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El pen sa mien to de Trotsky en tor no a la cla se obre ra
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Re su men

Este ar tí cu lo tra ta so bre el pen sa mien to de Trotsky en tor no a la cla se
obre ra. Tie ne como ob je ti vo ana li zar las par ti cu la ri da des exis ten tes en el
pen sa mien to del mar xis ta he te ro do xo a la luz de las rea li da des del ter cer
mun do. Exis te en León Trotsky una teo ría que ver te bra sus ideas so bre esta
cla se so cial de es cla vos con tem po rá neos, esta es la teo ría de la re vo lu ción
per ma nen te. Des de allí, se pau ta la po si bi li dad de su pe rar la opre sión don de
la in dus tria no ha con cen tra do y or ga ni za do al pro le ta ria do.
Pa la bras cla ve: Clase obre ra, de sa rro llo des pro por cio nal, teo ría de la re vo lu ción

per ma nen te.

Abs tract

This pa per deals with Trot sky’s thought about the work ing class. Its
ob jec tive is to ana lyze the spe cial char ac ter is tics in het ero dox Marx ist
thought in the light of third world re ali ties. There is a the ory in the con cepts
of Leon Trot sky that or gan izes his ideas about this so cial class of con tem-
po rary slaves: the the ory of per ma nent revo lu tion. From this view point, he
pro poses the pos si bility of over com ing op pres sion where in dus try has not
con cen trated and or gan ized the pro le tar iat.
Keywords: Work ing class, dis pro por tion ate de vel op ment, the ory of per ma nent

revo lu tion.
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Aun que su mi sión his tó ri ca es irre duc ti ble a la cues tión teo ré ti ca, la
cla se obre ra po see un lu gar pro mi nen te en el pen sa mien to de Trotsky. El
con jun to de cir cuns tan cias con tex tua les uni do a una se rie de acon te ci mien-
tos de su pro pia ex pe rien cia de vida, cons ti tu yen los mó vi les que lo em pu-
jan ha cia el es tu dio pro fun do del pro le ta ria do, como un mar xis ta con se-
cuen te con su tiem po y es pa cio. So bre su res pon sa bi li dad re cae la ne ce si dad
his tó ri ca de es tu diar y en cier ta me di da, ser lí der del mo vi mien to obre ro in-
ter na cio nal en tiem pos de im pe ria lis mos. Den tro de la to ta li dad de su pro-
pues ta, exis te en este mar xis ta una teo ría que hil va na y ar ti cu la sus pen sa-
mien tos en tor no a la cla se de es cla vos mo der nos que, te nien do que ven der-
se como mer can cías, re pre sen tan al gi gan tes co ejér ci to de des po seí dos.
“Esta teo ría es una de las con tri bu cio nes más im por tan tes de Trotsky al
mar xis mo”1. Se tra ta, de su teo ría de la re vo lu ción per ma nen te.

A tra vés de esta, la cla se obre ra es en ten di da como un ente so cial ca-
paz de tras cen der la opre sión, in clu si ve, allí don de las re la cio nes ca pi ta lis-
tas no han ma du ra do o se iden ti fi can con una de for ma ción es truc tu ral y fun-
cio nal en tan to di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo. No es re sul ta do la teo ría
de una vo lun tad aca de mi cis ta mo vi da por el afán de po pu la ri dad o re co no-
ci mien to de aquel que as pi ra a as cen der al claus tro de gran des hom bres en
la his to ria de la hu ma ni dad.

Este fi lo so far ex pli ca en su to ta li dad las de ter mi na cio nes cau sa les de
la vio len cia di suel ta en la opre sión co ti dia na, ex pre sa da en la po bre za y la
in cer ti dum bre por un lado, y en una des co mu nal abun dan cia e in di fe ren cia
por otro. La teo ría de la re vo lu ción per ma nen te tie ne sus pri me ras apa ri cio-
nes, su je ta a cir cuns tan cias es pe cí fi cas y en cier ta me di da de for ma ais la da
y poco sis te ma ti za da, en el si glo XIX con Car los Marx y Fe de ri co En gels.
No era para en ton ces una ne ce si dad his tó ri ca de pri mer or den que exi gie ra
ser de sa rro lla da y ex pli ci ta da. Sin em bar go, exis te un vín cu lo in di so lu ble
en tre las pri me ras ideas ex pre sa das por los pre cur so res de la fi lo so fía mar-
xis ta y las re suel tas por Trotsky. La cla se obre ra era el mó vil que en ca be za-
ría la trans for ma ción para sí, en tan to ne ga ción dia léc ti ca de las ne ce si da des
im pues tas por la so cie dad ca pi ta lis ta. En este sen ti do, ante el opor tu nis mo y
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la po si bi li dad real de que fra ca sa ra, en su con tex to por la pe que ña bur gue-
sía, cual quier in ten to re vo lu cio na rio, Marx y En gels plan tea ban para 1850:

“Mien tras que los pe que ños bur gue ses de mo crá ti cos quie ren po-
ner fin a la re vo lu ción lo más rá pi da men te que se pue da (…)
nues tros in te re ses y nues tras ta reas con sis ten en ha cer la re vo lu-
ción per ma nen te has ta que sea des car ta da la do mi na ción de las
cla ses más o me nos po see do ras, has ta que el pro le ta ria do con-
quis te el po der del Es ta do, has ta que la aso cia ción de los pro le ta-
rios se de sa rro lle, y no sólo en un país, sino en to dos los paí ses
do mi nan tes del mun do, en pro por cio nes ta les que, cese la com pe-
ten cia en tre los pro le ta rios de es tos paí ses, y has ta que por lo me-
nos las fuer zas pro duc ti vas de ci si vas es tén con cen tra das en ma-
nos del pro le ta ria do.”2

Se tra ta ba, para en ton ces, de lle var has ta las úl ti mas con se cuen cias el
pro ce so que re vir tie ra el es ta do de co sas, de im pri mir le un ca rác ter inin te-
rrum pi do a la na tu ra le za del cam bio. La cues tión ra di ca ba en que el pro le ta-
ria do, des de sí mis mo, lu cha ra in can sa ble men te con el fin pri me ro de sus-
pen der y lue go erra di car la do mi na ción, uti li zan do la to ta li dad de los me ca-
nis mos de coac ción y coer ción me ta mor fo seán do los has ta con ver tir los en
au tén ti cas he rra mien tas de li be ra ción de la so cie dad. Ello su po nía, ne ce sa-
ria men te, un de sa rro llo pro le ta rio, tal que deshi cie ra las fron te ras na cio na les
en tan to gra da ción y di fe ren cia ción ha cia el ex te rior de las fron te ras y ha cia
el in te rior de las mis mas fron te ras na cio na les. Los fun da do res de la cos mo-
vi sión mar xis ta aten dían el pro ble ma in ter na cio nal como con di ción sine qua
non para el triun fo y la rea li za ción del so cia lis mo y en con se cuen cia ló gi ca
el co mu nis mo. Al fi na li zar este tex to, Marx y En gels sos te nían como im pe-
ra ti vo ca te gó ri co que “el gri to de gue rra del pro le ta ria do te nía que ser la
re vo lu ción per ma nen te”.3

Aun que exis te una obra es pe cí fi ca de Trotsky ti tu la da La Re vo lu ción
Per ma nen te, sus ideas esen cia les no se re du cen a los lí mi tes del pro pio tex-
to. Como toda la fi lo so fía mar xis ta, el pen sa mien to de este au tor en tor no a
esta cues tión está di se mi na do en cada una de sus es cri tos. En este sen ti do
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pue den en con trar se en en tre vis tas, ar tí cu los pe rio dís ti cos, car tas y dis cur-
sos; ele men tos esen cia les so bre la re vo lu ción per ma nen te. Esta teo ría, como
par te y ex pre sión in di so lu ble del mar xis mo, es cons tan te men te ina ca ba da.
Su con ti nui dad está aso cia da con la ca pa ci dad crea do ra de los pue blos a eri-
gir se y li be rar se de for ma au tén ti ca sin mol des o re ce tas fi jas a se guir. Su
de sa pa ri ción en tan to su pe ra ción, si guien do a Ati lio Bo rón, no ocu rri rá
como con se cuen cia de su de rro ta en la liza de la dia léc ti ca ar gu men ta ti va
sino como re sul ta do de la de sa pa ri ción de la so cie dad de cla ses. “Su de fi ni-
ti va “su pe ra ción” no es un pro ble ma que se re suel va en al pla no de la teo-
ría sino en la prác ti ca his tó ri ca de las so cie da des”.4

La apro xi ma ción a la teo ría de la re vo lu ción per ma nen te, plan tea da
por Trotsky, es una opor tu ni dad en la bús que da de al ter na ti va al sis te ma ca-
pi ta lis ta fun da da des de, so bre y para la cla se obre ra.

Las ideas de Trotsky en tor no a la teo ría de la re vo lu ción per ma nen-
te, aten dien do a las par ti cu la ri da des con que se iden ti fi ca y a los ele men-
tos cons ti tu ti vos que va in te gran do a la con cep ción, pue de ana li zar se en
dos pe río dos fun da men ta les: el pri me ro es de 1905 a 1927 y el se gun do de
1929 a 1940. De for ma ge ne ral, este plan tea mien to teó ri co va a ex pli car el
lu gar y la mi sión de la cla se obre ra an tes, du ran te y pos te rior a la re vo lu-
ción no sólo allí don de la bur gue sía ha de sem pe ña do su lu gar his tó ri co
como cla se al ta men te re vo lu cio na ria5, sino tam bién don de se ha ple ga do a
los in te re ses de al gún im pe rio por un lado o ha sig ni fi ca do la re pre sen ta-
ción de los in te re ses re tró gra dos de una aris to cra cia reac cio na ria y con ser-
va do ra. En “Ba lan ce y pers pec ti vas” es cri ta en 1906, es bo za una se rie de
ra zo na mien tos ex traí dos de su ex pe rien cia en la re vo lu ción de 1905 que
van a re pre sen tar un pun to de par ti da de esta teo ría e iden ti fi car su tra ta-
mien to en el pri mer pe río do.

Allí de mues tra la po si bi li dad real de la do mi na ción po lí ti ca por par te
de la cla se de los des po seí dos. “Su po der so cial -a jui cio su yo- re sul ta del
he cho de que los me dios de pro duc ción, en con trán do se en ma nos de la bur-
gue sía, sólo pue den ser pues tos en mo vi mien to por él, por el pro le ta ria-
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do.”6 La cua li dad so cial de ser quien pro du ce la vida ma te rial y re pro du cir la
cons tan te men te le per mi tía un ma yor al can ce en el in ten to de re di ri gir el
cau ce de la so cie dad ha cia otros fi nes. No se tra ta ba úni ca y ex clu si va men te
de que la cla se obre ra pro du cía la ri que za so cial men te dis tri bui da, sino que
en tér mi nos rea les pro du cía una se rie de ser vi cios que iban ga nan do pre pon-
de ran cia con el de sa rro llo de la eco no mía ca pi ta lis ta. Par ti ci pan do sig ni fi ca-
ti va men te en los con tex tos en los que Le nin se de sen vol vía, Trotsky vi sua li-
za tam bién y en ge ne ral a la cla se de asa la ria dos ur ba nos los en car ga dos de
lle var a cabo las exi gen cias de la so cie dad rusa de prin ci pios de si glo XX.

Para com ple men tar su mi sión his tó ri ca es ne ce sa rio que esta cla se sea
cons cien te de su in te rés ob je ti vo. Es me nes ter que com pren da que para ella
no hay otra sa li da que el so cia lis mo; es ne ce sa rio que sea como un ejér ci to
su fi cien te men te fuer te para con quis tar en lu cha abier ta el po der po lí ti co. Su
ta rea, era la toma del po der po lí ti co, lue go de ha ber se crea do una cons cien-
cia lo su fi cien te men te ele va da como para sa ber qué ha cer con el pro pio po-
der po lí ti co lue go de ha ber lo con quis ta do.

Para en ton ces su teo ría de la re vo lu ción per ma nen te iba di ri gi da, en tre
otras cues tio nes im por tan tes, al lu gar de la trans for ma ción agra ria en la re-
vo lu ción. En este sen ti do sos te nía que: “La res pues ta que se dé al pro ble ma
agra rio pre de ter mi na rá, qui zá no la mar cha del de sa rro llo de la agri cul tu-
ra, pero sí al me nos la po lí ti ca agra ria del pro le ta ria do; (…). Por este mo-
ti vo la cues tión de la tie rra ocu pa el pri mer lu gar.”7

Trotsky en ten día que una re vo lu ción pro le ta ria sin el con cur so de las
ma sas cam pe si nas es ta ba di ri gi da, en un país como Ru sia, al fra ca so dado el
peso de esta cla se so cial. La uti li za ción de ma te rias pri mas ex traí das del
cam po en par te por los cam pe si nos y en par te por se mi pro le ta rios, de vi tal
im por tan cia para la gran in dus tria, man te nía el mo vi mien to eco nó mi co ca-
pi ta lis ta que rom pe ría con las ata du ras feu da les de la épo ca. Con ce bía al
pro ble ma agra rio como una re ta guar dia im pres cin di ble en el trans cur so de
la re vo lu ción, a la que ine vi ta ble men te da ría fuer za y cor po rei dad.

Por un lado, se re fe ría a la ne ce sa ria eli mi na ción de la mi se ria y la ex-
plo ta ción del cam pe si na do, y por otra a la ex tin ción me dian te la fuer za en
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tan to ex pro pia ción, de los gran des te rra te nien tes iden ti fi ca dos allí como
Ku lak, que se si tua ban a la ca be za de la ex po lia ción. De esta for ma el cam-
pe si na do po día em pe zar a en ten der las pre rro ga ti vas que el pro ce so re vo lu-
cio na rio y el so cia lis mo guar da ba para ellos. Sin em bar go, no per día de vis-
ta el lu gar y la as pi ra ción úni ca del cam pe si na do, la tie rra. Esta cla se no
sólo era la an tí te sis del es ta do de co sas ru ral en tan to exis ten cia pre ca ria
des ti na da a mo rir pre ma tu ra men te; ade más, as pi ra ba a la re pro duc ción de
los va lo res en los que ha bía sido ser vil men te edu ca da.

Esto im pli ca ba que el pro ce so de re par ti ción de la tie rra era sólo el ini-
cio de un lar go y ne ce sa ria men te pro fun do ca mi no de re edu ca ción y trans-
for ma ción de la con cien cia so cial. Si bien el fu tu ro so cia lis ta de pen día en
gran par te del sus ten to agrí co la fu tu ro, el cam pe si na do de bía ser par tí ci pe,
en cier to gra do de los cam bios que co men za rían con el as cen so por par te de
la cla se de los asa la ria dos al po der po lí ti co. En tal sen ti do que no per ci bie-
ran al te rra te nien te como meta a al can zar en tan to cons truc ción de hom bre
ru ral por par te del so cia lis mo, sino ob je to a tras cen der im ple men tan do en la
me di da de las po si bi li da des un tipo de pro pie dad –co lec ti va– en la que to-
dos fue ran due ños y se ño res de la tie rra.

Mas, era del co no ci mien to de Trotsky que su lu cha en fun ción de re-
ver tir el uni ver so ru ral de bía ser inin te rrum pi da, es de cir per ma nen te, de bi-
do a que allí si la cues tión esen cial ra di ca ba en el pro ble ma de la pro pie dad
pri va da, exis tían una se rie de pro ce sos no me nos esen cia les, y has ta cier to
pun to des pre cia dos por el mar xis mo ofi cia li za do es ta li nis ta, que in ci dían
sig ni fi ca ti va men te en el po si ble cau ce de la re vo lu ción; como era el caso de
la tra di ción, las cos tum bres y las cre en cias que re tro traían cual quier cam bio
su mer gién do lo en las in fle xi bles ba rre ras de lo co ti dia no. Este mo vi mien to
de la rea li dad, era pre ci sa men te el que le ga ran ti za ba al cam pe si na do una
ab so lu ta nu li dad po lí ti ca, sien do in clu so com pa ra do con ani ma les de car ga
des ti na dos por “ori gen di vi no” a ser vir.

Es tas con di cio nes, sin em bar go, no lo em pu ja ban a so bre va lo rar al cam-
pe si na do. A jui cio suyo, esta cla se so cial era in ca paz, par tien do de sus ca rac te-
rís ti cas pro pias, de eri gir se como un par ti do po lí ti co in de pen dien te. Ello lo sus-
ten ta ba en pri me ra ins tan cia la fi ni tud e in me dia tez de los ho ri zon tes del cam-
pe si na do, en cuan to a ne ce si da des pro pias ante las exi gen cias trans for ma cio na-
les de la so cie dad toda. So la men te la tie rra en ma nos del cam pe si no no era ca-
paz de sa tis fa cer las ne ce si da des que el ré gi men im pri mía. En se gun da, se ne-
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ce si ta ba de una fuer za so cial ca paz de ar ti cu lar en un todo uni do las ne ce si-
da des de la so cie dad ci vil rusa, en cuan to a cla ses ex plo ta das.

La cla se de los cam pe si nos, al de cir de Trotsky, es ta ba muy di vi di da
-en tre rico y po bres- para lo grar un par ti do in de pen dien te ca paz de au nar in-
clu so a la to ta li dad de la masa cam pe si na. Uni do a esto, el cam pe si no, al
po seer un uni ver so es tre cha men te su je to al co no ci mien to in me dia to de la
na tu ra le za, en de tri men to de lo so cial, sus al can ces se rían in fe cun dos al in-
ten tar cam biar sólo aque llo que le per ju di ca ba sin al zar sus ar mas en con tra
de la su pe res truc tu ra po lí ti ca. Esto da ría la po si bi li dad a que una cier ta
masa de in te lec tua les opor tu nis tas, uti li zan do como pa ra ban los in te re ses
del cam pe si no, se eri gie ran en fun ción de la pe que ña y me dia na bur gue sía
en con tra del ca pi ta lis mo y a fa vor del so cia lis mo, tal cual su ce dió en el im-
pe rio de los za res. De fi ni ti va men te, Trotsky de mos tra ba que, el cam pe si na-
do se alia ba a la bur gue sía o al pro le ta ria do, una o la otra, en sí mis mo no
po dría rea li zar un par ti do po lí ti co au tó no mo e in de pen dien te.

Se ría en ton ces, ta rea in me dia ta de la cla se obre ra au nar las fuer zas
cam pe si nas a su seno. “El pro le ta ria do, ha llán do se en el po der, se mos tra-
rá ante el cam pe si na do como la cla se li be ra do ra.”8 No se tra ta ba de que el
cam pe si na do de le ga ría su so be ra nía en la cla se obre ra u en otra cla se, sino
que esta se ría el ca ta li za dor que per mi tie ra su to tal eman ci pa ción. En su for-
ma es pe cí fi ca, la re vo lu ción per ma nen te le asig na ba a la cla se obre ra la mi-
sión de rom per con la co mu ni dad, la con gre ga ción y la fa mi lia cam pe si na
co no ci das has ta en ton ces, me dian te un con ti nuo trans for mar que ga ran ti za-
ra, una po si ción crí ti ca y re vo lu cio na ria ante el cú mu lo de trans for ma cio nes
que se su ce dían.

Otra de las cues tio nes fun da cio na les de esta teo ría es la re la ción en tre
el ca pi ta lis mo y la cla se obre ra. Cen tran do su aná li sis en la cla se obre ra
mis ma, su ob je ti vo era cla ri fi car, en ma yor me di da, el pro ce so de ne ga ción
dia léc ti ca por par te de esta cla se so cial ha cia el pro pio sis te ma que le ha bía
dado ori gen. “El nú me ro de pro le ta rios in dus tria les, su gra do de con cen-
tra ción, su ni vel cul tu ral y su im por tan cia po lí ti ca de pen den, sin duda, del
gra do de de sa rro llo de la in dus tria ca pi ta lis ta.”9 Este in di so lu ble nexo res-
pon día a la cues tión on to ló gi ca de los asa la ria dos mo der nos. Sin em bar go,
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su pra xis es ta ba y en cier ta me di da, está ata da a la ló gi ca do mi nan te del po-
see dor de la gran in dus tria, y por otro lado, allí don de no haya gran in dus-
tria, si guien do este ra zo na mien to, la cla se obre ra de ven drá ne ce sa ria men te
en sier va per ma nen te del yugo do mi nan te cual quie ra que este sea.

Ante esta cues tión el teó ri co re vo lu cio na rio plan tea ba que la de pen-
den cia de la cla se des po seí da ha cia la bur gue sía no era di rec ta, en el sen ti do
de que el de ve nir de este pro ce so po día de sem bo car en el le van ta mien to ar-
ma do y pa cí fi co en con tra de la opre sión y la do mi na ción acu mu la da en si-
glos. In me dia ta men te, Trotsky sos tie ne que, “en tre las fuer zas pro duc ti vas
de un país y las fuer zas po lí ti cas de sus cla ses se in ter po nen, en cada mo-
men to, di fe ren tes fac to res so cia les y po lí ti cos de ca rác ter na cio nal e in ter-
na cio nal, que pue den lle var la con fi gu ra ción po lí ti ca co rres pon dien te a
unas con di cio nes eco nó mi cas”10 to tal men te in sos pe cha das, a tal gra do
-incl uso- de trans for mar la com ple ta men te.

Se tra ta ba, pues, de no con for mar se con los aná li sis pro ve nien tes de de
los pre cur so res de la fi lo so fía po lí ti ca mar xis ta, la rea li dad rusa exi gía ser
pen sa da des de nue vos án gu los me dian tes los cua les aflo ra ran las so lu cio nes
que esa rea li dad par ti cu lar de man da ba. Con este aná li sis no ne ga ba el mar-
xis mo, ni si quie ra lo so me tía a un ri gu ro so exa men con in ten tos de de sa cre-
di tar lo. Más bien uti li za ba su en fo que cla sis ta con se cuen te men te con la rea-
li dad rusa. Así se per ca ta ba de una fi su ra que el rei no del ca pi tal le brin da ba
a los des po seí dos. Agu za ba su orien ta ción teó ri ca y po lí ti ca al mos trar un
en trea bier to que se ha cía vi si ble en tre los in di so lu bles cam pos de la po lí ti ca
y la eco no mía res pec ti va men te.

En este sen ti do no so me tía, des de la teo ría, a la cla se obre ra a una es pe ra
evo lu ti va y ex ce si va men te ex ten sa en fun ción de que las fuer zas pro duc ti vas
ma du ra sen de tal for ma en que fue ran in com pa ti bles con las re la cio nes de pro-
duc ción. Como si és tas úl ti mas fue ran in ca pa ces de in vi si bi li zar se e in clu so
trans fi gu rar se en mo de los me nos agre si vos con la fi na li dad de eter ni zar su
esen cia alie na do ra. La cues tión ra di ca ba en sa ber uti li zar opor tu na men te los so-
bre sal tos de la es truc tu ra po lí ti ca11. Ellos alu dían -y alu den- ine vi ta ble men te a
las con tra dic cio nes de la to ta li dad del sis te ma y a la ne ce si dad de trans for mar-
los, in clu so, de tras cen der lo. Trotsky ha cía mar ca do én fa sis en la idea de que
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“el pro le ta ria do cre ce y se for ta le ce con el cre ci mien to del ca pi ta lis mo. En
este sen ti do, -a rgüía- el de sa rro llo del ca pi ta lis mo es equi va len te al de sa rro llo
del pro le ta ria do ha cia la dic ta du ra.”12 A esto lo con vo ca ba la ex pe rien cia his-
tó ri ca de la ma yo ría de los paí ses eu ro peos por un lado, y por otro el aná li sis
mar xis ta lle va do has ta sus úl ti mas con se cuen cias, al me nos para las cir cuns tan-
cias po lí ti cas y so cia les de en ton ces.

Sos te nía tam bién en “Ba lan ce y pers pec ti vas” que el mo men to exac to
en que el po der pa sa ría a ma nos del “pro le ta ria do no de pen día di rec ta men te
de la si tua ción de las fuer zas pro duc ti vas sino de las con di cio nes de la lu cha
de cla ses, de la si tua ción in ter na cio nal y, fi nal men te, de una se rie de ele men-
tos sub je ti vos: tra di ción, ini cia ti va, dis po si ción para el com ba te.”13 Si la ma-
yo ría de los bol che vi ques es pe ra ban una re vo lu ción de mo crá ti ca bur gue sa en-
ca be za da por la bur gue sía na cio nal rusa de 1905, pro ce so que ja más tuvo lu-
gar dado el ca rác ter reac cio na rio que ya po seía esta cla se so cial, Trotsky
apun ta ba a la ne ce si dad de que el pro le ta ria do to ma ra las ar mas y se or ga ni-
za ra con el ob je ti vo de ac ce der al po der po lí ti co. La cla se obre ra po día uti li-
zar la au to no mía re la ti va que le brin da ba el ré gi men ca pi ta lis ta para eri gir se
en su ne ga ción uti li zan do cuan tos me dios e ins tru men tos fue ran ne ce sa rios.
Este pun to el cual de ve la la esen cia de las re la cio nes en tre la cla se obre ra y el
ca pi ta lis mo de ve nía con clu sión prác ti ca para las cir cuns tan cias rea les de
1906, un año pos te rior a la pri me ra re vo lu ción rusa, que la unía in di so lu ble-
men te con otras de las cues tio nes fun da cio na les de la re vo lu ción per ma nen te
es bo za das por el au tor en la obra y en este pri mer pe río do.

Cuan do Trotsky re fie re la re la ción en tre las fuer zas pro duc ti vas y las
fuer zas po lí ti cas, está pen san do en cir cuns tan cias don de las fuer zas pro duc-
ti vas se han de sa rro lla do con for me a ca pi ta lis mos pe ri fé ri cos. Sin em bar go,
su apre cia ción es irre duc ti ble a ta les con tex tos, en tan to que vale ade más
para aque llas na cio nes pun ta les en el de sa rro llo de las fuer zas pro duc ti vas y
por tan to del ca pi ta lis mo. Ante la mar cha de los acon te ci mien tos, Trotsky
se cues tio na has ta dón de po día lle gar una po lí ti ca so cia lis ta por par te de la
cla se obre ra en las con di cio nes eco nó mi cas de la Ru sia de prin ci pios de si-
glo. Man te nía con ab so lu ta se gu ri dad que la trans for ma ción re vo lu cio na ria
en lo que era el im pe rio de los za res co li sio na ría con obs tá cu los de na tu ra le-
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za po lí ti ca mu cho an tes que con el atra so eco nó mi co del país, en tan to re tra-
so téc ni co. “La cla se obre ra rusa no po dría -apu nta- man te ner se en el po-
der ni con ver tir su do mi nio tem po ral en una dic ta du ra so cia lis ta per ma-
nen te sin el apo yo es ta tal di rec to que le pres ta se el pro le ta rio eu ro peo.”14

De aquí se des pren den una se rie de con clu sio nes que van a ca rac te ri-
zar la na cien te teo ría de la re vo lu ción per ma nen te y re fle jar sus ne xos on to-
ló gi cos con la cla se obre ra. De las pro pias re la cio nes en tre el ca pi ta lis mo y
los asa la ria dos se des pren de otra de las cues tio nes con que se iden ti fi can la
teo ría en esta épo ca. El pro ble ma de si esta cla se po dría es ti mu lar la trans-
for ma ción so cia lis ta en tal gra do que fue ra ca paz, o no, de rea li zar la en un
solo país, es de cir ais la da y sin el con cur so de otras re vo lu cio nes. Trotsky
no sólo no ne ga ba la po si bi li dad y ne ce si dad de la cla se obre ra as cen der al
po der del Es ta do ya para 1905, sino que ten ta ba las so lu cio nes in me dia tas
pró xi mas al ini cio del pro ce so de trans for ma ción. “Para un go bier no obre-
ro -aña día- sólo hay una sa li da: la ex pro pia ción de las fá bri cas y em pre sas
ce rra das y la or ga ni za ción de su pro duc ción so bre la base de la ges tión co-
lec ti va.”15 Esto no apun ta ba que el pro ble ma del so cia lis mo era la eli mi na-
ción ab so lu ta de la pro pie dad pri va da, sino que la co lec ti vi za ción se en cau-
za ba ne ce sa ria men te ha cia el en san cha mien to in ver so de este tipo de pro-
pie dad, es de cir, tra tar de ha cer a la ma yor par te del pue blo pro pie ta rio de
los me dios de vida pe ren to rios para ase gu rar su exis ten cia.

Hace todo cuan to está a su al can ce para lo grar lle var a la cla se obre ra
al po der po lí ti co pero la de su nión, la fal ta de com pren sión de los ac to res en
el cam po po lí ti co, y la rea ni ma ción de la reac ción con lle va ron al fra ca so de
la re vo lu ción de 1905. No obs tan te, su prác ti ca de mos tra ba que la teo ría re-
cién na cía po día ser cons ta ta da con el mo vi mien to de la rea li dad. “Es po si-
ble -te sis esta que va a re di men sio nar el pa pel de la cla se obre ra en ca pi ta-
lis mos pe ri fé ri cos- que el pro le ta ria do de un país eco nó mi ca men te atra sa-
do lle gue an tes al po der que en un país ca pi ta lis ta evo lu cio na do.”16 Has ta
en ton ces Trotsky pres cin día en su con cep ción del pa pel de la bur gue sía na-
cio nal. Mas, la re vo lu ción se ría el pro ce so, como bien di rían los pre cur so res
de la cos mo vi sión mar xis ta, me dian te el cual la cla se obre ra se ría el su je to
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de su pro pia li be ra ción y el ca ta li za dor que coad yu va ra a la des ar ti cu la ción
y des mem bra ción del Es ta do como era tra di cio nal e his tó ri ca men te.

Este ra zo na mien to sus pen día la re vo lu ción de mo crá ti ca bur gue sa di ri-
gi da por la bur gue sía li be ral. Sin em bar go, no des cua li fi ca ba la ne ce si dad y
rea li za ción, en tér mi nos de trans for ma ción ob je ti va, de la mis ma re vo lu ción
de mo crá ti ca. Trotsky de bía, por cues tio nes edu ca ti vas e ins truc ti vas, vol ver
cuan tas ve ces las cir cuns tan cias lo exi gie ran a re to mar la cues tión de la re-
la ción en tre el de sa rro llo de las fuer zas pro duc ti vas, las re la cio nes de pro-
duc ción, que te nían su ex pre sión esen cial y úl ti ma en las re la cio nes de pro-
pie dad y fi nal men te el mo vi mien to de las fuer zas po lí ti cas na cio na les e in-
ter na cio na les en for ma dia léc ti ca. “La idea que la dic ta du ra pro le ta ria de-
pen de en al gún modo au to má ti ca men te de las fuer zas y me dios téc ni cos de
un país, es un pre jui cio de un ma te ria lis mo «eco nó mi co» sim pli fi ca do has ta
el ex tre mo. Tal idea no tie ne nada en co mún con el mar xis mo.”17 De esta
for ma des mi ti fi ca ba ra zo na mien tos que a la luz de nue vas prác ti cas de bían
ser re for mu la dos. Pre sa de la he re jía, Trotsky le ases ta ba un duro gol pe a la
sa lud del dog ma, al bie nes tar reac cio na rio de un sec ta ris mo pu tre fac to que
im pe día la mo vi li za ción de las ma sas por que tal o cual pun tos de vis tas con-
cep tua les ori gi na dos por Marx y En gels no se co rres pon dían fiel men te con
de ter mi na dos as pec tos de la rea li dad rusa.

Has ta en ton ces la teo ría de la re vo lu ción per ma nen te se en car gó de de-
mos trar la po si bi li dad y ne ce si dad rea les de la cla se obre ra, por sus pro pios
me dios, eri gir se como ente po lí ti co e ini ciar el pro ce so re vo lu cio na rio con
la toma del po der es ta tal y la trans for ma ción ob je ti va que im po ne tal cual
es ta do de co sas. “En nues tra opi nión la re vo lu ción rusa crea rá las con di-
cio nes bajo las cua les el po der pue de pa sar a ma nos del pro le ta ria do (y, en
el caso de una vic to ria de la re vo lu ción, así tie ne que ser) an tes de que los
po lí ti cos del li be ra lis mo bur gués ten gan la opor tu ni dad de des ple gar com-
ple ta men te su ge nio po lí ti co.”18 Así la re vo lu ción se cons ti tuía no sólo en la
im per so nal de fi ni ción que ver sa en cam biar todo lo que de bía ser cam bia do,
sino que de ve nía en fe nó me no en car ga do de es ta ble cer el con di cio na mien to
pro pi cio para fra guar el su je to del cam bio, es de cir la cla se obre ra. Per mi-
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tién do le al pro le ta ria do for mar se la ca pa ci dad de trans for mar el uni ver so
cir cun dan te y de trans for mar se a sí mis mos en su pro pio de ve nir.

Trotsky de se cha ba para en ton ces, por com ple to, la idea de que la bur-
gue sía hi cie ra una re vo lu ción de mo crá ti ca. No sólo la des car ta ba, sino que vi-
sua li za ba en ella el ca mi no ine vi ta ble al re tro ce so. La pra xis de exa ge rar el
pa pel de la bur gue sía se re mi tía ine xo ra ble men te a su ines ta bi li dad y con ti nua
va ci la ción ante los cam bios del cam po po lí ti co. Esto con du jo, a este pen sa-
dor, a de se char la como ente en car ga do de eli mi nar los ves ti gios feu da les aún
pre sen tes en la so cie dad ca pi ta lis ta. La bur gue sía rusa se mos tra ba para este
con tex to in ca paz de ga ran ti zar lo que has ta en ton ces la teo ría, ba sa da en la
re gu la ri dad de los paí ses ca pi ta lis tas oc ci den ta les avan za dos, exi gía de ella.

En su lu gar, la cla se obre ra se en car ga ría de lle var a cabo los cam bios
de mo crá ti cos y bur gue ses que la ana cró ni ca so cie dad feu dal za ris ta brin da-
ba.19 La ve ra ci dad de su teo ría se ve ría rea li za da lue go de la se gun da re vo lu-
ción de oc tu bre. “La re vo lu ción rusa de 1917 de mos tró que to das las su po si-
cio nes de Trotsky eran cier tas.”20 En el es pa cio que me dia en tre el año en
que apa re ce el pri mer Es ta do so cia lis ta de la hu ma ni dad, has ta que mue re su
lí der, en 1924, la ac ti vi dad de Trotsky es ta ba en cau za da a man te ner des de la
pro pia di rec ción del Es ta do la nue va trans for ma ción que sur gía. Si bien en
este pe río do sus es cri tos con ti núan la teo ría de la re vo lu ción per ma nen te, no
es has ta 1929 en don de re to ma con in te rés de sis te ma ti zar la y reac tua li zar la,
jus to cuan do es de cla ra do ciu da da no no gra to en su pro pia tie rra.

Es para 1930 cuan do apa re ce en toda su di men sión la teo ría con la
obra ti tu la da “La re vo lu ción per ma nen te”21. En sus es cri tos an te rio res uti li-
za ba ex pe rien cias par ti cu la res que pu die ran ve ri fi car los he chos y des de allí
ana li zar los. Lle ga da la ter ce ra dé ca da del si glo, po seía las ex pe rien cias his-
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van do al pro le ta ria do al po der. Cfr. TROTSKY, León. La re vo lu ción per ma nen te, Bi-
blio te ca Vir tual de Iz quier da Re vo lu cio na ria. http://www.mar xis mo.org.



tó ri cas y la ma du rez su fi cien te como para rea li zar un aná li sis que pu die ra
es ta ble cer una re gu la ri dad en la for ma y el con te ni do de las re vo lu cio nes
da das has ta en ton ces. En este sen ti do eri gía su pro pues ta en tér mi nos de le-
yes y ca rac te rís ti cas de la trans for ma ción so cial co rro bo ra das por la mar cha
de la his to ria. Des de este mo men to, la teo ría de la re vo lu ción per ma nen te
toma cuer po con tra el in ten to de la di rec ción del par ti do co mu nis ta ruso de
de du cir del ais la mien to po lí ti co la ne ce si dad, de fun dar una so cie dad so cia-
lis ta eco nó mi ca men te ais la da, del na cio nal so cia lis mo, como si fue se po si-
ble sus pen der la del or den eco nó mi co mun dial es ta ble ci do.

Al in ten tar de mos trar la im po si bi li dad de tran si ción so cia lis ta ais la da,
al mar gen de las re la cio nes eco nó mi cas in ter na cio na les, sus con ti nua do res y
de trac to res vie ron en la teo ría un an ties ta lis nis mo y an ti le ni nis mo a ul tran-
za. En este ca mi no se ob via o pasa a se gun do pla no la par te de la teo ría que
se en car ga ba de ex pli car la po si bi li dad y ne ce si dad de las re vo lu cio nes en
ca pi ta lis mos no cén tri cos. Al de ge ne rar y lue go ca er se la Unión so vié ti ca,
fru to de la con ti nui dad de un es ta li nis mo su til y co me di do, la teo ría de la re-
vo lu ción per ma nen te es arras tra da con el enor me hun di mien to. ¿De qué ser-
vi ría de mos trar la im po si bi li dad de un na cio nal so cia lis mo si la ten den cia
glo bal era a ca er se, in clu so aquel que “ten día en cier ta me di da a lo in ter na-
cio nal”? Qué sen ti do te nía pen sar en re vo lu cio nes pe ri fé ri cas, “si los po bres
ha bían de mos tra do su in ca pa ci dad para au to di ri gir se in clu so allí don de el
ca pi ta lis mo era me nos in va si vo”. Las con clu sio nes se di ri gían a esta es tre-
chez ra zo na mien to.

Mas lo ex pre sa do en la obra men cio na da an te rior men te, de di ca da en
su to ta li dad a la ex pli ca ción de la teo ría en la me di da en que se de sem pol-
va ba de las irra cio na les acu sa cio nes es ta li nis tas, de mues tra su tras cen den cia
y per ti nen cia in clu so para hoy. A jui cio de Trotsky, esta teo ría en ce rra ba “el
pro ble ma del trán si to de la re vo lu ción de mo crá ti ca a la so cia lis ta. No es
otro, en el fon do, el ori gen his tó ri co de esta teo ría.”22

“La re vo lu ción per ma nen te, en el sen ti do que Marx daba a esta
idea, quie re de cir una re vo lu ción que no se avie ne a nin gu na de
las for mas de pre do mi nio de cla se, que no se de tie ne en la eta pa
de mo crá ti ca y pasa a las rei vin di ca cio nes de ca rác ter so cia lis ta,
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abrien do la gue rra fran ca con tra la reac ción, una re vo lu ción en la
que cada eta pa se basa en la an te rior y que no pue de ter mi nar más
que con la li qui da ción com ple ta de la so cie dad de cla ses.”23

A ello es ta ba di ri gi da par te de la to ta li dad de su pro pues ta, pues sien-
do este su ori gen so ciohis tó ri co era para en ton ces irre duc ti ble a esta cues-
tión. El de sa rro llo pro pio de la so cie dad exi gía de con cep cio nes que pu die ra
eva luar las en su to ta li dad, pro ce so al que se di ri gía la teo ría. Ele va da a ra-
zón, par tía del re co no ci mien to de “la ley de la fal ta de rit mo uni for me del
de sa rro llo his tó ri co; pero no con ce bi da en su for ma abs trac ta, sino en su
en car na ción ma te rial, pro yec ta da so bre las pe cu lia ri da des so cia les y po lí-
ti cas de Ru sia.”24 Esta ley mos tra ba la mar ca da des pro por cio na li dad del ca-
pi ta lis mo en tiem pos de im pe ria lis mos, la cual se ría en es tric to sen ti do una
de las de ter mi na cio nes cau sa les fun da men ta les de la abis mal po la ri za ción
de la so cie dad con tem po rá nea. Sin em bar go, la ley iba en cau za da tam bién a
es cla re cer el pro ble ma del pro le ta ria do en los ca pi ta lis mos pe ri fé ri cos, por
cier to la ma yor por ción del ca pi ta lis mo en la tie rra.

Lo que de mos tra ba en esen cia era la de si gual dad que se ha cía sen tir en
el mar co del mo vi mien to obre ro in ter na cio nal. Esta sin gu la ri dad iba to tal-
men te en con tra de la po si ble uni dad que de man da ba el ene mi go co mún a
los des po seí dos de la tie rra. El pro le ta ria do de Fran cia era el re sul ta do del
ca pi ta lis mo fran cés; con ne ce si da des, as pi ra cio nes y cos tum bres to tal men te
di fe ren tes al pro le ta rio hai tia no. Si bien am bos eran víc ti mas del im pe ria lis-
mo, este úl ti mo ha bía crea do me ca nis mos en don de es tos pro le ta rios se des-
co no cie ran en tal gra do que pa re cie ran his tó ri ca y eco nó mi ca men te an ta gó-
ni cos. Así la cues tión esen cial te nía que re ba sar los es tre chos lí mi tes na cio-
na les. Por esto la re vo lu ción per ma nen te es ta ba pe ren to ria men te di ri gi da en
tér mi nos su pra na cio na les. Ello alu de ine vi ta ble men te a una con clu sión que
está pre sen te de for ma im plí ci ta en la obra de Trotsky: el so cia lis mo, como
so cie dad de trán si to y me dia ción en tre el ca pi ta lis mo y el co mu nis mo, de bía
re sol ver las prin ci pa les exi gen cias que en ám bi to par ti cu lar de man da ban las
na cio na li da des. De esta for ma pro ble má ti cas de ca rác ter ét ni co, ra cial, re li-
gio so, en tre otras tan tas, el so cia lis mo de bía en cau zar se ha cia la so lu ción de
di chos pro ble mas.
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Ante el cues tio na mien to del au tor, cuál de bía ser el con te ni do so cial
del trán si to so cia lis ta, da res pues ta des de tres as pec tos o di men sio nes que
se rían -grosso modo- la esen cia de la teo ría de la re vo lu ción per ma nen te. En
pri me ra ins tan cia se im ple men ta ría ra di cal men te la re vo lu ción agra ria y la
me ta mor fo sis de mo crá ti ca del Es ta do. Esto sig ni fi ca ba que el pe río do de
tran si ción “se con ver ti ría en el ins tru men to para la rea li za ción de los fi nes
de una re vo lu ción bur gue sa his tó ri ca men te atra sa da.”25 Mas la cues tión no
po día va rar se en las in me dia cio nes de las trans for ma cio nes an tes se ña la das.
Lle ga do la cla se obre ra al po der es ta ría pre ci sa da a ha cer -a jui cio de
Trotsky- in ci sio nes cada vez más pro fun das en las re la cio nes de pro pie dad
pri va da y en el de re cho que le ga li za ba e ins ti tu cio na li za ba és tas re la cio nes
so cia les. El ca rác ter re no va dor de esta teo ría con sis tía, has ta el mo men to,
en que si la opi nión tra di cio nal sos te nía que la vía de la tran si ción so cia lis ta
pa sa ba por un pro lon ga do pe río do de de mo cra cia, esta ve nía a pro mul gar
que en los paí ses atra sa dos eco nó mi ca y so cial men te, “el ca mi no de la de-
mo cra cia pa sa ba por la dic ta du ra del pro le ta ria do. Con ello, la de mo cra-
cia de ja ba de ser un ré gi men de va lor in trín se co para va rias dé ca das y se
con ver tía en el pre lu dio in me dia to de la re vo lu ción so cia lis ta, uni das am-
bas por un nexo con ti nuo.”26 Así, la re vo lu ción de mo crá ti ca era el pre lu dio
in me dia to de la trans for ma ción so cia lis ta, en tal me di da que una de ven dría
inin te rrum pi da men te en la otra.

A tra vés de un rit mo re vo lu cio na rio y per ma nen te, que -la cla se obre-
ra- el su je to his tó ri co en car ga do de rea li zar esta gi gan tes ca obra27 le im pri-
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mo reac cio na rio o una fal ta de in te lec ción enor me que tra e ría como con se cuen cia la
pa ra li za ción del pro ce so de bi do a la im po si bi li dad de rea li zar lo con la in me dia tez, que
tal vez exi ja la pro pia rea li dad de la ma yo ría. Trotsky se ña la y aco ta que la trans for ma-
ción so cia lis ta pue de du rar un tiem po lo su fi cien te men te ex ten so como para vi sua li zar-
lo en tér mi nos de in de ter mi na ción, al me nos para los teó ri cos de en ton ces. Mas el pro-
pio sen ti do co mún -tan reu ti li za do por las teo rías bur gue sas- mues tra des de el án gu lo
ac tual que el ca pi ta lis mo duró si glos para cris ta li zar se en toda su mag ni tud y hoy no ha
sido ca paz de ins tru men tar un sis te ma po lí ti co y eco nó mi co que pue da sa tis fa cer a la
hu ma ni dad en su to ta li dad. Al con tra rio, la su mer ge hoy en una cri sis con di men sio nes
ex traor di na rias, con vir tién do se -tal vez- en la más te rri ble que la es pe cie hu ma na ha lla
sido víc ti ma. ¿C ómo po dría exi gír se le, en ton ces, al co mu nis mo mos trar su su pe rio ri-
dad si la ex pe rien cias han apa re ci do bajo cir cuns tan cias eco nó mi cas in sos te ni bles y no
al can za aún la cen tu ria?



mi ría, po dría ga ran ti zar por su pro pia na tu ra le za e in te re ses los ne xos pe-
ren to rios para no de te ner se en el pro ce so de en san cha mien to del ca pi ta lis-
mo, en este caso un ca pi ta lis mo de Es ta do di ri gi do por sí mis ma, sino que
die ra paso in me dia to a la re vo lu ción so cia lis ta. Aho ra bien, lue go de ini ciar
las rei vin di ca cio nes de ca rác ter po lí ti ca men te so cia lis tas, la de mo cra cia se
in ver ti ría per dien do su ca rác ter for mal -si nglar del ré gi men ca pi ta lis ta- al
am pliar su base po pu lar con la fi na li dad de que fue se el pro pio pue blo, es
de cir, to das las cla ses y ca pas so cia les des po seí das, su je to he ge mó ni co de la
ges tión pú bli ca en tan to las fuer zas del Es ta do se rían uti li za das en fun ción
de coad yu var las ini cia ti vas del nue vo es ta do de co sas. El pro ce so de re-
cons truc ción de un di fe ren te y am plio con te ni do de mo crá ti co se ría la par ti-
cu la ri dad in de fec ti ble del so cia lis mo.

El se gun do as pec to se re fie re pro pia men te a las ca rac te rís ti cas de la
re vo lu ción so cia lis ta. Des de un pro lon ga do pe río do de con ti nua ción in de fi-
ni da y de lu chas in ter nas si mul tá neas e ina go ta bles, las re la cio nes po lí ti cas
y eco nó mi cas van trans for mán do se en tal sen ti do que la so cie dad ci vil se
sien te en to tal con mo ción. Lue go la so cie dad su fre un in ten so pro ce so de
me ta mor fo sis en don de cada nue va eta pa es cau sa da por la an te rior en tan to
ne ga ción y su pe ra ción. Este mo vi mien to, en pa la bras del pro pio Trotsky,
con ser va for zo sa men te un ca rác ter po lí ti co, o lo que es lo mis mo, se de sen-
vuel ve en tre la vio len cia prac ti ca da de for ma ve la da y abier ta por par te las
cla ses so cia les es ti mu lan do la trans for ma ción so cial.

Se evi den cia un pro ce so cí cli co de con ti nuas su ce sio nes que in ter co-
nec ta las ex plo sio nes de la gue rra ci vil, las gue rras ex te rio res y los es pa cios
de re for mas pa cí fi cas de ve ni dos to dos en una di so lu ción en dón de las lí neas
di vi so rias pier den pre ci sión y ni ti dez. “Las re vo lu cio nes de la eco no mía, de
la téc ni ca, de la cien cia, de la fa mi lia, de las cos tum bres, se de sen vuel ven
en una com ple ja ac ción re cí pro ca que no per mi te a la so cie dad al can zar el
equi li brio. En esto con sis te el ca rác ter per ma nen te de la re vo lu ción como
tal.”28 La cla se obre ra se ría su je to y ob je to de esta trans for ma ción ra di cal
de for ma tal que, sien do el ca ta li za dor ca paz de es ti mu lar el cam bio en cada
una de las es truc tu ras e ins ti tu cio nes de la so cie dad, el cam bio no se ría uni-
di rec cio nal.
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Esto ex pli ca que la van guar dia no es ta ría in te gra da por un con jun to
enor me de fun cio na rios sin con cien cia de cla ses de di ca dos a la pura ad mi-
nis tra ción de los asun tos po lí ti cos y es ta ta les. La cla se obre ra se trans for ma-
ría en la me di da en que la so cie dad se trans for ma ba, pues los va lo res en los
que ha bía sido edu ca da la so cie dad toda eran en fun ción de la pro pie dad
pri va da, en fun ción de la ri que za para unos po cos como con di ción de una
mi se ria ex ten di da a la ma yo ría.

El ter cer as pec to se re mi te al ca rác ter in ter na cio nal de la re vo lu ción
so cia lis ta como re sul ta do y efec to ine vi ta ble del es ta do in ter na cio na li za do
de la eco no mía y de la es truc tu ra so cial de la hu ma ni dad. El in ter na cio na lis-
mo -sos tie ne- no es un prin ci pio abs trac to, sino úni ca men te un re fle jo teó ri-
co y po lí ti co del ca rác ter mun dial de la eco no mía, del de sa rro llo mun dial de
las fuer zas pro duc ti vas y del al can ce mun dial de la lu cha de cla ses.29 De
esta for ma, el trán si to so cia lis ta es ta ba me dia do por la eco no mía mun dial.
El po der y al can ce de esta úl ti ma era tal que el de sa rro llo y ex plo ta ción de
las fuer zas pro duc ti vas uni da a la es pe cia li za ción y di vi sión so cial del tra ba-
jo eran una ex pre sión uni ver sa li za da del ca pi tal.

Por tan to, la su pre sión ra di cal y re vo lu cio na ria del es ta do de co sas era
im po si ble en tér mi nos na cio na les. Esto no im pe día, ni si quie ra fre na ba, las
re vo lu cio nes na cio na lis tas de ca rác ter an ti co lo nial y aún in de pen den tis ta, sólo
que una vez ini cia da no po día re du cir se o con te ner se a este es pa cio. Dado a
que el pro pio sal to ha cia un or den de co sas di fe ren te y cua li ta ti va men te su pe-
rior no se ría po si ble si la ló gi ca de la eco no mía a ni vel glo bal, con su des co-
mu nal in fluen cia en el todo y cada una de las par tes que con for ma ban el uni-
ver so hu ma no, ce rra ra las puer tas a la po si bi li dad de ac ce der en igual dad de
con di cio nes a la ban ca. La su je ción de la re vo lu ción de la cla se obre ra den tro
de fron te ras na cio na les debe ser ine vi ta ble men te un ré gi men tran si to rio, aun-
que sea ex ten so y tor tuo so, como mis mo lo de mos tra ba la ex pe rien cia de la
Unión So vié ti ca y lue go lo de mos tra rían otras ex pe rien cias.

Trotsky alu día que con la exis ten cia de una dic ta du ra pro le ta ria ais la-
da y al mar gen del mo vi mien to del ca pi tal in ter na cio nal, las con tra dic cio nes
in te rio res y ex te rio res cre cían en for ma pa ra le la. La per ma nen cia del es ta do
de in co mu ni ca ción y mar gi na ción de ven dría en el fin del Es ta do pro le ta rio,
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de for ma in me dia ta o me dia ta, se ría víc ti ma de di chas con tra dic cio nes. En
este sen ti do, este pen sa dor si tua ba como úni ca sal va ción el triun fo del pro-
le ta ria do en paí ses más avan za dos que coad yu va ran en el pro ce so de asi mi-
la ción e in ser ción en el pro ce so glo bal del ca pi tal. La cla se obre ra de bía lle-
var, en la me di da de las po ten cia li da des his tó ri cas, po lí ti cas y geo grá fi cas,
trans for ma cio nes que le per mi tie ran es ti mu lar otras re vo lu cio nes, ase gu ra-
do ras de su sub sis ten cia. Así, la cla se obre ra de bía ser ca paz de en fo car la
so lu ción fi nal de su eman ci pa ción y ver da de ra li ber tad, y con ella la de to-
dos los opri mi dos de la tie rra, en tér mi nos ne ce sa ria men te glo ba les.

Como co ro la rio, po de mos de cir que los ele men tos que cons ti tu yen la
con cep ción trostkia na so bre la cla se obre ra son los si guien tes: El re co no ci-
mien to del con tex to en que se de sa rro lla la cla se obre ra y su lu cha iden ti fi-
ca do como de ca pi ta lis mo “fal ta de rit mo uni for me de de sa rro llo”; el ca rác-
ter con se cuen te men te re vo lu cio na rio de la cla se obre ra, den tro del con jun to
de cla ses ex plo ta das; el pa pel sig ni fi ca ti vo de la lu cha de cla ses en la trans-
for ma ción de la so cie dad ca pi ta lis ta; el ca rác ter in ter na cio nal de la lu cha de
la cla se obre ra; la im por tan cia de la alian za obre ro cam pe si na so bre la base
de la so lu ción del pro ble ma agra rio; el pa pel de la lu cha de la cla se obre ra
en los paí ses pe ri fé ri cos y su pa pel en la re vo lu ción mun dial con tra el Ca pi-
tal y; la im por tan cia de los fac to res sub je ti vos (tra di ción, ini cia ti va, dis po si-
ción para el com ba te) en la pre pa ra ción de la lu cha de cla ses de la cla se
obre ra y en la rea li za ción de la re vo lu ción.

Con clu sio nes

Lue go de ha ber fi na li za do la pre sen te in ves ti ga ción acer ca de los ele-
men tos que iden ti fi can las con cep cio nes de Trotsky so bre la cla se obre ra, se
arri ba a las si guien tes con clu sio nes:

1. Su obra cons ti tu ye una con ti nua ción or gá ni ca del mar xis mo ante la con-
fluen cia y el or den in ter na cio nal, ca rac te ri za do por la con so li da ción del
im pe ria lis mo y su sis te ma de do mi na ción.

2. El es tu dio del lu gar y mi sión his tó ri ca de la cla se obre ra cons ti tu ye un
as pec to me du lar en sus con cep cio nes teó ri cas.

3. Sus ideas es tán mar ca das por los con tex tos y las in fluen cias de sus con-
tem po rá neos, en es pe cial, las con cep cio nes de V.I Le nin, con el cual
po see múl ti ples pun tos de con tac to, par ti cu lar men te, en la eva lua ción
de la di ná mi ca del de sa rro llo im pe ria lis ta, la con cep ción del pa pel de la
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lu cha de cla ses de los obre ros, del in cre men to de la im por tan cia de los
fac to res sub je ti vos en la re vo lu ción; así como en la ne ce si dad del in ter-
na cio na lis mo pro le ta rio.

4. Allí don de la bur gue sía no sea ca paz de tras cen der las re mi nis cen cias
feu da les y co lo nia les, en tiem pos del im pe ria lis mo la cla se obre ra debe
sus ti tuir la y em pren der una re vo lu ción inin te rrum pi da has ta sus úl ti mas
con se cuen cias, tran si tan do ha cia la re vo lu ción so cia lis ta.

5. La teo ría de la re vo lu ción per ma nen te cons ti tu ye el eje ar ti cu la dor de
las con cep cio nes de Trotsky so bre la cla se obre ra.

6. El in ter na cio na lis mo pro le ta rio cons ti tu ye la pie dra an gu lar de la re la-
ción en tre la teo ría de la re vo lu ción per ma nen te y la cla se obre ra, pues
de mos tra do la im po si bi li dad del so cia lis mo na cio na lis ta, el mis mo
cons ti tu ye una con di ción sine qua non para tras cen der la ló gi ca del Ca-
pi tal y el or den im pe ria lis ta glo bal. Esta con si de ra ción es de suma im-
por tan cia en los mo men tos ac tua les de la lu cha re vo lu cio na ria.

7. La cla se obre ra es para Trotsky el su je to de trans for ma ción his tó ri ca y
la cla se más re vo lu cio na ria, in clu si ve, allí don de el ca pi ta lis mo no se ha
de sa rro lla do su fi cien te men te, exis tien do una bur gue sía dé bil in ca paz de
re sol ver los pro ble mas del de sa rro llo ca pi ta lis ta.

8. Los cru dos de ba tes y de sa ve nen cias en tre Trotsky y Le nin en el trans-
cur so de la re vo lu ción rusa, así como la per se cu ción a que fue so me ti do
por el es ta li nis mo, cons ti tu yen ele men tos de jui cio a to mar en cuen ta,
para com pren der por qué el pen sa mien to de Trotsky no es su fi cien te-
men te es tu dia do en nues tros días. Evi den te men te, el én fa sis en la cla se
obre ra, como fuer za re vo lu cio na ria trans for ma do ra del or den so cial bur-
gués, cons ti tu ye uno de los in di ca do res más im por tan tes para de mos trar
la fi lia ción mar xis ta con se cuen te de este pen sa dor ruso.
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