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EDITORIALES 

DE MES A MES 

Los últimos acontecimientos, és decir, la rebelión de los gene
rales, estaba prevista por anticipado, y sólo un Gobierno que ha 
conservado al frente de los instrumentos coercitivos Bsitatales a 
los mismos elementos de la monarquía podía ignorarlo. El inci
dente de Carabanchel era todo un indicio terminante de lo que 
s.e preparaba de una mayor envergadura. Pero el Gobierno re
publicanosocialista creía paralizar el" movimiento de reacción me
ramente ofreciendo a dichos elementos el ,ejemplo de una fuer
te represión contra la clase obrera que tranquilizase sus inquie
tudes capitalisitas. Deliberadamente, la pQlfüca 1·epublicanoso
cialista consistía en eso : en tratar por todos los medios de ga
rantizar los privilegios de las clases pLutocráticas, reprimiendo
el movimiento 11evolucionario obrero. El mitin antiestatuiista de
la Plaza d,e Toros era la preparación, al la:do del fomte secreto
militar, del frente civil contrarrevolucionario. Había que ser cie
go para no verlo. Sin embargo, el Gobierno autorizó la movili
zación reaccionaria con motivo de la protesta contra el Estatuto,
y al mismo tiempo que hacía eso prohibía los actos ob1,eros de
carácter l'evolucionario. No era accidental esta política; obede
cía a il,odo un plan puesto en práctica desde el i4 de abril. El ge
neral Sanjurjo ha podido forjar toda su conspiración a la luz
del día, e incluso valiéndose de todos los elementos que el alto
cargo que ocupaba le proporcionaba. Ha encontrado colabora
dores eficacísimos en ci-ertas autoridades nacionales y provincia
les. El caso de Varela Valyerde, el verdugo del proletariado se
villano, es típico a este respecto.

Sin embargo, no podemos caer en la candidez de caracte
rizar dicho movimiento meramente ,como una intentona mo� 
nárquica. La sublevación del 10 de agosto tiene un caráder so
,cial mucho más hondo. Ha sido fundamentalmtmte -el primer in-
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tent o  de contra rrev olución b ur gues a, y en él ha n pa r ti ci p ado n o

s ól o los elementos mo nár quicos de finid o s  cla1· ame nte c omo tal es, 

si no e lemento s q ue form an lo qu e pu diér am�s ll am ar el bon a

pa.ntismo rnp ublican o . Es evid e n�e q ue la _ act itud d e  L e r�' ºll?' Y 

d e  su s amigos n o  ha sido na da diáfana. I ntnn am��te , San Ju r Jo Y 
su s genera les tenían la simpatía más o meno s. t aci ta de Lerr oux. 

y su s fuerza s. No se trataba simplemente d e  i m p one r d e  n ue ".o 
en e l trono a A lfonso de Bo rbón ,  sino de d ar el g o lpe de graci � 

a los av a nce s de la rev oluc ión dem oc rática, a n:ul a r t odas ;as m i 
s er a s con qu is tas ob teni d as y estable ce r u na �ictadura ma� san 
g u in aria y br uta l co n tra 

l
os obrero s  y c am pesmos . E l  mo v i mie n 

t o de Sa n ju rj o te nía como ba s e s o cial a lo s el�me i:i, t
o s ter rat emen 

t es, a los banqu er os, a los ind us triales, a l a  1 gle?ia , a _ l a  al ta: bu 
ro cracia . Pero el movimient o  no h ubi era surgi do s i  a l  m is m o 
tiem po no h ub ier a c ont ado con el sosté n de la polí t ic a d el actu , a l
G obierno rep ub licano soc

i
a li

s
ta. Como lo han demostr a do los u l



t imos he chos só lo en las masas obr f' ras est á la verd adera gara n 

tía c ontr a lo� a v a n ce s  de la co rutrar rev o l ución capita li st a . P er o 
al m

i
sm

o 
1 .iempo la clase obrera n

o 
p odrá der ro tar verdad er a 

ment� a la cont rar r evolució n si no un e inrlis olu ble me nte su luc h a 

c ontra los eleme nto s re acci o narios y e
l 

Gob ier n o r e publi ca n o
,ci al ist a ,  q ue con su p olíti ca faci lita _la ofe n siv a de la c o_n tr_ar r e 
v ol uci ón. El G o b i e rn o q u e h a  c o n c e d i d o e l m

d

u lt o a S a � J u
r

J o h a 

d e ne g a d o l a a m n i s t í a a l o s 
c

i e n t
o s d

e o b r e
r os y c a m

p e s m o s p r
e

-
s o s y p r o c e s a do s

. 

* * 

N o pued e d ecir se  q ue , a p e sar de las me_ d i da s ,  más espect ac u 
la r es q ue re a les , qu e to dos los días co !?u mca e l  Go bier no , ha y a 
desapa r e c id o, ni much o me nos, el peli gro de_ la �o rn tra rr e v o

l u 

ción. Cas i a la lu z del día, los element os reacc 10n a r 10 s si gue n a r

mándose y pre paránd ose para una nu ev a tent ati v a. Si se ha.c e 
el recuento d e  to do el es c aso armame nto de que se h a in ca uta d o 
e l  Gob ie rno y que e sta ba en po der de los sublevado s, y l as  e n

o r 
m es cantid ad e s que pos eían , s e gú n  todo e l  mundo s abe, s e sa c a 
la evide nte co ncl usi ón d e que los contr a rre vol uc ionarios n o  h a n
sido de sar ma dos, ni mu cho menos, y c onti nú an con Sl:! rv ando p a r a 

la próx im a s ublev ación cas i t odas las arma s de q ue disp on í a n  e n 
l a  pas a da

, 
y de la s cu ales s ólo poca s s� _ ha n log rado reco g er . A 

e sto h ay que agregar que con la com pli c id ad m ay or .º menor d
e 

l
a Policía , el gener al B arrer a, que era u no d e  los Je fes f u n d a


me ntale

s 
de la pasada rebe lión, sigu e en Es pa ña , pre para n d o 

c o n may ore s garantí as de éxi t o e l  próx imo m ovi miento. To d a s 

l
a s n o t i c i as q u e n o s c o m un i c a n  n u

e s t r o s 
c

a
m a r ad a s d

e 
lo s d i s



ti n t o s s i t i o s d e E ::; p a ñ a
c o i n c i d e n e n se ñ a l a r q

u e 
l

o
s e l e m e n t o s 
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reac cionarios 
e

stá n cad a día más prov ocativ o s  y ninguno de 
e!lo

s 
consi der a los úi.t imos suces os co mo una d� rr

o
ta defin it i va 

smo _com o u n  e scalón v ict ori o s o  p ara l a  c er c a n a  intentona . L� 
no eJecuc1 ón de l general Sa nj u r j o, le j os  de p a r

al i
z ar 

su acción , 
ha �-rv1d o p a ra e�aspe r arlos aú n m ás, y pa r a c o ns id e ra

r que la 
d��1 hd ad del Gobiern o, demos trada e n  e sta o c a si ón es un in 
d1c 10 de la p osib i l

i
d ad de p od er llevar a c abo l a a c

ció
n a la m

a


yor brev ed ad. En el mism o P a rl ament o se h an h
e

ch o 
d e nuncia

s c o ncr etas de cómo_ F ran cia , con la c o m plicida d 
de l célebr e Chiap


pe , . ::, e  ha conve rti do en el cen tro de

l 
com p lo t c o n tr ar r e volucio

nan o ,  Y d e  cómo el sin ie s t ro Martíne z  
A

n
i d

o 
e n c ue n tr a tod o o- é -

n e r o d e fa c i l id
a d

e

s p a ra s u s  a n d a nz a s . . 
0 

* * * 

. Co mo d emostr aron los últ i m o s  su c esos , pri nc ip a
lm

en
t e e n Se vill a, dond e éstos a dq uirier o n  un a m a y o r g r a v e

da d ,  sól o e n  e l 
p roletan ad_o descansa _ 111: v e�· d �dera d ef e n sa d e  lo s pr inc ipio s d e 

la 1,evol?c1ó n demo� r ati ca m 1�ia da el 1 4  d e  a
b ri l. L a  polític a 

del G ob i erno re pubhc ano s ociahsta no h ace m á s qu
e fomenta r y 

ayu dar al a va nce de l a  c ontra n evo lució n . E s l a  cla s e trab ajad o 
ra. en ?ene�·a

l 
la q u e ha de su f rir los efectos d e  l a contr ar r ev ol

u 
c10 n v�ct? r10sa, y p_or eso prec isamente, y po

r
q u e  el p roletari ad

o es la um ca_ cla se his tó ricam ente r evo lu cion a ri a ,  es p or lo qu
e 

l a clase t rabaJa_do ra debe apr es tar se a s u  d ef e n s a, q ue a es to pre c
i 

sa menite eqmva le el der ro ta r a l a r
e

acció n. Lo s mom ent os s on d e u n a  g rave dad e x tr ao rdinaria par a la cla se tr abaj a do ra e n c ren

e 
r�l y no s on los �ús a propósito p ara en tre g a r

se a inf anti
l

es
º m a 

mobras sm efica
c

i a  r evoluci onaria al gu na. La contr a r revoluci ó n 
n o  h a  de desca rga r sus go1pe s  so b r e 

l
os  pap ag a y os d e l rad ical

i s


mo pequ eñ obu rgué s, s in? s ob
r

e t o da la clase trabajado r a, sob r e 
los obrer o s y l os campe s m os. Es a la cl ase tr ab ajado ra a la q u e c o rrespon d e, por lo t &,nto, l a of e n s iva. Lo s tr ab aja do r es de Se

v i


lla, l ucha ndo s ob re un _ f r en te únic o  con t r a Sa nj u
r j o y s us e l e 

ment�s , h an d ado u n  eJ em plo e l ocu e nte m u n
d ial de có mo de be 

org'.1 m z ar la cla _ se trabajado ra sus lucha s f r e n te a la c0Ilit r a r re v o


luc1ó_n. Al Parti do Com u ni sta le co rre s
p o n de ded u cir las lóo-ic a s e:1- sena �zas d� este h ech o .  La política qu e se de T i v a  <ta nto de 

l
a 

s 1 tu�c10n nac wna l co m o  d e  l a int e rna cio ua l y q ue p or to dos l os me dw
s 

hay que llev ar a c abo es la de l fre n te ún i
co. Ha y que c o n 

cer
�

ar l os e sf uerz os de tod os lo s trab aj ado r e s  n o 
p ara la con

se

r


vac �ón de su s a _ ctu a les con q u is tas, si no p a ra i mpul sar la re v o 
l� c1ó n democ rát ic a. Y ant e  t o d o, y en l o qu e a la polít ica co m

u 
msita se refiere, h a y qu e b usca r 

i
n m e

di
a

ta m

e
nte la unificaci ó n 

d e t o d a s l a s 
t
e n

d
e

n
c i a

s c o m u n i s t as . 

* * * 
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Internacionalmente al socialismo le corresponde en la época 
actual rep r esentar el más v il papel en los ataq ues del capitalis
mo contra la  clase trabajadora re v olucionaria .  Con su  pol ítica 
de apoy o  de la democracia b u rg uesa no haoo más que faci l i tar 
el camino al  a v ance del fascismo . Más de qu ince años de dominio 
de los social istas en los Min isterios b urg ueses de E uropa han 
tr aído por  única consec uencia el q ue los itrabajadores se encuen
tren ahora en la  necesidad dB l uchar por sus •conqu istas más e le
mentales .  Desg raciadamente l os hechos dem uestran también q ue ,  
aunq ue a bandonan las  fi las social i stas los  trabaj a:dores de ed u
eación política más a vanzada , estos agentes de la burguesía he
nen toda v ía  un g ran ascendiente en los med ios obreros .  Los so
c ial istas  alemanes lograron impedir q ue los ob 1'€ros alemanes 
respondie r an con la h uelga general al golpe de Estado de von 
Papen en Prusia ; los social istas españoles desde el comienzo d e  
la re vol ución h a n  logrado f renar a la clase itrabajadora e impe
di r  q ue é sta i mpulsara hasta sus  ú ltimas con sec uencias la revo
l ución democr ática . En  el mov imiBnto de Sanj urj o ellos han lo
g rado escanwtear Ia ejec ución del general sin q ue se le vantara 
un f uer te mov imiento rnv olucionario de prot,esta en toda E spaña.  
Para ,e stablecer un j usta táctica en la c.ctuación comunista es pre
ciso v a lo r izar en su j u  ta verdad las f uerzas del enemigo para 
d ed uci r d€ e l l o  la táct ica más con v,eniente a seg uir. Y €'Il el caso 
concreto  de España , la verdad es q ue numerosas capas del pro
letar iado y d2 los campesinos están adormec idas por e l  opio del 
refor mismo . Es s u ic ida negar  esta infl uencia soc ia l ista cuando 
c ada n ue v o  acontecimiento políti co nos l o  dem uestra en la  prác
t ica . . .\ 1  sen tar esta p remisa falsa , insi nceramente sent ida ,  el 
P art ido  Comun i S1ta no hace otra cosa q ue abandonar la conqu is
ta d2 _l as masas i nfl u enci adas por la socia l democrac ia  española ,
mcu rriendo en el mismo error en q ue desde 1919 ha in currid o  el 
an arq u ismo .  

* * *

La I zq u ierda Com unista Española , desde inmed iata mente después del 1 5  de abri l , d án d ose c u en ta del i l usion ismo democ rático q ue en las masas ob reras h a b í an cul t ivad o los social i stas , sB h aesforzad o por h aoeT pre valecer una tá c tica q ue , s i n dar a- r itosen el des ierto , consi stía pre c i samente en desacred itar al refo�·mism o  sob re el terreno de _ lo s hechos . E f  q ue se hayan podido darcasos , como l os presenci ad os por nosotros en Madri d ,  en q ue durnrnt_e _las man_1 fo_stac1 o ries ca llejeras con tra la s ub levaci ón de.S anJ urJ o_ los socia listas h an logrado azuzaT a trabaj ad o res contra los mamfostan tes co m un istas , in ten tando incluso ao- red irles yarreba tarles las bandera s ,  es una  prueba bien feh acie�te de q ue

1 
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hay grandes núcleos de op in ión obrera que se dejan d irigi r por 
l os soc ial istas .  No darse cuenta de esto es seguir  la  pel igrosa po
lít ica del  avestru z .  Lo mejor actitud para lograr una influenc ia 
comunista entre las masas que mil itan en las filas del refor
m ismo ,es no abandonar est,as organ izaciones para poder en 
todo momento hacer la c rítica de d ichos métodos .  Y una manera 
de trabajar en este sentido es no abandonar la lucha en e l  seno 
de las organ izaciones de la Unión General de Trabajadore s .  An te 
el Congreso de esta oentral ,  que se celebrará el próximo mes, 
existe e l  pel igro de que no se manifieste en é l  un grupo de dele
gadoc_: homogeneamente organizados que llev,en a cabo en el  pro
pio seno del comicio la crítica de toda la pol í tica que v iene 
realizando la d i rección ugeti sta .  Ahora se comprenderá cómo 
mejor q ue dar  pretextos para la excl usión de la U. G. T . ,. a con
sec uenc ia  de adhesiones a Congresos de unidad , hubiera sido la 
p reparación de una f ue rte corr i e nte de oposic ión en  e l  seno d€ 
la U .  G .  T .  La v erdad es que e n  la actualidad con la pol í t i ca  de 
errores del comunismo ofic ial se ha dejado ·casi en perfecto mo
nól ogo a los d ir igentes de la central sindical reformi sta . 

* * *
En n uestro último n ú mero recogíamos la infamia llev ada a 

cabo por e l  órgano central del Partido oficial dando créd ito a la  
felonía publicada por un periód ico de Madrid respe cto a que « la 
izq u ie-rda com uni sta española se había -adherido al Gob i,erno c on 
motivo del complot de Sanjurjo» . La man iobra del diario b ur
gués era tan ev idente que sólo con una _mala fe stal iniai:i� podía
d árse la oréd ito para tratar de desacreditar a la Opos1c10n ante 
las m asas obreras.  P,ero . . .  el q ue a h ierro mata ,  a hierro m uere .  
A l o s  ,cinco o se is días de pub l icarse la n oti oia se insertó en u n  
periód ico de Bar celona otra que d ecía : poco m ás � :1;enos , l o  si
gu ien te : «Ha  v is itad o  al gobernad or C1V1l una comis10n de co1:1u
n i stas para protest ar contra la clausura de sus centros , p rec is a
mente después de  haber d ado ,  con mo tivo de l os ú ltimos su eesos ,  
p rueibas de su adhe sión al régi men . » La in famia cometi da por 
el óro-ano de BarC€lona contra el Partido es s i mil ar a la cometida 
con tr� n o,smros por el d iario burgués de Madrid . Pero exi ste 
una d i ferencia enti·e l a  actitud adoptada p or nosotros y por los 
d i. río-entes com unistas . Nosotros , reconoc ie ndo la i nfamia , no po
den;os hace r  más q ue denunc iarla a la clase trabaj ad ora como 
un a m a niobra con tra ,el ·comun ismo .  En cambio, Ios d i r igentes 
stalin ianos dan fe a lo que un peri ód ico b urgués manifi,esta y h a
cen de ello un arm a polém i ca contra lo oposici on i stas . No h ay 
posibilid ad de l aborar por una c?mp 1'€n s� ón mutua de l as cu�s
tiones política s que nos s eparan s i  se empieza poT hacer de la m-
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f a m ia el pr incipa l  arg u me nto po lémi co. Ahora b ien ; t am bién 
h

e
m o s d e  dec l ar ar que, a pes ar d e  e sos proced im ie nt os, n o s e n o s 

h a r á e n n i n gú n m o m e n l o p e r d e r l a s e r e n i d a d p o l é m i c a . 

T
am bié n los r ad ic a le s p eq u e ñoburg ues es de La Bat alla han 

tr at a d o  de sa ca r parti do d e  l a  hazaña de La Liberta d, de :.\ la
drid. Pe ro en este c as o co n circ un st anc i a s  agra vantes , porque se 
hi z

o 

co n g ran retr as
o 

y c u ando ya L a  T ie r ra había public ado 
nu es

t
ra rec t

, if i ca ci ón y hab í a apar e c ido e n  el n úmero pasado de 

n u est r a  RE V
IST

A , e n  que d e  m aner a termi nan t
e recti fi.cáb amos el i

n

f und i o. Hace ya t iem po que los b loqui stas tie nen que acudir 
a e st

�
s fa

l
si f ic a c �o ne s  de �a pos ic io ne s p olí ti ca s de lo s demás para 

c ub n r 
su s prop1 0 s d esa ci e rtos . El B loq11e ha tenido du ran t e los di ez y siete me ses de R epúblic a u na actuac ión dima de un mo

d o so pa ri ti do de e x trem a i z quierda republicana. H°a m e recido in 
cl u s o  el re s pet o de las aut or id ades republican as, que m ientras 
cl a

u
su raban los cent ros d el Pa i ii do Comunist a y enc arce l aban 

a l o s  c om uni stas o fici

a
les y a los de l a  I z quie rda Com unista res 

p
e

t aba n  1� liber ta d de su s a filiad os y dir ig e ntes. Los b loq �ista s h an si do in cap ac e s d e adoptar un a po líti ca revolu cio nari a de cla 
s e c o nse cu ente. Se han con vertido en la pr ácti ca e n  u n  pa rtid o ele c t

o r alis t a  peque ñob mg- ués vu lg a r . A pesar de e sto no han te 
n i d

o 
inc onv eniente en ap ro vechar l a  in f amia de un periódi c o b ur gu é s para calum niar polí ti cament e  a la Izqu i erda Comun ista . 

Y est o l o  han he c h o  cuand o sus milita n tes ha n v ist o cómo e n Ba r c� l on a nue s�ros ca_mar ad a s han fo1,ma do p al'te en la van guar 
d ia de

_ 
las ma m fes tac 10 n es po p ulare s, han s ido ag redidos por lo s r ep u b hca n

_
os

_ 
y e n car c el ad o s . .  S u  mor�os i dad cor re pa1-ej a con l a d

_
e los st a h man os, q u e ha_n v ist-0 el mis mo caso e n  Madrid y que , 

s m e m bar g o , n o h a n v ac i l a d o e n s e r l o s p r im e r o s e n a p r o v e c h a r

l a i n fa m i a . 

* * * 

L o s  úl timo s  a con tec i mie ntos polític os han p uesto ta mb ién a l 
desc ub i

�
1
:
t o que 

l
a I zq uier�a C�m un

ista es paño la, que e s la ún i


c a 
_
f r a cc ion obr e ra re voluc 1 0 nana que tiene un a p osición teóric a 

s óli d a , se enc ue nt

r
a e n  u n a l amenta bl e situaci ón de in f erio rida d 

p
_
a r a  poder e:<po ne r  e n  tod o momento su pu nto de vista ,  es d e 

c ir , sus co nsi gn

a
s an te cada a contecimie n to dado. R e ducidos a 

l a  R EVIS TA po r  n o  habe r po did o c ont i n uar publi cando nue st r o 
ó rga no El S o v iet a �o ns ec uencia d e  la

s 
d

i
ficultad es ec onó mica s , 

n o t e nemos o po rt u mda d de ex pon e r co n l a  rapidez que los h e 

c h
o s  

d
e

m a n d a n n u e s
t r o s p u n t o

s d e v i sta
. 

A c
o n se c u e n c i a  d e l a 

1
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cri s
i

s e conóm ic a n a cio n a l 
y de s u  c onsecuencia ,  el paro foaosJ, 

toJ a la p r en sa obre r a a tr
av

ie sa p-0r grandes di ficultades. Es l � 

h e c ho in n e.'.\"ahle y qu e 
to d

o
s s:1be mos . Pero a pesar de e llo, y p1 2-

-cis a m e nie p or la inm e n ;:; id ad de las ta reas cuya responsabil ic i : ,ri. 

rec a e  s ob r e  n o s ot ro s ,  
los opos ic io n i&tas españoles eslamos ol ú

a- a d o s  a ha c er los máx i m o s es fu
e rzos pa ra dota

r a nuestra o rga

�i z ac i ón de lo s m ed io s n e c esar
ios de pub lic idad . La expe rie ncia 

de l o s  últimos suc es o 5 ha s id
o su

f icienteme n te  elocuent-e pa ra ln

bern o s  co nve n cido a L or
l
o s  

de la nece sidad de que la YOZ de la 

Opo:-i ci ón se a co n o cida po t 
las ma sas ob re ras espa ñolas inmedia

tam en te ,¡ ue un he cho lle ti- a s c e nd en cia lo requ ie �·a . Y pa ra lo

g r ar esto no hay m ás po si! Ji lidad que emp re nde
r m mediatamen

te l a  p u blic a ció n de u n  ó rg a no c en f ra l 
que , s i po r nuestra fu� r 

za n umé ri c a  no puede 
pub li

c
a r se sem anal m e n t e , se edite qu m 

ce- nal. :-.o d ebe ru bo riz ar no s e
l re c on o cimient

o de nuestra modes 

t ia, p e ro no pode rn os
ta m p o c

o 
p r i v a rn o s d

e 
la necesidad �e man 

tene r u
n c o n

t
a

c to 
di

r e c
t
o 

c o n  la s masa s obre ra s y camp e sm a s e s -

p a ñ o l a ::: . 

Los d ía s 2 7  y 
2 8 d e l pa

s
a d o  a gost o s e  h a n  celebrad o e n  Ams 

te rdam la s ses io nes de l 
C

o n
gre s o co n tr a la guerr a . E l  curs o d e 

los deba t e s, lo s e le m e nto s  
q u e ha n i nte rve ni d o  e n  é

l
, lo s resulta 

d os o b ümidos han sido l o s 
mísmo s qu e los q u e l a  Oposició n Co 

munista Inte r naciona
l ha bí a pr o nost icad o . Per o l o  mism o qu e e

l 

Co ngr eso pr
e

p a r ator i o espa ñ ol esc
u

ch
ó 

la 
vo z  d e  l a  Oposició n po r 

m ed i a c ión d e  nue s tr a 
c am ar

ad a Marin
o 

Vela , qu e a nt e lo s dele 

g a dos asistent es expu s o
e l  v er dader o concept o revoluci onari o d e 

la l uc ha contra l a  gu er ra , e n 
e l  

C
ongres o d e  Amsterdam lo s d

e 

le o-ad os repr es e n ta n te s  d e  
l a  Op o s i ció n  In t ernacion a l , principa

l 

m�n te n ue stro s ca m a r ada s fra n ce s e
s , ha n expues

t
o ant

e 
e

l Con -

0 1 re so cuá l d ebe s er l a  po si c i ó n de l p r o let a riad o internaciona l co 

�n unis ta e n  s u  lu cha co ntr
a 

l
a gu e rr a , luch a qu e indefectiblemen 

te ti en e que i r  í n tim a m e nt
e u n id a  a l

a 
batall a contr a el ca pitali s 

m o . Lo mism o en Ma d r i
d qu e e n  Amst erda m nuestr os delegado

s 

ha n tenid o que sufr i r la s v o ci fe r ac ion e s , l os ins ultos y l as  calu m 

n ia s  de los r ep re s e n ta n te s s t a l i nian o s , es deci r, d e  l
a m ay or í a d e 

lo s d el e ga d o s . A p esa r d e
to d

a
s la s coaccion es intentad a s, nue

s


tro s ca mar ad a s  h a n  re a li z ad o un a ex celen

t
e labo r e n  Amste r 

d am. En la s calle s d e  l a c iuda d holan de s a apa1'8Ciero n num er
o 

sos y gr an des c art ele s  co n 
Y iv as a �r?�s k y, se rep �rt ió numero

s o 

mat
e

rial de pr opa ga n da 
d e  la Opos 1c io n y se l o g ro form ar e n el 

prop io Con gre s o  u n  n ú cl e o de dele g ad os q
u

e apoyaro n l as co
n 

sig nas de l a  Op os i ció n ,  c o nsign as q u e so
n l as d el bolchevism o 

l
e

n i

n

i
s

ta 
a n

t e

s 
de l

a 
a du l t e r a c ió n stali ni a n a . 



Burguesía, pequeña burguesía y proletariado 

Todo análisis serio de la situación política debe partir �e la� rela
ciones de las tres clases: burguesía, pequeüa burguesía (mclmda la 
campesinería) y proletariado. 

La o-ran buro-uesía económicamente poderosa, representa en s1 una 
minor� ínfima 

O 

de la' nación. Para reforzar su dominación debe �e
gurar relaciones definidas con la pequeña burguesía y, por su media-
ción, con el proletariado. . . . 

Para comprender la dialéctica de estas relac10nes deben_ d1�tm
guirse tres etapas históricas: en el alba del desarro_Uo capitahsta,. 
cuando la buro-uesía necesitaba métodos revoluc10nanos para resol
Yer sus problei';;as; en el período de florecimiento y madu_rez del ré
gimen capitalista, en que la burguesía daba a _ su dominación formas 
ordenadas, pacíficas, conservadoras, democráticas; en fin, en la de
clinación del capitalismo, cuando la _b�rguesia se ve obhgada a afe
rrarse a los métodos de la guerra civil contra el proletanado, para 
proteger su derecho de explotación. 

Los programas polític?s caract�rísti�os d_e estas �res etapas: el 
jacobinismo, :a democracia reformista (mclmda también la_ socialde
mocracia) y el fascismo son, en el f_ondo, _programas de c�rnentes p_e
queñoburgu�sas. T�n sólo es� part�c_ulandad �uestra la uuportancia 
enorme-me1or, la importancia decisiva-que tiene la autodetermma
ción de las masas populares pequeñoburguesas para la suerte de toda 
la sociedad burguesa 

Sin embargo, las relaciones entre la burguesía y su apoyo funda
mental, la pequeña burguesía, no se basan de ninguna manera en una 
confianza recíproca y una colaboración pacífica. En �u masa, la pe
queña burguesía es una clase explotada y desfavorecida. Se opone a 
la burguesía con envidia y frecuentemente con odio. Por su parte, la 
burguesía, aun sirviéndose del sostén de _la pequeña burguesía, :no 
tiene confianza en ella, porque teme muy Justamente que ésta se m
cline en todo momento a franquear las barreras que se le ponen desde 
arriba. 

Mientras trazaban v escombraban el camino al desarrollo burgués, 
los jacobinos entrabañ a cada paso en conflictos agudos con la bur
guesía. Ellos la sirvieron luchando con intransigencia contra ella. 
Después de cumplir su papel histórico limitado, los jacobinos caye
ron, pues la dominación del capital estaba predestinada. 

A través de una serie de etapas, la burguesía reforzó su potencia 
bajo la forma de la democracia parlamentaria. Tampoco pacífica ni 
voluntariamen1e. La burguesía tenía un miedo mortal al sufragio uni
versal. Pero al fin pudo, por una conjugación de represiones y conce
siones, privac10nes y reformas, conseguir que se le subordinasen, 
dentro de los cuadros de !a democracia formal, no sólo la antigua pe
queña burguesía, sino también, en una proporción importante, el pro
letariado, por medio de la nueva pequeña burguesía-la burocracia 
obrera. En agosto de 1914 la burgu¡,sía imperialista se halló en condi
ciones, mediante la democracia parlamentaria, de arrastrar a docenas 
de millones de obreros y campesinos a la carnicería. 

Con todo, precisamente con ld guerra imperialista comenzó la de-
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clinación manifiesta del capitalismo y, ante todo, de su forma de 
dominación democrática. Ahora va no se trata de nuevas reformas ni 
de limosnas, sino de cercenar y suprimir las antiguas. La dominación 
política de la burguesía entra aeí en contradicción no sólo con las 
instituciones de la democracia proletaria (sindicatos y partidos polí
ticos), sino también con la democracia parlamentaria, en cuyos cua
dros se han creado las organizaciones obreras. De ahí la campaña 
contra el «marxismo», por una parte; contra el parlamentarismo de
mocrático, por otra. 

Pero así como las eminencias de la burguesía liberal fueron inca
paces, en su época, de acabar por sus propias fuerzas con la monar
quía, el feud�lismo y la Iglesia, los magnates del capital financiero 
son incapaces, sólo con sus fuerzas, de acabar con el proletariado. 
Necesitan la ayuda de la pequeña burguesía. A este fin, ésta debe ser 
excitada, levantada, movilizada, armada. Pero tal método tiene sus 
peligros. 

Al mismo tiempo que se sfrve del fascismo, la burguesía le tiene 
miedo. Pilsudsky se vió obligado, en mayo de 1926, a salvar a la so
ciedad burguesa por un golpe de Estado dirigido contra los partidos 
tradicionales de la burguesía polaca. El asunto fué tan lejus que el 
dirigente oficial del partido comunista polaco, Warsky, que pasó de 
Rosa Luxemburgo no a Lenin, sino a Stalin, tomó el golpe de Estado 
de Pilsuclsky por el camino de la «dictadura revolucionaria democrá
tica» y llamó a. los obreros para sostener a. Pilsudsky. 

En la sesión de la Comisión polaca del Comité ejecutivo de la Inter
nacional Comunista del 2 de julio de 1926, el autor de estas líneas 
decía respecto a los acontecimientos de Polonia: 

«Yista en su conjunto, la conmoción de Pilsudsky es la manera pe
queñoburguesa, «plebeya», de resolver los problemas candentes de la 
sociedad burguesa, que se halla en descomposición y decadencia. En 
esto existe ya una aproximación directa al fascismo italiano. 

»Estas dos corrientes tienen rasgos comunes, indudablemente: re
clutan sus tropas de choque, ante todo, en la pequeña burguesía; Pil
sudsky, lo mismo que ::\1ussolini, trabajaron con medios extraparla
mentarios, de violencia descarada, con los métodos de la guerra civil ; 
ambos se preocuparon no de la destrucción, sino del salvamento de la 
sociedad burguesa. Pusieron en pie a la pequeña burguesía para el 
asalto al Poder y se unieron abiertanrnnte a la gr.a.u burguesía después 
de la toma del Poder. Aquí se impone involwltariamente una genera
lización histórica, recordando la apreciación dada por Marx del jaco
binismo como el modo plebeyo de ajustar cuentas con los enemigos 
feudales de la burguesía... Esto era en el período de ascenso de la 
burguesía. Ahora debe decirse que, en el período de cleclinación de la 
sociedad burguesa, la burguesía necesita nuevamente un modo «ple
beyo» de resolución de sus problemas, no ya progresivos, sino corn
pletamente reaccionarios. En este sentido, el fascismo contiene un,1 
caricaticra del jacobinismo. 

»La burguesía no puede mant,enerse en el Poder por los medios y 
métodos del Estado parlamentario creado por ella misma; tiene nece
sidad del fascismo, por lo menos en los instantes críticos. No ohs
tante, a la burguesía no le gusta el modo «plebeyo» de resolución de 
sus problemas. Fué, en general, hostil al jacobinismo, que había lim
piado con sangre el camino del desarrollo de la sociedad bur"ur;,c1. 
Los fascistas estáP; inco_nmensurablemente, más cerca de la burguesí;:, 
decadente que los Jacobmos de la burguesia ascendente. Sin embar,,·o. 
la burguesía sólida tampoco ve con gusto el modo fascista de re<;olu: 
dón de sus problemas, porque l::ts sacudidas, aunque se produzcan 
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en interés d e  la socied ad bu rguesa, están ligadas _ a pe lig ros pa ra c- 1 1 � .

De ah í la oposic ión entre el fasci sm o y los parndos lrn rguese s trad i-

cionales .. .  . 1 »A la gran bu rguesí a le ag ru d � t a n poco e l  fasc 1 s11 1 0  como a u n  .10.m-
bre con l a man dibul a enfe rm a deJ arse a rranca r los dien tes. Los r u  ., u 

l os .sólido d e  l a  soci e d ad lHll'"'Uesa h an seguid o a tl lsg u s to e l  t rn l  aJ O 

del d entista P ilsud, ;ky ; pero ,
0

e 11 ll n  de c u e n t as, �e h an l) C O H Hl cl a d ll : a

lo inevit abl e ,  co n ame u az as ,  rrga teos y tra 11 sacc!on e ,; ,  srn emb a rf;v. 
A sí, el í dolo de l a  v ísp e ra d e  l a  p eq ue íi a  b u rg u e sia se t ran sfo rm a  en
gend arm e d el capit al . » . , . . . 

A esta tentativa d e  s eñalar el puesto h1s ,o nco del . fa sc ismo . com o
relevo p olítico de l a  so c i a l democraci a se op uso l a  t e o n a _  de l _socrnlf a s
ci smo . Al p rin cipio , é st a  p oa í a  a p a recer  como una es�u 111dez m sole 11 t e ,
e st rident e ,  p e ro  inofen si v a .  Los  acon tec!m i en t ?s . u lt e rwres _ �rn n  mos t ra 
do  la infl u en c ia p ern ic iosa qu e la  t e o n a  st a l m i m i a  e¡ erc 10  en t o d o el 
dese nvoh\;11i en to  d e  l a  l .  C .  ( 1 ) . . . . 

De l  papel h ist ór ico d e l  j ac o b inismo ,  de l a  (l eJllllC l'U CW. y d el IHSClS
mo,  ¿ s e  d educe que la p equeña b u rguesía e s t é  con d en � cla a s� r has ta  el  
fin de  su3 días  un instrumento  en manos de l  cap it a l ·. 8 1  as 1 fues e .  I n.  
d ictadura de l  p rolet a riado  serí� imJJosib l e  en _u n a  ser i e  Ll e _ pa íse s  en 
que la. pequeña burgu esía  con s tltuye la mayona de la n a c w 1 1 ,  y, vele
más extremadamen te difíci l  en otros  p aíses  en que la peqneii.a bnr
gue�ía represen t a  nna m inoría impo rtn;1 te .  Felizn(e n t e  1 10  e s  así .  Ya 
la  experi enc i a  d e  la.  Commune de P a 1?s  demost rn ,  i� I men os  en l os  
l ímit e s  de  una c iudad ,  8 SÍ como deespues l a  expenen cu, tl e  l a  Revol u
c ión el e Oc tubre  en un a pscal a y en un perínclo i 1 1 cmnparah l emen ! e 
mis exten sDs ,  que  la a l i a nza de l a  g rande y de 1 � ¡wquPüa l, urgue� 1 :i 
110 es ind i �,i l uhle .  Colllo la pequ<?üa h u rgue �ía  es rn capnz de u n a  pP h 
t ica in cl � 11 en rl i c n te ' ¡¡0 r  eso ,  e n  pa rticu lar ,  l a  « cl ict adm a rlemoc rúti�a » 
pequdoh mguesa. es inea liz ahlel , no le queda 1 u.ís q • 1 e  l a  e lección 
entre  l a  h t:rguesía Y el p rol e t ar iado .  

En b t::pn�c:::. el e ,i�ce nrn , desarrollo �: flore� im ie1 1 to cl e l  c :1pital is 11�0 ,  
1:1 peqn e ,ía l rn rgues;a ,  a pesar _de bs 1 1 TupcuP 1 e� u:; n ,l (_l s  ue descc, : 1 -
t ento,  mp �·chó,  e 1 1  genernl , ohed1ent emeut e  en e l  t i ro c rl.] l l l ahs ta .  T ml)
poco podía h acer otra cosa . Pero en las cond 1c10nes de la clescompos1-
ción capita l ista y de  la  situ ación ec01 1 ómica s in  sal ida.  l a  pequeiia 
burguesía dende a persegu ir e �n_t entar el rnotlo ele  s11hst raerse al g n 
llete  de los antiguos amos y d l ngentes  de l a  soc 1ednd .  Es compl eta
mente capaz de  enlazar su suert e  a la d el prol e t a riado. P a ra ello sólo 
se requiere un a con� i ción : la  pequeí'.ía bu rguesí a  deb� adquirir _la 
creencia en la  capacidad del proletanado para conducir a la socie
dad por w1 nuevo camino. El prol etm_' iado sólo puede . in spirarle esta 
creencia por su fuerza ,  pol '  l a  segundad d e  S )J S  nccwnes ,  por  una 
ofensiva hábil sobre el enemigo, por e l  éxit o de su política revolu-
cionarin.  

Pern ¡ ay de él si e l  p artído revolucionario no se  muest ra a. 1ft altura 
de  la situación ! La lucha cotidiana del prolatariado  agudiza la i nesta

il idad de la sociedad burguesa.  Las huelgas y las revuelt ae ,}'oliticas 

(1 ) :\Jlentra$ oculraba -el discurso c:·auo arriba ni rart!do y a la I, C. ,  in Prensa
staliniana emprendió contra f>l e.na do sus campaftas habi tunles. )lanuilski escribió 
que yo h�_bía o�ado t'ldentificf!r,, a ] o s  fnfc�stas ron los jacobinos, r¡ue eran nue-stros 
a.n!-epasaclos re,o1ur:0na:::ios. Esto último es más o menos -exacto. �sgrnciadarnente, 
de tales a:itepnsndos hay no pocns dea{ �n c1ientes incapaces de remover su cerebro. 
TaP.1'!.Ji ,Jn pu-ed,e h�Jl :use un €'<'o d,e .f'Eta ant:�ua div.ergenda �n las nue-vas produc
ciones Le :irü11zenb erg con tra. el trotski smo. Peto ¡ dej emos esto a un lado ! 
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agravan l a  situ ación econ ómica. La peq ueña burg uesía pod ría adap
tarse pasJ.j eramente a p rivaciones crecien t es si llegase, por exp erien
cia, a la convicción de que el proletariado está en con dici ones de 
g uiarla por un n ue vo camino. Pero si el p ar t ido re voluc ion ario , a p e
sar de u na l uch n. de clas es continu amente acentuada , sig u e  mostrá1t
ll ose mcap az de co 1 1 c eu t rn r  a la clase ob re ra en t orr > o  s uYo oscila se 
extra�ía, se coutra dicr>, en to nces la peq ueñ a burg uesí a pie�de la p a
cienc ia y conuen z a  a ve r en lo s obre ro s  re volucio n ari os a los fau t o re s  
de  su  p rop i a  miseri a. Todos sus pen samientos  son induci dos a tal co n 
clusión por  todos los p artidos burg ueses, i11cld d a  la socialdernocrn 
ci a trumbi én. Q u e  l a  c risis soci al tome en t onces m i a  ag ud ez a insop o r
t ab l e ,  y aparec e un p a r tido c uyo obj e tiv o d irec t o  es p oner a l  roj o a l a 
peq ueñ a b u rg uesí a  y rl i ri gi r  s u  odio y su desespe ración contr a el p ro
le taria_do : E n  Aleman i a.  est� fu n ción his tóri ca se c u mple po r  el n ac io 
n alsocia h sm o ,  exte n sft c o rri e n te c u y a ideo logí a se curn p u n e  de toda s  

\ l as 
T 

exh al ac ion e s  yutri d as de l a  so_cied ad hurg ues� en d e sc omposic ió n . 
. ..... a  responsal.n h cl a cl p oJ1tica lH ' l l l C l p al de l  c reci mi e n to del fasc i sino 
mc �rnbe ,  c i e r t am e n t e ,  a l a  so_cialclemocracia . Desde la g uerr a irnpe 
n allsta, el t raba¡ o el e  este  par tid o  se r ed u c e  a a rrancar  a l a conc i enc ia  
del  p r o l et a ,· ia tlo h idea  de  una  pol í t i c a  indepP n die 1 1 t e  a s tw e ri r l e  l a  
c reenc ia en l a  e tern idad del capi t a lismo y a ob lig a r l e  �n to cl� oc asi{, n 
a arrod i ll arse  ante  la b t� rg ues ía  decaden t e .  La. peq ueña b urg ues ía  n o
puede seg m r  al obrero s1 n o  Y e  e n  , él a l  n u e v o  amo . La  socialdemoc r a 
c ia e n se fl a  al obrero a srr  u n  lacavo .  A u n  lacayo n o  le seO' ui r á J -1  
pequef_ía_ ?mg uesía ._ Ll� pol í ti ca  de l · reformismo q i.Iita a l  pro l�t a r iado
11; posib 1h dacl �l e  d 1ng1 r  a l as masas p lebe�' as de  l a  p equeña  b u r g u e 
sia, transfo �·1 � rnn dola y a  por  eso en cal' n e  de c af1ón lJar a el fascismo . 

Pero po l_1hcame1 1 t e ,  pa_r a  nosot ros, la c u est i ón n o  se zanj a  p o r  la
respons a.ln l 1dacl el e la soc ia ldemoc r acia. Desde el comienzo de la  O' Ue 
(Ta nos�tro� hen�os _ de n u nci ado a este part ido  r omo la agencia d� 1;1, 
u u rg uesrn 1mpennhsta en las füas d e l p r o let a r iado . De esta n ue v a  
orient�ción d e  l o s  m U t·x i t as rev o l uciona r ios n a ció la  Tercer a I nt er
nacional ; s u  t n rea consistía en un i ficar  al p ro le ta r iado b aj o  la ban
dera de l a  Revo l ución ,  aseg u r á ndole así la i nft n encia < l i r i"ente sohl' e 
las masas opr imidas de la peq u efi a b ur g uesía de l as ciuda cles Y de los 
c ampos. 

E l  período de !ª postg uena f \i é  en Aleman ia, más i:;: u e  e n  c ualquier  
o�r:3- parte ,  una_ �poca �e sit uación eco nómica. sin salida y de  g uer r a
c �vil. Las con d 1c10nes mtern acionales e inter ior es imp ulsaban i mpe
nosamen �e al pnís h acia la vía del  socialismo. Cada paso de la social
d_emocrac_r n  ]Jl:"º al d e sn u�� s u  decadencia y s u  i mpotencia,  la esen 
c�a reaccion a.na d e  su J?Ol l t Jca, la venal idad d e  su s j efes .  ¿ Q u é  cond'
c10nes so '.1 aun necesnnas pa �·a el d esarz :ono del P. c . ?  Sin embar g u ,  
e l  comm11smo alemán ,  d esp ues de  l o s  p r uner os añ os d e  éxito,,  impo r 
t antes, h a  emrado e n  u_na e ra d e  oscilac iones, de zigzags,  de cambios
al t ern ah_vos de _opo r t u :n mo y a ven t n r e r i  mo. La  h u r ocra cia cent r i st : c
l 1 a  d eb 1 htado s1stemáticn mente  a la  vang u a r dia pr o let a r ia  impidién 
dole  arrast rar a l a  c l a se bajo s u  d i recci ón .  P o r  eso ha h u r t�do al con
J unto de l  p ro l et_ar \ at.!o l a  posib i l idad d e  a r ra.s trar  b aj e  s u  di r ecc ión
:,_ las  ma�as o�wmlas de  l a. pequeña burg uesí a .  La responsabil id: -: , 1
thre_ct� e mmect 1 a l i1 po r e l  crec imiento d e l  fascismo es  de  l a  b u r oc r ac i a
stalnua n a  a n t e  l a vang uard ia pro l et a r ia .  

Prinkipo,  4 de n gosto d e  1 932. 
L . TRO T S K Y . 

.



N o  c o c e é i s  a R o s a  L u x e m b u r g o

El artículo de Stalin sobre « ciertos problemas de la historia del 
bolch evismo » lo he recibido con gran retraso. P ero , aun habiéndolo 
recibido , no  he p odido decidirme a leerlo durante mucho tiempo ,  por
que esta clase de literatura es indigest a, como si se tratar a de lima
duras o de p elo de cerdo picado. P ero , después de h ab erlo leído , h e  
llegado , cu ando menos , a esta conclusión : no se debe dej ar e n  silen
cio est e  documento , aunque sólo sea porque constituye una c al u m
nia descarada  y vergonzosa contr a  Rosa Luxemburgo . 

S talin clasifica a la gran revoluci onaria en el camp o c en tris ta .  
Stal in d emuest r a-mej or dicho ,  afirra a-q:ue desde su advenimi ento 
se o rientó el b olchevismo h acia la escisión con el centro kautskist a, 
mientras que Rosa Luxemb urgo amparaba a Kautsky desde la iz
quierda. Ci temos sus i,ropias pal abras : « Aun mucho antes de l a  
guerra, desde 1903-1904, aproximadamente, cuan do s e  fo rmó en Ru
sia el gr1;1p o  de los bolcheviques y cu ando la izquierda de la social
democracia alemana se hizo oír por  p rimera vez ,  Lenin se orientó 
haci'.1 la n1_ptura,  hacia la escisión 1.;0n los oportunistas ,  tanio en el 
p art!do socialdemócrata ru�o como en la  Segunda Internacional y, 
pai·hcula nnen te ,  en la soc J a ld emocracia alemana .  Sin embarcro , si 
la ruptura_ n o  _se h a  producido es  únicamente porque los socia ldemó
cra�as  de  izqmerda en la  Segunda Int e rnacional, y ante todo en la 
sc_icialdemoc_raci a_ alemana, rep i:esentaban un grupo vacilante y dé
bil que t ema miedo a pronunciar la  p al abra ruptura, escisión. » 

Tal es la tes is  fundamental del  artículo .  Los bolcheviques a par
tir de 1903 estuvieron por la ruptura no sólo con la d erecha sino 
t ambién _ con el  centro ka1;1tskista ; en c, uanto  a Ro!ia de  Luxemburgo,
ella temia hasta pronunciar en alta voz la palabra « escisión » .  

Para ade lantar una t esis t a l  hace falta no  conocer nada  de l a  
historia d e  s u  propio partido y ante todo de la evolución ideoló"ica 
de -!-,enin. En 1903_-1904 Lenin . fué el adversario implacable del  opor
tun�smo e:1 la socia ldem_ocracia aleman a. Pero no consideraJba opor
t u_m p.t a  mas que la corri ente oportunis ta ,  cuyo teorizante era Berns
t�m. Kautsky se encontraba entone 'S en lucha contra Bernstein.  Le
n�n consideraba 3: Kautsky '.'su maestro» y lo subrayaba cuanto po
dia. En _ los tr a_ba3 0� d� Lemn durante e sta época, lo mismo que en 
un_a �e:ie d� ��os sigmt>ntes, no  enco11tramos ni  hu'.!lla de crítica d e  
prrn_c1p1os <;J1:1g1da contra la corrien te  Bebel-Kautsky. He aquí lo que
Lenm escnbia en su foll eto Dos tríct icas lr n. cia 1a mitad de  1905 : 
,, ¿ Dónde Y cuándo he calificado de «oportunisll'o»  el revol ucion aris-
1110 ?e Bebel �- Kautskr ? ¡, _Dónde y cuándo he  pretendido crear una
corr_1ente part icular cual c¡mera en la  socia ldemocracia internacional
drsh?t a  de 1�  Ilebel  y Kautsky ? ¿ Dónde y cuándo se h an manifesta
do d1v�rge!1cias entre ro, de  una parte, y Bebe! y Kautskv de  o t ra?  . . .  
L a  �ohdandad cornpl  , ta  de  l a  socialdemocracia revolucionaria inter
nac10nal en los �ro�lem as más importantes de programa y de tácti
ca es  un h echo m� 1 scu t ible .  » �as palabras de  Lenin son h asta t al 
punt�s claras, precisas y categoricas que agotan de un golpe toda l a  
c uestión. 

Cü:.\l l JN I S:.\IO 1.:l 

Un a fi o  y medi o desp ués, el 7 d e  diciembre de 1906, Lenin escri
bí a en el ar tícu l o  «La crisis del m ench e vi smo » :  «Hemos declarado 
desde el c om ienzo ívéase « Un paso adelante, dos pasos a trás » )  q ue 
nosotros 1 1 0  con s tituínios ning una ten den cia «bolch e viq ue » p ar tic u
lar ; no h acemos más q ue defender en todas par tes y siempre el p un
t o  de vis t a  de l a  socialdemocraci a  re volucion a ria. Y hasta la reYo
lución soci al la socia l d emocracia p resent ará ine vit ableme n te un ala 
op ortu n is t a  y u n  al a re voluci on ari a. , , 

Habla ndo del menc h e vi smo como de un ala opo r tunista, L en in 
los ac u sab a no de kautskismo, sin o de revi sionismo . En c uant0 a l  
L olch evism o ,  no l o  con sid erab a como la fo rma r usa de K a u tsky, sino 
que en es t u  época se identific ab a a sus  ojos con el marxismo . La ú l ti
ma cita mues t ra  a d em ás q ue Len in no fué ca tegóricamen te p ar tid a-
1 io �e la escisión _ c on los op o r tunistas ; no sólo la a dmití a ,  sino q u e
con s1dnaba «mevi table » la presencia d e  los r e vi si onistas en el  sen o 
de l a  sociald emocracia h asta la r e vo lución social . 

Dos sem an as después ,  el 20 de diciembre de 1906, Lenin salu da
solemnemente la  resp uesta de Ifa u t sky a la  encuesta de P lej ano v  so
bre �l carácter de la revolució? . r usa : «Lo q ue nosotros hemos pre
tendid o- la defensa de las p osic10n es de la soci aldemocr acia re vol u 
cionaria  contra el opo r t unismo y de n ingún modo l a  cre ación de una, 
corr ien te bolchev ique  «origin a] ,, cu alq uier a -, Kau tsky lo  ha  con fi r
mado enteramente  . . .  n 

E n  e sto� i irn i t c s  J u  c uest ión está ,  así lo esper amos ,  p er fectamente 
cl ara.  Seg ún St�lin,  Lenin exi gía  y a  en 1903 la r uptm_ :.a en Alemania 
con los  oport ums_tas n o  sólo del ala der echa (Bernstein ) , s ino t a m
h1é1: del  ala  izqmerda ( I(autsky ) .  Ahor a bien ; en diciembr e de 1906 
Lenm �emostraba con org u l l o  a P�ej au o v  y a los m encheviq ues q ue  
l ; cornen_t r , de_ R a u t sky e n  Alen:ia m a  y la de los b o lch e v iq ues e n  R u
sia eran 1denticas .  Tal  es la primer a par te  de la inc u r sión de Stalin 
en la historia de las ideas  del bolchev ismo . ¡ La b uena fe ' " la er u-
dición del explorador alcanzan el mismo nivel ! 

Inmediat amente  desp ués de s u  afirmación ,  concer niente a los a fios 
1903- 1 904, S ta lin da un salto a l  año 191 6 y se r efier e a la c r ítica v io 
lenta que hizo Lenin del folleto de guerra de J unius, es decir , de 
Rosa L u xemburg o. Sí ; en esta época Lenin va había dec lar ado una 
lucha implacable al ka utski smo y había sacado todas las concl usio
siones necesarias en materia de o r ganización . Es evidente q ue Rosa 
L uxemb urgo no planteaba el probl ema de la  l ucha contr a e l  centr is
mo de una manera taj ante- aquí l a  ventaj a  estaba enter amente de. 
p_arte de Lenin . Pero . entre oct ubre de 1916, fecha en q ue Lenin cri
t icó el _fol leto de J um us, y el año 1903, fecha del adveni1miento del
bolch ev1sm�, han transc u r rido tr ece años. D u r ante la mayor  pa r te 
¡ Je  este penado Rosa Luxemb ur go se h a  encont i ado  en o posición con 
Kautsky y el  Comité central bebeliano, acent uando cada vez más su 
l ucha contra e l  « r adicalismo »  forrual ,  pedantesco y pod r ido de
Kautsky .

Lenin no participó en esta l ucha y no sost uvo  a Rosa L uxemb ur
go hasta 1914. Absorbido apasionadamente por los asuntos r usos 
obs�rvaba, una p rudencia extrema e n  los  p r oblemas inter nacionales'.
Lemi1 tem_a por Bebe] y Kautsky como r evolucionar ios m ucha más
consideración que Rosa L uxemb ur go , que los obser v aba más de cer 
ca en la acción.  La capit u l ación de l a  socialdemoc r acia el 4 
d� agosto f 1;1é par� Lenin completamente inespe r ada . Es sa
bido q u� Lenm _co:isideró el núm.�r o  de V o r wae r ts q u e  contenía Ja
declaración patnóüca de  la fracc1on socialdemócrata como una fal
sedad del estado mayor  alemán .  Sólo c uando se h ubo  con Y encido 
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defi1 1it i v a 1uente de esta v er dad monst r uosa r e visó Leniu su aprecia
ción de las col'!' ientes f undamentales de  la  socialdemocracia alema
na. Hag amos notar que Lenin r ea lizó este  t rabaj o de revisión a la  
maner a leninista,  es decir , sacando de un go lpe  t odas las  consecuen 
cias hasta el fin . 

El 2 7  de oct ub r e  de 1914 Le nin escr ibía a Chliapnikov : ce . . .  Odio 
y detesto aho ra a Kautsky más que  a todos los ot ros. ¡ Q ué  hipocre
sía r ep ugnante, mezquina y l lena de s uficiencia. . .  R. L uxemburgo 
tenía r azón. El la compr endió hace tie mpo q ue Kaulsky no era más
q ue un c cteór i co  ser v i l »  o, para hablar simplemente, un lacayo de la
1111ayor ía del pa r tido, del opor t unismo. » ( Colección leninis ta ,  pági
na  200, edición r usa , s ubrayado po r mí. ) A un no existiendo otros do
c umentos- y los hay a centenares- , sólo est as pocas l íneas basta 
r ían p ar a esclar ecer  definiti v amente l a  historia del problema. Lenil l  
cr ee necesar io, hacia fines de 1914,  informar a uno de sus colabora
dor es más próximos de la época q ue «ahora» ,  en la ho r a actual  
hoy ,  cont r a r iamente a l  pasnclo ,  c codia y detesta» a Ka utsky .  La vio�  
lencia de la fórm ula dem u estr a ,  s in que podam0s llamarnos a eno-a
fio, en q ué medida Ka utsky había defraudado la confianza de Le 
nin . N o menos clara es la seg unda frase : «R. L uxemb urgo tenía 
razón y comp re ndió hace m u cho tiempo q ue Ka utsky no era más que 
un « t eór ico se r v il » .  Lenin se apr es ur a  aquí a reconocer lo  que  él  
no h abía pensado tod avía o a lo menos lo que  no admitía entera
mente : q ue Rosa L uxemb urgo  t uvier a razón. 

Estos son los j alones  c r onológicos más importantes de la c ues
t ión y son al mismo tiellilpo los j a lones m ás importantes de la bio 
gr afía política d e  Lenin. Es un hecho indisc u tible q ue s u  c urso i deo 
lógico se desenv uelv e según 

_u
n c ur so de _ cr ecimiento ininterrumpido . 

Pern p r ecis amente esto s1gmfica q ue Lenm no se ha «convertido» en 
Lenin en un solo día, com o lo present an los pinto r e s  de iconos de 
So uzdal, sino q u e se ha forj ado a sí mismo. Leni n  ampliaba s u  ho
rizont � y se instr uía en otr o ,  s uperando con stantemente el  niv el ya 
conq mstado . En esa tenacidad ,  en ese constante esfuerzo  intelectual 
p ar a s up er arse es como se afirm aba s u  espírit u  temer 1rio. Si Lenin 
h ubier a comp r endid o y fo rm ulado desde 1 903 las resp uestas a to 
dos los problemas del futuro , él no h ab ría  hecho  en tod o  el resto de 
s u vida más que  r ep eti rse constantemente . En re alidad, l as cosas han 
pasado de un  m odo c ompletamente distinto . Stalin no hace más que 
st alin izar a Len in adaptándolo  a sus  esq uemas n umerados. 

Et: la l uch a de Rosa L uxemburgo contra Kautsky, y sobre todo en
los  _anos  1910 -191 4, l os p roblemas de l a  g uerr ?, del mil itari&mo y de l
p ac1f is1?0 o cu_pa �· o n . un  gr an l ug ar. Kautsky defen día el programa
refo rmista : ltm1tac1ón d e a rmamen tos ,  trib unal in ternaci on al , e tc .  
R os 3: Lux em� u rg o . lucha�a fi rm_emente con tra este  programa por
consid erarlo 1l u sorto . Lenm mamfest aba vaci l aciones en esta cues
u on ,  p ero en un de te l 'min ado pe ríodo est u vo más c e rca  de K a u tsk...

q u e d e  Ros a L uxemburgo. 
Seg ún _mis con vers acio � es . d e  l a  ép oca con L enin ,  recuerdo que 

le 111: presw_nó m uc)1 0  el s1g men te arg umento  de K a u tsky : en ias
c u es tiones m te rnacwnales , lo mismo q ue en las inte riores, · 1as refo r
m as , son pro du c to d e la luch a de clases revol ucionaria · ciertas o-a 
ra�ti.as ( «r�formas » )  en las re l_aciones _intern acionales 'p ueden c�n
s�º mrs e por la luch a d e  cl ases m tern acwn al. Lenin creía que se p o
<li a  apoyar perfectamente esta posición d e  Ka utsky a condición d P  
q ue Ka utsk� ·. desp u és de s u  p olémica con tra Rosa ' Luxem burgo s� 
e n carga ra de a t �car a los d�rech ist as (Noske y compañía ) . y0 ' no 
p u ed o  aho ra deci r de m em '.Jrta en q ué medida estas ideas tuvieron 
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expresión en a rtículos de  Len in ; ello  exigiría u� trabaj o . especial Y
met iculoso. Tampoco puedo afirmar de memona en qu_e momento
se han disipado las vaci laciones de Lenin en esta cuestwn.  Pero de 
todos modos estas vacilaciones fueron expresadas no sólo en con
Yersaciones, sino t ambién en l a  correspondencia.  El  poseedor de una 
de estas cartas es Carlos Radek. 

Creo necesario aportar aquí un testimonio importante en esta 
c uestión para ver de  conse1·var un documento de  excepcional valor 
para la biografía t eórica de Lenin. En el otofio de 1916, _durante
n uestra colaboración colectiva de la  p lataforma de la Opos1c1ón dP 
Izquierda, Radek nos mostró a Kamanev, Zinoviev, a mí y también 
sin duda a otros camaradas la carta que le dirigió Lenin ( ¿ en 1911 ? )  
-y que constituía una  defen sa d e  Kautsky contra l a s  críticas d e  l a  
Izquierda alemana. Según la  decisión del Comité Central,  R adek, 
como otros c amaradas,  deb i era haber remitido esta carta a l  I 11sti
tu to  de Lenin. Pero por t emor a q1,1e fuera ahogada, si no destruida,  
en la fábrica stalinista de falsedades, Radek decidió guardar la  c ar
ta hasta tiempos mej ores.  Estas consideraciones de Radek no  c are
cían d e  fundamento.  Después Radek se ha  convertido él  mismo en 
un particip ante,  aunque poco responsable,  suficientemente activo en 
la preparación de falsedades políticas. Bastará recordar que Radek, 
que,  contrariamente a Stalin, cónoce bien la  historia del  m arxiS/filo 
y ,  de todos modos,  conoce l a  carta de Lenin ,  cree posible solidari
zarse abiertamente con la  aprecia.ció¡¡ imprudente que Stalin hace 
de Rosa Luxemburgo. Que Radek actúe b aj o  e l  látigo de Yarosl avsky 
eso no atenúa su culpabilidad, pues sólo los esclavos despreciables  
renuncian a los principios del marxismo en nombre de  los p rinci
pios del  l átigo.  

Pero,  con todo,  n o  se trata ahora de las c aracterí sticas persona
les de Radek, sino de la suerte de la carta de Lenin. ¿ Qué ha sid o  
de  ell a ?  ¿ Sigue Radek substr ayéndola al Instituto d e  L enin ?  Es 
poco probable.  Seguramente la  h an remitido, entre otras,  en calidad 
de testimonio material de su fidelidad inmaterial .  ¿ C u ál h a  sido la 
suerte de esta carta?  ¿ Se  encu entra en los archivos de Stalin , entre 
los documentos c omprometedores para sus colaboradores más p ró
ximos, o bien ha sido destruída como otros muchos documentos con
cernientes al p asado del  P artido?  

No p uede h aber  ni  sombra de raz ón p olític a  p ara  disimular un a 
carta escrita hace una veintena de años y sobre un problema que 
sólo tiene interés histórico . Pero preci samente  el valor his tórico de  
l a  c arta es  lo excepciona lmente gr ande. Nos muestra a L enin t al 
como era en re alidad y no tal como lo h an creado a su imag en los  
b u rócratas limitados que p retend en poseer el don de l a  infalibilida d. 
Nosotros pl ante amos est a  cuestión : ¿ Dónde e st á  la c arta de L en in 
dirigida a Radek ? ¡ Pongamos la carta de L enin sobre el tablero del 
P ar tido y de la In tern acion al Comunista ! 

Si se tom an las divergencias entre L enin y Rosa Luxemburgo en 
conj unto ,  es indisc utiblemente Lenin quien teii la razón. Pero ello no 
excluye que en ciertas cu esti ones y en perío dos d ad os no h aya teni
do  razón Rosa Luxemburgo contra Lenin . S in embargo , e&tas diver
gencias, a p esar de su import an cia, y hasta a veces de su extrem a 
acui dad, se han de senvuelto sobre la base de l a  política p roletan a 
revolucionaria qu e les fué común . 

Cu ando Lenin, ec han do un a mirada atrás, escribía, en octubre 
de 1919 ( « Saludo a los comunistas italianos, franceses y alemanes » )  : 
ce .. .  en el mOIIIlen to de la conqu ista del Poder y de la. c reación de l a  
Rep ública soviétic a el bolch evismo estuvo solo y atraj o a sí l o  me-
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j o r  de las c o r r i en t e s  del zJensamiento  soc ia l i s ta  q ue le e ran  pro x i,
mas . » Al escr ibir esto Lenin también tenía en c uenta  sin d uda la  
tendencia de Rosa L uxemb ur go, c uyos compañeros de ideas más pró
ximos, como Mar chelw sky , Dzerzinsky y otr os, militar on en las ti l as  
bolche viques. 

Lenin conocía los e r r o r es de Rosa L uxemb urg o  más p rofunda
mente que Stalin. P e ro, no por  azar, citó un día, y precisamente a
pr opósito de la L uxemb ur go,  este viej o adagio : «P ueden las  águi 
las  descender hasta e l  nivel  de  las  gallinas, pero n unca p ue den Jas 
gallinas alcanzar la altu r a de las n ubes. » Por eso, precisamente por 
eso,  debier a Stalin exhalar s u  mediocr idad rencorosa con más p r u
dencia ante una per sonalidad de la e n vergad u ra de Rosa Luxem
b ur go . 

En el a r tíc ulo « Sobr e la historia de la dictadura»  (octubre de 
1920) esc r ibía Lenin,  r efir iéndose a las del poder soviético y de J a  
dictad ur a d e l  p r oletar iado, c uestiones q ue ya se habían p lante a d o
en 1905 : «Los r epr esentantes del proletariado r e volucionario y del  
marxismo no falsfficado tan eminentes como Rosa Luxemb urgo, ap r e
ciar on inmediatamente la impor tancia y la sometieron en las reunio
nes y en la Pr ensa a un análisis crítico. » Por  el contrario, «las gen
tes del tipo de los futur os kautskist as manifestaron una incap acidad 
total par a compr e nder la impor tancia de esta exper iencia » .  En un as 
pocas líneas se r econoce toda la importancia histórica de la l ucha 
de Rosa Luxemb u r g o  contra Ka utsky, l ucha de la c ual Lenin estu
vo  muy lej os de compr ender inmediatarr.ente su alcance.  Si  para 
Stalin, par a el  aliado de Chang -Ka'i- Chek y el compañero de a rmas 
de P u r c ell, el teór ico del  «Par tido Obr ero y Camp esino» ,  d e la «dic
tadu r a democr ática» ,  de «no r echazar a la b urg uesía» ,  etc . ,  Rosa 
Luxemb urg o  es la  r epr esentante del centr ismo, para Lenin es  la r e
presentante del «mar xi smo no falsificado » .  Lo que  esto  significa en 
la pl uma de Lenin basta h aber  conocido un poco a Lenin para 
medirlo .  

Observ emos a l  mi smo tiempo q ue en l as n otas dP las  obras com
pletas de Lenin se dice, entre otr as cosas, de R.>sa Luxemburgo : 
« D ur ant e  el desar r ollo del r e vi si onismo bersteini ano, y m ás tarde en
la época d el ministeriali smo (Mil lerand ) ,  l a  L ux emb urg o  desencade
nó una g uer r a  decisi v a  contr a  esta corr i en te colocándose en el a la 
izquier da  del P ar tido alemán . . .  En 1907 par ticipó, como delegada d e
los soci aldem?cr ata s . de Polonia y Lituania ,  e n  el Cong reso de Lon 
dres del pa r t ido socialdemócrata ruso,  donde  sostu vo a l a  fr acción 
bolch e viq u e  en todas las c uestiones fund 'l.mentales de la revoluci ón 
r us a .  A par tir de 190 7 l a  L uxemb urgo se ha  consag rado enteramente 
al tr ab aj o alem án , oc upan d o  una posición de izq ui e rd a  r adical y en  
)ucha co 1�tra e l  c en tro y el al a _ derech a .. . La  par te que tomó en la 
msu rrección de enero de 1919 l11zo d e  su  n ombre una bandera de la 
re v o luc ión pro le ta r ia. » 

Claro está q ue el a u tor  de la n o t a  m anifestará sin duda m añana  
su arrepe n ti �ien to y decl ara rá q 11e 

_
e� tiemp os de  _Lenin su pl u

�a estaba ciega y q �e sólo h a  adq um d o  plen a clandad b aj o  St a
lm . . �oy l a s  d eclarac10nes de este g ·én ero -mezcla d e  simpleza de 
cretm1smo y d e  bu fonería -se hacen ca d a  día en la P rensa mosco
vita .. P ero ellas no c:imbian en nad a e l  asunto. «Lo q u e  l a  plum a 
escribe no pu ede extir p arlo el h ach a» , dice el provP,rbio ruso . Sí ; 
Rosa L

l!-
xemburgo se h a  con vertido en l a  b andera de la revo lución 

proletan a. 
¿,P_ero por qu�, por q ué _ St alin se h a  p uesto - ¡  con tal retraso ! 

a revisar la antig u a  a¡:- !'eciación bolch evi q ue sobre Rosa Luxembu r-
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go ?  Como todas sus piltrafas anteriores en el  dominio de la teoría, 
la más escandalosa es  el p roducto lógico de  su  lucha contra la teo
ría de la « revolución permanente » .  En su artículo «histórico» ,  Stalin 
consagra una vez más a esta teoría la  m ayor parte .  No dice nada 
nuevo. Nosotros ya hemos respondido hace tiempo a todos sus ar
g umentos en nuestro folleto La revolución pe rmanente .  Baj o el 
ángulo histórico la cuestión está suficientemente aclarada, así lo 
creemos en el  segundo tomo de la His toria de la Revo lución de
9c tu bre. Aquí la cuestión de la revolución pem1anente no nos 
mteresa más que en la  medida en  que Stalin le mezcla al nom
bre de Rosa Luxemburgo. Inmediatallilente veremos cómo se las ha in
ge_niado el filósofo de las desgracias para tenderse una trampa a sí
mismo. 

Déspués_ de haber recorda�? las disensiones entre bolcheviques
y mencheviques sobre la cuest10n de las fuerzas motrices de  la  revo
lución rusa, encontrando en ell0 el  medio para acumular en unas 
�ocas lí_neas una serie , de  err�res que no podemos revelar  aquí, St&-
lm escribe : « ¿ Cuál fue la actit.ud en estas discusiones de dos social
demócrata� alemanes de izquierda, de Parvus y de Rosa Luxembur
go ?  , Ellos mventaro� , un esquema utópico y semimenchevique de l a
teor�a de la  _revolucion pel'llllanente . .  Luego este esquema utópico y 
s�mimenchevique de la_ teoría de la revolución permanente fué co
gido por Trotsky (parcialmente por Martov) y transformado en ins
trumento de luc l?a contra e l  ' l�nini smo . . .  » Tal es la  h istoria inespe
rad3: d_e la  �reaci?n d_e la te<_>na _de la  revolución permanente, según 
las ultrmas 1�vestigac10nes lustóncas d e  Stalin. Pero e l  investig ador, 
¡ ay ! , se olvi d� de ec_har una _mirada a , sus precedentes y sabias
obras_. , En 1920, el ffi:ismo Stalm se habia p ronunciado sobre esta
cuestion en su polémica contra Radek. He aquí lo que escribía en
ion ces : «No es cie r to que la teoría de la  r evolución permanente fue
ra plant�ada en 19,05 ror Rosa Luxemburgo y Trotsky. En realidad, 
esta teona ya habia sido expuesta antes por Parvus y Trotsky. » Se 
puede encontrar esta afirmaci ón en l a  p ágina 185 de  la  edición rusa 
d�, las Cues t iones de _ l�ninismo. Es de  esperar que se  encuentre tam
bien en todas las edic10nes extranj eras. 

A sí ,  en 1925, Sta lin procl ama la inocencia de  Rosa Lu}<emburgo de 
un pecado m?rtal : la participación en l a  elaboración de la teoría 
de la  revolución perm anente. « En realidad, esta t e o ría fué expues
ta antes por Parvus y Trotsky . » En 1931 aprendemos  en el mismo 
Stalin c;rue han sido net amente «P �rvus y Ro_sa Luxemburgo quienes
han .. .  mven t ad o  el  esquema utópico y sern1mench ev ique d e  la  re
volución perm an ente . » En cuan to a Trotsky, ya no es culp ab l e  de 
haber  ela�<_>rado esta teorí �, sin? que no hizo más que « tomarla»  
-en compama .. .  ¡ de Martov . Stalm e s  sorprendido una  vez más con 
la mano  en el sac o .  ¿ Se trata de ign o r ancia crasa o es que se ens aña 
en embroll ar . las cartas e_n las  cuestiones fund amentales del marxis
mo ? En re alidad, no  �s J U�to pl an t e_az: tal d i l ema , po rqu e  sucede  lo 
u!lo y lo otro . L as fa_lsific acion e s  stalm1 stas son co nsci e n t es en l a  me
dida . en que es�án dicta das en c ada momento por in te rese s p ers on a
les bi�n determ1!1ad os. P e_ro t ambi_én son , a l  mismo tiempo , me dio in
c9nscient es , deb1 do  a su i gnorancia gro sera en e l  dominio de  l a  teo
na , p ues sólo se pre oc u p a  de arreglar l as c osas d e  modo qu e n o  con
tradigan sus inte rP,ses del día. 

_ Pero el h �cho es t á  ahí. En l a  l u cha contra el « contrab an do trots
kis ta » ,  Stalm h a  encont rado . en 193� un . nuevo en emigo person al : 
Rosa Luxemb urgo. No h a  vac1lado m un m st an te en calumn iarla y 
.an tes de p on er en c ircu l ac ión grandes dosis de groserí a y desle a l t �d ,  
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110 se ha preocupado tan siquiera de r�visar lo que él mismo había 
escrito sobre la misma cuestJ0n cmco anos antes. 

La nueva variante de la historia de las ideas del }lolchevisrno está 
dictada ante todo por el deseo de servir un plato mas cargado de _es
pecias que los pr:ecedentes. Es inútil añadir que Mai:t�:' �s tra1do 
aquí por los pelos para cond1ment_ar me¡or el pla�o t�onco-mstóu;� .:llartov ha tenido siempre una actitud hostil a la ,�011a ) a la p1 ac
tica de la revolució11 permanente y ha subra}ado ni�as de ua� vez que 
las posiciones de Trotsky sobre la reYoluc10n llabian sido I efutadas 
tanto por los bolcbeviques como por los menchev1ques. Pero sobre 
esto no vale la pena detenerse. . , . Es una verdadera fatalidad: no hay ni una cuest10n nnportante 
de la revolución proletaria internacional sobre la que Stalm uo haya 
emitido dos opiniones diametralmente opuestas. :8abemos gue en 
abril de 1924 demostraba en sus Cuestiones de lcmnzsmo la m1pos1-
bilidad de construir el socialismo en un solo país. En otoño del 1ms
lllO aiio rectificó e11 la nueva edición del libro este pasa¡e para de
mostrar (es decir, para afirnnar pura .Y �implemente) que e_l prole
teriado «puede y deúe» construir el sociahsmo en un solo pai� .. Todo
Jo demás del texto ha permanecido sin cambiar. E_n la cuest10n del
partido obrero y campesino, en la_ de las conversac10nes de Brest-L1-
to,vski en la cuestión de la dirección de la reYolución de octubre, en 
Ja cue�tión nacional, etc., etc., Stalin ha tenido ocasiún de antic�
par en el espacio de algunos afios-:--a nce_s de algunos meses-opi
niones diametralmente contradictorias. Sena falso atnbmrlo todo a 
Ja mala memoria. Lo que pasa es mucho más grave: Stalin está corn
pletan:nente desprovisto de métodos de pensa�iento cie!1tíficos y de 
criterios de principio. El aborda cadfl cuest1on como si ac_abara de 
suro-ir v se encontrará aislado de todas las demás cuest10nes. Su 
juicio' résponde a sus interes_es diarios. La_s . contradicci?ne� que lo
co11funden son la consecuencia de su empinsmo _vulgar. I,os_a J.,n
xemburgo no se presenta para él bajo la _perspectiva d1el 11wv11111eJ1-
to obrero alemán, polaco y mundial de la ultuna mitad _uel siglo. No; 
para Stalin se trata de una figura nueva cada vez _y aislada,_ respe9-
to a la cual está obJicrado a preguntarse en cada cm·unstancia: ¿Es 
amigo o enemigo? EJ

0 

instinto le ha sugerido esta ,·ez al teórico del 
socialismo en un solo país que la sombra de Rosa Luxemburgo le_ es 
implacablemente hostil. Pero eso no impide que la gran sombra siga 
siendo la bandera de la revolución proletaria mundial. 

Rosa Luxemburo-o criticaba desde la prisión en 1918, muy seve
ramente, y en conj�'mto falsamente, la polít�ca bo�cheYiqyr. Pero aun 
en este trabajo, que figura entre sus traba¡os mas erro¡1eos, se per
ciben sus alas de águila. He aquí su apre.,iación general de la Revo
lución de Octubre: «Todo lo que el Partido está en condiciones de 
mostrar en el dominio de la energía, de la perspicacia, de la acción 
y de la consecuencia revolucionaria, lo han cumplido _er,tei '.1rnente
Lenin Trotsky y sus camaradas. Todo el honor revoluc10nano y la 
aptitu'd en la acción que faltaron a la socialdemocracia de Occiden
te estaban representados por los bolcheviques. Su insurrección de 
octubre no sólo fué el saludo real de la revolución rusa, sino que 
también representaba el honor del socialismo internacional. » ¿ Es 
ésta la voz del centrismo? 

Rosa Luxemburgo somete después a una crítica severa la política 
bolchevique en el dominio ::.grario, en la consigna de autodetermi
nación nacional y en la renuncia a la democracia formal. En esta 
crítica dirigida contra Lenin y contra Trotsky no hace, digámoslo de 
paso, ninguna distinción entre sus puntos de vista, y, �in embargo, 
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Rosa Luxemburgo sabía leer, escribir y percibir matices. Ni siquie
ra se Je ha ocurrido, por ejemplo, la idea de reprocharme mi solida
ridad con Lenin en la cuestión agraria ni de haber cambiado de 
posiciones respecto a los campesinos. Sin embargo, ella conocía 
bien estas posiciones, puesto que las he explicado en detalle en su pe
riódico polaco en 1909 ... Rosa Luxemtburgo termina su crítica seña
lando que es necesario «separar en la política de los bolcheviques 
lo esencial de lo secundario, lo fundamental <le lo accidental». Lo 
fundamental para ella es «el poder del movimiento de masas y su 
pasión del socialismo» . «En este sentido-escribe ella-, Lenin, Trots
ky y sus amigos fueron los primeros en dar ejemplo al proletariado 
mundial. Y aun siguen siendo hoy los únicos que tienen derecho a 
exclamar como Hutten: «J'aiosé ! » 

Si; Stalin tiene suficientes razones para odiar a Rosa Luxembur
go. Pero tanto mayor es nuestro deber de seguir ifieles a la memoria 
de Rosa contra la calumnia de Stalin, repetida por los funcionarios 
pagados de los dos hemisferios, tanto mayor es nuestro <leber de 
transmitir en todo su esplenqor y su alto poder educador esta figu
ra verdaderamente maravillosa, heroica y trágica a las nuevas gene
raciones del proletariado. 

L. TROTSKY. 

Prinkipo, 28 de junio de 1932. 

Por falta de espacio nos vemos obligados a aplazar hasta el próximo
número la publicación de la declaración hecha por los bolcheviques-le�i
nistas (Oposición Comunista de Izquierda) en el Congreso internacional
contra la guerra, Y otros documentos sobre el mismo problema, entre ellos 
la declaración de la delegación de nuestra organización a la Conferenci�

Nacional contra la guerra recientemente celebrada en Madrid.



Lecciones de la insurrección monárquica 

iLa ins ur r ección militar del 10 de agosto ha revel�d? brutalment_e 
la debilidad del Estado r ep ublicano. Si pudo _ ser _faplmente venci
da ha sido por su falla de base en la  población c iv il Y ,  ante to �o, 
po �· la hostilidad !,lel  pr oletar iado ; una b ue�a par te �e la pequ�n� !b u r g uesía aceptana con g �sto una nueva dl�tadura, J a de San¡ m 
jo o d e  Ler r o ux. Per o l o  cierto e s  que e l  Gobierno s� en�ontrab a  r?
deado de un apar ato de r epr esión incontr olable- E ¡ército, Guardi� 
civil, Policí a- y que  no se sabía en q ué s_entido iba a �esponder. Alll 
donde la insur r ección estuvo  bien o rgaruzada, en Sevilla, todas las 
f ue r zas apoy ar on incondicionalmente el mo vJmiento, h ast a que ?om
pr endier on  que  e r a  imposib le  contin uar lo.  \ isto ya desde el primer 
momento el fracaso, el comienzo r idículo y folle tinesco q �e t �vo  la 
ins ur r ección en  Madr id  la falta de ambiente y de  orgamzación de  
los  s uble v a dos, l a s  dei�ás g uarniciones y a  no p udieron man ifest_a_i'se ,  ni p udier on manifesta rse _ tampoco otros sectores_ de la poblac10n
oficial que ,  como la b ur ocr ac ia,  la apoy aban mcond1c10na lmen�e .  E,;
tas  gen tes, u n  poco de srno rali z�das por _ _  el  fracaso, han seguido en 
sus madriguer as, esper ando me¡ or  ocas10n, a unque muchos de ellos 
el uden de si l leg ar á. 

La impotencia de la Repúbl ica par a desaloj ar de sus _ posiciones a
los moná� ·q uicos ,  q u e  sig uen inc rustados en el aparato CJe Estado,  . � 
ha v isto desde el adv enim iento del  nuevo  r égimen.  Como hubo des
de el primer momento q ue montar l a  g uardia contra el proletarü•
do no fué posible  p r escin dir de sus  sen· icios .  Es un hecho, que se 
p u'ede compr obar , q ue  la  utilidad de los mon ár quicos ha estado si em
pre en r azón dir ecta de la  of�nsiva _del p role tariado L� ca �r_era d_e 
S ::rnj u rj o es en es to  sign ificativa : d irector  de la G u._ard�a c1v1l, p n
mer o ; en v iado luego a M ar r uecos,  donde empe:r.ab!)-n disturbios _ ei:i 
he  la población obr er a ; fué encarg ado por el Gobierno de rep rimir 
l a  av entura de Fr anco en Andal ucía ; pasó de n uevo a d irector  de la  
G uardia ci vil ,  y, po r  último ,  a director general de C arabineros.  E l  
hecho de q ue e l  gobernador de  Sev ill a estuvier a en r elación con los 
monárq uicos y cediera sin r esistencia ,  es también eloc uente. El que 
en un o de los p eriodos más agitados d e  la  luc h a  en Barcelona  se  
h aya p u esto de gob ern ador civil a un cab all ero de sacristí a  tan t e 
n eb roso , inm l!.n do y rep ugn a n t e  c omo Ang ue ra del Soj o es un a 
pru eb a m ás de q ue el material monárquico hubo  que u tifü arlo para 
e l proletariado. Aunq u e  ello sea conocido de todos, h a>· que sub ra
� ·a r q u e  l a  utiliz ación de  monárq uicos p ara combatir al p roletariado 
h a  toma d o  m uch as veces l a  forma de u na verdad era p rovocación , 
como en el caso de S anj u rj o ,  Angu era del S oj o , etc .  

Vencido el mo vimiento , el Gobierno, siemp re fiel a s u  línea de 
conduc t a ,  n o  tuvo más q u e  un a preo c up ación : organ iz ar l a  imp u
n idad. Asaltado po r un mar de escr úp ulos lega les, ap lazó el Consej o 
s um ar ísimo-c uando es a gen : e  debiera ser j uzgad a en el ac to -, p ara  
d ar tiemp o a que se calmasen l os án imos y p roced e r  según se man i
fes tara más o menos exaltada la opin ión. En el t i empo que med i a  
en t re la s uble vación ). el Consej o contra S anj urj o se p rom ulga la 
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l ty d e  Lxprupiac:ión de fincas rústicas, con Yis!as a atenua� l a  san
ción entre los militares. La expropiación de los terratementes es 
necesaria y no se debe esperar a que s e  subleven para hacerla. 
Pero, aun así, no hay por qué hacer de esta medida un med�o para 
salvar a los militares monárquicos. El  silencio que hasta la vista del 
proceso contra Sanj urj o han guardad o el Gobierno y la Prensa bur
guesa respondía al deseo de  no a.vivar las llamas y poder escamotear 
l a  sanción. El Con sej o sumarísimo contra Sanj urj o  ha sido,  por  su 
vrólogo y su epílogo, una farsa ej emplar.  La inesperada absolución 
del capitán Sanj urjo ,  recordando que es  hij o del general, pero  ol
vidando que es un capitán con la misma responsabilidad que otro 
c apitán cualquiera, constituye todo un poema sentimental. 

Por Jo demás, el Gobierno no  ha querido escarbar mucho en lo 
que se refiere a la verdadera situación del Ej ército. Con unas ..cuan
tas detenciones, unas cuantas destituciones y unos cuantos golpes  de 
efecto,  se cree el asunto liquidado. Pero la s ublevación h a. demostra
do precisamente que la  solución no es tan sencilla. Hemos presencia
do una sublevación netaménte,  raspadamenle,  cínicamente militar, 
sin b ase ninguna entre la población civil, salvo un p uñado de  du
ques.  La últ ima aventura ha demostrado que el Ejército forma una 
institución mon árquica, muy homogénea, la  más holllogénea que ex:s
te  hoy en el país, y, desde luego, la más poderosa. Si e l  último mo
vimiento lo hemos sentida todos como algo indignante, insolente y 
odioso, h asta lo insoportable, es, ante todo, por su exclusivo c a
rácter militar, p ues se trataba de un golpe monárquico sin más fuer
za ni apovo que  el Ejército. Ahora bien, es evidente que p ara este gol
pe  se co11taba con algo más que la guarnici ón de Sevill a  y los tiros 
que pudiera disparar el  general C avalc anti desde un taxi por las 
calles de ;,ladrid .  Es seguro que estaba c omprometida la mayor par
te de las  guarniciones. Pero el Gobierno, en esto,  :nada quiso desc u
L rir. ¿ Cómo se concibe  que el golpe no tenga una sólida base  en 
todas las capitales ? Sin embargo, en Barcelona, el punto más im
portante, sólo sabemos la ex istencia de un consp irador : el general 
B arrera. Un movimiento que iba dirigido en gran p arte c ontra las 
aspiraciones ca tal an as, y siendo, como son ,  la b ur�cracia ?entra! y 
el Ej érci to  los más r abiosos represen tantes del antlc átal am smo,  re
sulta que no h abía en él m ás militante activo que el general Barrera. 

Un a densa capa de impunidad cubre a los m ilitares mon árqui
cos, y es posibl e que este hech o  est é agr avado por un nuevo fac
t or :  el annor p ropio del m inistro de la Guerra. El Sr. Az aña d ebe  la 
mej or parte de su popul aridad a l as refo rmas mili tares, que hicie
ron cree1· al p aí s ,  y al mismo min istro, que � abía formado un _Ej ér
dto le al v sumiso al régimen.  Los hechos, sm embargo, nos vienen 
mos t rando  la norrible verdad , y de un a man era p articul arm ente es
c andalosa desde h ace  unos meses : no existe en el país ningún pun-
10  d on d e  el monarquismo es té  t an organizado y se a tan p oderoso 
como en el Ej ércit o. Se  van sucediendo los h echos, cad a  vez más 
escan d alosos a veces casi in creíbles, como l a  últim a in surrección , 
y el Gobien;o, que t ambién es, en p arte, un sorp ren dido , sólo se 
preocu p a  de at enuar, t ap ar ,  pero n o  se atrev� a descorrer el velo, 
quizá por  miedo a mi rar cara a cara s1! propia o�ra_. No h ay exa
ger ación en el l o  : al poc o más d� un  ano de R epubhca _nos encon
t ramos con un Ej ército m onárquico p �rfectamente . oi:gamzado y _to
m ando y a  la ofensiva . No h ay qu e olvidar qu e la ultJ?la no ha s� d? 
una in surrección d e  unos pocos o de  unos cu al(JUJ era. Los din
gentes estaban oc u pando l_os _ p u estos _fundamen t ales del E j ército y 
venían prep arando el m o v1m1 e n t o  p acien temen te . 
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Recor demos los hechos tal co1 1 10  se han  v en ido suced ie 1 1du .  Des
p ués de la  detenc iun e.le sig u iticados 1 t 10 1 1 á r q uicos,  e ntre  e l los  � l g<• ·  
:¡¡e r a l  Barr e r a,  �- e.le] cast igo- ¡ con un  mes Ui;! a rr esto  ! _- a Ca ni 1 -
cau t i  po r haLe r le d i r ig ido uua eu r t a  i nsolente a su  m1 1 1 1 s t  ro, S\1 1.!t:' 
de Jo e.le Caraba nchel. Siu emLa r go ,  por vamdad p rofeswnal ,  e l  
minist rn t r ató de sacarle impor tancia a los r umor es <le consp ira 
ción mi l i ta r ; se r ecor dar á que  se le v a ntó el S r . Azaüa e 1 1  e l  P a r 
la.mento y con lacouis 1uo e spa l' tu.H0 t r ató de des v a necer lo;; r umo
r es q ue cir c ulaban .  eor  v anidad p r ofesional, se t ra tó t ambié 1 1  e.le 

saca r le impor t ancia al inc idente de Car abancl te l ,  a pesa r de que 
éste era g r a v ísimo, p ues descub r í a  que  los mandos mi l i t a r es  má::
impo r tan 1 es de la capital de la Rep ública estaba n  prepar ando e l  
golpe. El Gobie r no iutentó hacer se e l  sor do ; pero 1 10 cabe igno
r ar que si no es por e l i 1 1c ide1 1 te de Car aba nchel ,  que desbarató un 
poco los vlanes, la sub le v ac ión en :\Iad r id no te nd rí a  e l  a i re p i n 
to r esco y I idíc ulo q ue ha tenido .  

K o  fal tar on antecedentes a l  l e vantamieuto de Sa 1 1j urj o. Y si no 
se h a  e v i tado es po r  las v aci laciones de un r ég imen y de u1 1os polí
t icos q ue, hab iendo ten ido que utilizar  a los militares monár q uicos 
pa r a r ep r im i r  a las masas t r abaj ador as, estaban especialmente  ü , 
t e r esados en demost r a r  q ue l a s  camar illas milit a r es era1 1  adictas y 
leales aJ r eg i men . 

E r a  también m ucho supone r  que  así ,  porq ue sí ,  por haberles dado 
de r epente a los mili t a r es la  posibilidad de quedarse en  e l  Ej ércitu 
o de  r e t i r ar se con todo el sue ldo ,  iba a desaparecer el p r oblema del 
militarismo e n  e l  país .  La  po lítica militar  de la Repúb l ica  se ha de
mostr ado que e ra una g r an ment ira .  En realidad, lo  que en to rno 
a ella se dij o sólo rep r esentaba la.s i l usiones de un impotente l ibe 
r alismo q ue, siendo i ncapaz de  hacer nada, te nía que  s uponerse q ue 
estaba haciendo g r ande,; cosas.  A p r opósito de las r e formas milita 
r es, decía un d ía  el desapa recido Criso l ,  todo a l i v iado y hab lador : 
"Diríase  un milag ro . Tenemos q ue v e r  cómo h a  sido hacedero este 
milag r o , a fin de aplica r  el  método y r ealizar ot ros s emej a ntes e 1 1  
alg unas esfer as del  Es tado ,  que  t a mbién están nece:::i tando t ransfor
maciones súb i t as y radicales, si n v aci l ación , sin consideración ,  a ta
cando l a  r aí z  con  h achazo  ce r te ro ,  tiran do al b u lto. » ¡ Qué  h achazos 
q ué mil ag r os ! 

' 

Pero ,  a un si endo la ú tlin HJ  i n s u rrección consecuenci a  de l a  pol í t i 
ca de la R epú b li ca ,  es lo  no tab l e  que  v i no a i n y ectarle una n ue va 
v 1�a a l  Gobierno y a l a s  Co r t es. Un Gobiern o  y . unas Co rtes que se  
caian a p ed azos  encon t raro n  de pronto en  l a  rn s u rrecc ión m i l it a r  
u n  m e d i o  de prol on ga r s u  exis tenci a .  Habiendo sido l a  c lase obre ra 
l a  ún ica . q u e  d em ost ró se r cay az de h acerle frente a la reacción ( p ues 
l � gu e h izo e!1, 

S e v ill a }o h a n a en todas p a r t es ,  y lo que  hizo la  g uar
mc1ón _d � Se v1 l , a  lo h a n a n ,  l l egado el c aso ,  tod as o l a  mayo r p arte de la s
g u armcwn_es) ,  n o  ha ga nado , em pero , n in g u n a  p o si c ió 1 1  pol ítica. F ue 
ron l a� mism a� C o r t es �· e l  m i smo  Gobierno ,  e s  decir ,  los c ul p a b l es 
de l a  i n s u rrección, los q ue ha n ga n ad o  te rren o. E s t o  n o s  dem uestra 
u _n a  , ez m ás el pro fu n do desconcie rt o de n uestro mo vimie n to o b re ro .  
-Y a  e�t �b am os tod os c?n fo rmes, y lo h 1;1bí _aimos d ic h o  m il veces, q ue
l �s C oi tes estaban caid as , q ue l os socialistas desacredit ados · p ero 
sm emb argo, se p roduce u n  cambio en la situación y son esa.'s fu er'. 
�'.1-s l_as q ue ga na!1 te rreno . Se p uede t�n er po r seg u ro -la expe
nencia �e e�tos drn s  m �rca es ta tendencia-q u e, a pesar de ex i s ti r  
la e�-p enencia de_! cambio d e  régim en , el p ro le t ariado volverá a in 
c m -r1 1· en los 1 1 11s mos e •-ro res de p re sen t arse u na sit u ación seme -

CO.\IUNIS.\10 

j ,u l le .  Ltt C .  N. T . ,  de  esta yez, ha cometido_ todos los desatinos imagi na
b les,  y conviene examinar  estas experi e ncias par1;1 ver  e l  pape l  co_m ra
rrevo lucionario que en <.:ie r t os momentos  puede J ugar el anarquismo.

.La C .  N. T. aceptó la  luc!J a ; pe ro ,  una vez . venc1d_a la  msurrec
C i CH ,  se ret iró a «prepara rse para e l  comumsmo hber tano_» . .  Nu
supo ,  u11 qu iso saber ,  que la  sancióu �ue recayera _sobre_ los c nmma
le� dependía únicamente de �a actividad revoluc10nana de l  p role
,alir.cio .  S1 el  pro le tar iado exige que sean J uzgados en e l  acto los 
gene rales sublevados,  tendrían que serlo. Se  pudo ir  a la  h uelga, 
\ t odo e l  prnletariado respondeda como un solo hombre,  en p rotes
ta  contra la in surrección de Sanj urj o .  Se  pudo i r  a la  huelga y cun
sc:"ttir el  cast i n· o de los sublevados, la  l ibertad de los p resos,  l a  abo
!ició:, de  la  h!y de Defensa de l a  Rep ública-qu e  debió caer  en 
este períudo-y de toda e:;a legislación criminal que anula los  de
r cc ! 1os democráticos del  prol e ta riado. Pero  no ; se abandonó l a  ba
t a l l a  sin haberla empezado. Así , e l  Gobierno-que temía una reac
ció1t  popula r- se quedó con las manos libres y pudo hacer- lo  q ue 
quiso.  Todo el orgullo de la · Confederación se cifró en demostra1· 
q ue n i  le había hecho el j uego a la reacción ni había ido a la cola 
de los repu blicanos. L a  miopía natural del  a�arquism� tiene sus  
lün ites. De esta vez h a  visto-y no quedaba mas remed10 que ver
lo  o sent irse  en flagrante del i to de t raición-que, a pesar de  que e l  
a rwrquismo lo  reduce,  hay , momentos en q u e  no se p uede p erma
necer neutral .  Pero si en  un acto de legítima defensa sintió la  ne
cesidad d e  luchar contra Sanj u rj o ,  en cambio, dos días antes no vió 
la necesidad de luchar contra LeiToux, declar ándola una. "lucha en
tre  polí ticos» .  Fué menester  que la  reacción se  p resentase baj o la 
forma del  charrasca y el  golpe monárquico, p ara que los  anarquis
t H s  comp rendiesen l a  n ecesidad de salir a la  calle a hacerle frente . 
P e ro,  una vez vencida la sublevación, abandonaron el terreno,  para 
que n o  se les  pudiera acusar de «in tervenir en polític a » .  Con los  
o jos  y cora zón puestos  en e l  «comun ismo libertario» ,  l es  importaba  
u n  bled o  lo  que  a con tin uación pudi era ocurrir. "En cuanto a los
H ntores  del  mov imiento fascista ,  no debe importarnos que la Repú
l i l ica no los ej ecu te-decía a los pocos días García Oliver en un mi
t i • 1- , porque  mañana seremos nosotros quienes los ej ecutaremos . »

No se despl egó ninguna actividad.  Nunca l a  C. N. T. dió p rue
b a  de  más lamen table  desorientaci ón .  La gran sorpresa nos la  te 
n ía  reservada  para el día en que recayó sentencia sobre S anj urj o :  
q n e  como eran anarquista s-nos dPcía So lidaridad O b rera-, y, por 
consigu iente ,  enem igos de la pena c api ta l ,  tampoco en este caso po 
d í an hacer excepc ión y so licit aban el  indu lt o  del general S anj ur
j o ; adem ás, c on  este ac t o  p retendí a n  demostrar que la C .  N .  T .  
e s ta b a  moralmen t e  «muy p or encim a de su s adversario s 1 1 .  E s  cier
t o ; el ac to  es de u n a  nobleza ente rnecedora .  ¡ Bendita sea vuestra 
p ureza , queridos ! 

tL a  r e acción ha sufrido un rudo  go lpe. Pero como esto no se ha 
co rrespondido con un a v ance del p roletari ad o ,  p uede reponerse p ron
to ,  p o rque a hí es t án p a ra re staura rla lo � p artidos burgueses de i z
q uierda- soci a lista, radica l-socialist a ,  azañistas- que son los únicos 
q ue se h an refox,zado . Ult irnamente , se veía avanz ar la re acción en 
dos formas, qu e entre sí no se igno raban . Un a,  ad aptada al régimen , 
dnnde ten í a  la vanguardia l a  bu rguesí a, qu e contab a con amp lia 
base entre l as clases medias, que era aceptada como un mal menor 
p o r  los sectores m ás directamente ligad0s a la monarquía, y qu e es
t a b a  ac au dil l ada por Le rroux. La otra, socialmente más débil, la. 
re presen t ab an los sect o res monárquicos, y t enía su prin cip al base 
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e instrumento en el Ejército. Conll'a ambas formas había que Ju 
char, de presentarse el caso. Pero_ sólo los comunistas h�mos p, e
conizado-aparte el modo que tuviese cada u_no de hace!l_o-la lu
cha resuelta contra la reacción. Los anarqmstas no podian com
prender qué interés especial podía tener el proletariado revolucio
nario contra Lerroux, pues se trataba

-:
segun ellos-de un ple!l•J 

particularísimo entre socialistas y len-oux1stas. �a verdad es lo c011-
trario: el socialismo, en cuanto tendencIU refor�msta, es en estos c�sos 
la mínima expresión del antagonismo que existe entre burguesia :,. 
proletariado ; de entrar Lerroux, no Je daría _el golpe de �uer\e a Jo::;
socialistas, sino a las organizaciones y partidos revoluc_10nanos. 

Pero, a pesar de su enorme base social, el lerrouxiS)ll0 se des· 
morona. La inmunda historia del «caudillo» de los lideres mas 
destacados del partido republicano radica-i, que constituyen una pan
dilla de sujetos verdaderamente impresentable, es la ruma d_el 1110-
vinniento. Lerroux, juntamente por su pasado, teme a cualqmer ad
versario. Su reino está en el retoricismo ambiguo; pero eso pued.:! 
soportar una polémica un poco agria. La po�i_ctó_n de J..erroux duran
te toda la República es la del perfect-0 eqml!bnsta. Pero bastó que 
le frunciese un poco las cejas el adversario para que se desmayase 
el caudillo. Del torneo parlamentario Azaña-Prieto-Lerroux se sacú 
la impresión clara de que Lerroux sólo subiría al Poder-y esta 
gente llega fácilmente a un arreglo-a .co_ndición de que se_ lo con
sintiesen los socialistas. Pero, por eso mismo, es muy posible que 
la burguesía sienta necesidad de agruparse en torno a un nuevo eje 
y abandona al pobre diablo del «caudillo». 

La burguesía está en este momento, después del grotesco fracaso 
de Lerroux y Sanjurjo, un poco desarbolada. Pero el movimiento 
obrero sigue deshecho, y si no se repone se repondrá la burguesía. 
Al intentar una ofensiva audaz-quizá demasiado audaz-, se ha des
organizado un poco la reacción. Pero se creó una situación equívoca 
que puede desplazarse e11 sentido reaccionario o revolucionario, se
gún sea la actitud del proletariado. Es cierto que hemos vencido Ja 
primera ofensiva de la reacción; pero sobre el proletariado pesn 
todavía-a causa de sus errores, de nuestra tendencia de renunciar 
al ataque en los momentos decisivos-la dictadura innoble que se 
le impone en nombre de la democracia. En nombre de la defensa 
de la democracia no tenemos libertad ni de Prensa-la Prensa obre
ra está sometida a una censura más hipócrita, leguleya y rastrera 
que en tiempos de la Dictadura-, ni de asociación, ni de palabra, ni 
de reunión. Nuestras organizaciones se han- convertido, bajo la de
mocracia republicana, en una especie de ratoneras, que le sirven a 
la Policía para saber dónde puede detener caprichosa e Íi111punemen
te a los revolucionarios. Se está intentando imponerle al proletariado 
una ley de hierro, la ley de Asociaciones del día 8 de abril, que Je 
obliga a aceptar las Comisiones mixtas, que es un golpe de muer
te dado a los principios de la lucha de clases, que tiende a mata1 
el derecho de huelga, la única arma seria que tiene el proletariaJo 
para intimidar a la burguesía; se está fraguando, además, una ley 
de Orden público verdaderamente cínica y criminal, que convierte 
los derechos democráticos en algo que las clases dominantes pue
den otorgar o retirar cuando les convenga. 

Sin haber restaurado plenamente los derechos democráticos-es1._,. 
cl_ebe ser ahora el único objet_ivo d� nuestra lucha-, no podremos decir que hemos hecho conqmstas 1mpoi-tantes sobre la reacción n ¡ tampoco que liemos despejado la situación en sentido revolucion�rio .. 

L. FERSEN. 

La nueva ley de Asociaciones y el movi

miento obrero revolucionario español 

No es necesario hacer ningún esiuerzo mental p-ara comprender 
que la nueva ley de Asociaciones ha sido creada por los socialistas, 
auxiliares supremos del régimen capitalista desde el Gobierno de la 
República, para aplastar el movimiento onrero revolucionario e�pa
ñol, para destruir la Confederación Nacional del Trabajo de Espa
Jia. La nui;va ley es, además, una 1le las gratificaciones del nuevo ré
gimen a los socialistas de la U. G. T. por sus traiciones a la clase 
obrera, pues es bien notorio que así como va encarnizadamente con
tra el movimiento sindical revolucionario, beneficia enormemente a 
los Sindicatos socialreformistas. Ya lo dicen los mismos dirigentes 
de la U. G. T. en la introducción al folleto con la nueva ley, publi
cado por la misma U. G. T. : «La ley de Asociaciones tiene una gran 
importancia, ya que se halla en relación con las demás leyes socia
les, sobre todo las que se refieren al contrato de trabajo, Jurados mix
tos y colocación obrera.» Lo que, dicho de otra forma, significa: «La 
U. G. T. es dueña y señora de los Jurados mixtos y de todos 
los organismos oficiales en materia social. La burguesía reconocí a 
como tal a la U. G. T., y ahora, ese reconocimiento viene a hacerse 
oficial. Quien no quiera reconocer esa autoridad soberana de la 
U. G. T. y no se someta a la nueva ley suya será aplastado por la 
U. G. T. y' por la ley. » ¡ Y a esa ley la titulan los socialistas «obra de
cisiva» para los trabajadores y para el bienestar social (subrayado 
por mí, H. L.) en general que vienen realizando la República es
pañola y su primer ministro de Trabajo y Previsión! Obra decisiva 
para intentar amordazar al proletariado español y para conseguir 
el bienestar social de la burguesía lo es, a no dudarlo; obra decisi
va encaminada a aplastar el movimiento obrero revolucionario es
pañol, y, en mlión de las demás leyes sociales y la ley de Orden pú
blico, reprimir el movimiento revolucionario de la clase obrera que 
quiere luchar en defensa de sus intereses de clase, lo es, a no du
darlo. 

Los comentarios que los líderes socialistas hacen de la nueva ley 
son de una osadía y de un cinismo verdaderamente sorprendente 
y bochornoso. «La substancia del artículo 2. 0 está-dicen-, a juicio 
nuestro, en la rotunda declaración-que constituye su párrafo se
gundo-de que el ingreso en las Asociaciones profesionales patrn
nales u obreras será voluntario. » Pero esa afirmación es absoluta
mente falsa, por dos razones, entre otras: 1.ª Porque actualmente, 
de una forma indirecta, a los obreros que desean encontrar ocu
pación se les obliga a poseer el carnet de afiliado a la U. G. T., 
principalmente en l\fadrid y en todos aquellos centros y empre
sas donde predominan los elementos socialistas. No se obliga a in
gresar en los Sindicatos, pero si no se posee el carnet de la U. G. T. 
no se encuentra colocación; 2.ª, porque tampoco será voluntaria la 
adhesión a un Sindicato de lucha de clases, ni le será pemnitida la 
creación voluntaria de Sindicatos clasistas, porque, para impedirlo, 
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está la ley que crea los delegados del Trabaj o ,  q ue serán hij os legí
timos de los C omités Parit arios (hoy Jurados M1xt?s, p or hace1

: 
m e

nos antipático el nombre ) y de todas las leyes sociales .. .  soc1H�1s tas, 
delegados que serán amigos ín timos de l a  U. G .  T. , y que sera n los
encargados de aprobar o rechazar los esta tutos que pre_senten las o r
ganizaciones obreras _. Hasta ahora, los encarg a�os d1!ecto !. d e  . . es
tas funcion es eran umca y exclu siv amente los iesp ectlvos º ub e1 na
dores civiles , representante s del c apital , quien es aprob ab an ? recha
zab an los E statutos de lo s organismos obreros ; en lo suces1v � , ten
dremos unos señores delegados , encargados de velar p or lo s m t_ere
ses de la buro-uesía claro está, y p or lo s de la U . G .  T. , que  tien e 
m arc adísimo interé; en que no existan organismos ob rero s de lu
cha de clases y de lucha contra el soci alrefonnismo . Con lo q ue se 
obliga a l a s  oi·gani'l aciones obreras a ser ugetistas o a no se r o r-
ganizacion es obreras . . . 

La libertad de asociación v o lun taria, en l a  nueva ley , .q ueda., 
coono vemos, complet8JI11ente sometida a la voluntad . de_ los social
reformi stas, que serán los du eños de la l�y y del mo vumento obrero 
esp añol . Porque ya sabemos lo que s1g?1fi�an lo s recursos y apela
ciones que la ley concede a las org amzac10ne s  obreras que no es
tén c onformes con los fallos de los deleg ados  prov inci ales del Tra
b aj o .  Dice el artículo 10 de l a  nueva l ey :  « Si el delegado p rovin
cial de Trab aj o formulara reparos a los Estatutos o Regl amentos 
presentados, según lo previsto en el artículo anterior, podrán los in
teresados avenirse a la subsan ación de las f altas señ aladas o re
currir dentro de los cinco días si guientes, ante el  ministro de Tra
baj o i· Previsión . » A sí ,  pues ,  cuando los obreros vascos,  por  ej em 
plo,  deseen constituir un a organización obrera revolucionaria, al 
m argen de las que dirige el soci alreformista Angel Lacort, deberán 
dirigir sus Estatutos al delegado del Trab aj o ,  que es el mismo An
gel Lacort ,  y si éste no aprueba los Estatutos,  «podrán » dirigirse a 
Largo Caballero,  ministro de Trab aj o y .Previsión, que, naturalmen
te, sancionará lo hecho por su amigo y correligionario Lacort.. El 
engr anaj e est á  magníficamente bien montado. Las o rganizaciones 
obreras, para ser legales, ten.drán que tener unos Estatutos del  gus
to  y agrado de  los delegados de  Trabaj o ; estar inscritas en las res
pectivas Delegaciones provinciales de Tr aJb aj o ,  y poseer certificados 
expedidos por dichas Delegaciones, que acreditarán la legalización 
de las organizaciones. A c ambio de esos certificados hay que  dar, 
aparte todo lo antes señalado, los libros de afiliados, con nombre, 
edad, profesión y domicilio de cada uno ; los libros de éstos y los 
de contabilidad, que podrán ser inspeccionados por los delegados 
de Trabaj o. Habrán de jus tificarse lega lmente los gastos e ingresos 
de  las organizaciones, formalidad que deberá h acerse pública semes
tralmente.  «El d�legado de Trabaj o podrá ordenar la práctica de ins
pecciones en los domicilios sociales de las Asociaciones . . .  » 

Las organizacion es obreras serán pertenencia casi exclusiva de 
los delegados de Trabaj o y no de los trabaj adores que las integran. 

Toda la ley está  basada en la obligación de la colaboración de 
-clases,  en la intervención en Tribunales industriales y Jurados Mix
t(!S ,  que tendrá!]- p_or 7?i_sión abolir huelgas y conflictos entre el ca
pital y e l  traba¡ o,  1mp1d1endo la defensa de los intereses de  clase del 
proletariado por meJio de la lucha de clases. No faltan en la  lev 
intromisio!1es  en la  vida y el rég_imen interno de las organizaciones
obreras,  smo que ,  por el contrar10, trata de determinar determina 
mej or  dicho,  el  régimen interno de los  mismos cosa q ue' hasta  aquí' 

Y en todos los países del mundo, es facultad que únicamente pe rte-' 
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nece a los obre ros afiliados. Se dice en la ley, por ej emplo, en e l  
a r tíc ulo 4. 0

: « Solame n te podrán ingresar en las Asociaciones p ro fe 
sionales obreras l os individuos mayores de dieciséis años q ue per
tenezcan a l os o ficios y profesiones c u yos intereses obreros tra te de 
defend er la Asociación. Los menores de dieci ocho años sólo tendrán 
voz , pero no vo to , e n  l as j un tas ge nerale s. » Lo s j óvenes ob¡ ·e i ·os ,  
los m ás ex plo t ado s p or la a varicia cap italist a, n o  p o dr án defende 1 
s us int ereses de c l a se . L a  n ue va l ey les p ermite asociar se, p ero les 
p riva de voto en s us org a n iz acion es. Y es esto lo q u e  es fac ultad 
ún ic a de la organ ización y n o  de l a  l ey. P ero es q ue ésta es de los 
socialis tas y p a ra e llos, co n tra e l  prole tariado re volucion ario . L e 
yéndo la , cre e un o enc o n t rarse ant e  unos Es tatuto s  de una organ i
zaciói : reformista, h ech o s  con cr uel refinamiento p ar a impedir el in 
greso de lo s elementos más revo lucionarios y c omb a tiv os  ( el c aso de  
los j óv enes) , y para destr uir los organism os q ue no s e  sometan a la  
volunt ad de  los dirigentes d e  arrib a .  E s  -cna ley contra el moy imien 
to sindical revolucionario, contr a la C .  N .  T . ,  p rincipalm en t e ,  e n  la  
que  los  soc i al d emócratas se c obran el p r ecio de s us tr aiciones a l a  
causa del  p role t ariado . Se  ha  aplazado l a  aplicaci ón de  la ley, se  ha 
dado un a treg u a ,  q ue no significa otr a cosa q u e  p r epar a r  el terre 
no , «d ando larg a s  al asunto » ,  para la aplicción posterior. Y q u e  
la ley se aplicará sin modi,fic aciones ,  si e l  proletariado español n o  
reacciona viril y enérgicamente ,  no cabe la menor dud a . 

Los j efes de la C. N. T . , de q uienes  se ha apode rado  un pánico 
y una miopí 'l incalificables ,  hablan de lanzar la  org a nfomción a la ile 
galidad, .sin antes decir cómo ha de luchar se  contr a la n u e v a  ley-mor e 
d aza. Los momentos son de g r an pelig ro para la C. N . T .  y par a  el
movimiento obrero revolucionari o  esp añol. Hay q ue luchar con toda 
energía contra la aplicación de l a  nueva ley ,  luchar hasta el  fin p o r  
la  defensa de l a  C. N. T. , e n  pelig ro , l leg an do incluso a la huel
ga gener al. Hay que  explic a r  a los obr e r os lo que  es la n u e v a  ley , para que  se opongan a ella .  Eso es lo que co r r esponde hacer  en el 
período precedente a la aplicación de la ley ; pe r o si ésta se apli
ca a pesar de la resistencia d el pr oletariado, la org anización obre
ra revolucionaria. tiene medios, debe tenerlos,  pa r a sustr ae r s e  a los 
e fectos de la misma sin necesidad de rec urrir a medidas s uicidas,  
corno lo  sería la total ileg a lidad del m ov imiento sindic [lJ r e v o l ucio 
nario español. Repetición de hechos como los de 1923 no debe tole
rarlos el p.roletariad-0 de la C. N .  T. ; aq u ello fué la disolución de 
la  C.  N. T. , y la disolución será su lanzamiento a la i leg alidad. y 
la C. N. �- necesita la l egalidad, por m ucho que  la i-estr inj a la 
dase enemiga,  aunque teng amos q ue proceder, como maa-istr almen 
te decía Lenin, con h ipoc resía r e vo l ucionar ia .  Acepta re�os la ab
surda ley b urguesa, de la misma for ma que  aceptamos la explota 
ción c apitalista, imp uesta por la f uerza ; pe r o hay m uchos medios 
de sustraerse a las le�·es  b urg uesas. Y no debemos tener inconve 
niente en decir a n uestros enemigos q ue aceptar emos la le" alidad 
en lo q ue nos conYenga ,  a u nq u e  act uemos ileg alme nte en todg aq ue 
llo que la legalidad nos perj udiq ue.  Si la n ue v a  l ey  se aplica ser á 
porq ue . el proleta riado habrá perdido l a  batalla. Pero eso no debe 
a�emo�1zarnos, . ya que las  armas de l ucha del p r oletar iado r e rnl 11 -
c10nano se for¡ an tanto  en las victorias como en las der r otas v és
tas s uelen ser,  a veces,  m ucho más instr uctivas q ue aq uéllas. ' • 

C(!ntra todo y cont ra todos,  e l  proletar iado español debe po n er se 
en pie para defende r la C .  N . T. contr a los enemigos y cont r a los 
:nm1gos que no saben defender la .  

HENRI LACROIX.  



Ante el XVII Congreso Nacional de la U. G. T. 

Hemos querido, leyendo la Memoria y orcle1! del día p_ara el pró
ximo Congreso de la U. G. T., que comenzara en Ma�nd el_ 14 de
octubre, comparar la posición que los sindicatos soci3:ldemocratas 
españoles ocupan en el rnovim�ento_ obrero en. 13: actua�id3:d, encon
trar un caso similiar en la historia del movimiento smdical mun
dial, aunque sólo fuese por curiosidl:-d de exan�inar, la gran evolu
ción operada en la orientación de dicha orgamzac10n, y no ):lemos 
loo-rado encontrar un caso io-ual. Cierto que la U. G. T. está situada 
a º1a derecha de la Federa�ión Sindical Internacional (Sindical de 
Amsterdam), pero no lo es menos que el orden del día del Co?gre
so no es ya siquiera el que corrientemei;te fig_ura en las reumon_es 
de los sindicatos reformistas de otros paises, smo el de un orgams
mo totalmente integrado al Estado capitalista, lo que pudie:ª. lla
marse (y creemos que la expresión no ha de molestar a los dirigen
tes de la U. G. T.) «organismo al margen de las clases» . 

La Memoria y el orden del día para el próximo Congreso (el �VII) 
de la U. G. T. no es ya el de una organia.ación obrera revoluciona
ria ni el de una organización de clase, sino más bien el de un orga
nismo del Estado burgués español. La Memoria es del corte de las 
de cualquier casa comercial, en la_ que se habla del H�er y el D��e, 
de negocios más o menos productivos. El orden del d1a e_s mag!nfico 
y merece su publicación íntegra y un pequeño comentario. Veamos
lo: 1. 0 Trabajos preparatorios. 2.° Constitución del Congreso. 3. 0 Exa
men de la gestión del Comité Nacional. 4. 0 Idem de la gestión de los 
delea-ados en Conferencias y Congresos internacionales. 5. 0 Idem de 
los �ocales en el Consejo del Trabajo, Comisión interina de Corpo
raciones y demás Cuerpos consultivos. 6.0 Proposiciones de la Comi
sión Ejecutiva, del Comité Nacional y de las secciones: a) Retorma 
de los Estatutos; b) Orientación sindical; e) Educación general y 
educación del militante; d) Seguros sociales; e) Plan de obras pú
blicas; f) Reorganización de los transportes; g) Política financie
ra; h) Industria y C=ercio ; i) Adminfstracíón pública; j) Econo
mía agraria; k) Industrias pesqueras y transportes marítimos; 
!) Paro forzoso. 7. 0 Proposiciones de carácter urgente. 8. 0 Designa
ción de localidad en que haya de residir eJ Comit� Nacional. 9.0 Nom
'brrumiento de la Comisión Ejecutiva. 

Solam!mte de una forma accidental, a través de las proposiciones 
de alguna sección inquieta, se habla de ros grandes problemas que 
actualmente tiene planteados el proletaríado mundial. El problema 
de la guerra, el del fascismo, la situacíón internacional, nada de eso 
preocupa, según parece, a la U. G. T. La nueva ley de Asociaciones, 
la ley de Orden Público, la represión antiobrera y tantísimos otros 
problemas de orden inter'lo de la organízación (nueva estructura
ción sindical, Comités de fábrica-aceptados por los Sindicatos ale
manes y checoslovacos, de la Federación de Amsterdam-, Federa
ciones de industria, etc.), son olvidados en el orden del día y la Me
mori:i, para el Congreso. Hay una carta, firmada por D. Wenceslao
Carnllo, en la que se .aclara» lo que es la unidad sindical y se com
bate el punto de vista de quienes siempre han luchado por esa mis'-
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ma unidad. Ni una palabra más sobre problema tan importantísimo 
y que tanto apasiona al proletariado español e internacional. Lo más 
curioso es ver cómo en la U. G. T. se ven algunos problemas, entre 
ellos, el de la racionalización de la producción. Solamente se dedica 
en la Memoria, que consta de 134 páginas, diez líneas de una colum
na al problema, para preconizar la idea de reducir o casi suprimir 
la maquinaria (refiriéndose al ramo de la madera) allí donde exis
ten obreros parados del gremio. Como puede verse, la solución no 
puede ser más retardataria ni menos clasista. 

Cinco líneas sobre lo que titulan «cultura obrera» ocupa en la 
�'lemoria la cuestión. Y toda esa «cultura obrera», expresada tan 
-altisonanter>1ente, consiste en una proposición del Sindicato Minero 
de !La Arboleda, que dice: «Para que a la mayor brevedad sea un 
hecho la adquisición de una rotat.iva para EL Saciaiista, que todas 
las secciones de la Unión contribuyan de sus cajas con la cantidad 
de una peseta por socio, .por una sola vez, para este objeto. » Cla,ro 
que la proposición no tiene. nada d-e cultural; pero, en nombre de 
la cultura, va a realizarse un saqueo en las cajas de las organizacio
nes obreras para dotar de rotativa al periódico donde se anuncian el 
Banco Urquijo y otras grandes Empresas capitalistas y desde el que 
se combate a centenares de afiliados a la misma U. G. T. En esto, 
los Sindicatos reformistas español�s son dignos hermanos de los ale
manes, por ejemplo; muy generosos cuando se trata de ayudar a la 
Prensa socialista, y, en cambio, cuando hay que prestar la solida
ridad a camaradas en lucha con el enemigo de clase, como duran
te la huelga minera inglesa del afio 1926, se hace un préstamo a 
los mineros ingleses-fijarse bien, ¡un préstamo!-al 4 por 100 de 
interés, aun tratándos'J de obreros pertenecientes a la misma Inter
nacional Sindical. 

La U. G. T. de España, en cuanto a espíritu clasista se refiere, 
bate el record del reformismo tradeunionista de los primeros tiem
pos del movimiento obrero inglés. La teoría del tradeunionismo co1�
sistía en luchar por mejorar la situación de la clase obrera dentro 
del régimen capitalista; pero no excluía la necesidad de la lucha de 
clases, sino que la admitía y preconizaba, como método de lucha para 
conseguir su objetivo. Interesa mucho citar el ejemplo del tradeunio
nismo, porque ha sido la U. G. T. de España, en sus buenos tiem
pos de a'cción clasista, una de las organizaciones que más han lu
chado contra esa teoría exigua dentro de la Internacional Sindical, 
por considerar que el proletariado tenía intereses que defender muy 
superiores a su mejoramiento moral y material en el seno del régi
men capitalista. El tradeunionismo reconocía la necesidad de la lu
cha de clases, era entonces una orientación clasista en el movimien
to obrero. Y la U. G. T. ya no se parece siquiera al tradeunionis
mo ; ya no es una organización de lucha de clases que aspira a algo 
más que aspiraba el tradeunionismo, ya no menciona para nada la 
emancipación total del proletariado como clase. Ahora trata en sus 
Congresos de dar solución a los problemas que se plantean al régi
men capitalista, no ya sólo en un espíritu de cordialidad y colabora
ción con el capitalismo español «republicano»-y esto es necesario 
tenerlo muy en cuenta, puesto que es una característica muy espe
vial del socialreform"ismo español, sin que esto quiera decir que los 
_reformistas de otros países sean más revolucionarios que los de aquí.
Pero hay algo muy importante que interesa resaltar, y es que mien
tras los socialdemócratas alemanes se cuidan mucho de la colab0-
raci6n, los nuestros llegan a considerar la cosa pública, capitalistfl. 
·dentro de la República, como cosa propia. Hay un caso individt:'l.l
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análogo en la historia del movimiento obrero mundial, en el que puede 
compararse al de nuestros socialdemócratas. Es el de J. H. Thomas, 
el líder de los ferroviarios ingleses. También Thomas, cuando llegó 
a ser miilistro, consideró que existían unos «intereses generales que 
defender,, por encima de las clases. Y llegó a olvidar los intereses 
de la cla¿e obrera para defender los «generales» del capitalisnno. 

Cuando una organización obrera posee vitalidad y criteri? propi<?, 
el orden del día de sus reuniones, elaborado por los orgamsmos d1-
rio-entes, puede ser modificado en el curso de las discusiones. No 
lHfy que esperar eso del Congreso de la U. G. T., no porque la ba�e 
carezca por completo de sensibilidad clasista, pues en la 11emona 
hay algm1as, aunque tímidas, censuras a la dirección, sino porque 
los elementos reaccionarios han dominado por completo a las fuer
zas revolucionarias y clasistas de la central reformista. Y, sin em
bargo, entre cerca ele un millón de afiliados de la U. G. T. hay m_u
chísimos obreros, honrados y disgustados de la conducta de sus Je
fes, que numéricamente son los más y esperan que del próximo 
Congreso salga un camhio de orientación de la U. G. T. Esos obre
ros honrados, dignos de mejores dirigentes, no han comprendido 
&ún, porque nadie se lo ha enseñado, ni les na orientado, su debili
dad an!e la hábil demagogia de sus jefes. De la U. G. T. han sido 
e·,cluídos poco a poco todos aquellos elementos capaces de servir de 
O!"ientación a una gran cautidad de elementos descontentos de la 
política de los jefes que existen en su seno. Por eso, ahora, ese gran 
descontento se estrellará contra la hábil maniobra de los jefes. Y 
el Congreso no marcará nuevas orientaciones; la Memoria y el or
den del día son el sello impreso al Congreso, que no hará más que rati
ficar acuerdos anteriores, haciendo que la U. G. T. continúe entre
gada por entero a la labor nefasta para el proletariado que realizan 
los organismos del Estado burgués, mordaza de la lucha de clases y 
del proletariado. 

Numerosas !Delegaciones vendrán al Congreso a votar contra la 
dirección y su política antiobrera. Que serán ahogadas, no cabe 
la menor duda, y lo serán antes si alguien no vieni, en su ayuda. 
Cespués, la lucha para la oposición será mucho más difícil, puesto 
que el Congreso hará una reforma de Estatutos tendente a ahogar 
la voz de todo elemento que discrepe de la política de los dirigentes. 
Los comunistas tenemos una inmensa tarea que realizar, orientando 
a la oposición. El P. C. debe hacer un llamamiento, dar una orien
tación a esa oposición, que, de no ser así, se encontrará desarmada y 
desorientada ante la demagogia de los jefes. Hay que luchar en la 
ll. G. T. por la defensa del principio de lucha de clases, hacer que
las masas comprendan la traición de los jefes. Tarea difícil, desde
luego, pero no imposible, si tenemos en cuenta la composición social 
de la U. G. T., en la que dominan los elementos que constituyen la 
aristocracia de la clase obrera. Hay que preparar el Congres·o, ha
ciendo llamamientos a la base, con la Prensa y con manifiestos. 
Después del Congreso, la U. G. T. será casi inabordable e inadherible 
para la acción revolucionaria del proletariado. 

FER:-IA.'rno SALVATIERRA. 

Ante el segundo Plan quinquenal 

Este año es el cuarto y último del Plan quinquenal. No faltan más 
que unos meses para que el Plan termine y ya se puede, y se debe, 
hacer m1 balance de sus re�ultados. Después de todo, en el Plan se 
han puesto las mayores y mas absurdas esperanzas. Se ha hecho creer 
que a su te;.·minación Rusia se colocaría a la «cabeza de nuestras na
ciones europeas y en franca competencia con los Estados Unidos. 
El baluarte del comunismo contra la última fortaleza del capitalis
mo_... Colocada así, la _Uni?n Soviética destruirá las economías capi:
tal!stas por su comerc10 sm competencia; apresurará en los demás 
P'.1ÍS�s la crisis, contribuyendo al hu�dimiento final del régimen ca
pitallsta ... Todo !!lepen de del Plan qumquenal, y este Plan de cinco
años se realizará en cuatro años». 

Tomemos esta cita_ del prólogo a la edición española del discurso 
pronunciado por Stalm en 19.'30, cua.ndo el XVI Congreso del Partido 
C_omunista ruso. Cu3:lquier escrito stalinista y éste que citamos, por 
e1emplo, revela las 1�us10nes que sobre el Plan quinquenal se ha
c1an. Se llegó a 1dent1ficar el Plan con el· triunfo del socialismo· se 
hablaba de la liquidación de las clases, de la «colectivización i�te
gral,, al terminar el Plan ; se ponían en circulación toda clase de 
exageraciones sobre el Plan quinquenal, con verdadero éxito. El 
Plan quinquenal se convirtió en un ídolo inmenso, cuya sugestión 
alcanzailia a todo el mundo. Ante él se sentían turbadas aun aque
llas, personas que, con mayor conocimiento que los adoradores, no
pod1ai1 hacerse sobre el Plan quinquenal las ilusiones oficiales. Para 
hablar en un tono crítico del Plan había que pedir toda una serie de 
perdon€,s; eran menester gran_ cantidad de explicaciones previas si 
se quena vencer el recelo del mterlocutor, siempre dispuesto a pen
sar s1 baJo la forma de un crítico no tendría ante sí a un repugnan
te renegado. Ante el Plan había que adoptar una actitud irracional 
de elogios incondicionales y sin reservas. 

' 
Hoy, �i,n embargo, en el año en que el Plan quinquenal finaliza,

la turbac1on parece notarse en los �1tiguos admiradores. Aunque no 
se han aba_ndonado r�sueltamente mnguno de los tópicos que sobre
el PJan qumquenal cucularon, es decir, que todavía se habla del 
Pl�� como de 1m ídolo, se . observa, no obstante, una especie de per
ple]Idad al ver que la reahdad no responde ni con mucho a lo pro
metido. En consonancia con el nuevo estado de cosas ta,mbién los 
propagandistas oficiales, que a_ntes nos abrumaban c�n sus propa
gandas ensordecedoras, han ba¡ado ahora los tonos y, quizá incons-

�OTA.-Para que no tornara este artículo proporciones ,excesivas hemos excluido 

de él todo lo que se refiere a la política agraria de la U. R. S. S., cuestión que pro

metemos tratar en un articulo siguiente. Tampoco hemos querido abusar de las 

cifras, que harían la lectura pesada y oontribuirían a que el lector perdiese la iooa 

del conjunto. Pero los rasgos que destacamos en el Plan quinqu-enal se correspon

den con la realidad, y estamos seguros de no haber incurrido en exageración. Todo 

el que ahonde un poco en el tema tendrá que reconooor como válidas nuestras attr

maciones. 
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cientemente, van poniéndole sordina a su entusiasmo. No se ha 
hecho ningún balance del Plan oficialmente, ninguna comparación 
seria entre lo prometido y lo conseguido; se dejan segui_r flotando 
tocias las ilusiones; pero lo que si se nota es que las ilus10nes poco 
a poco se disipan, que bajan los tonos ele la propaganda, se mode
ran las palabras-si antes se decía «triunfo del socialismo» hoy se 
dice «triunfo ele los fundamentos del socialismo», etc., etc.-y se 
nota, en fin, que en el año 1932 no se puede seguir hablando del Plan 
quinquenal en el tono y en los términos que se ha venido haciendo 
hasta hace menos de un año. 

La burocracia stalinista logró con el Plan quinquenal producir 
una especie de sugestión colectiva que alcanzaba a amigos y adver
sarios. No deja de ser sorprendente-hoy parece increíble-que las 
ilusiones sobre el Plan quinquenal arraigasen también en los medios 
marxistas, aunque no se necesita una gran cultura de este género 
para comprender que la mayoría de los tópicos oficiales eran mons
truosos desatinos. Decir, por ejemplo, que en cuatro años se va a edi
ficar una sociedad socialista-en cuatro o en di.iz, lo mismo da-es 
reducir al ridículo la doctrina marxista. Pues, en primer lugar, no 
pueden establecerse fechas en una cuestión que en tollo momento 
depende de como se encadenen los acontecimientos mundiales. Pero 
aun no comprendiendo esto, es grotesco dar la fecha de cuatro o cinco 
aiíos. Sin embargo, todos estos tópicos intolerables se han puesto en 
circulación con motivo del Plan quinquenal y han logrado intimidar 
a gente que sabe lo que es el marxismo. 

Sobre el Plan quinquenal no cabía hacerse las ilusiones que oficial
mente se propagaban. No cabe, por consiguiente, decepcionarse de
masiado al Yer sus resultados. Claro está que estos resultados hubie
ran sido muy otros de no haber sacado de quicio las posibilidades 
del Plan. Pero no cabe decepcionarse porque no se hava alcianzado 
el paraíso prometido, pues todas aquellas promesas gratuitas care
cían de base real. Lo grave-y aquí se centra nuestra crítica-es que 
la situación interior de la U. R. S. S. al terminar el Plan quinquenal 
sería infüütamente mejor de no haberse propuesto objetivos absur
dos y que no era posible alcanzar. Con ello se produjo un grave des
orden en toda la marcha del Plan y se malograron sus mejores po• 
sibilidades. El Plan quinquenal no podía significar más, ni podía 
pretender más, que la elevación del nivel económico del país de los 
Soviets sobre bases socialistas, con el mejoramiento consiguiente de 
las condiciones de vida de la población. De un modo algo más con
creto: esto significaba orientarse en el sentí lo de la industrializa-

--ción del pafa con objeto de poder dar mavor satisfacción a las nece
sidade_s interiores y de reforzar las posici'ones del proletariado, van
guar�i_a ele la r�volución, aumentando su número y mejorando sus 
condic10nes de vida. En el campo se trataba de ir suprimiendo-sin 
abrigar la pretensión de liquidar la cuestión en dos o cuatro años
fas explotaciones agrícolas individuales-resultado de la revolución 
a_grari::i--; de ir merma:r:ido la influencia creciente del campesino en
nquecido con la revolución por medio de la colectivización del cam
po; pero >'_in r�basar nunca_ las posibilidades del país para suminis
t:ar ma,qun�ana y _los_ med10s necesarios para la explotación colec
t�va de la tierra, m �Jercer tarrpoco demasiada presión administra
tiva sobre el c�pesmo, procu�·apdo_ que se orientase espontánea
•�ente en el s�nhdo �e _la col_echvizació� .. Pero esta orientación polí
tica ge!1eral-n�dustnahzadora y colectivista-no cabía interpretarla 
c_on:o s1 e_n Rusia, y en el p)azo de unos años, se fuese a edificar el so
-ciahsmo mtegral, o corno s1 an ese plazo de tiempo se fuera a poner 
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Rusia a la cabeza de los países capitalistas de Europa y eü «franca 
competencia con los Estados Unidos». Si ese resultado no se ha obte
n_ido no fué porque hubiera ocurrido ningún percance inesperado, 
smo porque era materialmente imp0sible. Con el Plan quinquenal 
no se podía pretender más que darle la orientación lógica a un Esta
llo proletario : ampliar las posiciones socialistas y reforzar las posi
ciones del proletariado dentro del país. 

El complejo estado social que resultó de la revolución no podía 
suprimirse a breve plazo. La tierra parcelada a consecuencia de la 
revolución a�raria, y todas las concesiones de orden burgués que 
hubo de hacer el Estado proletario han sido consecuencia obligada 
d•el estado anterior del país, y no existen las condiciones subjetivas 
en las masas ni las condiciones técnicas que permitan suprimir este 
género de relaciones. La obligación del Estado proletario es ir des-' 

arrollando constantemente la influencia del sector socialista sobre el 
privado, pero a sabiendas de que no puede salirse inmediatamente 
de este marco social. El Plan quinquenal debía ser un paso muy im. 
po_rtante_ en es_t� sentido. Una vez conseguido que se aceptase la 
orientación pohtica general a que respondía el Plan, todo el proble
ma se trasladaba a un terreno técnjco. Es decir, si se convenía en 
reconocer que la política soviética debía orientarse en el sentido de 
la industrial�zación y de la colectivización, lo que luego se planteaba 
era la cuestión de 13aber hasta dónde se podría llegar en ese sentido, 
dentro de los recursos de que disponía el país. 

En la histor�a del Plan quinquenal existen las dos etapas que 
acabamos de senalar. Hay una etapa de lucha para que el Partido 
Comunista se oriente hacia la industrialización. Desde 1923 hasta 1929 
la Oposición de Izquierda vino lucl1ando con las tendencias diri
gentes para conseguirlo. Cuando, al fin, el Partido Comunista se 
orienta en este sentido, sigue_ la lucha de la Oposición de Izquierda 
al ver las excesivas pretens10nes del Plan quinquenal v cómo se 
adulteraba su s�gnificación. �e . identifica el triunfo del Plan quin
quenal con el trrnnfo del socialismo; se empieza a caminar a mar
chas for�adas sin _ t�ner en cuent'.1 _las posibilidades materiales, y se 
crean as1 las condlc10nes de la crisis actual de la economía soviética. 

Hubo tres Planes quinquenales. El primero se elabora en 1926 y 
en él se establece que la industria sov¡iética debía desarrollarse' a 
rit!ll_os cada ve'.'- menores; empezaría creciendo en un 9 por 100 anual 
e ina descendiendo hasta el 4 por 100. La Oposición de Izquierda 
venía sosteniendo desde 1923-apoyándose en cálculos rigurosamente 
hechos-que la industria soviética podía experimentar un crecimiento 
de un 20 por 100 anual. Por ello se le acusa de «romanticismo super
industrialista» y de _«fan�tismo", juicio que, naturalmente, aceptan 
todas las personas distraidas y amenas que, aun militando a veces 
e_n él, no tienen ni n�ci?n de los problemas del comunismo, pero que
lmgen grandes conocimientos en la materia. En 1927 se elaibora otro 
Plan quinquenal, que establece un 9 por 100 como cifra de crecimien
t'? indust�ial: La_ �posic_ión también l? _combate. A principios de 1928 
vien� la hqmdac10n ofi�ial de la Oposición, la prohibición de exponer 
su� ideas, las persecuc10nes y su paso a la ilegalidad. Se entra en el 
primer año del Plan (1928-29), y en lugar del 9 por 100 fijado se obtie
ne un 10 por 100 más, casi la cifra que señalaba la Oposición. Ei1. 
esta fecha empiez'.3- un _verdadero deli_ri_o industrializador, que rebas·• 
c;on mucho las exigencias de la Oposición de Izquierda : se estaib]Pcw 
que la industria debe experimentar un crecimiento anual de un 30-
por 100 )'._ se acuerda también la terminación del Plan quinquenal en· 
cuatro anos. 
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Al efect uar se e l  v i r aj e  a la  izq uie r da s ucedió l l l� f cn�meno _c m: iosn
en la  l ucha de  fracciones.  La Oposición,  que  habia ca Hlo p n n c 1 pc.l 
mente  por  s u  p osición i n d ustr i u l iz�dora, se e � 1cuen t r_a ele p ront o 

situada a la de r echa : la n u e v a  polít ica del pa r tido casi dob�a_b a las 
pr et ensiones de  la  Oposición. Como el prog r a,ma de la (?pu s1c 1ón n � er a u n  engendro caprichoso, sino qne  se basaba en u� calculo  de 

_
J a :s

posibi l idades del país,  h ubo d e  combat ir a l ?ltra 1zquie r d 1  m o  ofi
,
c ia l ,

conside r ándolo como una a vent u r a. Se consider ó es to  como ga ! 1c1 de 
hacer  una oposición sistemática .  Si la Oposición r e�l amaba la mdu,;: t r ia l i zación y l a  política oficial se or ientab a hacia e l la, ¿ por qne
comb iHir  la i ndustr ialización? ¡ Gana de hace r obst r uc<:tón ! -�r a  la 
r esp uesta. Se  conoce q ue del  mismo m<?d<? p e�saron_ un _c i�rt o, n umeru 
de oposicionis tas , ent r e los  que  se distmg man Zmovie , ,  h arnen_e_v ,
Radek, �- por no seg uir _ hac i enclo obstrucción ap ro".echar on la oca_s '.c ,�1ésta par a  no suf r i r mas pe r secuc10nes y r econc iliar se con la d n et-
c ión del  p a r t i d o . . . . . . Con la n u e v a  or ientac10n econónnca en fav or  de l os ritmo s e le va
dos empezó el deli r io quinquenal : en1pezaron las p r opagandas, cono
cida de todos, sob r e  si R usia iba a ponerse a l:J- alt �ra d_e N"orte 
M11ér ica al  ter minar el P l an, y sob r e  el  Plan podian_ dlf½Ildll"se tocia
clase  de  e xager aciones, aun  las más gratu i t as y a r bit r anas. Per9 la
c uestión q ue l a Izq uier da Comu uista p l a n t e ab a  era la d_e sab er como 
y p or qué  medios pod r ía R usia lanzar se a una mdustnaltz ación tan 
apr esur ada .  De habe r  empezado la ind us�ria l izac�ó n  en 19:?3, cuando
la Oposición  empezó a r eclamar la, R usia podna . haber a l canzad,)
e n 1() :3� un ni v e l  in d w,t.r i al m uy e l e vad o_ .  Pe r o el m� ent?_ de q�e '.'.er
rec uner ar e n  c u2 t ro  a , -LQ;; P l  t i empo pe r d i do e 1 1  lo seis ?nos a r ,_.e t_10-
r es tenía fo r zo s a.men te  que J l e n1 r a l país a una c ns1s eco • 1 on 1 1ch 
p rofw1da. . . . . En un estu dio sob r e el P l a n  qu mquenal publicado p_o r  el op r. si�IO 
nista Rako v shv con mot ivo  del X Y I  Congreso del Par tid o Comumsta 
(j unio  de 1930) se h ace una c 1i t ica concretísima de l os _result�dos d� l 

Plan , se r egistr an y a  las consec u encias de la n ue va  ori e n t ación poh
t ica del  P ar t i do y se an uHcia que ,  de no efectuar un retr oceso ,  todos
los males  se ag r 'a v a rían ,  _como así s uc edió , _en efecto .  En el _m!sn 1 0
C ongreso , S talin p r on unciaba uno . de los disc u�sos m ás op t�sta s

q u e  q uep a im acr ina r. Según es te  di scurso ,  todo iba de lo me¡ or .  Se 
« alc anzaban v �eb asaban » todos  los obj e tiv o s  del Plan, y all í est aba  
un montón d·e cif ras p a ra p robar los  éx,to_s y el c rec i!ni ento de_ la
producción . Este  c recimiento existía, y casi en la c an tidad J?rev1sta 
po r el Pl an . Pero e s t e  h echo b atía qu e _ enj uiciarlo e1; re�a<:10n eon  
toda o t r a s erie de fac to res ,  a los q u e  Stalm no se refena, ltmitándose 
ú nic amente a señalar el cr ecimiento de la cantid ad .  R akovsky de
m u es t r a h asta q u é  pun to to do aq ue l  creci�iento e�a artifici al: . La
mit a rl de  e ste crecimiento se h abí a conseg mdo gracias a la u tihz �
ción m ás in t en sa de la an t ig P a  b ase  técnica , m e diante  el e s tabl rc1-
mi en t o  de l a  j o rn ad a  con t in ua  de t_rabaj o .  J:>e�o el recu rso �ntrañab a  
u n a  5 :e rie d e  pe ligros qu e  se han ido con v1r_ttendo en re ahdad e s  en 
e l  c u rso  del d esen volvimi en to del P lan qumquen al. « Este mét ?do 

-d ec ía  R a ko v sky- p uede t ei1 er sen tido, y sólo desde el p unto �e vistii 
econ ómico ,  c u ando no es em pleado más que p or un co r to pe n�do, Y 
si paralel am en t e  ex iste la p osibilidad de crear en un lapso d e tiem_po 
tambi én cor t o  la hase m a terial de un capital fundamental amp l w 
do. ,, Est a  posibili d ad -la de renova r  l a  b a_se técnica coloc ándola e� 
u n  n ivel más elevado, e modo q ue se p udiera obtene r m ayor ren di
mi en to sin sac rific a r más n l  obre ro-no exis tía e n  la medida qp.e lo 
req n e rfo. e l  P l a n . Si hie n ,  cl n ro está, e l  c rec i miento de la p roduccié-1 1
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se obtenía en parte sobre la  viej a base técnica y,  en parte,  sobre la  
técnica que se iba creando ,  l o  importante es  que e l  mantenimientu 
del nivel  de  producción que señalaba el  Pla11 dependería en una 
medida decisiva de la utilización más intensa de la  viej a b ase induf, 
trial. Esto ya con stituía de por  s í  la  prueba de  que e l  P lan  era exce
sivo v llevaba en sí mismo las condiciones de  la  crisis .  La util i za
ción 'in tensiva de los recursos técnicos tiene  sus límites, más allá 
de los cuales n o  es posible pasar. Llegado un cierto momento empie
zan los  desperfectos y el rendimiento desciende .  El  Plan estaría 
orgánicamente calculado si  e l  crecimiento, cada año mayor, de  la 
prod ucci .ín pudiera ma ntenerse ren ovan do  l a  base industrial, y no 
dependiendo en la medida en que dependía-y sin poder librars� de 
es ta dependenci a -de la  utilización inten siva de los viej os recursos 
técnicos. 

Se c omprenderá fácilmente ,  vista esta situación , que las exigen
cias crecientes del Plan, t an desproporcionadas a los recursos del  
paí s, t enían que hacerse a expensas de  una explotación creciente de  
la clase obrera. Es evidente que ni  los directores de l  Plan, ni-excu
sado decirlo- los ob reros,  podían suponer  q u e  el Plan haLía de pesar 
sobre las  condiciones de vida lo que h a  l legado a pesar en realidad. 
El obrero pensaría que,  aun viviendo en condiciones malas, la  mar
cha progresiv a del Plan iría acompañado de un mej oramiento sensi
ble de su estado. Los dirigente s- au11que es posible que no se hicie
sen a est e respecto tantas i lusiones como los  obre t0s-también creían 
que el Plan se desen volvería paralelam1;nte a un mej o ramiento de  
las c ondiciones de v ida del proletariado .  Sin embargo, b ien mira.d'as 
las proporciones del Plan y de qué fa dores dependía,  es forzoso que 
cada año hubiera que cargar más la mano sobre las condiciones de  
vida del  proletariado.  S i  las necesidades del  Plan crecían anualmente 
y l a  base técnic a- viej a  y nuev a-no bastaba a cubrir los ritmos de 
producción, forzos amente había que buscar cada año el modo de 
obtener más rendimient o  por  obrero . (Esto por l o  que a l as condicio
nes de  t rabaj o  se refiere ,  qu e ,  por otra parte ,  las n ¿ces i dades finam
cieras del P lan han obligado a u n a  cont inua  sangría : impu estos,  
suscripciones «vol un tari as u ,  etc . ) E l  s talin ismo no ha podido l ibrarse 
de es ta  fata l idad.  Cada año ha ten ido que i r  más adel ante en e st e  
sentido .  El  año p asado ,  en j ul io de 1931 , pron un ció Stal in  aquel sen 
sacion al  discurso ante l os  di rectores d e la  i ndu st ria ,  en qu e est able 
cía n uevas d iferen ciaciones de salarios, gen eral izaba el dest aj o y 
tom ab a toda un a ser i e  de medid as con vi stas a ve lar  por el mej ora 
miento d e  l a  ca l idad d e  l a  p ro ducción , con l as c ua les  se venía a r e 
cl am ar todavía más esfu erzos  d e  l a  c lase obre r a .  

P ara el aumento de  l a  can ti d ad de  la p ro d u cción e n  las  p ropor
ciones que  lo exigí a el Pl an , ha h abido ,  p ues, que utili z ar a pleno 
ren dimien t o  los recu rsos t écnicos de l p aís ,  lo cu al h a  venido provo 
c ando cons t an t es d esarre gl os en el conj u nt o  por la imp osibilidad de 
renovar la  b ase t écn ic a en l a  medid a d e  l as exigen cia s de l Plan . Por 
la ten sión extrema a q ue ha h abido que som et er l as fue rz as p ro d uc
ti vas n o  se ha podido evi tar  qu e cad a año emp eo ra sen las  con dicio
nes de vid a y de trab aj o de l a  cl ase obrera. 

La  c risis m u ndial h a  tenido un a influ enci a  deci siY a en la c ri si �  
econ ómic a de la  Unión Soviét i ca. S e  en t ra en los ritmos fantásticos 
de l Plan quin q u en al  e xisti endo l a s  con d iciones más desfavorables en 
el merc ad o m un dial . La baj a de precios en el mercado mun di al y la 
compe tencia desesp e rada qu e se viene librando h a  oblig ado a l a  
U. R .  S .  S. a exportar mu cho más de lo p revisto p a ra obten e r  las 
sumas q ue h abía ca lcula d o  qu e obt e ndría por ex p ort a c ione f .  T::- 1 es e l  
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origen del dumping soviético, que m_uc)1os 110� han_ querido pintar 
como un comienzo de la guerra econonuca, por_ m�d10 de la cual la 
l.1. R. S. s. se proponía hundir el mundo capita!Jsta. ¡ Pura f_anta
sía ! Ni el papel que juega la U. R. S. S. en el mer�ado mundial le 
permite tener la pretensión de hundir por competencia el _mundo ca
pitalista-los trastornos que pueda causar c�m aquellos produ?tos _de 
los que tiene una cifra elevada de exportación _no �astan para pio
vocar una dPllácle económica-, ni el mercado rntenor ruso está �a
turado de productos-es el único que no lo está--:-para_ que el dump!ng 
se hiciera con intención directamente revolucionana. El dwnping 
era ,el recurso desesperado-como los que se observan constantemen
te en la vida comercial-de que había que valerse para hacer frente 
a las necesidades del Plan. En el año 1930-31 ha exportado la 
u. R. s. s. veintitrés veces más trigo que en el año 1929-30 Y sólo 
cobrado siete Yeces más; las exportaciones de madera han aumenta
do en un 53 por 100, y el valor sólo el 30 por 100; aume!ltó la expor• 
!ación '1e productos petrolíferos en un 25 por 100, y solo _en un 17 
por 100 el vaJor. Estas cifras, que se refieren a la exportación de los 
productos fundamentales del país, no dejan lugar a duda sobr_e los 
medios a que había que apelar para mantener _los exage:rados ntmos 
del Plan en las condiciones de la crisis económica mundial. 

Pero a pesar de la utilización extren:ada de todos los _ recursos 
para aumentar la cantidad de la producción en las pr?porc1�mes que 
el Plan se proponía, puede decirse que desde que se 1mpusier?n_ los 
ritmos elevados (1929-30) no se han alcanzado nunca los ob¡etivo� 
previstos. Por los resultados obtenidos en el año 1929-30 vemos que s1 
bien se han alcanzado las cifras previstas, ell_o se ha conseguid? a 
expensas de una disminución enorme de la calidad de la producción 
Este es un hecho por todos reconocido. Stalin �a hablado más de 
una vez de la «pésima calidad de nuestra producción»; Rakovsky, en 
el estudio que ya hemos citado, dice: «Si se tienen en cuenta la 
calidad de los productos, las cifras referentes a la can�idad J?-º. son 
más que una ficción estadística.:, _El mismo _R�kovsky cita _opm1ones 
sobre esta cuestión de algunos dingentPs soviéticos: «Las cifras con
cernientes al aumento enorme de la industria se convierten en cifra� 
relativas si se tiene en cuenta la calidad», dice uno. «Nuestras adqui
siciones relativas a la cantidad no valen un céntimo» , dice otro. Las 
conquistas en el terreno de la cantidad quedan, en efecto, enorm�
mente mermadas al tener en cuenta la calidad de la producción. Aun
que no por ello vamos a negar el crecimi.ento, y en gran escala, de _la 
cantidad de la producción, las cifras que en este aspecto se dan d!s
minuyen su sign1ficaci-0n al tener en cu�nta el otro fac�or. Esta dis
minución de la calida_d era consecuencia de la cadencia forzada a 
que estaban sometidas la base técnica y la clase obrera. 

En uno de tantos folletos que la burocracia oficial ha publ:cado 
como propaganda se lee: «Un hermoso domingo la pequeña ciudnd 
industrial de Iver se pone en traje de fiesta. Todas las casas se hallan 
empavesadas de rojo. Diez mil obreros desfilan en medio de un entu
siasmo de lucha, llevando cor,sigo un verdadero bosque de banderas 
rojas y de carteles transparentes. ¿Qué ocurre? Observe_mos los car
teles: "¡ Disminuiremos el precio de coste_ �e la producc1ó_n en 1111 17 
por 100 ! ¡ Viva el aumento de la productividad del trabaJ o! ¡ Sobre-
pa.saremos el plan fin.anciero previstu en la producción! » _ 

Este método del record o de las regatas en la producción fue ex
traordinariamente prodigado durante el Plan quinquenal. El método 
es el más apropiado r,e.ra provocar el entusiasmo de esa especie da 
pájaros bobos que se llaman «amigos de la Unión Soviética» o para 
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alegrarle la musa a un poeta proletario. Pero como método de pro
ducción es absurdo. Con estos métodos sólo se conseguía deteriorr.i· 
la calidad de la producción. 

El año 1929-30 fué cuando más se aproximó la producción a las 
cüras previstas por el Plan. En el año siguiente las cifras de canti
dad empiezan a descender en la industria pesada, el punto funda
mental del Plan. Las causas están enumeradas en este artículo: 
todos los recursos estaban utilizados en las máximas proporciones. 
Se intentaría cubrir los fallos que se observasen en la base técnica 
apurando más a la clase obrera; pero todo esto tenía que verificarse 
dentro de una línea general descendente. Rakovsky dice en su tra
bajo, escrito en 1930: "El problema del aumento ulterior de las 
.cifras de cantidad y el mantenimiento de las cifras ya obtenidas se 
<:oncentra directaimente en la cuestión de la cr eación de una nueva 
base técnica material de la industria.» Por otra parte, ya hemos di
cho que esta nueva base no era posible crearla en la medida que lo 
exigían los ritmos de desarrollo el.el Plan. Es decir, que venimos al 
punto de partida de la Oposición: para que haya un mejoramiento 
sensible de la clase obrera en el curso del Plan es menester que el 
aumento progresivo de la producción pueda efectuarse por el paso 
de la industria a un nivel técnico más elevado, esto es, moderando 
las proporciones del Plan. De no proceder así llegará un momento 
en que la producción empezará a descender inevitablemente, a la vez 
que con objeto de evitar o atenuar la caída se acentúa la presión 
sobre el proletariado. 

No es, por lo tanto, extraüo, sino que es perfectamente natural, 
que en el año 1931 Stalin nos anuncie que «se ha pasado a la semana 
continua sin existir las condiciones apropiadas, que si bien es cierto 
,que hay ramas de la producción en las que el Plan se realiza con 
éxito, en otras no se obtiene más que en un 6,10 por 100 con relación 
al período correspondiente del año anterior. » Como es natural, si se 
quería seguir a la misma marcha había que apoyarse en el trabajo 
a destajo en proporciones increíbles. Cuando Stalin recurrió el afio 
pasado a la generalización del destajo como a una tabla de salvación 
lo hacía porque el destajo le daba la posibilidad de estimular la pro
ducción y, por otra parte, de vigilar la calidad mediante una retri
bución menor del trabajo mal hecho, o rechazando el trabajo cuando 
ello fuera posible. 

¿ Qué será el segundo Plan quinquenal? La respuesta burocrática 
oficial consiste, como puede suponerse, en dejar para el segundo Plan 
quinquenal lo que antes nos decían qne había -de conseguirse cnn el 
primero: «La principal tarea política-se dice oficialmente-drl se
gundo Plan quinquenal es liquidar definitivamente los elemento,, ca
pitalistas y las clases en general; es suprimir totalmente las causas 
que engendran las distinciones de clases y la explotación ; hacer 
desaparecer las supervivencias del capitalismo en la economía y en 
la conciencia de los hombres. El segundo Plan quinquenal suprimirá 
el retraso económico y cultural legado a las minorías nacionales por 
el régimen colonial-capitalista del zarismo. Suprimirá en sus líneas 
generales el antagonismo entre la ciudad y el campo. Hará de la 
U. R. S. S. el país más avanzado de Europa desde el punto de vista 
técnico, permitiéndole alcanzar, def'de el punto de vista técnico r

económico, a los países más avanzados en una serie de ramas de la 
economía. » La cita es larga y ha de perdonarnos por ello el lectJr. 
Pero conviene ver bien cómo se repiten con motivo del segundo Plan 
quinquenal los tópicos que antes se decían con respecto al primero. 
Nosotros, como marxistas, sabemos, sin embargo, que lo que con res-
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pecto al segundo Plan r'.! dice nc1 son más que desatinos. Pero los 
desatinos resultan particularmente indignantes cuando sabemos tam
bién-en este artículo hemos procurado demostrarlo-que e_l seg1:1ndo
Plan quinquenal tiene que significar un retroceso o, me¡or dicho, 
una moderación de los ritmos de crecimiento-porque no puede lla
marse retroceso en todo el frente del Plan. Esta moderación de la 
cadencia tiene que efertuarse--quiéralo o no la burocracia-, _porque 
no se puede obtener más rendimiento de las fuerzas del pa1s, smo 
que el descenso se inicia en una porción de ramas, lo cual produce 
un desequilibrio enorme en el conjunto de_l Plan:-:<Iue ya nunca fué 
muy equilibrado. Por otra parte, no es pos1hle ex1gll' más de_ la clase 
obrera ni mantene1 la en el estado actual. El retroceso tiene que 
efectu�rse v ya ha comenzado. Lo malo es que si la dirección lo 
hace a r�gañadientes y va cediendo terreno en la medida en que 
no tiene 111ás remedio, las fuerzas-y ante todo la fuerza obrera
seguirán somPtidas a la tensión insoportable de hoy. De todos modos 
llegará un momento en que no se p_ueda aplazar un _v�raje radical. 

Esto también hay que temerlo s1 Jo hace el stahmsmo, porque 
será una verdadera lrnída en desbandada. El stalinismo nos tiene 
acostumbrados a verlo saltar del ultraderechismo al ultraizquierdis
mo lo mismo en las ruestiones interiores de la U. R. S. S. que en la 
Int�rnacional, y hasta es frecuente que juegue con los dos naipes al 
mismo tiempo. En Rusia ::;e está manteniendo toda la fraseología 
sobre el seo-undo Plan cminquenal al mismo tiempo que Re está res
tableciendo" el mercado libre a pasos a-gigantado::;. En la escala in
ternacional vemos cómo en Alemania se niega a hacer el frente único 
con la «traidnra socialdemocracia» para luchar contra el fascismo, 
>-, en camhio, en la cuestión de la lucha contra la guerra, la Interna
ciomtl se diluye en nn Congreso pacifista convocado por unos cuan
tos escritores ilustres y no ilustres y traiciona así los principios fun
damentales del comunismo, pues el comunismo se distinguió en la 
historia y la revolución rusa se hizo rompiendo con el socialpatrio
tisrno >-' e·l inútil pacifismo pequeñoburgués y transformando la gue
rra imperialü,ta en guerra civil ele clases. 

El I iraj e en la política interior de la U. R. S. S. hay que hacerlo; 
pero lo que hay que evitar es que en lugar de ser una "ese» más 
entre las que viene haciendo el stalinismo sea un retroceso ordenado 
para la adaptación ele los objetivos a las posibilidades reales de la 
U. R. S. S. 

El resultado del primer Plan quinqnenal es el siguiente: la rique
za nacional, el nivel de producción del país ha aumentado conside
rablemente Pero las condiciones de vida y de trabajo de la clase 
obrera han empeorado. Claro está que esta riqueza no está en manos 
de ningún dueño, porque la burocracia no es dueña de la riqueza 
nacional. F.s riqueza de la clase obrera, y cuya dirección tiene que 
arrancar de manos de una burocracia usurpadora para gobernarla 
y disfrutarla por medio de la democracia proletaria. 

ENRIQUE FERNÁNDEZ. 

CARTA DE LA UNlON SOVlETICA 

La característica principal de la situación actual reside sobre 
�odo, en el e_stado de Ps_¡:¡íritu_ del. Partido_; es una inquietud v�ga que 
,1ene sus ra1ces en la situación mternac10nal en los fenómenos eco
nómicos y en las disposiciones internas del P;rtido. 

J?ur?-nte los años precedentes, el centro de gravedad del Partido se 
babia ido desplazando progresivamente hacia las altas esferas diri
gent�s. Pero a medida que se «inflaba» el Partido se iba restringiendo 
el numero de los que detentaban la influencia sobre la vida del Estado. 
Desde h�cía algunos años se venia obligando a los camaradas a no 
!urar !nas que sobre el "Co11:1ité Ceny·al leninista». Ahora, los jóv�nes 
.,salanados de la Juventud Cornums,a hablan con una sonrisa irónica 
del �omité �entra!, no del Comité Central en general, sino de los per
sonaJes precisos y de algunos grupitos del aparato. 

Los dos primeros años de! plan quinquenal han fortificado las cum
hres, del aparato y reforzado la autoridad personal de Stalin. Nuestros 
¡;er10d1cos han Jmll_licado citas de la }:'rensa extranjera sobre los éxi
tos de la mdustna)1zac1ón y sus orgamzadores. Esto, sin duda, ejercía 
una gran influencia sobre las masas. Se puede decir que esta ola al
canzó su punto culminante con motivo del proceso contra los menche
viques. Sería ingrato a_tribuir sólo a ·cobardía sus declaraciones y 
an-epentmnento. �os mas honrados fueron influenciados por los éxi
tos de la mclu_stn�1zac1ón y de la colectivización. Pero pasado este 
rn�mento, la s1tuac1ó� en el aprovisionamiento de productos alimen
t1c10s. no ha. hecho mas que agravarse. La colectivización integral se 
efectua s1gu1endo l)ll proceso por demás contradictorio. Las grandes 
mas_as. de} campo rueron arrastradas a los kolkhoses bajo el mismo 
s�nhm1e11<0 que_ los p�rados cuando acuden a las «sopas populares». 
c�m �sta sola diferencia: que las sopas populares, en la sociedad ca
pitalrs!a, son confeccionadas con las sobras filantrópicas del provecho 
lmr�ues, en tanto que la ma?or parte de los kolkhoses destruyen el 
capital de base. 

Hoy, los burócratas del Comisariado de Agricultura estiman (a 
puerta cerrada, desde Juego) que solamente 10 por 100 de los kolkhoses 
están asegurados y que es inútil contar co1; los demás. Es muy posi
ble que esto no 11as� de ser una exa�erac1ón en sentido opuesto al 
�?ostumbrado optimismo : la burocracia, des1lus10nada, no tiene me
mela en el empleo ele las cifras. 

. Pero es cierto qu� �ura�te _los dos o tres ,aiíos de la utopía gran
chosa de la "rolectlv1zac10n integral», la aerrota sufrida ha sido 
colosal. Es!e hecho penetra cada día más en la co11ciencia del país v 
la va dommando por completo. Todas nuestras crisis v dificultacte's 
clespués de ortuhre ele 1917 tienen siempre las mismas profundas raí
ces: ausencia de la Smytchka (1), es decir, falta de equilibrio entre la 
crn�;1d y el �ar:i1po. Las oscil_aciones en los problemas de la colectivi
zac10n (los vertJ�os, los «remiendos_», los �uevos vértigos) no eran otra 
cos:1 que el refleJo del quebrantamiento gigantesco de una masa cam-
JJesina de cien millones de seres. 

(!) Unión de la ciudnd y del campo 
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A quí, la r ev olució n ha p
e n et r ado hast a las raíc e s  má pro fun d a s 

de la v id a ec onóm ic a del p u eb l o .  La buro cr a cia ha hech o to d o lo po

sibl e po r da r a es t o s nié t o dos, y
a d e por si t a n pen�s os , u n  as p ec t o

toda v ía m i s  mór bi d o. Si
n 

n
i
ngun a  du da , el c ampe s m o vive actu al

m e nt e des c ont en to . L a  m asa cam pe s in a no sab e en q u é  sen tido or i e n

t a rse y siente , en s u  \' i
d

a d i ari
a

, qu e 
t a m b i é n « a r r i b a 11 s e i g n o r a  e n 

qué s ent id o e s 1 1 C' c rsario en caminar se. 

Me refie ro, sob r e  to do, al p
e r ío do p rec eden te al r es tablec imi e n t o d el 

me r ca d o. La nue va r efo rm a s o b revi
no de un a ma n

e
r a in esp er ad a. Las 

con sec ue ncia s pu ed e n  se r eno rm e s. Todavía ahora es m uy dificil ha

c e r  un a a p reciación . De toda s par t e
s s urg en co m e n t ario s y sup osi c io

nes muv co n t ra dict orias. En cuan t o  a la d ire cc i ón , c ar e c e  d e ap r e

ci a ció n d e  c on j unto, e s de ci r, qu e no r epr
esen ta un a dire c ció n. P or il • 

q ue co ncierne al merc ado y a h ab l a r{> de el lo m ás tarde, pu e s t o qu e 

s e  t r at a de un s ínt oma m
á s bie n que d e  un f ac t or e c onó m i co . 

Las c ontr adic cio n es en el c ampo y l
as co ntr a d i c c i o n es entre la 

ci u d ad y el camp o hi eren , co P1
0 s ie m pre , a lo s o br e r o s, em peor andt1 

el estad o de l a pr o visio namient o. H ah r
é

is no t ad o  l a  im portancia q,1e 

en l a  Pr en s a v e n n u es tra v
ida interi o r se c on cede a l a  «c ues t ió n  de 

los conejos ». f• : n el p ais 
s e  n 11Jvil i zó to do el Part i d o  b aj o la c o n s i gnn 

de la cría r le lo s cnn e ios, v en la
s fá

b
ric as se d e di c a r o n  a tenc io n es ex

c epci onale. a cu e st
i

ón tai t « es e n ci n.l» . Se pu ede c on c ed er qu e e n  paíse
s 

c om o  Bé l g-ic a v A le m ania se 
dediq ue ci ert a ate n c i ó n  a este p ro blema 

d e  los con ej o s :  ]Je ro es rnu v d u d os o qu e a u n en 
t

a le
s 

p aíses, d e gra a 

p o blaci ón , � e  J 1ag a del c o nej
o 

u
n v e r d ad e ro «cult o d el E stad o 1 1. 

C e n t en a r es de direct
o
res d e  

f áb rica y de agró nomos e x perim enta 

d o s ve n c on ma la ca ra est a «c o nej e ría i nteg r a l11 , con si d erand o I J U
e 

s eme j a n te nego ci o p u ed e tene
r 

un c a r ác

t e r no c i v o  pa r a e
l d e s a rr o llL 1 

d e  l a  i ndu st ri a y d e la econom
ía 

ge ner
a l.  

E s i n cluda hle qu e e l  r estab lec i miento d e  lo s horte la no s d e  fábri ca 

la c r eación r le la s « c o n ejerí
a

s 
de f á br ica" sign ifican u n a  ten t a tiva d e

c r e ar,  al la do d e  l a  i n du s t
r

i a, s
u «pr

o
pia "  p eq u eñ a «e co nomí a a g r 1 -

col a», e strecha, p e r o  seg ur a .  C o n e st o se ac e nt ú a ev
i

de n t e m en t e  e
l 

an tago n i,:;m o entr e la ciudad y el 
c n m po. P ero n ad i e  se at r e\' e a h a 

blar ser i a me nt e de e st o en vo
z 

alt
a

. 
R e co r demo s l a  fo r ma con qu e Le · 

nin a b rió el perío d o  de rev i sió n del com un is mo d e g u e rr a : «E
s 

n erc 

s ario de c la ra r  a bier t a m e nt e  q u
P e

l 
ra m po , a c on secu e nc i a , de l a s r e l a 

cio n r s  q u e  s e  han e s ta/ll ecirlo en tre n oso tros, cst lÍ d e s con t ent o. » 

Con fre cu e n c i a se t r ae t o da v
í
a a 

l a  m emo ria esta fras e ,  e n lo s I nf ' · 

, di os «í nti m o s " , rle s de l uego . Ac t u a lmen te , en e l  c o mi enzo del v e r a m , 

de 1932, n o es rle menos u rge ncia da r
s

e cu ent a de la s it uaci ón r ea
l 

q u e  al pr i nc ip io de 1921. Pero aq
uí 

cad a 

u n r d e n
u e s t ro s p a so s s e v e 

obs t acu l iz a do p or el ré gim en d
e
l 

P a rti do . . . 

El e s ta do ri el aprov i sio nami e n to e s  extrem ada m e n te g ra ve . N o  so l
a 

mente en Cr i me a o en J
{ i

rg
u i si a , 

sino t a m bién en U cr ani a, en el Ura l 
r en S

i
her i a  La agrav ac ió n de l a  d eso rg a n i zaci ón de l o s medio s d

e 
t ran spo r te e st á m uy lejos de qu e dar a t enua�a p or l o s  « e  fue rzos » d

e 
A n d reev. De este buró cr ata preco z, ex «t rotk 1 sta1 1, q ue ha ocu pado 

l a 
plaza d e l  v iejo s ta1in iano Ru kim

ovi c h , s e e s pe r a b a n t o d o s l o s m il a 

gros. Pe r o  lo s mila gr os n o h an l l
e

ga
do . 

Toda es ta c u es ti ón tie n e  su o
r

igen e n l a  si tu a ci ó n del a pro v 1s 1 on a 

miento de l os ob
r

e ros y de lo s em p lea do s . Todos l os retr a sos , 
t

od as l
a s  

ru ptura s, la f alta de ej e c u c ión del P
l

an ,  la mal a  calidad , etc. , en l
o s 

tr an sp o rt e s, en la ind ustr ia p es a da y lig er a , ha n t en ido s
i

empre y 

p or do qu ier la mis ma cau sa : la p rod u cci ó n de l o s o bre ro s 
e

s insu fi 

c i e
n t

e e 
i
r r

e g
u l

a r . C ad a vez qu e los obje t os n ec esarios de uso pers o 

n a l fa lt an
, s e v e d e s a r r o

l1

a r s e i n e v i t a b l e m e n t e l a s m a q u i n a c i on e s, l a s 
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ar ti mai i as , la s e specul ac i � nes, etc. Tal es la atmósfera que se respira 

e n 
e_J sen o de las c o opera h vas y del c om erc

i
o del Es tado. 

En e l Co r�g�· eso de lo s S
i

ndica .t o s  s ólo �1oloto
v ha soste n ido la tesis 

de qu e . l o s  e x 1 t os del p lan q u i nqu e n a l s e  expresa n por u na mayor 
pr�sp en d acl de la c

l

a se _ o br e r �  y de J o � tr aba jado res ag r ícolas . E n  ge
' !e 1 _ al , Mol ot�v pas a poi un hde r d e ,nzq me r r la » de la bu roc racia sta

lunan a . S egun �os _ 1 · um or es q u e . co n· e n , :\1o
lo to v  se opo ne, pe r!;u na l

men t e, a t o da 1_et n ad 3 :  o_ c o�ce s 1 ón en la cues tió n de la col� t iv iza
c 1 ?n Y de l a  m dus

t
r ia hzac16 n. Pero Ru dzu tak ha hablado en el 

nusm o C ougre_s�, en _un to n o co m
p

letame n te d is t i nto 
: "¿ Por 

q ué , 
pu es, el a

p
rov1s10n a m ie nto d e ] Q S  o br eros se hal la en t re no so t ros e n

t al esta do ? P or :que n o  he mos p rest ad o la d ehida a t e n ció n al asu n to . 

E
s
tam os demas iado p r e o c u pad os p o r  las « c on stru c ci on es o-io -: m t e s ca s  ,, 

. En s u  carl a so br e el p l a n  q ui nqn e n
a

l ,  Rak o vsk
i Ja�z°ó ha c

e ,:a 
h e�1po u n  gnt� de a l a rma, �oniéndo n o

s en gua rr l ia s ob re e l 
h e c ho 

pos ib le de la qmeb r a  d e
l 

pla n m du st rial 
e n t r añand

o 
un u- ra ve p eJi o- •-o 

para _ to do el r ég ime � s i lo s «guías 1 1  n¿ pres
t

a
n 

en e l p o :.w n ir 
1�é,s aten ci ó n  a l a s  cues tion es de l apro v isi on am

i
e

n
to de la cl a'-e o b r e r a  

P e �· o ah or a . R a ko v s �i es tá e n  Ba r n�l y Rud z
u t a k , d es de '.\1 ;s cú ,  se �� 

ob liga do a 1 ec
o
n oc e1 que «la ma sa mm e n sa 

d e con su mi d o r e s l a  m a s
a de l o s obreros, , lo s k olklrn zia n os, se rvid os p o r  mal a

s coop e r �t i v as <l
e m a l as mercan c1as, se e n c uen tr a n e1J, un e s trzdo 

d P e s ¡ i í r il u ll h o mi n a 
hl_ e». En . es t a s  pala� r as ele R u cl z ut a k no exi st e , de s d e l u ego , n in g u na 
e xag_e_ r ac1ó n . �J 3:  p r_1m a v era pasad a (

a
un e n  lo s 

l ugare
s 

d o n d
e 

l a  si 
tua c10n es pn v 1l egiad�) est allar on e n M o s c

ú desco nt e nto
s en mas a . 

Las c�_u sas : la el ev a ción de � o s  pre cios, l a  fa
lt

a d e  m erc a ncí as , la 
e)e va cw

'.
1 de l_ a t a sa de las acc i o ne s en las c oo p era tivas , l as c o ntri b u 

c10i:i es � ,  ��b1 e tod o, l a  escas ez d e  pr o ducto s a l ime n t icio
s 

F u é nece 
sari o m o v1 hzar tr es mil a g it ad o re s  p ara calma r a l o s obr�ro

s 
Desd 

lu ego t� �a s _ es t as «eq1 Jiv? c a ci on e s1 1  te ní an ,  po r e l  mom e nt o , u �  c arác

': t er fam1h: 1"1 . L a  b urgue s i a  y s_u s age nte s menc h evi ques, qu e  fun d n h a
n s us espe �anz� s e n t a le� tr as1:n é s ,  � an sido , com

o po demo s 
ve r ,  c b o_. 

que
�d�s , . pe1 o_ l a m am�est ac 1ó n s r n to mát

i
r a d e  esto s desco nt e nto s ,. , s 

m u } s1gmf i c_ ahva . El nu s mo Rud zu ta k s e  h a  
vist o obligad o a h a bl n r 

L a  b u r?c r a� ia c o m pren de lo s _desc �: mt e n tos d e  l a  bas e y a rr oj a e l pes t ; � e  s us m qmet udes s obr e St�lm . S 1  an ! es la bu ro cra ci a «v eí a 11 e n  51 :i. 
J m  l a  fu e n t e  de t odos los éxito s, t od avi a est á má s  dispue st a ho Y a ve r en �¡ la f u� nt e d e  _ todos los fra ca s os y d e to d

a
s 

la s crisi
s . En tr e '

e
l ton o 

ofi ci a l  h ac ia  ,S tali n y la s r e
l

a c
i
o n

e s  re al e s , l a fos a s e a br e a rne d ic1 -
1 

q ue p asa el tie mp o. ' "' 

S ch vern ick, e l  comisa r io d e Stali n en los 
s ind ic a to

s 
d i

c
e e n s u  di <: 

�� u s o a l  C on g re � o : «Un a de las g a r an
tías rrná s esen c i � l

e
s d e  l a  v i c t

� : J ia de n u e st_ ra !me a ge ne r al es qu e, a la ca
b

ez
a d e  nu e s tro p a rt i d o s e 

enc� ent ra
;,. 

1 !1que b ra nta bl e, el m ás fiel y e l má s ge n ia
l di s� ípu

l
o' ; l e Lem n, el ,., ma r e cono cid o d e l a  cla s e  obrera . 

el ca m arad a St·i l i n L a 
m

ó
ay? r parte de l�s del ega d os , al ?ír tales pala br a s, p e r m a r'. e� i e r ¿ ;; in 

m v iles . T ?d o s  p1 ocu ra b an n o  mu - a r a l  ve
ci

n o. 
Ya !1a d 1e cr e e  en el «g enio ,, de Stal in .  E

n el c ur s o  d e  l
o

s do . ú lt i 
!Ilº! an os, hasta _ ha c e  m uy po co , mu cho s de esto

s mism o s deJ eo-ado s .J UZ oaban n e� esano ma nten �r esta l
e

yend a s o br e el  « g e ni o" d e  S t a l i
n

. 
L a  b?-1'oc: acia es perab a as 1 r ef orz a r  s u  aut or ida d an

t
e 

J a mas a rl
e l ?S h a ha J a d ores. Ah or a una s�l

a 
c ue rd a , us

ad a y b u r o c r á t i c a, pe

r 
S(St e, a3 1a m anera d e  Sc hve r mc k, p a r a sos te n e r  n n  í do lo qu e a l a 
V(St a e tod o el m un d� se dernunb

a
. Pe

r
o l a  m a v or par te d e l os b u 

rocra_ t '.3,s, a i m� � el Pa rti do, s e  es fu e r za p or « hac er ' su r e ver e nc i
a

" a l a :¡-acc if n stal rnrnn_ a ,  en el s e nt
i

d o  e str ec h o de la pal a b r a. L as fo rm
a s 

e -e
s 

.a
s « de

s p
e d 1 d a

s
u d e Stali n t i e ne n u n  c a r áct e r pa siv o r d e e s -



42 COMUNISMO 

pera. La burocracia media se adapta a la masa del Partido,_ por el 

procedimiento de no manifestar ningún entusiasmo por . Stalm. }lu

clws episodios nos han sido contados a este respecto. Nmguno tiene

eu sí gran importancia, pero el conjunto constituye un cuadro edih

cante. Yo mismo he sido testigo de una «escena» semejante_ el 23 de

febrero. Visitaba Stalin el Gran Teatro. Desde luego, tales visitas son

preparadas de antemano, no solamente desde el punto de vista de la

seguridad (lo cual es muy natural), sino también desde el punto

de vista de la «recepción». En el curso de los últimos años, los 

aplausos del «grupo de iniciativa» (la claque) provocaban los_ de un 

número importante de burócratas. El 23 de febrero p�de apreciar _ con

mis propios ojos que la aparición de Stalin fué acogida con un �Ilen

cio glacial. Sus mismos «iniciadores» (1), temiendo «fallar», no dieron

la señal de los aplausos. Y lo que es característico, es que esto ocurre 

ya en todos los casos: asambleas, fiestas, conferencias, etc. 
Durante los nombramientos del presidium de honor, cuando se di

rigían los saludos colectivos, el nombre de Stalin era siempre el pri

mero. Pero si hace dos años bastaba pronunciar el nombre de Stalin

para desatar los aplausos (tanto más frenéticos, naturalmente, cuanto

más burocrática fuera la composición de la sala), ahora, por el con

trario, el nombre de Stalin a la cabeza de una lista no provoca el me
nor «entusiasmo». La causa de todo esto reside en la atmósfera del 
Partido y en su amarga experiencia. Antes, Stalin se calificaba a sí 
mismo de «maestro». Ahora, todas las cumbres del aparato y de los 
Soviets se persuaden más cada día de que es un «gran maestro para 

las pequeñas cosas» . Yo no dudo que desde hace ya tres años los 

comunistas medianamente serios han comprendido muy bien que Sta
lin, no obstante acentuar la lucha contra la Oposición, procura aga
rrarse a la plataforma del ala izquierda, como el náufrago a una
tabla de salvación. Pero esto pasa, en rigor, como un crimen de 
escasa importancia. "Un hombre que sabe salir de apuros»; así es 
como los burócratas calificaban a Stalin. Este calificativo no tardó
en estar en boca de los obreros de fila. Sobre todias las críticas y
falta de solvencia de las «teorías» de Sta lin, el "staliniano» medio 
respondía: "Sí, quizá todo eso sea verdad, pero él siempre sale del 
embrollo; con él no se pierde nada.» Y los éxitos de la industriali

zación y de la colectivización servían de tapadera a todos los pe-
,cados. 

El vira.je brusco se ha desata.do en el momento en que el aprovi-
sionamiento de productos alimenticios se encontraba en una situa
ción crítica. «No se puede bromear con el haJilljjre», dice un prover
bio ruso. Las fórmulas habituales no cuadran bien con las discusio
nes sohre la situación del problema alimenticio. En las células de
Vuzov (2), que, como todo el mundo sabe, son las más «sólidas» (es 
decir, donde sólo se jura por el nombre de Stalin al final de cada 
frase), se cita un hecho nuevo, muy sintomático en el periodo ac
tual: en la célula del Instituto Electrotécnico, durante la discusión 
sobre el estado del aprovisionamiento del país, una pequefía funcio
naria ha tratado de suministrar una explicación: «La situación me
jora. » lin estudiante respondió: «Tú eres como Stalin, no ves nada. » 

Esta respuesta audaz obtuvo una acogida visiblemente favora
ble, no obstante la presencia de 10s miembros del buró de la célula, 
.que se hicieron los «suecos». La expresión «volanten del «como Sta-

(1) Encargados de hacer la claque. 

(2) Vuz = universidad. 
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li?, que no v� nada», ha dado rápidamente la vuelta a toda la 
cmdad. En. la Juventud_ uniyersitaria la autoridad del «Stalin teórico» 
hn. descendido extraordmariamente. Todo el mundo sabe con qué tena
cidad_ Y duran_te cuanto tiempo �talín viene derrengándose por ase
gll:ra1 se un_a 1ep.utac1ón de «te_ónco». Sus espoliques, del género de
Milonov, ex te�nco de la «op�s1c1ón obrera», citaba ya a Stalin como 
uno �e los ,,clasicos del marx1smu», y Schvernick le contaba entre los 
«g€mosn. Pero entr� nuestr?s estudiantes y rrofesores . r?jos, a pesar 
de toda la corrupci6n acarreada por el régrmen stahmano existen 
algunas cabe�as honradas, inteligent�s, jóvenes, y, después' de todo, 
son �os_ estudiant�s _y las. ca_pas supenores de �a clase obrera quienes 
<lete1mman la 0pmión publica. El «famoso» discurso de Stalin le ha 
costado caro entre los agrónomos. La crítica de Trotsky ha hecho 
mella en muchos ��mara.das, y aunque indirectamente, el efecto se ha 
hecho sentrr tamb1en, en parte, en las grandes masas. Y nosotros mis
mos, además, nos damos bien cuenta del valor de este «discurso» 
Entre nosot�os, gran número de camaradas conocen suficientement� 
la obra teórica _de Marx. A pes_ar de toda la publicidad de la Prensa, 
el . escanda.los_? mfor�e de �talln (la Pravda ha Degado incluso a fes
te_¡a� en su d!a el amversano de este informe como un acontecimiento 
h1stonco] fue apreci!l-do en su justo valor; las más fuertes cabezas 
�e� '.1Pª1 ato acadé.f?1co recuerdan este- discurso con una sonrisa de 
1romca �onmiser�c1ón; entre los medios avanzados de la juventud, 
el menc10nado_ discurso se ha convertido en materia <:le chanzas y 
a�écdotas festivas .. Todo �1:Jo ha contribuído· en gran manera a que
bt antar la reputación poht1ca de Stalin, que ,en el curso del año últi-
mo ha quedado reducida a la última expresión. 

Er� 1� XVII Conferencia del Partid_o Stalin se ha abstenido de pro
�uncia! la menor palabra. Su sllenc10 ha producido una penosísima 
1mpres1ón, Y, s_obre. todo, ha exasperado a todo el mundo. Se esperaba 
esta ConferE:ncia con mucha impaciencia. Desde luego, nadie esperaba 
que la �eun1ón de burócratas podría remediar nada; pero todos esta
b_an cre1d?s, que en la Confere_ncia _el «guia», silencioso durante tanto 
t1ernJ?O, dina alg_o sobre la s1�uaciói:i actual. Durante el invierno yo 
he 01�0 e� Moscu y en una cmdad mdustrial de la provincia, donde 
me v1 _obl�gado a perma!1ecer algunas semanas, conversaciones del 
tenor_ s�guiente: «¿Qué prensa Stalin de la situación en Alemania de 
1a cnsis mundial, de la situación internacional de la u R s 's ? 
¿A qu� es debi�o su silencio?», se preguntan unos a otros. ·«N� estarÚ1 
de mas que drJ era algo serio, a estilo de Ilitch. » A estas preguntas 
los má

1

s «sóli�osn responden como de costumbre : «Esperad, ya dirá'. 
algo. Y_a. sabéis que dent_ro de unas semanas se celebra la Conferencia 
del Par hdo. » En el Par�1do, en torno al Partido, iodo el mundo estaba 
persuadido fe que Staln� se. negaba a hablar para pronunciarse en el 
Cong_reso. Una gran desilusión esperaba al Partido. Después de cada
reum,ón de d_elegados y de invitados, a la extrafíeza general se res
pondla: «Qmén sabe; posib.lerrnente hablará. » 

_Al final de l� Conferencia los delegados, inquietos, empezaron a 
agitar�.e Y a pedir «respetuosamente» al «guía» que diera su opinión 
que ,di¡era algo. Pero Stalin no dijo esta boca es mía. Esto ha servidb 
para romper el encanto de muchos camaradas. Algunos han termi
nado po� atreverse a 1:aiblar en voz alta, si bien en el círculo estrecho 
<lel ambien� burocrático: "¿Por qué no se pronuncia? ¡ Seguramente 
porque n? tiene nada que decir!» En esta atmósfera ha hecho fortuna 
la expres1,ón '.'ser como Stalin, que no ve nada» . 

. L?s m�s «mformadosn en las capas medias de la burocracia decían 
sigmfirahvamente, después de la Conferencia: «Si Stalin ha iruar

º 
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d ado silencio es po rque arriba existen divergenci as ,  tanto en lo to-
cante a política in terior como exterior. » . . 

L as provocaciones j aponesas h an conmovido al P ar tido y a tod a 
l a  clase obrera. Se esperaban acciones decisivas a este respecto por 
parte del Estado soviético , si bien procurando no caer en la p rovoc�
ción. Se esperab an y se bu scab an direc tiv as, pero l a� direc tiv_as bri
llaban siemp re por su ausencia. Un dí a oí esta re flex1 c;m regoc1¡ an t e : 
«Será necesario que L .  D .  (Trostsky ) envíe lo m ás rapidamen te sus 
directiv as. » 

Lo s raso-os irónicos de est e o-énero se extienden rápid amente a tra
Yés de Mo;cú y de todo el ap a�·ato , de arrib a _abj o_ y de ab aj o arri1;:>a ,
En l a  medid a de lo posib l e  algun as veces las direc tiv as lleg an ,  po r fin. 
El número 25-26 del Bo l e tín de la Opos ición de I : qu i erda rusa,

_ 
con el 

artículo « Al emania cl ave de l a  situación internaci on al » , produ¡ o en la 
burocraci a efectos ;, conteni dos » . El eco de este articulo ha repercut�do 
en todo  el P artido. Si en las cumbres burocrática s existí an d iv e rgencias  
sobre la  cuestión o ri ent al , t al es dive rgencias quedaban 1-esueltas_ en 
este sent ido : «No h ay que caer  en las p rovoc aciones. » Nosotros opm a
mos que est a  deci sión es muy j usta . TaD?-bi_én se han producido dis� re
pancias sobre la cuest ión del restablecimiento del mercado mtenor. 
Parece que  :\1o l otov se oponía  a ell o .  

Hay qu e h acer constar que las c ap as supe riores d�  la burocracia
están de ta l  forma cristalizadas que lo s n ueYos comunicados sobre su 
vida interior apenas lleg an a la base ; l as luchas in testinas de l a s  
« ctlllllbres»  n o  se desarroll an en l o s  medios oficiales como e l  Buró Po
lí tico del Comité  Centr al y otros, sino en tre las  cuatro _  p aredes d�l 
,Secre tariado gen eral ,  « en la intimidad» .  Si nosc:itros pudiéramos rec,1-
bir  ahora en la U. R. S. S. aJgunos cientos de e¡ emplares de c ada nu
mero del Bole tín la si tuación del Partido tomaría otro aspecto . La 
n e cesidad de un a'. cl asificación crítica de la  situación y de las pers
pectivas, ahogada  en todo el período de «vértigos» a consecuencia de 
los pr imeros éxitos, se despierta ahora, anhelante co�o una verdader� 
sed de explicaciones.  Pero del Bole tin no nos llega m as que un reduci
dísimo n úmero de ej emplares, y ello de milagro ; en las altas esferas 
!burocráticas se lee  con mucha cu riosidad. Sin e.mbargo, el  camarada 
medio d el Partido no adquiere con ocimiento de ello más que en el ex
tranj ero .  El que teme traer consigo un ej emplar de� Bole tin lo ha estu
d iado en e l  extranj ero de cabo a rabo y ya no exist e poder c apaz d e  
impedir «llevarlo e n  la  cabeza » .  Así, l as ideas_ d e l  Bole lin no tai::dan 
en difundirse en sectores cada vez más arop!Ios. Apart.e de esto, la 
Prensa oficial a propósito  de  las grandes  cuestiones,  j uzga necesario, 
de vez en cua'.ndo l anzar tal cual consigna contra el  « trotkismo con
trarrevolucionari¿» _  En la  Pravdn Bolchev ique y en la Pravda de Le
ningrado, en la  P rensa provincial ,  en _el  Diario Literarto y en much,as 
otras revistas, se puede con frec_uencia leer alg;una cita �e_l B_o tetm, 
y a veces la exposición de un a rt�cu�o completo.  Todo oposic10msta, al 
abrir el último número del  periódico, lo hace con esta esperanza : 
« ¿,Dice algo de nosotros ? »  Las citas �stán casi siempre �es_figuradas, 
hasta el o-ra,do más baj o de l a  mentira ; pero en estos ulhmos años 
hemos ap�endido a leer entre líneas. De diez veces, nueve acertamos 
a comprender exact amente la  manera exacta como pl an teais las cues
t iones en el Bole tín.

En realid ad, a pesar de la destrucción de nuestras or�anizaciones, 
la Oposición de Izquierda vive .  No obstante la persecución fero�, la 
dispersión violenta, el  aislamiento, la  Oposición cr_ece .Y se forh��a. 
Todos los días se  descubren nuevas  células y orgamzac10nes opos1c10-
nistas. No hay en el  mundo entero un lugar donde sea más dificil y 
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penoso trab aj ar, en el sentid o técnico, en el mo vimiento marxis ta qu e 
e n  la U. R. S. S .  en l a  ac tualidad. Se trata de una j ug arreta de l.a 
Historia cap az de mellar los dien tes a la más cons um ad a dialéc tica. 
Los elemen tos más «destac ados » entre los sometidos j us tifican así su 
cap itulación : «Pues to q ue d e  todas formas resulta imp osible realizar 
aq uí un trab aj o ilegal, más v ale ser un hon rado emple ado del Es ta do 
obrero. » Pero ah ora h ay q ue reconocer q ue, a pesar de todo, el pen sa
m iento de l a  O posició n con sig ue p ene trar en el P ar tido. En e s te te
rren o une v eo obliga do a mostrarme pr ude n te. M e  co nfo rmaré con 
citaro_s ?-lg u n os hech os noto riamen te conocidos q ue han ll egado ya a 
co noc1miento d e  las « c umb res » .  

En la emp 1 e sa « A mo » ,  dura n t e  el p e ríod o  de  c risi s ,  de la q ue hablo 
anterio rm ent e, se fij aron p asq uin es :  « ¡ Ab ajo las p ez uñas an te los 
salarios ! »  ; y encima el retrato de Trotsky. La fotografí a fué arr an
c ada inmedia t amen te po r  la Administr ación . Sin emb argo, p ar a  un 
hecho semej ante no hacen tart a explicaci ones. En su  consec uencia , l a  ' 
fábrica « Amo»  no t a rdá en titu larse fáb.ric a « S talin » ; p ero aq uí , una 
vez m ás ,  quedaban  si n corr espond e rse la expre sión ofic i al y el contenido 
re al. En otra fábrica, cuyo n omb re no debo citar, se co locó una  foto
grafí a d e  Lenin ,  pero disp uesta de t al fo rma q ue ,  vista de t r.a v é s , 
representaba la fig ura de Tr otsky. 

La a utoridad ele los O ) ) Osicion is tas ·  q ue 1 10 Tian ca pit ul ado , q ue no 
h an sido vencidos, es  muy  gr ande en la  base del Par ti d o  y aun en f 
aparato.  « ¡ Es tos  son hombres ! » , exclam ap aun  n ues tros adv er s a 
rios .  Otros van  aún más lej os : « ¡ He aq uí los amt énticos bolche vi 
q_ues ! » Los pe r son aj �s del géne ro de Radek son mir ados  con desp r e 
c10,  aun en lo s  med10s b uroc r áticos.  N o  h ace m ucho tiempo l legó ¿• 
Moscú, por asun tos  de familia,  con permiso de l as altas esfe r as,  el  
camarada l\I u ra l of. P r obablemen t e  los b u rócratas l e  h an dej ado v e
n ir  P ?-ra poner  a p ru eb a  s u  firmeza.  Se le e n v iar on algunos apóstatas ,  
escogidos entre  los rnás « aptos» .  Comenzar on pidiéndo l e  una entr e 
vista. :'.v11Uralof respondió : « Si venís con  ánimo de convencerme, es 
inútil que h ablemos. " Tal r es p u esta dió r ápidamente la  v ue lta a 
Moscú, siendo acogida por doq uie r  con exc lam aciones de apr ob,. , -
ci.ón : « ¡ Bravo,  l\l ura lo f  ! )) Y l a  entre vista no se ce leb r ó. M u r alof vo l 
v ió a Si.heria.  

A principio de l  mes de mar zo se  h izo un  r egistro en casa del  cama
rada Kasparoff y en l a  de s u  hijo ,  en la q ue se encontr ó,  al parece r ,  
un documento comprometedor . ¿ N o  sería el testamento de Leni n ?  ¿ O 
quizá la copia de l a  carta en la q ue Lenin , antes de mor i r , dec id10 
romper con Stali l l  toda re lación de amistad ? Después de la m u e r te clP 
Lenin se han encontrado m uchos documentos « ¡ compr ometedo r es ' , , 
¿. Pero a quién compr ometen tales documentos? T ambién se hizo un r e 
gist ro en casa de G l'Unstein y de s u  mu j er , q u e  es tán e n  S a r atov . 
Stal in n o  consiente a esta Y i ej a  parej a de r e v o lucio n a r ios bolche v i 
ques,  abso l utamente i rr eprochable ,  r esp ira r  libr Pmente,  así como :i 
muchos ?tros .  Conoce h i en  s u p r est igio �- sabe c uánto es el r espeto y 
la autondad q u e  rodPan sus nomb r es. Res u lt a  a leutado r q ue exist::i n 
tales « viej os" a qui enes t res r e v o l uciones no han podido debilitar ;  q u;, 
largos años de lucha ,  de prisión ,  de depo r t ación, el mismo ambiente 
b u rocrát ico no han logrado descompone r . 

Pero ,  a pesa r de todo. l o  q ue nos da más v alor  es la afl n encia con s
tante de los n u e vos c uadros de j ó venes  oposicionistas. N o  hace  m ucho 
tiempo se desc ubrió en S v e rd lo vs  una  organización de seten ta  y cinco 
oposicionistas, de  los  c ua les  ocho están y a e n  e l  a is lamiento. S v e r dlo v s 
no es una excepc ión . Los a rrestos no dism i n u y en , sino . a l  cont r a r io ,  
lo  que  nos pe r mi t e  da rnos cuenta de la  afluencia de n ue v a s  f ue r zas .  
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En los lugares de deportación se desarrollan cada ,ez con más in
tensidad las colonias de bolcheviques-leninistas. Hace algunas sema
nas se extendió por :V1oscú la noticia de la muerte ele Rakovski, lo que 
provocó un sentimiento de espanto. «¿Es posible que Rakovski haya 
muerto·)», se preguntaban unos a otros con angustia. «¿Será posi
ble?» Lo que significaba: «¿Es posible que el crimen de Stalin hacia 
Rakovski haya llegado a ser irremediable?» Por fortuna, el rumor no 
tuvo confirmación. Es de notar que tres meses antes el mismo rumor 
se extendió con respecto a Sosnovski, provocando por todas partes el 
mismo terror. El recuerdo de Sosuovski entre los obreros de Lenin
grado, de Moscú y del Ural está siempre vivo y perenne. Para nos
ótros era un verdadero enigma: «¿De dónde pueden proceder tales 
1·umores?" No hay duda: tales rumores tienen su origen en la in
quietud aguda, profunda, de la base del Partido por la suerte de los 
camaradas queridos e inolvidables. 

A este propósito, el último número del Boletín de Bamul nos infor
ma que Rakovski y su compañera padecen del corazón ; pero que, 
pesar de todas las dificultades de sus existencias y de su vida de 
encierro, están pletóricos de valor y de esperanza. 

La noticia de la muerte de Rosanoff, por esta vez, desgraciadamen
te, exacta, ha impresionado intensa.mente a sus amigos, que son 
numerosos en el país. Era uno de los camaradas más puros, más bra
vos y más tenaces, a pesar de su enfermedad. �farxista y agrónomo, 
estudiaba con atención todos los métodos de agricultura y, sobre todo, 
el desarrollo de los kolkhoses. La ausencia definitiva de su juicio
serio, basado sólidamente en la experiencia y la teoría, será profun
damente notada entre nosotros. 

Así es la vida; trae mezcladas tristezas y alegrías: los viejos des
aparecen; los jóvenes, los nuevos, vienen a nosotros. 

:.\Ioscú. 

En el próximo número publicaremos las tesis sindical y agraria aéop'acias 

por la Ccnferencia Nacioral de !a Izquierda Cur.vnis1a Esrar.ola. (auras 
ajenas a la voluntad de ia ttcaccién de ( 0N,lN!5MO y <le! C. E. c'e la. 

l. C. E. nos han impediévpublicar:as 1.1itH ce al'oia.

La izquierda 

grupos 

comunista 

Rosmer y 

española 

Landau 
y los 

. Los partidarios 1le Rosmer, en Francia, y ele Landau, en Alema
nia, han tratado d_e aprovecharse de las decisiones adoptadas en nues
tra Conferencia Nacional para combatir la organi;:;ación internacio
na_l de la Opos_i�ión Com1.!-nista ele Izg_uienla, camúianrLo la significa
cwn de las derzswnes y dandolas una importancia que no tienen. Para 
11ca_bar de una ve;:; con una situación que sólo puede servil' para com
batir nuestra organización, hn.cemos la declaración siguiente: 1. 0 Na 
ofrece d_uda °;l!jalla que nuestra, organi;:;a�ión no tiene ninguna dis
crepancw poltlica ron la Opostcwn Comunista de I;:;quierda y que he
m_os �Lceptado y acezitamos la disciplina comunista de nuestra orga
nización; 2. 0 1-lemos votado en Nuestra Conferencia Nacional una re
solución pnra la convocatoria de una Conferencia Internacional de 
nuestra o,·ganización, y hemos defendido la id'ea de permitir su de
fensa_ lfnfe la C(!nferencir� de los grupos excluidos o separados de la
Op_osición por d1screpanc1fls con la dir�cción de la sección de su pafr 
o tnternacwnal, z¡ero no hemos defendido nunca la idea de una Con
ferencia en la que los grupos excluidos o separados pudieran interve
nir en la misma forma que las organizaciones legítimas. Sólo para de
fenders� en sus casos particulares, y pidiendo por anticipado su in
tervención, podría ser admitida su asistencia a la Conferencia lo 
que es muy diferente a la noticia publicada por los órganos de Ros
mer y Landau; 3. 0 Hemos criticado lo que consideramos erróneo en la. 
o�·ga_ni�ación, pero esto no guie:·e decir que no queramos aceptar la 
disciplina de nuestra orgam;:;ación, y menos todavía que no estemos 
de acuerdo con Iris ideas de rtuestra organi;:;ación internacional, con 
el carnarad_a Trotsky y coiy. el S. I. Hemos expresado siempre nuestro
1:unto de_ vista solire los r!,1ferentes problemas de nuestra organización
internacwnal, pero también hemos aceptado siempre el acuerdo de la. 
mayoría. Es necesario ser1alar que sólo sobre cuestiones de detalle y 
organización, y no sol11'e cues/iones políticas, hemos tenido discrepan
cias con el punto de vista del S. l. y del camarada Trotsky. Aprove
charse ele esto para combatir nuestra organi�ación internacional es 
llevar a cabo una maniobrrz indigna de gentes honradas y de comu
nistas. No hay duda de que no tenemos nndn que i;er con los grupos 
Landau y Rosmer, y que estimamos que el camino que ellos han em
wendido no es el más fdcil para volver a la organización. El hecho 
de que_ hayam?s pe_dido que se oiga la defensa de los grupos excluidos
no qniere decir, ni mucho menos, que estemos de acuerdo con ellos. 
Suplicamos a las secciones narionales de la O. C. I. que publiquen 
estr1 resolución en su Prensa para impedir las maniobras que con 
nuestro nombre puedan hacer algunos elementos de más o menos mala 
fe.-EL COM.ITE EJECUTIVO DE LA IZQUIERDA COMUNISTA ES
PANOLA. 

]loclrid, 2 ele septiembre de 193'2.
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D.): ¿1" ah ora ? Qui én v ence rá en Alemania: el comunis
mo o el fascismo.-Ediciones Comunismo. Madrid. -1,50 p tas.

Se ha colocado a esta obra entre las mejores de Trotsky, y esto es
justo desde todos los puntos de vista. Pero son, en pr ime r términ o

,
las circunstancias históricas las que valoran la obra de Tro tsky. La
grave situación del movimiento revolucionario mundial a través de 
los acontecimientos de Ale mania; l a prox

i
midad d e  la batalla que 

decidirá por unos cuantos años la suerte del prolet a riado mundial,
sin exceptuar, naturalmente, al de la U. R. S. S. 

Ocho a ños sin Lenin, och o años de lucha contra T r otsky, och
o

aiío� de régimen de epígonos, han hecho variar la correl a c ión de 
fJ2rzas tan considerablemente, que el capital

ismo m undial organiza
el asalto al centro d e la revolución internacional. El camino , han 
sido todos los errores, todos los zigza gs y todas las claudicaciones delcentrismo. Los jalones, de la revolución china y de la huelga inglesa 
principalmente, han sido, más que hechos aisl ados, las señale s del 1·umbo peligroso de la Dirección de la I. C. que conducían h acia situa
ciones más graves, en que no s olamente se jugaiban las vidas de milla
res de comunistas y un aplast

a
mien

t

o parc ia l del proletari ado, sin
o

la misma vida de la U. R. S. S .  y de la l. C. E n  este sentido, Alem ania es el jalón decisivo. 
En otras obras, Trotsky señaló la im portancia mundia l d e la revo-

lución alemana; en ésta, es tudia la táctica qu e conduce a la victoria . 
Eu él analiza la naturaleza de los part idos que luchan en Alemania , 
sus contradicciones intern as y cómo apoyarse en estas c o ntradiccio
nes para vencer. Las experiencias de las revoluciones r usa, it alian a ,
etcétera; los documentos de los primeros Congresos de la I. C., marcan con una gran clari da d el camino a seguir. Al l ado de estos capí
tulos, otros estudian la desorientación del centrismo ante la g ra veda

d de las consecuencias de su política, sus variaciones, sus v ir aj es en
mascarados bajo un lenguaje confus o , la lucha por su pre stigio bur

o
cr:"ltico ... ; en fin, «la miseri a ideológ

ica del centris m o n. E l p roblema 
c<>ntral del libro es el del «frente ún

i
co», t

al como se practicó en Rusia 
en el 17 contra Kornilov, y tal como le lleva f'l P. C. A. con su s ult imát ums a la clase obrera alemana. 

Sólo el maravill oso estudio de Trotsky de las condicio nes del triun
fo del proletariado alemán puede darnos la con fianza en la vict ori a 
contra el fascismo. El viraje de l Partido impue st o por la base, el
frente único del proletariado, conduce al aplastami ent o de l fascism

o.
La Oposic

ión Comunista lucha por que las doctrinas de Lenin sigan d0sde la l. C
. a lumbr

a
ndo el 

ca mino d
e 

la v ictor ia a l pr ole t aria
do 

mnndial, y esta obra de Trotsky es un enorme esfuerzo e n  este 
sentido. 

No podemos dejar de consignar la ener gía y la just eza co n que Trotsky reivindica el papel diri g ente del Partido frente a to das las maniobras de la derecha comunis ta, queriendo contraponer los inte
reses de las masas y de los soviets a los del Par tido. Corresponde a la {)posición Internacio nal no sólo la luc

h a po
r la línea bo

l
cheviq u e  

<lentro del Partido, sino la defens a de la misión de l Partido en la re-
Y<>lución. 

Todo co munis ta, todo obr i>ro, debe leer el libro de Trotsky.-M. V.

Imp. Pu eyo.-Luna. 29.
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Y AHORA 
¿Quien vencerá en Alemania? ¿El fascismo o el comunismo? 

Por LEO:N TROTSKY 

90 página■, 1,so peseta• 

El desarrollo de los aconrecimientos políticos alemanes llena en 

la actualidad la cm iosidad de todo militante revolucionario. ¿ Cuál 

es la táctica que sigue el Partido Comunisita alemán? ¿Cómo derro

tar sobre el terreno de los hechos a la socialdemocracia 'l ¿ Cómc 

hacer frente a las bandas hitlerianas? A todos estos problemas 

contesta T·rotsky en este interesante trabajo de cerca de cien pá

ginas de apreta,:o te:xito. 

SUMARIO 
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frente único en los soviets como órgano supremo de frente único.
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Todos los comunistas deben leer y pfopagar este interesantí

simo libro. 
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