
La Primera Gue rra Mun dial, que sem bró de muer te, ham bre y mi se ria los cam pos de Eu ro-
pa, con du jo a nu me ro sos paí ses —aque llos más atra sa dos o don de las con di cio nes po lí ti cas 
eran más dé bi les— a re vo lu cio nes po pu la res de la ma sa de obre ros y de sol da dos, har tos de 
pri va cio nes y sa cri fi cios, y de una gue rra que no iba a re por tar les be ne fi cio al gu no.

En el in men so im pe rio ru so, don de la au to cra cia za ris ta man te nía con des po tis mo y ar bi-
tra rie dad for mas de vi da y re la cio nes so cia les de ca rác ter se mi feu dal, al mis mo tiem po que se 
ha bía im pul sa do una in dus tria li za ción rá pi da y muy con cen tra da, la re vo lu ción se de sa rro lló 
pri me ro, y de una for ma más aca ba da y per fec ta. La re vo lu ción pro le ta ria, im pul sa da por el 
ejem plo ru so, se ex ten dió tam bién a los im pe rios cen tra les que se de rrum ba ban, pe ro só lo en 
las tie rras del an ti guo do mi nio de los za res con so li da ron un nue vo Es ta do: la Unión So vié ti ca.

Los an te ce den tes de la Re vo lu ción Ru sa 

El fra ca so de las re for mas em pren di das por Ale jan dro II en el si glo XIX tra jo con si go un in cre-
men to de las ten sio nes so cia les y del ac ti vis mo re vo lu cio na rio. La abo li ción de la ser vi dum-
bre ge ne ra li zó la pro pie dad cam pe si na, aun que no lo gró eli mi nar las gran des de si gual da des 
so cia les en el cam po ru so, cu yas es truc tu ras re sul ta ban ina de cua das pa ra el de sa rro llo de un 
ca pi ta lis mo mo der no. Los cam pe si nos, ago bia dos por im pues tos y su mi dos en un gran atra so 
téc ni co y cul tu ral, an sia ban el re par to de la tie rra de las gran des pro pie da des de los no bles, 
la Igle sia y los pro pios za res.

El ca pi ta lis mo se in tro du jo en Ru sia im pul sa do por las in ver sio nes ex tran je ras y la ac ción 
del Es ta do. La in dus tria li za ción se rea li zó de for ma com pul si va, dan do por re sul ta do una con-
cen tra ción de ca pi ta les y de ma sa obre ra en unas cuan tas ciu da des del in men so te rri to rio. Un 
pro le ta ria do jo ven y com ba ti vo, aun que de es ca sa ex pe rien cia, se for mó rá pi da men te.

La in ci pien te bur gue sía no es ta ba sa tis fe cha con la es truc tu ra del Es ta do za ris ta, pe se a 
las tí mi das re for mas li be ra li za do ras de la ad mi nis tra ción, de bi do a la fal ta de par ti ci pa ción y al 
gran cos to e ine fi ca cia de la bu ro cra cia y el ejér ci to.

La re vo lu ción de 1917 tu vo su “en sa yo” en los acon te ci mien tos de 1905. La gue rra ru so-
ja po ne sa en la cos ta nor te del Pa cí fi co y la de rro ta pos te rior del ejér ci to za ris ta pu sie ron de 
ma ni fies to la in ca pa ci dad ad mi nis tra ti va y mi li tar del Es ta do im pe rial de los Ro ma nov, mien-
tras que agu di za ba el des con ten to so cial en me dio de una gra ve cri sis eco nó mi ca, in dus trial 
y agra ria.

El mo vi mien to de ma sas, al prin ci pio es pon tá neo y de sor ga ni za do, se do tó de sus or ga-
ni za cio nes pro pias: los so viets (o con se jos) de di pu ta dos, obre ros y sol da dos ele gi dos en las 
fá bri cas o en los cuar te les, que pe dían una asam blea cons ti tu yen te, la de mo cra ti za ción de 

Capítulo 21

La Revolución Rusa.
La Unión Soviética

Ver mapa 19



Sexta parte - El mundo entre las dos guerras (1918-1945)286

to da la vi da po lí ti ca ru sa y la sa tis fac ción de sus rei vin di ca cio nes eco nó mi cas y so cia les. El 
zar no tu vo más re me dio que ce der, por lo que con vo có a una Du ma (o Par la men to) ele gi da 
in di rec ta men te, pe ro que no con tro la ría al go bier no.

Con ta les con ce sio nes, y con la re pre sión más du ra con tra la par te más con se cuen te del 
mo vi mien to de mo crá ti co, los so viets, el za ris mo lo gró man te ner se en el po der, aun que ya es-
ta ba he ri do de muer te.

En es tas con di cio nes, la en tra da de Ru sia en la Primera Gue rra Mun dial, for man do par te 
de la Tri ple En ten te, alia da a Fran cia e In gla te rra, fue un fac tor de de sor ga ni za ción so cial, eco-
nó mi ca y po lí ti ca.

Le nin y los bol che vi ques 

La in dus tria li za ción ace le ra da de Ru sia tra jo con si go el de sa rro llo de un mo vi mien to obre ro 
po co or ga ni za do, pe ro muy com ba ti vo. La fal ta ab so lu ta de li ber ta des po lí ti cas mo ti vó la au-
sen cia de or ga ni za cio nes sin di ca les es ta bles, co mo las exis ten tes en Eu ro pa Oc ci den tal.

Los so cial de mó cra tas o mar xis tas ini cia ron una pa cien te la bor de mo vi li za ción y or ga ni-
za ción de las ma sas en tre los am bien tes obre ros.

Ca si des de su na ci mien to, el Par ti do So cial de mó cra ta ru so se di vi dió en dos ten den cias: 
men che vi ques y bol che vi ques, al prin ci pio co mo dos fac cio nes del par ti do; más tar de, co mo 
dos par ti dos to tal men te di fe ren cia dos.

Los men che vi ques, apli can do las te sis mar xis tas de ma ne ra doc tri na ria y tra di cio nal, con-
si de ra ban que el so cia lis mo no po día lle gar a un país atra sa do co mo Ru sia, si no des pués de un 
pe rio do de de sa rro llo ca pi ta lis ta más pro fun do, pa ra lo cual era ne ce sa rio atra ve sar una eta pa 
de de mo cra cia par la men ta ria “a lo oc ci den tal”. La re vo lu ción que de rro ca ría al za ris mo de bía 
ser di ri gi da, pues, por la bur gue sía li be ral; el pro le ta ria do de be ría im pul sar la lo más po si ble y 
apo yar sus ac cio nes.

Le nin y los bol che vi ques, por el con tra rio, pen sa ban que era obli ga ción del pro le ta riado 
re vo lu cio na rio con ver tir la re vo lu ción de mo crá ti ca en re vo lu ción so cia lis ta o pro le ta ria, ba-
sán do se en la alian za con el cam pe si na do, y no li mi tán do se a se guir las ini cia ti vas de la bur-
gue sía, si no en ca be zan do ellos mis mos la lu cha por la de mo cra cia, des bor dan do el mar co 
sim ple men te par la men ta rio y es ta ble cien do una dic ta du ra re vo lu cio na ria del pro le ta ria do.

Pa ra ello, los bol che vi ques de fen dían y prac ti ca ban un mo de lo de par ti do clan des ti no, 
cen tra li za do y dis ci pli na do, pa ra pre pa rar la lu cha por el po der, que en las con di cio nes ru sas 
pa sa ría ne ce sa ria men te por la in su rrec ción ar ma da.

El es ta lli do de la Pri me ra Gue rra Mun dial y la ac ti tud que an te ella to ma ron (en su ma-
yo ría) los so cial de mó cra tas eu ro peos, pac tan do con los go bier nos bur gue ses de sus paí ses y 
apoyan do el es fuer zo bé li co, es ti mu la ron a Le nin a pro fun di zar en su con cep to de la re vo-
lu ción. El di ri gen te ru so pen sa ba que el ca pi ta lis mo ha bía en tra do en una nue va fa se a ni vel 
mun dial: el Im pe ria lis mo. Es to plan tea ba pro ble mas nue vos al mo vi mien to obre ro, que Marx 
y En gels no pre vie ron en su épo ca.

Pa ra Le nin, en esa épo ca a la con tra dic ción en tre ca pi tal y tra ba jo (o en tre bur gue sía y 
pro le ta ria do) se unie ron nue vas for mas de lu cha: en tre los paí ses im pe ria lis tas y los co lo ni za-
dos o se mi co lo ni za dos, y en tre los dis tin tos paí ses im pe ria lis tas por el re par to del mun do. La 
lu cha, no só lo de cla ses, si no tam bién en tre Es ta dos, a ni vel in ter na cio nal, era lo que pro du cía 
las gue rras im pe ria lis tas.

Por es ta acu mu la ción de con tra dic cio nes a ni vel mun dial, la re vo lu ción so cia lis ta se po-
dría ini ciar, no en un país ade lan ta do (co mo ha bía pen sa do Marx), si no en otro más atra sa do, 
co mo Ru sia, el “es la bón más dé bil” de la ca de na im pe ria lis ta.

La ac ti tud de los so cial de mó cra tas eu ro peos fue de nun cia da por Le nin co mo una trai ción a la 
re vo lu ción. Pen sa ba que la gue rra im pe ria lis ta era la oca sión pro pi cia pa ra la re vo lu ción mun-
dial. Ya que tan to la In ter na cio nal So cia lis ta co mo ca si to dos los par ti dos eu ro peos es ta ban en 
de ca den cia, am bos de bían ser sus ti tui dos por una nue va In ter na cio nal y nue vos par ti dos, sin 
par ti ci pa ción en las de mo cra cias par la men ta rias, si no en la re vo lu ción vio len ta.
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La caí da del za ris mo 

La pro lon ga ción de la gue rra y las de rro tas mi li ta res de un ejér ci to mal pre pa ra do y des mo ra-
li za do tu vie ron efec tos de vas ta do res so bre la so cie dad ru sa. El es fuer zo de fen si vo obli gó a la 
in dus tria a de jar de sa bas te ci das las zo nas de re ta guar dia. La es ca sez pro vo có el al za dis pa ra-
ta da de los pre cios y la ne ga ti va de los cam pe si nos a abas te cer las ciu da des. Los sa la rios se 
de rrum ba ban y per dían su va lor ad qui si ti vo; las huel gas obre ras y las pro tes tas cam pe si nas 
se mul ti pli ca ron en el in vier no de 1916-1917.

El des con ten to se ma ni fes ta ba tam bién en tre los sol da dos mo vi li za dos con tra sus ofi cia les 
au to ri ta rios.

La de sor ga ni za ción mi li tar y ad mi nis tra ti va, las acu sa cio nes mu tuas en tre mi li ta res y po-
lí ti cos cul pán do se de la si tua ción, y la co rrup ción de la cor te de Ni co lás II, to do con tri buía a 
dar una sen sa ción de caos.

Aun que la bur gue sía li be ral se ex pre sa ba a tra vés del blo que pro gre sis ta de los di pu ta dos 
de la Du ma, to dos sus in ten tos por de mo cra ti zar el ré gi men se en fren ta ban con la ce rra zón de 
la Cor te. La cons pi ra ción se pu so en mar cha pa ra sus ti tuir a Ni co lás II por un go bier no li be ral 
par la men ta rio; en ella es ta ban com pro me ti dos va rios je fes mi li ta res im por tan tes.

La im po si ción de car ti llas de ra cio na mien to en la ca pi tal mo ti vó in ci den tes y ma ni fes ta-
cio nes, y una huel ga ge ne ral en la ciu dad. Los sol da dos se amo ti na ron con tra los ofi cia les, 
en car ce lán do los.

Sol da dos y obre ros se hi cie ron due ños de la ciu dad, se apo de ra ron de las ar mas y ocu pa-
ron el Pa la cio de In vier no: era la re vo lu ción.

El mo vi mien to, de sor ga ni za do, sor pren di do de su pro pia vic to ria, no te nía una di rec ción 
pre ci sa. Los par ti dos fue ron to ma dos de im pro vi so. El re cuer do de la re vo lu ción de 1905 hi zo 
que obre ros y sol da dos, pri me ro en Pe tro gra do y lue go en Mos cú y el res to de las ciu da des 
im por tan tes, cons ti tu ye ran los so viets.

Los di pu ta dos li be ra les de la Du ma qui sie ron en cau zar el mo vi mien to por la vía par la-
men ta ria. No lo con si guie ron del to do. Tras mu chas va ci la cio nes, cons ti tu ye ron un go bier no 
pro vi sio nal, pre si di do por el prín ci pe Luov, for ma do por mo nár qui cos li be ra les y cons ti tu cio-
na lis tas, y por Ke rens ki, un so cia lis ta mo de ra do.

El po der real, sin em bar go, lo te nían los so viets de obre ros, que or ga ni za ban mi li cias 
obre ras y do mi na ban la ca lle. Pe ro, con tro la dos en ton ces por los men che vi ques, de ci die ron 
res pal dar al go bier no pro vi sio nal.

Así, co mo re sul ta do de la re vo lu ción de fe bre ro, se ins ti tu ye ron dos po de res pa ra le los, o un 
do ble po der: por un la do, el go bier no pro vi sio nal, re pre sen tan te de las fuer zas po lí ti cas li be ra les 
bur gue sas, tra ta ba de es ta ble cer una de mo cra cia par la men ta ria man te nien do el or den so cial ca-
pi ta lis ta. El par ti do más im por tan te en tre sus fuer zas era el de mó cra ta-cons ti tu cio na lis ta o ka de te. 
Por otro la do, los so viets de di pu ta dos obre ros y sol da dos, cu ya ca be za di ri gen te era el so viet de 
Pe tro gra do, es ta ban di vi di dos en tre los men che vi ques y otros gru pos so cia lis tas mo de ra dos, que 
eran par ti da rios de li mi tar su la bor a ase gu rar y ga ran ti zar el es ta ble ci mien to de una re pú bli ca par-
la men ta ria de mo crá ti ca, que con ce die ra el má xi mo po si ble de las rei vin di ca cio nes eco nó mi cas, 
so cia les y po lí ti cas de las ma sas, pe ro sin po ner en cues tión el or den ca pi ta lis ta; y los bol che vi-
ques, anar quis tas y ma xi ma lis tas, to dos ellos con tra rios a apo yar el go bier no pro vi sio nal, que rían 
trans for mar la re vo lu ción de mo crá ti ca en una re vo lu ción so cial. Pa ra ello, los bol che vi ques po pu-
la ri za ron la con sig na “To do el po der a los so viets”. En tre unos y otros que da ban los so cia lis tas-re-
vo lu cio na rios, par ti do fun da men tal men te cam pe si no que os ci la ba en tre am bas po si cio nes.

Los pro ble mas de la so cie dad ru sa
y las dis tin tas fuer zas po lí ti cas 

La ma yo ría de la po bla ción ru sa era de cam pe si nos ape ga dos a la vi da tra di cio nal (los mu-
jiks), que aún pa de cían la or ga ni za ción se mi feu dal de la pro duc ción agra ria. La ac ti tud de 
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es ta enor me ma sa anó ni ma se ría de ter mi nan te en el cur so de la re vo lu ción. En po cos me ses, 
la enor me ebu lli ción po lí ti ca y so cial que agi ta ba las ciu da des, des tru yen do to dos los tó pi cos 
y es que mas pre con ce bi dos ama sa dos du ran te años, se ex ten dió al cam po. El ham bre de tie-
rras y el can san cio por la gue rra fue pe san do ca da vez más, su pe ran do in clu so los pre jui cios 
na cio na lis tas tra di cio na les del mu jik ru so.

¿Cuá les eran los pun tos cla ve del de ba te que apa sio na ba a to dos los gru pos so cia les y las 
frac cio nes po lí ti cas, an te los que ca da ciu da da no se veía obli ga do a de fi nir se?

El pro ble ma de la gue rra 

La gue rra ha bía si do la cau sa prin ci pal de la caí da del za ris mo. Los obre ros y sol da dos que 
se le van ta ban con tra la au to cra cia es ta ban mo vi dos por el de seo de una paz in me dia ta. Sin 
em bar go, los cír cu los bur gue ses e in te lec tua les li be ra les, muy li ga dos a la in fluen cia an glo-
fran ce sa, tan to cul tu ral co mo eco nó mi ca, no que rían pen sar si quie ra en una paz se pa ra da, y 
de sea ban par ti ci par en el nue vo re par to del mun do en tre los ven ce do res.

Los go bier nos in glés y fran cés em pe za ron a sen tir apren sión ha cia la Re vo lu ción Ru sa, 
cuan do com pro ba ron la fuer za que en ella te nían los so viets y los par ti dos de iz quier da par ti-
da rios de la paz in me dia ta. Pre sio na ron al go bier no pro vi sio nal e in ter vi nie ron en los acon te-
ci mien tos en fa vor del res ta ble ci mien to de la dis ci pli na y el or den.

Men che vi ques y bol che vi ques tam bién es ta ban di vi di dos en es ta cues tión.
Los men che vi ques y otros so cia lis tas mo de ra dos se de cla ra ban fa vo ra bles a ob te ner la 

paz, aun que pen sa ban que de bía lle gar se a ella a tra vés de ne go cia cio nes di plo má ti cas y 
con gre sos in ter na cio na les. Se opo nían a una paz se pa ra da y eran par ti da rios de la gue rra de-
fen si va co mo mal me nor, pa ra no de jar iner me a la nue va de mo cra cia ru sa an te los ejér ci tos 
im pe ria les ger ma nos.

Los bol che vi ques que rían una paz in me dia ta y “sin ane xio nes ni san cio nes”, y ad mi tían 
la po si bi li dad de una paz se pa ra da con Ale ma nia, en el ca so de que las ne go cia cio nes in ter-
na cio na les se re tra sa ran o no tu vie ran éxi to. Es ta po si ción era jus ti fi ca da no só lo por el de seo 
im pe rio so de paz en tre las ma sas obre ras y los sol da dos, si no tam bién por que, en opi nión de 
Le nin, es ta paz in me dia ta, en lu gar de for ta le cer al kái ser y al mi li ta ris mo ger má ni co, co mo 
de cían los men che vi ques, pro vo ca ría el im pul so re vo lu cio na rio de los obre ros y los sol da dos 
en Ale ma nia, ex ten dien do la re vo lu ción.

El man te ni mien to in tran si gen te de es ta ac ti tud cos tó a los bol che vi ques, y es pe cial men te 
a Le nin, ser ca li fi ca dos co mo “agen tes de los ale ma nes”.

El pro ble ma de la tie rra 

El an sia cam pe si na por lle var a la rea li dad el re par to de las tie rras de los no bles, la Igle-
sia y otros gran des te rra te nien tes, los con du jo a or ga ni zar se en co mi tés agra rios y so viets 
campe sinos, y de una ma ne ra es pon tá nea em pe za ron las ocu pa cio nes y dis tri bu cio nes in-
con troladas. El go bier no tra tó de opo ner se a es ta “anar quía” con vo can do co mi sio nes de 
es tu dio de la fu tu ra re for ma agra ria, al mis mo tiem po que re pri mía los in ten tos cam pe si nos 
de to mársela por su ma no. La ma sa cam pe si na se fue dis tan cian do así de lo que el go bier no 
re pre sen ta ba, exas pe rán do se y lle gan do a re be lio nes vio len tas co mo las de sep tiem bre y oc-
tu bre de 1917, ne gán do se tam bién a ven der sus co se chas en las ciu da des.

Los abas te ci mien tos 

Las di fi cul ta des eco nó mi cas pro vo ca das por la gue rra y el de sor den ad mi nis tra ti vo se agra-
varon por la agi ta ción cam pe si na. El de sa bas te ci mien to de las ciu da des al can zó sus co tas 
má ximas, los pre cios au men ta ron y las lar gas fi las se vol vie ron fre cuen tes en las ciu da des 
ru sas.
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Las rei vin di ca cio nes obre ras y la reac ción pa tro nal 

Los obre ros no fue ron de ma sia do exi gen tes en sus rei vin di ca cio nes eco nó mi cas y so cia les. 
Pi die ron jor na da de ocho ho ras, sa la rio mí ni mo, con trol de la ad mi nis tra ción em pre sa rial 
por los co mi tés de em pre sa. Los em pre sa rios res pon die ron in tran si gen te men te: ne gán do se a 
ne go ciar (lock-out).

El go bier no in ten tó me diar in fruc tuo sa men te. Las huel gas y los cie rres de em pre sas, jun to 
a la au sen cia de in ver sio nes, ca rac te ri za ron el caos de la pro duc ción in dus trial.

Las na cio na li da des 

El im pe rio ru so es ta ba in te gra do por un mo sai co de na cio na li da des pro ve nien tes de paí ses 
co mo Fin lan dia, Po lo nia, Le to nia, Bie lo rru sia, Ucra nia, Geor gia, Ar me nia, et cé te ra, que as-
pi ra ban al au to go bier no; ade más, Po lo nia, Fin lan dia y Ucra nia bus ca ban abier ta men te la 
in de pen den cia.

La caí da del za ris mo fue la oca sión pa ra que es tos mo vi mien tos na cio na lis tas se ma ni fes-
ta ran abier ta e im pe rio sa men te, con tri bu yen do a agu di zar los pro ble mas del go bier no pro vi-
sio nal, que pre ten día re tra sar cual quier re so lu ción a la asam blea cons ti tu yen te. Con Po lo nia 
en ma nos de los ale ma nes, fue ron Fin lan dia y Ucra nia los paí ses que se co lo ca rían a la ca be za 
de es tos mo vi mien tos. Di cho im pul so se in cre men tó por la pro xi mi dad de los fren tes de gue-
rra a es tas zo nas, y el pá ni co de los cír cu los bur gue ses au to no mis tas a la po si bi li dad de una 
re vo lu ción ru sa que se im pu sie ra de ma ne ra cen tra lis ta.

El pro ble ma cons ti tu yen te 

Pa ra do tar al an ti guo im pe rio de una nue va or ga ni za ción po lí ti ca, to dos coin ci dían en la 
ne ce si dad de con vo car a una asam blea cons ti tu yen te ele gi da por su fra gio uni ver sal. Sin em-
bar go, tras el apa ren te acuer do se es con dían po si cio nes muy en con tra das.

Los mo nár qui cos li be ra les y los ka de tes, apo ya dos en los cír cu los au to ri ta rios del ejér ci to, 
te nían la es pe ran za de res tau rar la mo nar quía aun con for mas par la men ta rias. Pa ra ello era 
ne ce sa rio vol ver a im po ner el or den y la dis ci pli na. Sin em bar go, la asam blea de bía re tra sar se 
has ta el fi nal de la gue rra, cuan do la si tua ción se hu bie ra es ta bi li za do, y el pe li gro re vo lu cio-
na rio, de sa pa re ci do.

Los so cia lis tas mo de ra dos de dis tin tas ten den cias que rían con vo car a la asam blea cons ti-
tu yen te pron to, aun que tam bién la su bor di na ban a cier tas con di cio nes de paz y tran qui li dad 
so cial. Eran par ti da rios de la con ti nui dad de los so viets, pe ro só lo co mo ór ga nos de vi gi lan cia 
y co la bo ra ción con el go bier no pro vi sio nal, y se di sol ve rían cuan do se reu nie ra la asam blea.

Los bol che vi ques y otras ten den cias re vo lu cio na rias de iz quier da se ma ni fes ta ron en fa vor 
de que se lle va ra a ca bo cuan to an tes la asam blea cons ti tu yen te, en las con di cio nes en que el 
im pul so re vo lu cio na rio era más fuer te. Es ta reu nión no se ría con tra ria a los so viets, si no que 
só lo el po der de és tos ga ran ti za ba que fue ra real men te de mo crá ti ca. El pa pel de los so viets 
co mo ór ga nos de po der re vo lu cio na rio era su pe rior al de la asam blea cons ti tu yen te.

La ra di ca li za ción de las pos tu ras: de fe bre ro a oc tu bre 

El trans cur so de los acon te ci mien tos de fe bre ro a oc tu bre de 1917 pro vo ca ría un en fren ta mien-
to cons tan te en tre las dis tin tas po si cio nes en con tra das, ca da vez más du ro e irre duc ti ble.

La bur gue sía y sus re pre sen tan tes po lí ti cos (li be ra les, ka de tes y mi li ta res de or den) no te-
nían en mar zo otra po si bi li dad que ali near se con los obre ros y sol da dos re vo lu cio na rios de los 
so viets pa ra la gue rra.

El fra ca so de los in ten tos de es ta ble cer ne go cia cio nes de paz con jun tas con los alia dos oc-
ci den ta les mo ti vó a Ke rens ki (mi nis tro de la Gue rra) pa ra or ga ni zar en ju nio la ofen si va militar 
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en los fren tes. El de sas tre fue to tal, las lí neas ru sas se hun die ron y los ale ma nes avan za ron 
im pe tuo sos ha cia Pe tro gra do. Los sol da dos vol vían des mo ra li za dos e in dig na dos con tra sus 
je fes, co mu ni can do es tos sen ti mien tos a los obre ros y los cam pe si nos.

La re be lión es ta lló ca si es pon tá nea men te en los pri me ros días de ju lio: hu bo huel gas y 
ma ni fes ta cio nes en Pe tro gra do y otras ciu da des, pe ro los cam pe si nos aún no se unían a ellos. 
Le nin ad vir tió que la cri sis aún no es ta ba ma du ra y ha bía que evi tar in su rrec cio nes pre ma tu ras. 
Sin em bar go, los le van ta mien tos se pro du je ron y las tro pas se en fren ta ron con los obre ros por 
pri me ra vez des de fe bre ro.

Ke rens ki, de sig na do je fe del go bier no, su po reac cio nar con ha bi li dad y du re za; pre sen-
tán do se co mo el de fen sor de la re vo lu ción, fren te a los pe li gros de res tau ra ción mo nár qui ca, 
res pon sa bi li zó a los bol che vi ques de los su ce sos y mon tó una cam pa ña acu sa to ria con tra 
ellos, co mo “agen tes del ene mi go”. Le nin y la ma yo ría de los di ri gen tes del par ti do tu vie ron 
que es ca par al ex tran je ro u ocul tar se.

No obs tan te, la si tua ción si guió de te rio rán do se y la exas pe ra ción de las ma sas au men ta ba 
tan to en la ciu dad co mo en el cam po. Le nin y sus se gui do res la ca pi ta li za rían, fa vo re ci dos por 
la in tran si gen cia de los po de ro sos. Los cír cu los mi li ta res au to ri ta rios es ta ban de ci di dos a im-
po ner la dis ci pli na; les em pu ja ban los te rra te nien tes y hom bres de ne go cios, los agen tes de In-
gla te rra y Fran cia. El Par ti do Ka de te pro me tió su apo yo des de el go bier no. El ge ne ral Kor ni lov 
dis pu so un gol pe de Es ta do con tan do con que Ke rens ki no ofre ce ría re sis ten cia. Sin em bar go, 
el je fe del go bier no de ci dió opo ner se y de nun ció la cons pi ra ción pú bli ca men te. El ejér ci to en 
su ma yo ría no se cun dó al ge ne ral. Los so viets lla ma ron a la huel ga ge ne ral, las mi li cias obre-
ras se mo vi li za ron y las ma ni fes ta cio nes de ma sas en ca be za das por los bol che vi ques hi cie ron 
fra ca sar el gol pe.

Los bol che vi ques con si guie ron la ma yo ría en los so viets de las fá bri cas más im por tan tes 
y Trotski fue ele gi do pre si den te del So viet de Pe tro gra do. Es tu vie ron al fren te de la agi ta ción 
cam pe si na de sep tiem bre de 1917, cuan do se pro du je ron ocu pa cio nes de tie rras de pro pie ta-
rios ri cos.

Ke rens ki y los con ci lia do res men che vi ques y so cial re vo lu cio na rios es ta ban en tre dos fue-
gos: los ge ne ra les y la opo si ción de de re cha les acu sa ban de dé bi les, de “ha cer el jue go” a 
los re vo lu cio na rios; los bol che vi ques los de nun cia ban co mo “ins tru men tos dó ci les de la reac-
ción”.

A prin ci pios de oc tu bre, la so cie dad ru sa es ta ba ra di cal men te di vi di da en dos ban dos, ca-
da uno de los cua les te nía que des truir al otro pa ra sa tis fa cer sus in te re ses.

La in su rrec ción bol che vi que: la Re vo lu ción de Oc tu bre

Le nin con ven ció a su pro pio par ti do de que el mo men to ha bía lle ga do: es pe rar más era 
arries gar se a una de rro ta de fi ni ti va.

Los bol che vi ques dis pu sie ron los pre pa ra ti vos mi li ta res pa ra el día en que el Se gun do 
Con gre so de los So viets (don de los par ti da rios de Le nin des pués se rían ma yo ri ta rios) se reu nie-
ra. Úni ca men te fal ta ba una chis pa que pro vo ca ra el en fren ta mien to ra di cal. La “chis pa” que 
em pe zó las hos ti li da des fue una or den de Ke rens ki pa ra ce rrar la im pren ta don de se im pri mían 
los pe rió di cos bol che vi ques. La no che del 23 al 24 de oc tu bre de 1917, la vís pe ra del Con gre so 
de los So viets, el con flic to es ta lló. La má qui na fun cio nó a la per fec ción: la in su rrec ción lle va da 
a ca bo por los co mi tés de sol da dos, las mi li cias obre ras del So viet, la Guar dia Ro ja, los ma ri-
ne ros, ape nas en con tró re sis ten cia en las po cas tro pas fie les al go bier no.

Ca si sin de rra ma mien to de san gre se ocu pa ron to dos los pun tos cla ve, y la ciu dad que dó 
en sus ma nos. En la ma dru ga da del 25 de oc tu bre las mi li cias obre ras y los sol da dos re vo lu cio-
na rios vol vie ron a to mar, por se gun da vez en un año, el Pa la cio de In vier no; en es ta oca sión 
pa ra de te ner y en car ce lar a los mis mos que en fe bre ro eran acla ma dos co mo sus lí de res.

Aque lla mis ma no che el Con gre so de los So viets pro cla ma ba la ins tau ra ción de su po der 
re vo lu cio na rio, de sig nan do al Con se jo de Co mi sa rios del Pue blo pa ra ejer cer el go bier no.
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“El Con se jo de Co mi sa rios del Pue blo era ele gi do o ra ti fi ca do por el Con se jo de los So viets, y 
te nía en car ga da la la bor eje cu ti va y le gis la ti va or di na ria de los pri me ros me ses de la re vo lu ción. 
Su ac ti vi dad era su per vi sa da y con tro la da por el Co mi té Eje cu ti vo Cen tral (CEC) de los So viets”.

A pro pues ta de Le nin se apro ba ron los pri me ros de cre tos re vo lu cio na rios so bre la paz, 
pro po nien do a to dos los pue blos y a sus go bier nos en ta blar ne go cia cio nes in me dia tas con vis-
tas a una paz jus ta y de mo crá ti ca so bre la tie rra, abo lien do la gran pro pie dad y en tre gán do la 
a los co mi tés agra rios; se de cre ta ron la jor na da de ocho ho ras, con el con trol obre ro de las 
fá bri cas, y la na cio na li za ción de la ban ca. 

La in su rrec ción triun fó tam bién en Mos cú, aun que con ma yor re sis ten cia y al gu nos com-
ba tes san grien tos. Las tro pas de los fren tes de rro ca ron a sus je fes e im pu sie ron la au to ri dad de 
los co mi tés re vo lu cio na rios. El po der so vié ti co se fue es ta ble cien do en ca si to das las ciu da des 
y zo nas agra rias del an ti guo im pe rio.

Ucra nia, la re gión de los co sa cos del Don, Ku bán y la Trans cau ca sia es ca pa ron al po der 
so vié ti co, que dan do en ma nos de fuer zas con ser va do ras au tóc to nas, apo ya das por los alia dos 
an glo-fran ce ses.

Los bol che vi ques te nían el apo yo de la ten den cia so cial re vo lu cio na ria de iz quier da a los 
ma xi ma lis tas-anar quis tas, la ma yo ría de los obre ros de las gran des ciu da des, una gran ma sa 
de sol da dos y los cam pe si nos más po bres o sin tie rra.

Del la do con tra rio que dó el res to de los par ti dos. Fren te a la re vo lu ción se en con tra ron los 
te rra te nien tes, los bur gue ses, los fun cio na rios y los pro fe sio na les, la ma yo ría de los in te lec tua-
les y es tu dian tes, los ofi cia les del ejér ci to y los cam pe si nos aco mo da dos.

La di vi sión fue pro fun da. Por tal ra zón a los bol che vi ques les cos ta ría mu cho más con ser-
var el po der que con quis tar lo.

La gue rra ci vil y la cons truc ción del nue vo Es ta do 

La dic ta du ra re vo lu cio na ria que se im pu so en los pri me ros años tu vo su ba se en los so viets de 
di pu ta dos obre ros, sol da dos y cam pe si nos, ór ga nos de po der es truc tu ra dos pi ra mi dal men te 
des de ám bi tos lo ca les has ta to da Ru sia. En ellos re si dían los po de res eje cu ti vo y le gis la ti vo, 
así co mo el con trol ju di cial y el sec tor mi li tar, con ba se en los co mi tés mi li ta res re vo lu cio na-
rios. El go bier no, lla ma do Con se jo de los Co mi sa rios del Pue blo, fue ele gi do por el Con gre so 
de los So viets y con tro la do por el co mi té eje cu ti vo cen tral.

En to dos los ór ga nos ci ta dos los bol che vi ques dis po nían de una am plia ma yo ría, mien tras 
que al gu nos pues tos eran ocu pa dos por los so cial re vo lu cio na rios de iz quier da y de otras ten-
den cias uni das a la re vo lu ción.

Las elec cio nes a la asam blea cons ti tu yen te se ce le bra ron en no viem bre de 1917, cuan do 
aún se lu cha ba por el po der en mu chas re gio nes. Los bol che vi ques ob tu vie ron 185 es ca ños, 
los so cia lis tas re vo lu cio na rios mo de ra dos con si guie ron 400, y otros par ti dos los 150 res tan tes, 
si tua ción que po nía en pe li gro la re vo lu ción.

En ene ro de 1918 se reu nió la asam blea, re cha zan do el re co no ci mien to del go bier no bol che-
vi que y del po der de los so viets. An tes de ce le brar su se gun da reu nión, fue di suel ta por la fuer za 
de las mi li cias obre ras. El Con gre so de los So viets anun ció su so be ra nía to tal, pro mul gan do una 
cons ti tu ción pro vi sio nal que de fi nía a Ru sia co mo Re pú bli ca Fe de ral So cia lis ta y So vié ti ca.

Se pro cla mó una “de cla ra ción de los de re chos de los pue blos de Ru sia”, don de se re co-
no cía la au to de ter mi na ción de to das las na cio na li da des, in clu yen do el de re cho a se pa rar se. 
Fin lan dia y Ucra nia pro cla ma ron su in de pen den cia.

La paz de Brest-Li tovsk 

A la pro pues ta de paz ge ne ral que el go bier no re vo lu cio na rio hi zo se unie ron pro pues tas más 
con cre tas, di ri gi das a los man dos ale ma nes con vis tas a con se guir un ar mis ti cio in me dia to y 
la aper tu ra de ne go cia cio nes sin con di cio nes pre vias.
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Pe ro en fe bre ro de 1918 los ale ma nes rom pie ron las ne go cia cio nes y lan za ron una ofen-
si va que no en con tró re sis ten cia. El go bier no de Ucra nia les ofre ce la paz por se pa ra do. Le-
nin com pren dió que acep tar la gue rra sig ni fi ca ba per der la re vo lu ción en mo men tos en que 
se ini cia ba la gue rra ci vil, con un des con ten to cre cien te de los cam pe si nos y un de sa jus te 
eco nó mi co to tal. Op ta ría, pues, por acep tar la paz a to da cos ta. Los ale ma nes im pu sie ron 
con di cio nes leo ni nas: re nun cia de Ru sia a Po lo nia y a los paí ses bál ti cos, re co no ci mien to de 
la in de pen den cia de Fin lan dia y Ucra nia, así co mo de la Ru sia blan ca su ble va da con tra los 
so viets. El tra ta do se fir mó el 3 de mar zo de 1918.

Pa ra Le nin no era más que una se sión tem po ral pa ra dar tiem po a que la re vo lu ción estalla-
se en Eu ro pa. Pe ro ca si na die lo en ten dió así en la Ru sia so vié ti ca: los so cia lis tas revolucio na-
rios se lan za ron de nue vo al te rro ris mo con tra el go bier no trai dor; pa ra los cam pe si nos pro pie-
ta rios esa afren ta se unió a la pe nu ria eco nó mi ca; las crí ti cas sur gie ron tam bién de los so viets 
y del pro pio par ti do bol che vi que, que pen sa ban que se for ta le cía el mi li ta ris mo germano.

La gue rra ci vil y la in ter ven ción alia da 

En dis tin tas zo nas del vie jo im pe rio se or ga ni za ron nú cleos de re sis ten cia ar ma da en tor no 
a los res tos del ejér ci to za ris ta y sus ge ne ra les. Se rían los ejér ci tos blan cos, aun que di vi di dos 
tan to or ga ni za ti va co mo po lí ti ca men te.

El apo yo de In gla te rra y Fran cia a los “Blan cos” fue to tal, pe ro no con si guie ron una co he-
sión po lí ti ca y mi li tar ca paz de lu char con tra el Ejér ci to Ro jo or ga ni za do y di ri gi do por Trotski. 
Es ta nue va or ga ni za ción mi li tar for ma da du ran te 1918 por la uni fi ca ción de las mi li cias de 
obre ros y sol da dos, la an ti gua Guar dia Ro ja y una mo vi li za ción am plí si ma de ma sas em pren-
di da por el Par ti do Bol che vi que y los so viets, em pe zó a ob te ner vic to rias en 1919; y en 1920 el 
Ejér ci to Ro jo de rro tó to tal men te a los “Blan cos” y re cu pe ró to dos los te rri to rios per di dos.

El po der re vo lu cio na rio pa só por mo men tos gra ves du ran te es ta con tien da, so bre to do en el 
in vier no de 1918 a 1919. A par tir de la con so li da ción del Ejér ci to Ro jo, coin ci den te con la re ti ra da 
de las tro pas an glo-fran ce sas, la si tua ción se in vir tió, y a co mien zos de 1920, el go bier no so vié ti-
co con tro la ba to do el te rri to rio de la vie ja Ru sia, ex cep to Po lo nia, Fin lan dia y los paí ses bál ti cos.

La ex ten sión de la re vo lu ción a Eu ro pa 

Le nin pen só, has ta 1921, que la re vo lu ción so cia lis ta no triun fa ría en Ru sia si no se ge ne ra li-
za ba a Eu ro pa, es pe cial men te Ale ma nia, na ción que por sus con di cio nes po lí ti cas y eco nó-
mi cas pa re cía la más in di ca da.

Efec ti va men te, im por tan tes mo vi mien tos re vo lu cio na rios se pro du je ron en Ale ma nia y en 
otros paí ses, aun que sin éxi to.

En Ale ma nia, el de te rio ro de la si tua ción mi li tar, po lí ti ca y eco nó mi ca con du jo a un ais-
la mien to ca da vez ma yor del kái ser. El hun di mien to del fren te oc ci den tal hi zo re plan tear se la 
si tua ción a los je fes del Es ta do Ma yor, quie nes pe dían el ar mis ti cio.

Pe ro un mo vi mien to in su rrec cio nal de ma ri nos y tra ba ja do res, sur gi do en la ba se na val de 
Kiel, se ex ten día a to do el país, for man do los con se jos re vo lu cio na rios de obre ros y sol da dos, 
en oc tu bre de 1918, en Ham bur go, Mu nich, Han no ver y Ber lín.

Esos con se jos, im pul sa dos por los es par ta quis tas y los so cial de mó cra tas in de pen dien tes, 
pro vo ca ron la ab di ca ción del kái ser y la pro cla ma ción de la Re pú bli ca.

Los so cial de mó cra tas ma yo ri ta rios con si guie ron en cau zar el mo vi mien to, pac tan do con 
los je fes mi li ta res una tran si ción pa cí fi ca. Se cons ti tu yó un Con se jo de Co mi sa rios del Pue blo, 
for ma do por las dos alas so cial de mó cra tas, que dan do ex clui dos los es par ta quis tas, par ti da rios 
de un go bier no re vo lu cio na rio de dic ta du ra del pro le ta ria do.

Los mi li ta res re pri mie ron las re be lio nes en el ejér ci to. Los so cial de mó cra tas ma yo ri ta rios 
en el go bier no só lo pre ten dían pac tar con los par ti dos ca tó li cos y li be ra les pa ra lo grar una 
cons ti tu ción de mo crá ti co-par la men ta ria.
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Los es par ta quis tas pro vo ca ron, en ene ro de 1919, una in su rrec ción en Ber lín, Ham bur go y 
Bre men, que fue aplas ta da. Ro sa Lu xem bur go y Karl Liebk necht, prin ci pa les di ri gen tes, fue ron 
ase si na dos.

En Hun gría, tras la pro cla ma ción de la in de pen den cia (oc tu bre de 1918) se pro vo có una 
gra ve cri sis po lí ti ca. Las agi ta cio nes po pu la res de sem bo ca ron en un mo vi mien to que to mó 
el po der. El go bier no for ma do por so cia lis tas y co mu nis tas, pre si di do por Be la-Kun, so cia li zó 
gran par te de la eco no mía y es ta ble ció la re for ma agra ria.

Una gue rra rei vin di ca ti va em pren di da pa ra ocu par Es lo va quia pro vo có la in ter ven ción 
de Ru ma nia y Fran cia. La de rro ta con du jo a un gol pe con tra rre vo lu cio na rio del ejér ci to y la 
aris to cra cia.

En Po lo nia, el in ten to del go bier no na cio na lis ta de rec ti fi car la fron te ra con Ru sia pro vo có 
la con trao fen si va del Ejér ci to Ro jo (ma yo de 1920), que al can zó las mis mas puer tas de Var so-
via. Sin em bar go, el avan ce fue de te ni do por la in ter ven ción fran ce sa en apo yo del go bier no 
po la co.

Co mo for ma de coor di nar es ta ofen si va re vo lu cio na ria, así co mo pa ra mar car la rup tu ra 
de di chos mo vi mien tos con los so cial de mó cra tas, se fun dó en Mos cú, en 1919, la Ter ce ra In-
ter na cio nal, o In ter na cio nal Co mu nis ta.

Has ta 1921, la pers pec ti va que se mar có, ba jo la orien ta ción de Le nin, fue la de la in su-
rrec ción re vo lu cio na ria y la se pa ra ción de los so cial de mó cra tas.

En ese mis mo año, du ran te el Ter cer Con gre so, se im pu so un cam bio: la re vo lu ción en 
Eu ro pa fra ca só por el mo men to, y las de mo cra cias bur gue sas se es ta bi li za ron. Era ne ce sa rio, 
se ña la ba Le nin, orien tar se ha cia la con so li da ción del Es ta do so vié ti co.

El di fí cil de sa rro llo de la Unión So vié ti ca 

Las ne ce si da des de la gue rra ci vil im pu sie ron un en du re ci mien to po lí ti co y eco nó mi co del 
po der so vié ti co.

Po lí ti ca men te la opo si ción de los so cia lis tas re vo lu cio na rios a la paz de Brest-Li tovsk, y 
el pa so de los men che vi ques y otros mo de ra dos a co la bo rar con los ejér ci tos blan cos, pro vo-
ca ron que el Par ti do Co mu nis ta (bol che vi que) que da ra co mo par ti do úni co, al mis mo tiem po 
que la cen tra li za ción má xi ma dis mi nuía el pa pel de los so viets en be ne fi cio del Par ti do.

Eco nó mi ca men te se im plan tó el sis te ma de no mi na do co mu nis mo de gue rra. Los enor-
mes pro ble mas de abas te ci mien to de los mi llo nes de hom bres del Ejér ci to Ro jo im pu sie ron 
un ace le ra mien to ex ce si vo en la co lec ti vi za ción de las tie rras; por otro la do, las ne ce si da des 
de abas te cer a las ciu da des y uni da des mi li ta res im pu sie ron re qui sas a las co se chas. El caos de 
la or ga ni za ción in dus trial, aban do na da por sus an ti guos di rec to res y con co mi tés de em pre sa 
téc ni ca men te inex per tos, se in ten tó so lu cio nar con la na cio na li za ción y mi li ta ri za ción.

La bru tal in fla ción pro vo có que el di ne ro per die ra ca si to do su va lor, y los pre cios eran 
fic ti cios de bi do a la es ca sez y al mer ca do ne gro. És te se in ten tó com ba tir con in ter cam bios 
di rec tos en tre pro duc tor y con su mi dor, sus ti tu ción del di ne ro por va les, et cé te ra, me di das que 
pro vo ca ron un de sor den aún ma yor.

Si a es to aña di mos el boi cot de la ad mi nis tra ción por par te de los fun cio na rios del ré gi men 
an te rior, la de sor ga ni za ción eco nó mi ca fue bru tal.

En 1921, con ven ci do Le nin de que Ru sia que da ba ais la da del res to de Eu ro pa, pro pu so 
un re tro ce so tác ti co: la Nue va Po lí ti ca Eco nó mi ca (NEP). An te las re be lio nes cam pe si nas y el 
sur gi mien to de huel gas obre ras, se tra ta ba de abrir una eta pa de un cier to “de sa rro llo del ca-
pi ta lis mo”, de la pro duc ción pri va da, agrí co la e in dus trial, que res ta ble cie ra el fun cio na mien to 
del mer ca do, pa ra pro du cir un de sa rro llo que pu die ra so por tar fu tu ras co lec ti vi za cio nes.

Las re qui sas fue ron sus ti tui das por im pues tos en es pe cie. Se de cla ra ron li bres el co mer cio 
y la pe que ña pro duc ción in dus trial. La ges tión de la gran in dus tria na cio na li za da se ajus ta ría a 
cri te rios de ren ta bi li dad ca pi ta lis ta. Se re cu rrió a tra ta dos co mer cia les y a in ver sio nes ex tran-
je ras. En re su men, una es pe cie de “ca pi ta lis mo de Es ta do” pla ni fi ca do.
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En 1924 fa lle ció el lí der in dis cu ti ble de la Re vo lu ción So vié ti ca: Le nin. Só lo dos di ri gen tes 
po dían su ce der le, da da su per so na li dad po lí ti ca: Sta lin y Trotski.

El en fren ta mien to en tre am bos es tu vo de ter mi na do por la apli ca ción de la NEP, a la que 
Trotski ya se ha bía opues to en vi da de Le nin. Trotski pro po nía la teo ría de la re vo lu ción per-
ma nen te.

Pa ra Trotski el po der so vié ti co só lo se man ten dría avan zan do sin tre gua en la pro fun di za-
ción de las con quis tas re vo lu cio na rias y ge ne ra li zan do la lu cha a ni vel mun dial. Sta lin creía 
que era ne ce sa rio con so li dar lo ob te ni do en la “pa tria del so cia lis mo”: la Unión So vié ti ca.

Sta lin fue ha cién do se ca da vez más po pu lar con el apo yo de los cua dros y la or ga ni za ción 
del par ti do, des pla zan do a Trotski y a sus par ti da rios. Fi nal men te, Trotski fue ex clui do del Par-
ti do en 1927 y des te rra do en 1929.

El Es ta do so vié ti co se ins ti tu cio na li zó. En 1923, el Con gre so de los So viets es ta ble ció una 
nue va Cons ti tu ción de la Unión So vié ti ca (Unión de Re pú bli cas So cia lis tas So vié ti cas) que 
in ten ta ba con ci liar un apa ren te fe de ra lis mo con una fuer te cen tra li za ción. Los so viets per die-
ron gran par te de su fun ción com ba ti va y su ca rác ter de ba se, pa ra ser más una ins ti tu ción 
pi ra mi dal, a la vez par la men ta ria y eje cu ti va. Se dis ci pli na ron y bu ro cra ti za ron el ejér ci to y la 
ad mi nis tra ción.
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Lecturas sugeridas

Cuando Lenin se encontraba en prisión (1895), se comunicaba con sus camaradas a través 
de los libros de la biblioteca. Los mensajes los elaboraba marcando con puntos algunas le-
tras en un libro; para escribir, usaba leche y como tintero, un recipiente hecho por él mismo 
con migas de pan. Así, ante el riesgo de ser descubierto, se comía las pruebas. Cuando go-
bernó la Unión Soviética prohibió estos elementos, en ciertas ocasiones, en las prisiones.

¡Eureka!
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Lee historia
Diez días que es tre me cie ron al mun do
John Reed

[...] 2. Ka de tes. Lla ma dos así por las ini cia les del nom-
bre del par ti do: de mó cra tas cons ti tu cio na lis tas. El 
nom bre ofi cial del par ti do ka de te (des pués de la re-
vo lu ción) era el “Par ti do de la Li ber tad del Pue blo”. 
Ba jo el za ris mo, el par ti do ka de te, for ma do por li be-
ra les re pre sen tan tes de las cla ses po see do ras, era el 
par ti do más im por tan te de las re for mas po lí ti cas y, en 
ras gos ge ne ra les, co rres pon de al Par ti do Pro gre sis ta 
de Amé ri ca. Cuan do en mar zo de 1917 es ta lla allí la 
re vo lu ción, los ka de tes for ma ron el pri mer go bier no 
pro vi sio nal. El go bier no ka de te fue de rri ba do por ha-
ber de fen di do pú bli ca men te los ob je ti vos im pe ria lis-
tas del go bier no za ris ta. A me di da que la re vo lu ción 
co bra ba un ca rác ter más acu sa do de re vo lu ción so cial, 
los ka de tes se iban ha cien do más con ser va do res. [...]

3. So cia lis tas po pu la res o tru do vi ques. Par ti do 
nu mé ri ca men te pe que ño, for ma do por cau te lo sos 
in te lec tua les, di ri gen tes de so cie da des coo pe ra ti vas 
y cam pe si nos de ideas con ser va do ras. Aun que se 
lla ma ban so cia lis tas, los tru do vi ques en rea li dad de-
fen dían los in te re ses de la pe que ña bur gue sía: de los 
fun cio na rios, ten de ros, et cé te ra. [...]

4. Par ti do Obre ro So cial de mó cra ta de Ru sia...

a ) Men che vi ques. Es te par ti do agru pa a so cia lis tas 
de to dos los ma ti ces, que con si de ran que la so-
cie dad de be lle gar al so cia lis mo por evo lu ción na-
tu ral y que la cla se obre ra de be ob te ner pri me ro 
ac ce so al po der po lí ti co. Par ti do tam bién na cio na-
lis ta. Era un par ti do de in te lec tua les so cia lis tas y, 
co mo to dos los me dios de ins truc ción se ha lla ban 
en ma nos de las cla ses po see do ras, los in te lec tua-
les, na tu ral men te, ten dían al mo do de pen sar de 
és tas y se si tua ban al la do de di chas cla ses. De sus 
lí de res men cio na a Dan, Lí ber y Tse re te li.

b ) Men che vi ques in ter na cio na lis tas. Ala ra di cal de 
los men che vi ques, ad ver sa rios de to da coa li ción 
con las cla ses po see do ras; al pro pio tiem po, no 
de sea ban rom per con los men che vi ques con ser-
va do res y se opo nían a la dic ta du ra de la cla se 
obre ra a fa vor de la cual es ta ban los bol che vi ques. 
Trotsky fue mu cho tiem po miem bro de es te gru-
po. En tre sus lí de res fi gu ran Mar tov y Mar ti nov.

c ) Bol che vi ques. Ac tual men te se lla man Par ti do 
Co mu nis ta pa ra su bra yar su rup tu ra to tal con las 
tra di cio nes del so cia lis mo “mo de ra do” o “par la-

men ta rio”, que pre do mi na en tre los men che vi ques 
y los lla ma dos “so cia lis tas de la ma yo ría” en to dos 
los paí ses. Los bol che vi ques se pro nun cia ron por 
la in me dia ta in su rrec ción pro le ta ria y la to ma del 
po der del Es ta do, con el fin de ace le rar el ad ve-
ni mien to del so cia lis mo me dian te la so cia li za ción 
for zo sa de la in dus tria, de la tie rra, de las ri que zas 
na tu ra les y de los es ta ble ci mien tos fi nan cie ros. 
Es te par ti do ex pre sa los an he los prin ci pal men te 
de los obre ros in dus tria les, pe ro tam bién una par-
te con si de ra ble de los cam pe si nos po bres. [...]

d ) So cial de mó cra tas in ter na cio na lis tas uni dos, o gru-
po Nó va ya Zhizn (“Vi da Nue va”), nom bre de un 
pe rió di co muy in flu yen te que era su por ta voz. 
Pe que ño gru po de in te lec tua les con muy re du-
ci do nú me ro de adep tos en tre los obre ros, si se 
ex clu ye a los in con di cio na les de Má xi mo Gor ki, 
su di ri gen te. In te lec tua les con un pro gra ma ca si 
aná lo go al de los men che vi ques in ter na cio na lis-
tas, con la úni ca di fe ren cia de que el gru po “Nó-
va ya Zhizn” no que ría li gar se a nin gu na de las dos 
frac cio nes fun da men ta les. Los com po nen tes del 
gru po no es ta ban de acuer do con la tác ti ca de los 
bol che vi ques, pe ro per ma ne cían en los or ga nis-
mos so vié ti cos. [...]

5. Par ti do de los so cia lis tas re vo lu cio na rios. Los 
lla man, pa ra abre viar, “ese ris tas”. Ini cial men te par ti-
do re vo lu cio na rio de los cam pe si nos, par ti do de “or-
ga ni za cio nes de com ba te” de te rro ris tas. Des pués de 
la re vo lu ción de mar zo, in gre só en él mu cha gen te 
que nun ca ha bía si do so cia lis ta. En es te tiem po, los 
ese ris tas pro pug na ban la abo li ción de la pro pie dad 
pri va da so la men te de la tie rra y sos te nían que sus 
pro pie ta rios de bían ser in dem ni za dos. En de fi ni ti va, la 
ra di ca ción de los cam pe si nos obli gó a los ese ris tas a 
re nun ciar a ese pun to so bre la “in dem ni za ción”. Más 
ade lan te, los jó ve nes y los in te lec tua les más exal ta-
dos se es cin die ron del par ti do bá si co en el oto ño de 
1917 y for ma ron un nue vo par ti do: el par ti do de los 
so cia lis tas re vo lu cio na rios de iz quier da. Los ese ri tas, 
a quie nes gru pos ra di ca les pos te rior men te lla ma ban 
“so cia lis tas re vo lu cio na rios de la de re cha”, se pa sa-
ron a las po si cio nes po lí ti cas de los men che vi ques y 
ac tua ban de acuer do con ellos. [...] Sin em bar go, en-
tre ellos ha bía más gru pos con di fe ren tes pun tos de 
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vis ta acer ca de los pro ble mas po lí ti cos y eco nó mi cos 
que en tre los men che vi ques. De sus lí de res men cio-
nan a Av xén tiev, Gots, Ke rens ki, Cher nov y la “abue-
la” Bresh kóvs ka ya.

a) So cia lis tas re vo lu cio na rios de iz quier da. Aun que 
en teo ría com par tían el pro gra ma bol che vi que de 
la dic ta du ra de la cla se obre ra, al prin ci pio se guían 
de ma la ga na la tác ti ca re suel ta de los bol che vi-
ques. Sin em bar go, los so cia lis tas re vo lu cio na rios 
de iz quier da con ti nua ron en el go bier no so vié ti-
co ocu pan do pues tos mi nis te ria les, en par ti cu lar 
el de mi nis tro de Agri cul tu ra. Sa lie ron va rias ve-
ces del go bier no, pe ro siem pre se rein te gra ban.
A me di da que los cam pe si nos aban do na ban en 
cre cien te nú me ro las fi las de los ese ris tas (de de-
re cha), se in cor po ra ban al par ti do de los so cia lis-
tas re vo lu cio na rios de iz quier da, el cual se con-
vir tió en gran par ti do cam pe si no que apo ya ba al 

po der de los So viets. Es te par ti do pre co ni za ba la 
con fis ca ción sin in dem ni za ción al gu na de las gran-
des ha cien das y su en tre ga a dis po si ción de los 
cam pe si nos. En tre los di ri gen tes fi gu ra ban Spi ri-
dó no va, Ka re lin, Kam kov y Ko la gáev. [...]

b) Ma xi ma lis tas. Se es cin die ron del par ti do de los so-
cia lis tas re vo lu cio na rios du ran te la re vo lu ción de 
1905, cuan do cons ti tuían un po ten te mo vi mien to 
cam pe si no que exi gía la rea li za ción in me dia ta de 
un pro gra ma má xi mo so cia lis ta.

NO TA. Ca rac te ri za ción de los dis tin tos par ti dos que 
par ti ci pan en la lu cha po lí ti ca, es pe cial men te des de fe-
bre ro a oc tu bre, que se de sa rro lla en la so cie dad ru sa.

Reed, John, 
Diez días que es tre me cie ron al mun do,

Moscú, Progreso, 1977.
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Lla ma mien to a los pue blos y los go bier nos de to dos los paí ses be li ge ran tes
Le nin

El go bier no obre ro y cam pe si no crea do por la revo-
lución del 24-25 de oc tu bre y que se apo ya en los 
soviets de di pu ta dos obre ros, sol da dos y cam pe si-
nos, pro po ne a to dos los pue blos be li ge ran tes y a sus 
gobier nos en ta blar ne go cia cio nes in me dia tas pa ra 
una paz jus ta y de mo crá ti ca.

El go bier no con si de ra la paz in me dia ta, sin ane-
xio nes ni con tri bu cio nes, co mo una paz jus ta y de mo-
crá ti ca, co mo la que an sía la ma yo ría de los obre ros 
de to dos los paí ses be li ge ran tes, ago ta dos, ator-
men ta dos y mar ti ri za dos por la gue rra; la paz que los 
obre ros y cam pe si nos ru sos han re cla ma do del mo do 
más ca te gó ri co y te naz des pués del de rro ca mien to 
de la mo nar quía za ris ta. [...]

De acuer do con la con cien cia ju rí di ca de la de mo-
cra cia en ge ne ral, y de las cla ses tra ba ja do ras en par-
ti cu lar, el go bier no en tien de por ane xión o con quis ta 
de te rri to rios aje nos to da in cor po ra ción a un Es ta do 
gran de o po de ro so de una na cio na li dad pe que ña o 
dé bil, sin el de seo ni el con sen ti mien to li bre men te 
expre sa do por es ta úl ti ma.

Si una na ción cual quie ra es man te ni da por la fuer-
za en los lí mi tes de un Es ta do; si, a pe sar del de seo 
ex pre sa do por ella, no se le con ce de el de re cho de 
de ci dir en una vo ta ción li bre sin la me nor coac ción, 
des pués de la com ple ta re ti ra da de las tro pas de la 
na ción con quis ta do ra, la in cor po ra ción de es ta na-
ción al Es ta do cons ti tu ye una ane xión, es de cir, una 
con quis ta y un ac to de vio len cia.

El go bier no con si de ra que con ti nuar es ta guerra 
es el ma yor cri men con tra la hu ma ni dad y proclama 

so lem ne men te su re so lu ción de fir mar sin de mo ra 
unas cláu su las de paz, que pon gan fin a es ta guerra en 
las con di cio nes in di ca das, igualmen te jus tas para to-
das las na cio na li da des sin ex cep ción.

El go bier no de cla ra, al mis mo tiem po, que en mo-
do al gu no con si de ra un ul ti má tum las con di cio nes de 
paz an tes in di ca das, es de cir, que es tá dis pues to a 
exa mi nar cua les quie ra otras con di cio nes de paz, in-
sis tien do úni ca men te en que sean pre sen ta das con la 
ma yor ra pi dez po si ble por cual quier país be li ge ran te 
y es tén re dac ta das con to da cla ri dad, sin nin gu na am-
bi güe dad y fue ra de to do se cre to. [...]

Al di ri gir es ta pro po si ción de paz a los go bier nos y 
a los pue blos de to dos los paí ses be li ge ran tes, el go-
bier no se di ri ge tam bién, y so bre to do, a los obre ros 
cons cien tes de las tres na cio nes más im por tan tes que 
to man par te en la ac tual gue rra: In gla te rra, Fran cia y 
Ale ma nia. Los obre ros de es tos tres paí ses han pres-
ta do los ma yo res ser vi cios a la cau sa del pro gre so y 
del so cia lis mo. To dos los ejem plos de he roís mo pro-
le ta rio y de ini cia ti va his tó ri ca nos ga ran ti zan que los 
obre ros de esos paí ses com pren de rán el de ber en que 
es tán hoy, de li brar a la hu ma ni dad de los ho rro res de 
la gue rra y de sus con se cuen cias, que esos obre ros, 
con su ac ti vi dad ab ne ga da y enér gi ca, nos ayu da rán 
a lle var a fe liz tér mi no la cau sa de la paz y, con ella, la 
cau sa de la li be ra ción de las ma sas tra ba ja do ras y ex-
plo ta das de to da es cla vi tud y de to da ex plo ta ción.

Fe rro, Marc, La Re vo lu ción Ru sa de 1917, 
Bar ce lo na, Loia, 1977.
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 1. Elabora una historieta sobre la Revolución Rusa; para ello, toma en cuenta los antece-
dentes, el desarrollo y la formación de la Unión Soviética. Saca tus conclusiones.
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 2. Investiga quién fue Rosa Luxemburgo o Karl Liebknecht. Asume el papel de alguno 
de estos personajes, pero trasladándolo a la actualidad. ¿Cómo sería tu participación 
en los procesos históricos de hoy?

 3. Por equipos, investiguen acerca de Lenin, Stalin y Trotsky, luego elaboren una tabla 
comparativa de las semejanzas y diferencias de su ideología.




