;nacen
' :u• l6n de!~$ necesidades de lo lucha concreta (huel~o ~eneral activa etc.); ejemplos: los 

- • 1 ., . ,, rutl"o. 1 ,. .. .JAP y los cordones indust r iales en Chile; las CT en Portusat. 

~·~, ·> s ldsd de iumulsur l.t1 cOOI!cl.úutc.W" ti ce.tt.naUzttci6t1 (sin centralizac.i:On no hay doble poder) 
, el <ara~ tPr ('1~:1tbC.e ti 'Lcvocable de lC's orttanismos (para que puedan refle~jar lns variaciones 

d tH \'el d¿ conciencia en el seno del movimiento de masas): su organizaci6n sobre base .teJIJLi
~, , taC (nlianza de la clase obrera con otras capas populares) 

"¡..."p,,. t.mcia dP impulsar ta auti>Oitgattizaci6n desde ahora: asambleas, eomitéa él.egidos, ddega
.~:~~. r omu experiencia~< concre~as de unidad y deomocracia directa . 

~. Ar.t.•dc ~e,ja ti a.'lJMment<' de.t p!lotetaM.ado . 

El dt1ble poder lleva al en~ltell.tllm.i.ento tttmado : necesidad de preparar a la clase obrera (rom 
V•T ;.:l&l tao; ilusiones pacifistas y o.-ganizarse para hacer frente a los intentos golpi!itas de la 
ur~u~s í~• y preparAr la insurrección armada) 

- ¡nque tes de autodefensa , destacarne!ltos armados (frente a ataques fascistas, preparativos de 
<ol re militar, etc .: Rusia 1917 , España 1936 

- milicias ob r er:.tS v armamento p,eneral del proletariado (19 de Julio de 1936) 
- n~cesidad dE neutralizar el ejército burgués: impulsar un movimiento autónomo de soldados, 
su a lianza con el movimiento obrero (ejemplos contrapuestos de Chile y Portugal); combatir
todn ilusión sobre un ejércir:o "apolítico" o 11neut-ral" 

le inqurrección armada: es un acto de masas, necesariamente centralizado (problemas tácticos -
~ue plant~a el de~arrollo desigual del nivel do conciencia en este terreno); fracaso de las-
·oncepc iones militaristas . 

5. Et Fl~llte tltz.ic.c 11 ~f Gob.ieAtto de t.o~ TJtabajadoll.e.6 . 

- la ut~idad de la clase obrera (basada necesariamente en su independencia de clase): necesi-
an escrat~g1ca para la conquis~a del poder y factor de elevaci6n de la conciencia (confianza

en la~ propias íuarzas e tc. ); batallamos por la unidad en todos los terrenos 

- l a politica de F~ent~ U~co : buscar la unidad en la acción practica, en torno a objetivos -
conc rPtns que plantea 19 situación , para: 

*impulsar la movili2aci6n y la o rganización unitnria (o'rganismos de f.rente único a todos -
l os niveles 

*elevar el nívl'l dt> conciencia de las ma¡¡as y "desenmascarar" a las direcciones rerormistas 
- diver~>as t~odalidades: acuerdos en tre partidos, unidad sindical, oq~anismos unitarios etc. 
-concepciones sec tanas {sólo"por la base", o sólo para "emplazar" y oportunistas (coocesio-

Ot!S en Jos objetivos de lucha) 

- Gob<.I! 'Uil' d<' lo~ TJtaba¡ adOlltl>= consigna que "corona" el programa de transición y la politica 
d" Frenteo Un ico ; su func ión pedag6g l. ca : 

kplaotear problemas en relación a la necesidad de la conquista del poder político 
*educar nl covimi~nto de masas en la vía insurreciooal y extrapa{lamentaria de la conquista 
i.lcl pQcler . 
*descn~~s~cr~r ante las masas a las direcciones reformistas 

- la necesidad d~ conc~etar la consigna en cada mo~ento; su utilización en la agitación y pr~ 
paaanda . 

6. tl pro8rarna de transición y la C/Jt1().fit.Ltc.ci61! de.t pa!t.Udo: la importancia decisiva de lo -
interv~nción de l os revolucionarios para que las reivindicaciones tTansitorias comport en un au 
mrnto del nivel d~ ~onr ieoein de las masas. 

LECThRA MINUtA: 
ll li\LTOGR.\flA 

Pro~tramiJ de Transición 
Cont rol obrero, consejos obreros, autogestión , de E. Mandel 
D1scusiones con L. Trotsky sobre el Programa de Transición 



-XI-

CoNsTRUIR EL PARTIDO 

,¡•1,1'c'r razones objeüvM -su lugar en la estruet.ura cap·italista productiva- y .6u.bj~va.! - su -
• historia, sus trad~~~ones, su capaci dad de organización ... - la clase obrera es el bUJ~ de la 

revolución socialista. Por las mismas razones, el p~olecariado industrial ocupa un lugar devali 
gu6r.dia dent-ro de~ conjunto de los crabajadores. Se trat:a pues de hacer la revo~ueión proleta
ria, y esta revolución -a dilerencia de rodas las que le han precetUdo- no te"'?:na ~n la. t~ma
del poder; p.or el con~rario, entonces comienza un largo peroodo de transformacJ.on s~srematl.ca
Y ~onsciente de todas las relaciones humanas, una democratización radical de 1as relaciones s~ 
ciales, por medio, primero de la generalización de la actividad proletaria autónoma, deSpuésde 
una actividad autónoma de todos· los miembros de la sociedad, para llega~ a una sociedad sincl~ 
ses. A6l.., ta Jtevo.tuc.Wn p~tol.iW:vW! u .ilvt.ea.Uz11b.te ,¡,.¿ bu p~totagowt.a., 4!1 6ujehl, no .Uene una 
p!to6unda coneiemua de. l.r14 obje.Uvo6 de. .su p11.0p.i.a ac.wn .. 

2, La actitud ante la cuestión del poder es el criterio fundamental para dis·tinsui r un partido 
revolucionario de uno que no lo es: la esencia misma del PR· consiste en la conquista del poder 
la realización de la primera de las tneas históricas del proletariado. 

Pero la revolución proletaria es, por naturaleza, internacional. Aunque necesariamente debe 
~riunfar en un marco nacional, esta victoria sera provisional y p~ecaria, hasta que la luchade 
clases no logre una victoria decisiva sobre el capital a escala mundial, lo cual no puede pro
ducirse de nranera lineal, ni unificada. 

La estrategia de la revolución proletaria sólo puede ser, por consiguiente, internacional,
como corresponde al enfrentamiento. entre dos claaes que existen internacionalmente: proletari!_ 
do y burguesía. Y esta estrategia sólo puede exist~r políticamente, elaborarse y aplicarse en
una organización internacional. 

El stalinismo destruyó, primero políti<;amente, despué.s organicamente, la III Internacional, 
.intentando enterrar para siempre el inst~umento orgán:i:co imprescindible de ].a revolución mundi 
al . No lo consiguió. La 1 V 1 n.te,IIYiadónaf. 11.ec.ogi6 t¡ Juuvr.eó la ft.<.t,.to!Ua IJ el plt09ltllnltl comwt.Uta 
y a.bo!tdó ta ba.ta.Ua de. llUol.vM ~a CIIM.U de la CÜ/r.ece.i.ón Jte.votue.i.on.l.t~Wt de ta hum<uu.dad. &a
aonlinl1a i>Ü.Jtdo hoy nuutlla ba.ta.Ua, mM nece.oi!MA que IIW!Ca. Cuando hablamos de consnuil' el 1'R 
en el Estado español, queremos decir coM.tlt!.Wt .ea Se.cc.Wn de la IV InteJtnae.i.ona.t en el. E.6tado
upruiot. 
3.EL proceso de formación de esta concienc~a de clase -es decir, el próceso de conótitu~nen 

cta.le del proletariado- es La piedra an.gular de ~a construcción del l'R. Este proceso, que se re 
sume en la tktlnh6olll!laci6n de la clase en 4~ y la 1ucha de clases elemental -producto espantan~ 
o e inevitable de las contradicciones de la sociedad burguesa- en la clase pa!ta 1>~ y la lucha
de clases revolucionaria -el asalto victorioso del proletariado contra el Estado burgués-,noea 
au.:tom&.U.eo y e.6po11.táneo, b.ál.o dea.<.gua.t y cW.cont.bíuo. 

Vu.(.guaf., por la misma est:r.atificación social de los trabajado.re¡¡, sus diversas condiciones 
de vida y de trab.ajo, y por las diferenciaciones ideológicas, psicoli)gicas, etc,, gue existen 
entre ellos. V~cont.i.nuo, en parte por las mismas razones, pero también y sobre todo, por una
caracter~stica inher.ente a la condición prolet.aria: la necesidad de ttabajar para poder vivir; 
por ello, la mayoria de los trabajadores, cuando una lucha· termina, vuelven a· la cotidiana fu
cha poll la vida, a intentar resolver sus problemas privados, individuales. 

La superación de este proceso supone que la clase obrera alcance una conci:enc..la g.tobaf. de la 
condición proletaria y de las condiciones de su emandpacióo, es decir, una conei'enc.i.tl c.omwt.U 
~a. y ello exige una plld~ g¿obat pe~Lmal'!ente, es decir, una acti~idad política,enfrentada a 
todos los aspectos de la explotaci6n capital~sra y capaz de mantenerse, más allá de los reflu
jos de la actividad de las masas. 

l'ero, a la vez, la c.oncicncia comunista no es el producto lineal de la expariencia. En su -
sentido más elevado, en el sentido de p!I.OgltaJna coi!H.tiÚ.6tlt, es fundamentalmente el producto de la 
teoria marxista de la revolución proletaria. ~a 6Ubi.'ón d<Ai.éc.tica de. la p!táct.l.e.a. pOU.ti.Cltl y de. 
ta teow llevo tuci.ot¡lt/Lta, u ~ {¡undamllJtto de .ta ne.cu.ú:lad de wt ptVLUdo di!. vangullltd,i.o., el PR. 

4.Así, el PR funeiona como la memoria colectiva de la clase obrera, aquello que asegura la con 
tinuidad de la acumulación de conciencia, en condiciones de discontinuidad de la actividad po:
lítica de las masas. Esta memada -el •:onjuQ.to de l,a e¡¡periendia hJStÓd<.a. del p·roleta.riado in 
te~nacional, elaborada a la luz del marxis~o xevolucionsrio- es el programa comunista, cuyasín 
tesis como programa de accion se encuentra en ·el Programa de ~tansicion, -

Y, por definición, esta memoria sólo puede vivir -crecer,enriquecerse, recrearse, .. ,continu 
ar siendo memoria- si el PR no se limi~a a observar, o analizar la realidad, o a propagar sus~ 
ideas sobre ella, sino que participa inciondicionalmeote en tode movimiento real de masas cual. 
qu.i.VUt que. 6eail sus formas, sus errorea o sus prejuicios,U plan U.tJut.tl9.i.eo global. del c~alel 
PR oonseiruye el instrumento orgánico, consiste, pues, en ce~z~ y e.6timú.t~ t~das las pro 
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testas y rebeliones contra el capitalismo, que se expresan día o día en la actividad de las ma
sa~. inyectando en ellas las consignas de transición capaces de conduciTlas a cuestionar el or
den burgués. 

El PR aparece de este modo, como la organización de vanguardia comprometida en la ~eatiza~-
61! ininterru¡;¡pida del programa comunista,c.oru:¡u.U.tando tLól e.n ta p!u!c.N.c.a el derecho a dirigir a 
las masas, a ser vanguardia efectiva y reconocida de loa trabajadores . Este papel de vanguardia 
~ue el P~ busca conquistar no implica, en modo alguno, el concepto del P~do U1tlC.O, ni menos
aun el de una hegemonía adquirida por medios administrativos o represivos. Nuestro combate act_!! 
s1 por la democracia obrera no terminará, sino que por el contrario se acentuara, tras la toma
del pq~er. El pa~do wLic.o está efectivamente en contradicción abi!rta con el ejercicio del p~ 
der por el c.onjtotto de los trabajadores, organizados en loa Consejos Obretos: e6 evidente que -
de.nt~o de. e~.te c.cnjtm.to de tltabajadOII.eA e.U4.tiAá, como ewte altoJta, una ampUa d.i.veJU>.<.dad de ILi 
ve.tl!.j de OCJ1denda, .Weo.t6g.l.c.a, e..tc. . , que deben .te.ne11. .:.u 11.e6le.jo c.oltltuporuüente en .la nw.tW-
pUci.dad de pall.t..U04 oblleii.04. 

S.El proceso de formación de la conciencia de clase proletaria es un proceso de liberación id~ 
oiógica . La lucha entre la ideolotía burguesa y la ideología proletaria precede a la revolución 
y, por su parte, acelera la lcuha de clases práctico, al ayudar o la clase obrera a acceder ala 
conciencia de su carea histórica y los objetivos inmediatos de su lucha. Así se forma la conci
encia de la clase revolucionaria, en lueha con la ideología de los opresores . Pero solamente en 
la c.w.<A 11.e.voluciona1Lia mUma, la actividad generalizada de las masas fuera de loa límites del 
trabajo alienado, la .iltltUp~6n de la4 r111Lólt6 en e.t domúLio de 4u-6 pii.Oj}i06 de6U.no6, consigue que 
la mayoría de los oprimidos se liberen de la ideología burguesa. Solamente entonces puede prod_!! 
cirse pues, ls asunción del programa comunista por la mayoría de los trabajadores, culminandola 
constitución en clase del proletariado y la constucción del Partido Revolucionario . 

6.Pero esta doble culminación solo puede realizarse si ha sido preparada desde mucho tiempo an 
tes de la revolución ~isma, a través de coda la batalla de los núcleos comunistas iniciales para 
ligarse a lns luchas reales del proletariado . Y esta ligazón no se establece directamente, sino 
a través de un eslabón fundamental: ta VMgwvuüa oblteiLJl, e1 conjunto de los trabajadores que -
llegan a comprender por &u expe.M.en~, la necesidad de continuar la lucha por otros medios, cu 
ando las masas se reti1:an; los ob1:eros que mantienen un cieno nivel de organhación-sindicatos 
circulos,partidos . .. -y una cierta actividad permanente, para la preparación de las luchas futu 
ras. Ellos son los c:Lúúgell.te6 na.tutta.f.u de la a masas, el los poseen .<.nmed.i.a.tament:e su confianza
Y capacidad para movilizarlas. Es através de ellos como el PR loRra introducir en el movimiento 
de masas las consignas transitorias. Poli. e60 puede. decilt.6e que la C.Oil6tlwc.ú6tl def Pa~i-t..ulo Revo 
tuc..<.c1ttl1Lio óe llUume en e1 pii.Oceho de ~I.L6.i.6n det pllCgiUUIItl. conun.(.¿t,a con .la e.xpeM.enc.ia de ea tu 
cha de ea vanguaAdia ob4e~~.a . 
(Texto tomado de la Resolución ~ntra1 del I Congreso de ~CR-Eta(VI) 

LECTURA HINtMA: 
BIBLIOORAFIA 

"La teorl:a leninista de la or¡~anización" de V .1. Lenin 
"¿Qué h¡~cer?" de V .l. Lenin 
"Len in" , de G. Lukacs. 
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HISTORIA DE LA IV INTRENACIONAL 

1.- Necesidad de una organización inrernacional 
- la burgues~a aplica una escrategia contTarrevolucionaria intrenacione1 1 (intervención 

imoerialista en Vietnam, Chile, Angole, Portugal) y escá organizada internaclona~ente,(mul 
tinacionales, OTAN,etc . ). 

- el proceso revolucionario en cado pais no es independeiente de la situación internacio 
nal (por ejemplo, crisis econó~c~)sino qu~ se produ~en procesos combinados (Porcu~al-Espa"a; 
Europa Occidental; Angola-Suadafr1ca-Rodes1a: lndoch1na). 

- la lucha de clases ea una lucha internacional: el oroletariado necesita una dirección 
internacional, un "Partido !-fundía~ de la Revolución". 

- la necesidad de una Internacional ha sido una constante en el marxismo y en el movimi
ento revolucionario. 

- la Cuarta Internacional (C.I.) no es a'un la internacional de masas a que aspiremos; 
pero es la única organización revolucionaria internacional que existe y un instrumento pa
ra construir la internacional de masas. 
2.- Creada en 1938: - degeneraci'on burocrática de la IIIa. Internacional (Alemania 1933; 

España 1936- 39; procesos de Moscú), 
- necesidad de organizar internacionalmente a los núcleos de revolucio 
narios que rompían con el stalinismo, 
-previs~ones de Trorsky ante la segunda guerra mundial, grave crisis 
d 1 stalinismQ v del capitalismo (como tras la,primera 2uerra\ lo aue 
p~~vocaría cr~sls revo~uc1onar1as en muchos pa1ses y Derm1t1ríA un ra-
pido crecimiento de los grupos revolucionarios . 

3 ·-p!2t¡ü~~~~: las previsiones de TRtsky no se cumplieron, 
- desmoralización del proletariado eras largo periodo de derrotas (Al~ 

manía 1933, España 1939, etc.) 
- capitalización de la ' lucha antifascista por burgueses (por ejemrlo 

De Gaulle) y stalinistas (URSS, ltalia, Francia) o socialdemocratas. 

Consecuencias: hegemonía stalinista y socialdemócrata en el movimiento 
obrero; reconstrucción e inicio del nuevo auge de la economía capitalis • 
ta; el movimiento tratskista tuvo un ligero crecimiento pero quedó muy 
aislado. 

Escisión de 1952/53: 
' - en el 11! Congreso, tesis de M.Pablo ("La guerra 

crisis grave del capitalismo, nueva guerra entre 
los estados obreros, 

que viene") :anuncia 
el imperialis.o y 

- consecuencia tfictica: la guerra provocar1a la radicalización del mov. 
obrero y de sectores de los PCs; los trtskistas deben entrar en los 
PCs para animar y capitalizar estos procesos de radicalización (tác
tica entr is ta) 

- algunas secciones (sobre todo la francesa, dirigida par Lambert)se 
oponen a esta orientación ; en 1953 se escinden las secciones francesa 
inglesa,americana y otras, 

- consecuencia: mayor aislamiento del movimiento trotskista (coaienza 
la"travesía del desierto"). 

Reunificacióo : 
degeneración sectaria del lambertismo (dogmatismo), 

-experiencias de intervenci'on: Argelia (57-59) y Cuba (61-62) ; soli-

daridad internacional; acercamiento entre el S.I. (mayoria) y el SWP 
(Estados Unidos), 

- 1963: Congreso de Reunifícacion (resolución: "La dialéctica actual de 

la revolución mundial"); escisión de M. Pablo y J. Posadas. 

4.- Bl nuevo ascenso de la revolución mundial 
- fin de la .fase de espansiOn capitalista (rece~ión 66-68) . . . 
- victoria de la revolución cubana, guerra de V1etnam: rad1cal1&ac16n de la juve~ 

t1acl. 



- cri111 s del sta!i.nismo: conflicto chino-soviético (1963), Checoslovaquia (1968) 
- m3•:c- frnnces (1968): el proletariado en loa países capitalistas desarrollados no está "inte-
J:o" . 
- ap~riclón de grupos de extrema izquierda (mao1stas, castristas, trotskistas) con mayor audi-
encia (sobre codo en la juventud) 
- nr .:on9.reso: (1969): "t:l nuevo ascenso de la revluciún mundial" 
*análisis de los procesos d! radicolizaci~n y de la crisis de la hegemonía stalinista 
*ohcnt.tción "hacia la construcción de partidos rev. de masas" 
(abanc1ono de la táctica centrista): experiencia de las JCR francesas de 1966 a 68 y construc
c~ón de la Ligue Communiste; retraso en el cambio de orientación en Alemania e Italia 

*debate sobre la lucha armada En Anerica Latina; análisis de la mnyoría y relaciones con el -
ERP 

*surgimiento de tendencias 
- X Congreso (1974) 
*dehn~c di' tendencias : situación mundial (ascenso revolucionario o estabilización del imperi,!!. 
lismo); construcción de partidos en Europa capitalista; América Latina; Vietnam (naturaleza
del PC vietnamita) 

• · Si"ua~i~n arP~L: 
- fuerte crecimiento en los últimos años (65 paises} 

extensión a toda Europa capitalista; dificultades en América Lalina, Africa, Asia 
- debi lidad del cenero: elaboración, dirección internacional (experiencia Portu~al) 
- experiencias de movilización internacional: Vietnare, Burgos 
- capacidad de atraerse a grupo~ enteros 

6. P!lhe.ton~ de obut.6 c.c-vue.n.tu de elttlleJM .üqu.i.vu:fa Mblte ta ne.eu.idad de una .úl.teMacio 
11a.t: 
-maotstas: entienden el internacionalismo tan sólo como solidaridad internacional y relad.onf'S 

fraternales con China. 
-OTCE .... : la lnternacional se construirá a partir del desarrollo de o~ranizaciones revolucion.!!. 

rias nacionales ; la C.l. ca un pequeño núcleo de cuadros que está burocratizado . 
- otros grupos trotskistas (OCl, LIRCl) : sectarismo 

LECTURA HINIMA: ¿Por que nos adherimos a la IV? 
BlBLtOCRAFlA : "La Quatrieme Intérnationole", de P. Frank (sólo en francb) 

"Oú va la A.J.S.?", de H.Weber (francés) 
"El lugar del IX Congreso en la historia de la Cuarta lnternacional",artículo 
de Handel 
"lnternacionalisae et lnternationale", 1 Congreso de la Ligue Col!IIDuniste 
(francés) 
"La dialéctica actual de 111 revolución IIJUndia1" , Congreso de Reunificación 

-XIII-

EL SOC IALI SMJ QUE QUEREM@S 

l. La necesidad de una 64he de .tnan6.ici6n del capitalismo al socialismo 

- para lograr una expansión de las fuerzas productivas y una abundancia de productos neccsa-
rios 
- para desarrollar la revolu~ióo sicológica, cultural,.~ de las relaciones sociales y humanas. 
- para avanzar en la progresiva extinción de las clases sociales y del estado 

2. El desarrollo económico. Objetivo: pasar de una economía basada en la búsqueda de la ganan
cia a una basada nen la 4ati66acc.i6n de. neeeó~deó. 
- socialización de los grandes medios de producción 
- supresión progresiva de la econom{a monetaria en la esfera de la distribución: de la retri-
bu~ión del _ trabaj-o mediante salario indivi~ual al "salario social" (por ejemplo: enseñanza gr.!!. 
tu~ta, san1dad .. . transporte, productos pr1mera necesidad ... y así progresivamente), basado en 
las necesidades. • 
- extensión del proceso a la esfero de la producción: -progresiva desaparición del dinero en -

las relaciones entre las empresas y trabaiadores, entre sí etc. 
- ello pres~pone .la abundancin de productos y la necesidad de una ptaniMca.u6n(• orienución 

de las necea1.dode9,¡y no de,.la rentabilidad) 
- planificaci~n ce~ada: superación desequilibrios re&ionales, aprovechamiento de todos

los recursos d1.spon1bles 
- planificación demo~~ea: son las propias masas quienes han de detereinar sus necesidades 

y la producci6n; la áutogestión como factor de aumento de las fuerzas productivas 



• 

3. La 601t1nac.Wn de. W! "hombJt.e nue.vo" . 

con la extinción de la economia mercantil desaparece la inseguridad o inestabili dad materi;: 
al ; la abundancia de productos permite acabar con la competencia y el apego a la propiedad
privada. 

- la superación de la división entre trabajo manual y trabajo intelectual: la actividad cult~ 
ral y artística libre : todo ello permitirá un desarrollo equilibrado de la personalidad hu
mana. 

- los cambios sicológicos y sociales permitirán un cambio en las relaciones humanas (compete~ 
cia, agresividad, etc.) 

4 . La ext.<.nc.Wn de i.a.6 dMe-6 y de.t e6t4do. 

- la superación de l as desigualdades sociales y económicas ("a cada uno según sus necesida--
des") 

- la extensión del t.i.e.mpo Ublte como condición material de la democracia socialista: permite
la progresiva supresión de las de.le.gac.ione-6 de. pode!L y la participación efectiva de las ma 
sas en las tareas de gestión política y económica 

- la dictaduiLil del ~~do y la d~Citllcill ob!Le.!Lil=los consejos obreros, la democracia di 
recta; una ampliación sustancial de las libertades; pluralidad de partidos obreros 

-la lucha contra la bUhoelt4tizaci6n: las raíces objetivas de la burocracia. Elegibilidad yr~ 
vocablidad de las direcciones, rotatividad de los cargos, supresión de privilegios materia
les para cargos del estado. El papel de los sindicatos: defensa de los intereses de los tr~. 
bajadores frente al Estado. 

S. 1 nteMac.iona.U6mo y c.Ue6U.6n rtac.iorta!; 
- supresión de las fronteras nacionales (ligadas al capitalismo y los mercados nacionales) y

planificación econó~ca internacional 
- supeditación de los intereses de un estado a los de la revolución mundial 
- las autonomías nacionales, regionales y locales : experiencias y contradicciones 

6. La Ube.1Lt1c..i611 de la. mujeA; 
- la "igualdad ante la ley" no significa todavía el fin de la opresión de la mujer: 
* eliminación de factores sicológicos y culturales (machismo) 
*superación de los condicionantes materiales t(socialización del trabajo domestico y del cu

idado de los niños) 
- superación de las concepciones burguesas de las relaciones sexuales y familiares (sexualidad 

libre, nuevas relaciones padres-hijos etc.) 

• LECTURA HINIHA: 

[ 

BIBLTOCRAFlA: Tratado de Economía Marxista (capítulos 16 y 17). E. Handel 
La revolution et le pouvoir (capítulo 6), O. Bensaid 
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