
T os teóricos de unos novema parlidos 
L comunistas, al celebrar el centenario 
del nacimiento de Lenil1,. reunidos eH la 
Praga de 1969, condenaron los esfuerzos 
«revisionistas» por separar el leninismo, 
como especificamente ruso, del marxismo 
general y reafinnaron la dOelyi na de Moscú 
de que «el leninismo es el marxismo de 
nuestra época» y que, por tamo, e' 
«marxismo-leninisrno representa una 
grandiosa enseñanza internacional», ho
mogéneo, lino e indivisible. Al cabo de casi 
diez años de aquella reuniÓ'1 de enterados 
ortodoxos, algunos partidos comunistas 
inician una política lendente a revisar los 
dogmas leninistas y a desembarazarse de 
ellos (dictadura del proletariado, etc.) e, ill
cluso, en el caso del P.C.E. , suprimen la 
definición leninista para caracterizar su 
programa. 
Si la manipulación de la vida y la obra de 
Lenin no sólo corresponde a loscomul1islas 
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sillo a las fuerzas adversarias, a los teóricos 
y POlLlicos del capitalismo internacim'lal, y 
consideramos que su (igura es diariamente 
debatida en lodo el mundo, apoyá1'ldose en 
ella para justificar actitudes y doctrinas, no 
es difícil concluir con la consideración de 
que Lenin es el personaje que más ha in
fluido e11 nuestra historia contemporánea. 
S¿I influencia no sólo, es evidente, ha deci
dido comporlamienros históricos de las 
clases o círculos dirigentes, sino que ha 
motivado la decisiva acción de las masas y 
de los pueblos, poniendo de mani(iesto la 
vitalidad y la vigencia del llamado «fenó
meno comunista,." su fuerza, su expansión, 
su importancia. 
Por tuda ello, hunos considerado la conve
niencia de que al situar a Lenin en su con
texto biográfico y extendiéndonos en su 
vida y obra de ma1'lera cronológica, alcan
zaremos el conocimiento del papel qtle re
presentó y represe1'lla en el movimiento co-



munista int.ernacional y tengamos., al 
mismo tiempo, posibilidad de anotar, en 
marco preciso, «el estado de la cuestión» en 
nuestros días. En este sentido, precisa re
cordar que es obligatoria, en la vida de Le
nin, indicar con exactitud la cronología, 
pues cualqu ier cita de su pensamiento polí
tico o ideológico si no va acompañada de la 
fecha exacta, pierde valor. Los aciertos, las 
predicciones, los errores o los virajes de Le
nin están en razón directa con las (echas en 
que fueron producidos. 

Debemos advertir de que a través de su vida 
y su acción, y a la luz de.l conocilniento 
actual, Lenin se nos presenta tal como fue, 
lleno de una voluntad férrea por conseguir 
los objetivos de su ideologia y de su política, 
alineado hasta", su última gota de sangre 
por la defensa del proletariado, pero cru
zado por c01'llradicciones consta,-ltes, por 

1. LOS PRIMEROS 
PASOS 
(1870-1899) 

Nace Vladimir Ili eh Ulianov 
(el 22 de abril) en Simbirsk 
(hoy Ulianovsk). Sus orígenes 
familiares no son proletarios. 
El padre, aunque hijo de un 
antiguo siervo convertido en 
sastre, es inspector de ense
ñanza, más tarde miembro de 
la nobleza al recibir la orden 
de Vladimiro. 'La madre, 
Blank de soltera, pertenecía a 
una familia alemana, proba
blemente judía, perteneciente 
a la alta burguesía. La línea 
paterna era camulca y la ma
terna germánica y, sin embar
go, los ojos de Lenin ----que, 
con el tiempo, casi cerraba al 
dialogar- conservaban unos 
rasgos vagamente eslavos. La 
foto de grupo, de cuando tenía 
nueve años, nos muestra un 
círculo familiar acomodado. 
Pero pronto Lenin va desa
tándose no de la familia ---con 
la que siempre, hasta su muer
te, estuvo entrañablemente Ij
gado-- sino de la educación 
tradicional recibida. En 1886 
muere de hemorragia cerebral 

in.terrogantes movibles, pUl' reacciones 
temperamentales. Lo que sí es cierto, ahora, 
en el reflujo del movimiento comunista in
ternacional en cuanto a su identificación 
leninista, es el hecho de que Lenin ha po
dido ser desembarazado de la arteriosclero
sis histórica y que los estudios críticos desu 
obra inician la rectificación precisa que 
conducirá al camino de la vivificación del 
movú)úento revolucionario, con el subsi
guiente enriquecimiento de la teoría y el 
pensamiento revolucionarios. 
Finalmente, hay q¿le recórdar que la biblio
grafía sobre Lenin. es una de las más exten
sas eH la actualidad y de [ácil acceso, en 
general, por lo que hacemos hincapié en el 
valor puramente indicativo de nuestro tra
bajo que, por otra parte y dada su extensión, 
concluirá con una segunda parte en./a que 
añadimos una lista de libros editados en 
castellano, 

L. 
familia 

Ulllnov 
(Lenin está 

sentado a 
la derecha}, 
hacia 1879. 
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SU padre y meses más tarde. 
según confesó posteriormen
te, abandona la religión que 
sus padres, creyentes. le in
culcaron y se transforma en 
ateo. Esa actitud iba a ser 
constante, hasta el punto de 
que. en escritos posteriores y 
en todo momento polémico. 
consideró odioso al cristia
nismo y el concepto de resig
nación del mismo como im
prescindible de ser derribado 
en el camino de la revolución. 
Un año después, en 1887, otra 
tragedia vuelve a conmover a 
la familia: el hermano mayor, 
Alejandro, es detenido por la 
policía por participar en un 
alentado al Zar Ak'ialldro 111 \' 

El p'dr, d, L,nln . 1I'f' Nlcol ..... !ch VII,no ... , 
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es ajustil'iado dos mc~l".·s des
pues . Aleiandro pertenecía a 
lus grupos «populistas,.. 
Lenin habló poco de esa des
gracia , pero algunos testimo
nios nos señalan que nunca la 
olvidó. En ese mismo año fina
liza los exámenes de ense
ñanza media y, desde peque
ño , demuestra una gran capa
cidad para el estudio: obtiene 
la medalla de oro del Institu
to , cuyo director era Fedor 
Kercnski, padre del que en 
1917 fue jefe del gobierno pro
visional. En agosto ingresa en 
la Universidad de Kazan, pero 
pronto SI.! une a los estudiantes 
revolucionarios y es expul
sadu y confinado ."&m años en 
los que parece que se adhiere a 
algún círcu lo marxista y en los 
que inicia sus lecturas decisi
vas. Lec «El Capital. y, al 
mismo tiempo, las páginas li
terarias de Chernyshevsky 
que le influyen mucho. Lee en 
1890. La situación de la clase 
ubrera en Inglaterra . de En~ 
gels . Tras diversas gestiones 
,"unsiguc en 1891 la autoriza
ción para poderse examinar, 
como libre, en la Universidad. 
Obtiene sobresalientes y viaja 
a Pelersburgo. donde contacta 
con los marxistas. Estas rela
cion~s , ya nunca rotas y la 
constante lectura de los clási
(:as socialistas, inician su 
preocupación por lugrarhacer 
dI.! los textos de Marx una doc-

trina ,"ohercnte, .marxista., 
con .olvido, a la larga, de la 
ideologia abierta del funda
dor. Obtiene, en 1892, en Pe
tersburgo el grado de doctor y 
se le autoriza a ejercer como 
abogado (en realidad trabajó 
como ayudante de un titular 
en Samara). Al año siguiente 
escribe su primer trabajo con
servado, .Nuevos procesos 
económicos en la vida campe
sina. (publicado en 1923), 
donde critica las tesis nacio~ 
nalistas de que en Rusia no 
existía una evolución hacia el 
capitalismo y que iba a ser, 
durante años, una constante 
preocupación suya, pues en 
sus sucesivos enfrentamientos 
con los populista., Lenin lu
chó contra las tesis de ellos, 
apoyados por otra parte por 
teóricos alemanes, de que era 
posible una vía no-capitalista 
hacia lo que llamaban un so
cialismo comunal. Trotski 
afirmaría años despuéS que 
.105 principales rasgos de su 
carácter-de Lenin-, ideolo
gía y formas de actuación ya 
quedan constituidos en el pe
ríodo comprendido entre sus 
17 y 23 años. Y otros testimo
nios de la época precisan que. 
ya en ese período muchus le 
consideran como .vieJo,.. Es 
en octubre de 1893 cuando 
Lenin toma contacto con los 
traba iadores e interviene, a 
partir de entonces, en muchas 
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reuniones clandestinas. En 
1894 conoce a Nadia Krups
kaia, escribe «Quiénes son los 
"Amigos del Pueblo 1/ y cómo 
luchan contra los socialdemó
cratas» , donde defiende las 
ideas marxistas frente a los 
populistas. Al año siguiente su 
primer viaje al extranjero, al 
ipismo tiempo que va ' adqui
riendo más fuerza en sus posi
ciones. Visita Austria, En 
Suiza conoce a Plejanov, cuya 
influencia sobre Lenin fue tan 
determinante como la de 
Kautsky, aunque terminaría 
rompiendo con ellos años más 
tarde de forma decisiva, En 
París conoce a Lafargue y se 
interesa por la experiencia de 
la Comuna. En Berlín conoce a 
Liebknecht y a su regrt::so a Pe
tersburgo -cargada su male
ta, de doble fondo, de litera
tura marxista- interviene en 
la fundación de la «Liga para 
la liberación de la clase obre
ra», Termina el año 1895 con 
Lenin en la prisión, en la que 
permant::ce un año, En 1897 el" 
desterrado a Siberia, Sn la al
dea de Shushenskoie estudia, 
escribe, caza , pesca. Y redacta 
«Las tareas de los socialde
mócratas rusos~, donde ya ob
servamos dos preocupaciones 
que repetirá a lo largo de su 
obra: su enemiga de los «revi
sionistas» y en defensa del 
marxismo «or!Odoxolll y su in
terés en subrayar el papel di-

rigente del Partido en la revo
lución. Es precisamente en 
marzo de ese mismo año 
cuando en Minsk se celebra el 
1 Congreso del Partido Obrero 
Socialdemócrata de Rusia 
(P.O.S.D.R .) y al conocer la 
noticia Lenin declara: «A par
tir de ahora soy miembro del 
POSDR». Yes en ese partido y 
dentro de la 11 lnternacional 
donde Lenin, en el mayor pe
dodo de su vida activa políti
ca, desarrollará la parte más 
decisiva desu teoría. También 
en ese año Lenin se casa con 
Krupskaia en una obligada 
ceremonia religiosa . Sobre la 
vida sentimental de Lenin se 
conoce poco y, en todo caso, 
los testimonios escasean. An
tes de Nadia Krupskaia tal vez 
otra mujer le preocupó, Apo
llinaria Yakubova. Después 
apflrecerá, aunque no se sabe 
hasta qué punto intimó con 
ella, lnessa Armand. Pero lo 
cierto es que toda su vida la 
comparte con Nadia y su tes
timonio posterior, con los de 
Alejandra Kollontai y Clara 
Zetkin , las dos amigas y com
pañeras en las tareas revolu
cionarias, suponen un cono
cimiento incompleto de los 
sentimientos de Lenin. En 
1899 termina «El desarrollo 
del capitalismo en Rusia» . Lee 
y critica a Bernstein y escribe 
contra el oportunismo . Re
dacta «Nuestro programa» y 
es en este texto donde encon
tramos la defensa del sufragio 
universal, de la inviolabilidad 
de la persona y del domicilio 
de los ciudadanos, de la liber
tad ilimitada de la conciencia, 
de la palabra, de las huel
gas, etc. Lenin se inspira en
tonces en los ideales de la so
cialdemocracia alemana para 
acoplarlos al partido ruso. 

2_ LOS PASOS 
DECISIVOS 
(1900-1913) 

En 1900 termina su destierro . 
Visita clandestinamente 

Moscú y Petersburgo. Se esta
blece en Pskov. Discute con 
Martov sobre los problemas 
de la socialdemocracia. Es de
t~nido durante unos días y de
cide emigrar. Es su primera 
larga vida en el extranjero. 
Desde Ginebra escribe a su 
compañera: «Es preciso la lu
cha decidida contra el ecuno
mismo, contra la simplifica
ción amenazante, contra la 
reducción del marxismo», re
flejando en esta carta las po
lémicas que mantienen los so
cialdemócratas rusos . Ya el 
Lenin intransigente, polémi
co, incansable, se manifiesta 
con más precisión . Ahora el 
motivo es la creación del ór
gano periodístico «Iskra», 
cuya redacción se establece en 
Munich, donde aparece su 
primer número. En Nurem
berg conoce a Adolf Braum. 
En 1901 utiliza por vez pri
qlera el pseudónimo famoso, 
Lenin. Visita Viena y Praga, a 
donde acude su muier. En 
Munich cunoce a Kautsky. En 
Zurich se celebra el Congreso 
de unificación de los social
demócratas rusos en el extran
jero, donde interviene Lenin. 
Trabaja en el libro «¿Qué ha
cer»? y disputa con Plejanov 
en relación con la táctica a se
guir por el Partido. Escribe la 
teg:is «Anarquismo y socialis
mo», donde califica al anar
quismo como un «producto de 
la desesperación». En 1902, 
con la tozudez característica, 
con la preocupación por in
culcar a sus compañeros de 
dirección las tesis que soste
nía, Lenin disputa con Pleja
nov, con el que en tantas oca
siones se distancia y en otras 
muchas reconsidera su deba· 
te, y con Axelrod. En Stultgart 
aparece su libro «¿Qué ha
cer?» , su obra más importante 
en ese período. tal vez la de 
más duradera influencia pos
terior. Sus tesis , en la que 
elementos dogmáticos preva
lecen en ocasiones, dictados 
seguramente por la polémica 
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que en esa época mantenía 
con los camaradas de direc· 
ción y que iba a agudizarse 
paulatinamente, se mezclan 
con páginas donde diferencias 
y limitaciones ideológicas cs· 
tán consideradas con ca.rácter 
abierto y antidogmático. Tal 
vez la más importante es la 
referente a la relación entre 
espontaneidad y conciencia 
en el movimiento obrero. Tras 
la aparición del libro, Lenin y 
su compañera viajan por Ale
mania, Bélgica y se alojan en 
Londres, en donde· se con· 
vierte en un habitual del «Bri· 
tish Museum,>. Ya en estos 
años va consolidando su ¡m· 
portancia como organizador 
del movimiento obrero. De 
1902 es la carta en la que re· 
comienda a Axelrod un joven 
camarada, enérgico y capaci
tado, Trotski, al que al año si
guiente, vuelve a recomendar 
a Plejaliov. El periódico «ls
kra» se traslada a Ginebra en 
1903 y Lenin debe dejar Lon· 
dres. Lenin redacta en Gine
bra su proyecto de estatutos 
del partido y el 30 de julio se 
celebra en Bruselas el Il Con· 
greso del POSDR, en el que 
Lenin es nombrado Presiden· 
te, miembro del Presidium y 
del Comité Central. Pero el 
Congreso. motivado por un 
acoso policiaco, debe trasla
darse a Londres. Lenin, cuyas 
intervenciones menudean, en 
especial en la discusión esta· 
tutaria, preconiza un partido 
con un número muy limitado 
de militantes. Por contra, 
Martov, con el que Lenin ha
bía colaborado estrechamen te 
esos días. defiende una orga
nización de base amplia. Le
oin es derrotado en las prime· 
ras votaciones, pero en unas 
sesiones posteriores los «is· 
kristas duros», partidarios de 
Lenin. alcanzan la mayoría 
(bolcheviques) siendo derro
tados los partidari .... 9.s de Mar
tov, minoritarios (menchevi. 
ques). Se ha producido la esci· 
sión histórica, esa escisión que 
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se convertirá en fractura total 
años más tarde y que tanta in
fluencia ha ejercido en el mo· 
vimiento obrero internacional 
y que sigue viva en nuestros 
días. Lenin escribirá años más 
tarde de este Congreso que 
«como corriente política y 
como partido, el bolchevismo 
existe desde 1903». Es elegido 
miembro del órgano central, 
junto a Plejanov y MarlOv y en 
cl Comité Central figuran va
rios partidarios de su posición. 
Lenin admitirá que en sus in
tervenciones en el Congreso se 
ha dejado lleva,' de la excita
ción y de la rabia pero que los 
resultados no han perjudicado 
al partido. Más tarde negocia 
con Plejanov un acuerdo con 
la minoría pero no da resulta· 
do, lo que significa un endure· 
cimjento de la posición de 
Martov y de PJcjanov, que se 
alinea con los minoritarios. 
Lenin ahora es más rígido y 
aEirma que la lucha contra los 
mencheviqllcs «está comen
zando». Abandona la redac
ción de «lskra». En 1904 son 
detenidos en Kiev los herma· 
nos de Lenin. Proyecta el !la· 
rnamiento «Al partido» y en 
carta al Comité Central de Ru
sia escribe: «Creo que en el 
Comité Central lo que tene
mos en realidad son tecnócra-

La madre de Lenln. Maria Alexandroyn8 
Ullanov8. 

tas y formalistas en vez de re· 
volucionarios. Los hombres 
del Martov les escupen a la 
cara -a los partidarios de Le· 
nin- pero ellos se secan la sa· 
liva y me responden que la lu
cha es inútil. Déjense de for
mulismos estúpidos, ocupen 
los comités y enséñenles a lu· 
char por el partido). Se pu· 
blica su obra «Un paso ade
lante, dos pasos atrás», donde 
analiza la escisión y aconse.ia 
la IJlctodología revolucionaria 
precisa en ese instante. Toma 
parte en la «Conferencia de los 
22», integrada por bolchevi
ques que se reúnen para pedir 
la convocatoria del nI Con
greso del partido. Rosa Lu· 
xemburgo ---en septiembre
polemiza con Lenin y le acusa 
de i<ultracentralista mante
nido por el estéril servicio de 
vigilante nocturno», con el 
pretexto del reciente libro. En 
este período Lenin, cuya salud 
se resiente, lucha encarneci· 
damente denlm del partido 
por conseguir que sus tesis an
timencheviques y antipopu· 
listas prevalezcan. Y no olvida 
en su ataque a los Dolchevi· 
ques «conciliadores». EI22 de 
enero de 1905 estalla en Pe· 
tersburgo la violencia insu
rreccional, es el célebre «do· 
mingo sangriento». Lenin, 
que se entera al día sigujente 
de esta primera revolución ru
sa, escribe un artícu.lo en el 
que califica ese aconteci· 
miento como el «comienzo de 
LlI1a nueva época en la historia 
de Rusia». Lenin, en carta a 
Bogdanov declara que «nueve 
décimas partes de los bolche
viques son auténticos forma· 
listas» e insiste en su ruptura 
con los mencheviques, res
pondiendo una vez más nega
tivamente a las proposiciones 
de Augusto Bebe! que intenta 
un acercamiento de ambas co
rrientes. En febrero, Lenin se 
entrevista en Ginebra con el 
pope Gapon. agitador de las 
jornadas revolucionarias de 
Petersburgo y después confi-



lenln. en 1892. e.ludllnle unl'llr,lllrlo en 
S.n Pelersburgo. 

dente de la policla, al que se 
confía en esa época (como 
también mostró candidez con 
su hermanastro Malinovski, 
dirigente del partido, dipu. 
tado en la Duma y agente de la 
policia zarista). El 8 de marzo 
Lenin, por vez primera, desa· 
rrolla en le Nuevas tareas y 
nuevas fuerzas», con exten· 
sión, su tesis de «la dictadura 
democrática del proletariado 
y del campes inado como meta 
de la revolución de 1905». 
Comienza a madurar en él esa 
idea que más tarde desarro· 
liará por cauces distintos y 
con objetivos diversos de que 

la dictadUl-a del proletariado 
debe ser la abertura y el coro· 
na miento de la democracia 
burgucsa y no su abolición, 
!.!lapa en la que el gobierno dc 
la:; personas dcbe dejar paso a 
la admin istración de las cosas. 
En abri 1 inicia en Londres sus 
tareas el ItI Congreso del 
POSDR. en el que sólo parti· 
cipan los bolcheviques. Lenin, 
elegido Presidente, en una in· 
tervención muestra su con· 
formidad en participar en un 
gobierno revolucionario y de
fiende su tesis de la «dicta· 
dura democrática » frente a los 
mencheviques. El Comité 
Central nombrado se compo
ne, entre otros, de Lenin, Bog· 
danov, Rykov, etc. En Gine
bra aparece. dirigido por Le
nin, el órgano bolchevique 
«Proletari ". En una carta 
abierta Lenin protesta de la 
intc¡-pretación que Kautsky 
hace de la escisión y conside
ra: «iExigid documentos, do
cumentos auténticos!» ALu
nacharski, en carta, le dice: 
I<cn la lucha política el estan
camiento significa la muerte» 
y añade que «tenemos increí
blemente pocas ruerzas». Pu
blica «Dos tácticas de la so· 
cia ldemocracia en la revolu
C10n democrática» donde 
opina que la burguesía rusa, 
atrasada, no puede llevar a 

L. mujer de len!n, Nadejda KonltllnUnO'ln. 
Kruplkll!lI, en su época de eltudlante, hac!. 

1895. 

cabo la revol ución por lo que 
e l proletariado, junto al cam
pesinado, ha de crear una 
«dictadura democrática». Los 
mencheviques, por el contra · 
rio, hablan de una revolución 
burguesa en la que el papel 
representado por la burguesía 
debe de ser el de la conquista 
del poder para dar paso a un 
desarrol lo democrático
capital ista que abra el camino 
al proletariado hasta alcanzar 
el socialismo. En carta poste· 
rior a Lunacharski, Lenin in
dica que si en Rusia exist iera 
un parlamento sería .justo el 
apoyo a los liberales en una 
votación de desempate. Pero 
que la situación en el trans-

El zar Nk:o!ís U mUlllra un leono anta SUI tropal arrodl1htd ... prep.radel para mlifchar all,.nlll. durante .a guerra ruso- japonela. 
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curso de una revolución es di
versa y que, por tanto, «es pre
ciso analizar a fondo la rela
ción del parlamentarismo con 
la revolución». En octubre 
Lenin escribe a sus camaradas 
de Petersburgo y les aconseja 
que funden inmediatamente 
grupos de combate. El 30 de 
octubre el Zar proclama el fin 
del despotismo y la imp1t:mta
ción de las libertades bw " 11 

sas . y Lenin escribe a Plejanov 
asegurándole de que está con
vencido" de que la necesidad 
de unificar la socialdemocra
cia ha madurado definitiva
mente. y de que «coincidimos 
con ustedes en las nueve dé
cimas partes de todas las cues
tiones de la teoría y la práctica 
y no vale la pena distanciar
nos por esa décima parte res
tante • . EI21 de noviembre re
gresa a Rusia e inmediata
mente inicia trabajos clandes
tinos. Aboga por una demo
cratización del partido des
pués de que hubiera alcan
zado la libertad de asociación 
y prensa. Asiste a la II Confe
rencia Pan-rusa de los me n
cheviqucs en Petersburgo. 
Publica un articulo contra los 
anarquistas. Toma parte en 
una sesión del soviet de Pe-
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tersburgo. Conoce a Gorki. Ca
lifica en su artículo «Socia
lismo y religión» a la religión 
como «opio del pueblo». En 
Finlandia se celebra la 1 Con
ferencia Bolchevique a la que 
acude Lenin y en la que de
fiende la reunificación con los 
mencheviques sobre una base 
paritaria . La Conferencia 
acuerda el boicot a la primera 
Duma (asamblea nacional ru
sa). En Moscú estalla un le
vantamiento armado y Lenin 
regresa a Petersburgo. En 
Moscú, 1906, Lenin se opone a 
las «ilusiones constituciona
les ». considera que las huelgas 
políticas están agotadas y 
preconiza el levantamiento 
armado. En un artículo es
cribe que «el principio del 
centralismo democrático den
tro del partido goza en la ac
tualidad de general acepta
ción ». Se celebra en Esto
colmo el Congreso de Reunifi
cación de) POSDR. Lenin, en 
las reuniones preparatorias 
con los bolcheviques, se opone 
a la tendencia que desea boi
cotear el congreso dada la 
mayoda menchevique exis
tente en él. Interviene en va
rias sesiones y son aprobadas 

,1 propuestas suyas. El Comité 

Central queda constituido con 
siete mencheviques y cuatro 
bolcheviques, ninguno de los 
cuales es Lenin. La reunifica
ción es, en verdad, sólo formal 
y la mayoría de las resolucio
nes pueden considerarse men
cheviques. Pese a todo ello Le
nin redacta un llamamiento 
en el que afirma que «ya no 
existe la escisión». El 22 de 
mayo, por vez primera en Ru
sia, pronuncia un discurso en 
un acto público ante tres mil 
personas. En un artículo ataca 
a Ple,ianov por sus tendencias 
«derechistas» y en otro consi
dera que la fracción socialde
mócrata en la Duma puede ser 
«de gran utilidad para la 
causa de la revolución». En ju
lio se producen Jos levanta
mientos de Kronsladt y de 
Sveaborg y la Duma es disuel
ta. Encuentro en Finlandia de 
Lenin con Rosa Luxemburgo. 
Escribe un artículo en el que 
defiende la táctica guerrillera 
y profetiza que la Revolución 
rusa será un «levantamiento 
armado». En noviembre se cc
lebra la 11 Conferencia de) 
POSDR, en la que Lenin sigue 
en minoría. Al siguiente año 
Lenin escribe «Socialdemo
cracia y elecciones para la 



Apertura de la Duma (Parlamento) del Imperio. por el ur NicolaS 11. en el Palacio de Invierno, 
e) 10 dé ma'lO de 1906. 

más tarde, dirigida a Luna
charski, defiende a Bebel y cri
tica a Trotski. A finales de 
1907 Lenin, hostigado de 
nuevo por la policía zarista, 
c¡,mprende su segunda emigra
ción, que no terminará hasta 
1917. En 1908, después de vi
sitar Estocolmo y Berlín de
cide vivir en Ginebra con su 
compañera, En una carta a 
Gorki en la que denuncia el 
hecho de que los intelectuales 
están abandonando al parti
do, afil"ma «que se largue esa 
gentuza~>, así el partido «se 
limpia de inmundicia peque· 
ñoburguesa», «los obreros se 
preocupan cada vez más por 
las tareas» y «subeeJ papel de 
los revolucionarios profesio
nales surgidos del medio 
obrero». En esa misma carta 
confiesa que está mal prepa
rado filosóficamente, que leea 
Bogdanov y a Lunacharski, 
que Plejanov es criticable po
líticamente, pero que en «filo
sofía representa la causa .¡us
ta» y que está a favor del ma
terialismo. En este periodo 
Lenin insiste, en su corres
pondencia, en sus preocupa
ciones filosóficas e inicia su li
bro « Materialismo y empirio
criticismo». Escribe en un ar· 
tículo su posición contraria al 
llL'ulralismo de los sindicalos 

Duma»: ataca a los liberales 
(cadetes) y afirma que en cues
tiones importantes los parti
dos de estructura democrá tica 
«no pueden prescindir de 
una consulta con todos sus 
miembros sin excepción». Y 
en otro ataca a una fracción 
menchevique que ha pactado 
con los liberales, lo que lleva 
al Comité Central del panido 
a abrir un juicio disciplinario 
a Lenin. En febrero, analiza, 
en otro artículo, la victoria 
electoral de los liberales y la 
derrota de la derecha en Pc
tersburgo. En una entrevista 
con el enviado de« L'Humani
té» de París , Lenin declara qUL' 
en Rusia no se está produ
ciendo una revolución prole
taria sino burguesa. En abril 
comparece ante el tribunal 
disciplinario del partido, 
constituido por tres represcn
[antes suyos, otros tres men
cheviques y tres más que n:
presentan a los partidos letón 
y polaco ya la «Liga». En el V 
Congreso del POSDR (cek'
brado en mayo, Londres) lu~ 
mencheviqucs tienen 97 dele
gados y los bolcheviques 106. 
En el nuevo Comité Central 
que se nombra figuran seis 
bolcheviques (entre ellos Zi
noviev), cuatro menchevi-

ques, dos socialdemócratas 
polacos y un letón. Lenin re
gresa a Rusia donde ha sido 
disuelta la nueva Duma y se 
opone al boicot de las nuevas 
elecciones, aclarando su pos
tura contraria a las anteriores 
elecciones. En agosto acude a 
Stuttgan al Congreso de la In
ternacional Socialista, es ele
gido miembro del Presidium y 
conoce a Clara Zetkin. Lenin, 
Luxemburgo y MarLOv pre
sentan, conjuntamente, cua
tru enmiendas a las proposi· 
ciones de BL'be!. En una carla, 

Len,n erllfe los m'emb.os delg.upo de la Ur"a., Cle lueha po. la hberac.on Cle la clase obrera .. 
de San Petersbu.go. en 1897 lA la derecha de Lenln, senlado. Marlov; a su izquierda. 

Bogdanov). 
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El ,rtlculo de Lenln en 11" periódIco n'SKRA·" (Le Chlspe), de diciembre de 1900 

rusos .v defiende ", el máximo 
acercamiento -de los sindi
catos- al pal-tido socialde
mócrata,., En carta a Gorki ya 
Lunacharski se opone ¡'alun
damente a ellos porque de
fienden «la unión enlre socia
lismo cicntifico y la religión », 

Pasa unos días en Capd con 
Gorki, del que siguI.:: separado 
en muchas cuestiones. En ju
nio Bogdanov, como dirig(:ntc 
de los bolcheviques de iz
quierda, se opone a tesis polí
ticas de Lenin, pero, en el fon
do, su separación obedece a 
posiciones filosóficas. Lcnin 
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abanduna Ginebra \ decide 
vivil~ en Pans, donde en 1909 
participa en una reunión del 
Comité Central dd partido. 
Enseña filosofia en los círcu
los marxistas y en Moscú se 
publica su libro filosófico, 
«Mat(Tialismo~' empil-iocriti
cismo», en el que la tesis esen
cial es la consideración de que 
para él «e l materialismo filo
sófico es el reconoc imiento de 
una rcalidad objetiva inde
pendiente de nuestl-a'concien
da». En verdad, este texto fi
losófico de Lenin hoy, a la luz 
de la Critica aCllIal, puede en-

juiciarse como un material en 
l.'l que prevalece un materia
lismo mccanicista y elemen
tal. En su defensa, por contra, 
tal vez haya que aclarar que a 
LI.:nin, en el fondo, no le inte
resaban las doctrinas, sino en 
su rene.¡o prá¡;tico y político. 
y, pOl'otra parte, su incesante 
-" continua agitación política 
no le pel-milían una renexión 
filosófica meditada y exhaus
tiva. En una reunión de la re
dacción de «Prolctari» en Pa
hs, pide que Bogdanov. que 
también asiste, sea expulsado 
de la fracción, aunque no del 
partido. Y exige que el boIche
,-ismo sea «ahora rígidamente 
marxista». En agosto, en carta 
a Zinovicv, ataca a los mell
chcviques, a los canallas del 
g¡-upo·de Bogdanov y al «bri
bón» de Trolski. En octubre, 
de ese 1909, Lcnin y Krups
kaia asisten, como cspectado
¡-es, a la manifestación que se 
I.:cleb,-a en París como pro
testa por la ejecución de Fran
cisco Fel,.er. En carta a Gorki 
k' informa que la escisión con 
lus bulcheviques de izquierda 
l.'S inevitable, pero añade que 
«ni por asomo se acerca a la 
profundidad de la existente 
con los mcncheviques». Es en 
Panscn 1910cuandoconucea 
fncssa Annand, bolchevique 
rusa desterrada que via.ja con 
sus tres hijos. No se tienen se
guridades de hasta que punto 
sus relaciones fueron intimas, 
aunque, entre otl-US. Fischer 
anota que «era muy atractiva 
\ Lellin era sensible a ese 
atractivo». Hasta 1920, año en 
el que muen.:: Inessa, las rela
ciones amistusas entre ella y 
Lenin y la familia de él no se 
intcn'umpcl1. Si quedan tes
timonios de los compañel'os 
de Lcnin que junto a el asisten 
en Moscú a los funel'ales de la 
amiga muerta y coinciden en 
describir a un Lcnin tan afec
tado que «cada vez qu(: nues
lI"U circulo se desplazaba por 
algún movimiento de los pre
sentes, también él se dejaba 



empu.iar Sin resistencia algu~ 
na, como si estuviera agrade~ 
cido de que se le acercara más 
a la muena ». Lenin en ese Pa4 

rís de 1910 no cesa, pese a que 
sus actividades son cada ve 
más intensas, en disputar con 
los bolcheviques de izquierda, 
provocándose, incluso, alguna 
violencia. Se acuerda suspen~ 
der la publicación de «Prole 4 

tari,. y apoyar «?ravda», de 
Trotski. Lenin ataca a la vez a 
los izquierdistas, critica lite~ 

raria y políticamente a Gorki 
y defiende la reunificación con 
los mencheviques de Plejanov. 
Y, más tarde, en carta a GOI-ki, 
se lamenta de sus disgustos 
con los bolcheviques de la 
emigración y confiesa que 
«emigración y disputas son 
dos conceptos estrechamente 
enlazados». Después de visi~ 
tar a Gorki en Capri, asiste en 
Copenhague al Congreso de la 
Internacional Socialista, a 
donde acuden también Zino~ 
viev, Martov, Kamenev, 
Trotski, Plejanov, Lunachars
ki. De vuelta a París escribe a 
Radek criticando duramente 
las interpretaciones que 
Trotski y Martov han hecho 
del Congreso. En esta época 
vuelve a colaborar con los par~ 
tidarios dt: Plciano\'. Cond1..'na 

al oportunismo del que dice 
que «es precisamente oportu· 
nista porque sacrifica los inte
reses fundamentales dd m0 4 

vimiento por sus venta.ias o 
consideraciones momentá~ 
neas, basadas en cálculos 
miopes y superficiales». En 
carta a Gorki (1911) Lenin 
dice que «la oposición a la po
lítica colonial a través de la 
organización del proletariado 
no frena el desarrollo del capi· 
talismo sino que lo acelera al 
obligar a crear unos métodos 
más civilizados y lécnica~ 
mente más perfectos». En un 
trabajo titulado «Sobre ver
dades viejas, aunque eterna~ 
l-;tente n~evas», afirma que 
todo país capitalista tiene que 
pasar por un período de revo~ 
lución burguesa durante el 
cual se forma esa o aquel la 
fase del democratismo o par
lamentarismo, si bien la 
forma depende de si la hege 4 

monía la ostenta la burguesía 
o las capas bajas. En octubre 
de ese mismo año, 1911, Lenin 
ataca en un artículo a los bol
cheviques «conciliadores», 
opuestos a los bolcheviques 
«Ieninistas» y aclara que en 
cuanto a ese «calificativo de 
«leninista» se trala simple
mentt' de un intento malo-

grado de indirecta, con el que 
se quiere decir que se refiere a 
los part ida nos de una persona 
aislada; en reaHdad todo el 
mundo sabe muy bien que no 
se trata de que alguien com~ 
parta mis opiniones persona
Jes sobre uno u otro aspecto 
del bolchevismo». El 4 de di~ 
ciembre pronuncia su dis 4 

curso funerario con ocasión 
del entierro de Laura (Marx) y 
Paú! Lafargue que se han sui 4 

cidado: «Cuando uno ya no es 
capaz de trabajar para el par
tido, hay que saber enfTen~ 
tarse con la verdad y poder 
morir como los Lafargue». El 
18 de enero de 1912 comienza 
en Praga la Conferencia de los 
bolcheviques que concluye 
con la constitución de un par
tido bolchevique totalmente 
autónomo, incluso orgánica~ 
mente. En una de las sesiont:s 
Lenin defiende la «elasticidad 
de las organizaciones» y pre4 

coniza el que la base sea .. la 
célula ilegal rodeada de una 
red de células legales». Lenin 
es elegido representante en el 
Buró Socialista Internacional 
y miembro del Comite Central 
Bolchevique creado en Praga. 
En cana a su hermana Anna 
(marzo) Lenin dice que «entre 
los nU1..'stros se están produ-

La dlrlgenta 
aoeleldemóerala ru.a, 
Iné. Armand. tOn la que 
.e .upone mantuvo 
Lenln un .. ralaelone. 
parlleularmente 
aml.josa •. (Novo.U). 
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ciendo peleas y todos se arro- Yat-sen de .ideas reacciona- frazarse de marxistas». En 
.jan mutuamente inmundi- rias». Así como el ataque a otro, también en «Pravda», a 
cias». Escribe semanas más Rosa Luxemburgo por la crí- los pocos días, Lenin aborda el 
tarde su artículo ceLos parti- tica de ella a Radek. En sep- problema del taylorismo y 
dos políticos en Rusia» en el tiembre de este año, 1912, es- proclama que Europa debía 
que afirma que los parlamen- cribe a su hermana Anna y le imitar a los yanquis, pero que 
tos no son perjudiciales y dice que espera 1..'IlL:untrarla la burguesía europea, en vez 
añade que «con la ausencia de pronto «a menos que estalle de adoptar: «sus instituciones 
corporaciones representati- una guerra, cosa que no espe- democráticas» o sus .liberta-
vas todavía es mucho mayor ro», lo que vuelve (en noviem- des políticas», adoptaba "dos 
la confusión, la mentira poli- bre) a repetir, esta vez a su métodos más recientes para la 
tica y todo tipo de prevarica- otra hermana María y todavía explotación de los trabajado-
dones políticas. Cuanto ma- más tarde (en diciembre) a su res». En abril publica un tra-
yor es la libertad política de madre. Termina el año con ba,io en el que Lenin analiza, 
un país, cuanto más firmes y otra carta a Gorki: «Proba- en síntesis, la teoría marxista 
democráticas son sus corpo- blemente no habrá guerra. Así y subdivide al marxismo en 
raciones represen tati vas, que de momento permanece- tres componentes: la filosofía, 
tanto más fácil resulta para remos aquí --en Polonia- y la economía y la doctrina del 
las masas populares cam- nos «aprovecharemos» del socialismo. En mayo escribe, 
prender la lucha de los parti- odio de los polacos contra el en un artículosobreChinaque 
dosy aprenderla política». En zarismo». En febrero de 1913 «el partido de Sun Yat-sen se 
junio, critica los órganos pe- Lenin preside una reunión del está convirtiendo en un im-
riodísticos del partido Comité Central en Cracovia. portante factor del progreso 
«Nevskaia Svesda» y «Prav- Krupskaia escribirá después: en Asia y del progreso de la 
da», a los que califica de «ór- «En esta ocasión habló mucho humanidad). En agosto Lenin 
ganas secos y monótonos, con Stalin sobre la cuestión interviene en la Conferencia 
desprovistos de interés y nacional y se alegró mucho de de las organizaciones del 
combatividad; un órgano so- haber encontrado a un cama- POSDR en el extranjero con 
cialista debe polemizar; nues- rada que se interesaba seria- un trabaio «Sobre la situación 
tra época es de máxima confu- mente por la cuestión y la co- del parÚdo». y en septiembre 
sión y sin polémica no hay nada a fondo». En un artículo aparece su artículo «Mar-
nada que hacer». Interesa sub- apan.·cido en marzo (<< Prav- xismo y reformismo» en el que 
rayar la crítica que en su ar- da)) escribe: «La dialéctica de indica que a diferencia de los 
tículo «Democracia e idcolo- la historia es tal que la victo- anarquistas, los marxistas 
gia populista en China» esta- ria teOTlca del marxismo «admiten la lucha por las re-
blece Lenin, acusando a Sun obliga a sus enemigos a dis- formas, esto es, por aquellas 
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mejoras en la situación de lus 
trabajadores, a pesar de que 
el poder siga en manos de la 
clase dominante)) pero hay 
que combatir, sin embargo, a 
esos reformistas que quieren 
limitar sus acciones a la re
fdrma, pues ~1 reformis
mo, con ese carácter, significa 
«el alejamiento del marxismo 
y su sustitución por una 'polí
tica social' burguesa». Y a fi
nes de este año de 19 13 Leni[l 
escribe a Inessa Armand estas 
líneas: «la mayor parte de la 
humanidad (99 por 1 00 de la 
burguesía, 98 por 100 de los 
liquidadores, aproximada
mente un 60-70 por 100de los 
bolcheviques) no saben pen
sar, limítándose a aprender 
palabras de memoria». 

3 . LOS PASOS 
CRUZADOS 
(l914-1916) 

Lenin, con motivo de sus dis
paridades con Bogdanov, que 
acaba de abandonar la redac
ción de «Pravda», escribe a 
Kamanev: «Por lo que se ve, la 
salida de Bogdanov ha provo
cado descontento (entre la 

.,- -~ ", 

chusma de la intelectuali
dad, claro está)>>. Es el pro
blema de las nacionalidades el 
que aborda un trabaio poste
rior (marzo) donde afirma que 
«los traba jadores con con
ciencia de c·lase no predican d 
separatismo, pues conocen las 
ventajas de los grandes esta
dos y de la unión de grandes 
masas de trabajadores; sin 
embargo, los grandes estados 
sólo pueden ser democr·áticos 
con plena igualdad de dere
chos de las naciones. Y una 
igualdad así supone también el 
del"echo al separatismo». En 
junio, Lenin escribe «Sobre la 
unidad )}: «la unidad es impo
sible sin organización. La or
ganización es imposiblE' sin la 
sumisi.ón de la minuría a la 
mayoría)). y llega el 1 de 
agosto de 1914. Lenin se en
tera de la declaración de gue
rra de Alemania contra Rusia 
y días más tarde de la aproba
ción de los créditos de guerra 
por parte de los socialdemó
cratas alemanes en el parla
mento alemán, lo que no 
acepta y se niega a creerlo . Ya 
antes, en respuesta a Zinoviev 
que aseguraba que los su.cial
demócratas alemanes no se 
atreverian a hablar en contra 
de la guerra. L('nin había res-

17 de Julio de 1917: 
Guerra civil en 
Pelrogrado. E,cene de 
pánico en el ánllulo de la 
calle Sadovala y le 
perspectiva Nevlkl. 

pundido ,( no , a pesar de todu 
no son tan canallas, no lucha
n'm contra la guerra "pero vo
tarán t:!n con tra para que la 
clase obrera no se alce contra 
dios)). Ahora , ante la eviden
cia de la .. traición» alemana 
~xclama: «Este es el fin de la 
11 Internacional». El 8 de 
agosto Lenin es detenido en 
Polonia durante unos días, 
pero los dirigentes socialde
mócratas, en especial el aus
tríaco Adler, consiguen su Ii
bcnad. Se refugia en Suiza, 
donde se reúne con varios bol
cheviques y en una ponencia 
subre la guerra, que es acep
tada. caracteriza a ésta como 
«burguesa, imperialista, di
nastica» y condena a los socia
listas alemanes como lraido
res al socialismo. Esta posi
ción es ampliada más tarde 
(octubre) afirmando que la 
postura contra la guelTa de
bel-á partir de una situación 
real, que la guelTa actual es 
imperialista, que ya ha pa
sado la época de las guerras 
nacionales y recuerda que 
para Marx el proletariado no 
tiene patria. Y alaba a Martov: 
«precisamente porque mis di
ferencias con Marta\' fueron 
tantas y tan fuerles debo afir
mar que este escritor está ha-
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ciendo ahora precisamente lo 
que todo socialdemócrata debe 
hacer: critica a su propio go
bierno». En calia a Shiliapni
kov (octubre) Lenin escribe: 
«Pannekoek tien\! razón: la 
n Internacional ha muel-to de
finitivamente. Ha sido enCerra
dapor los oportunistas (y no por 
el «parlamentarismo», como 
ha expresado el torpe Panne
koek)>>. En Berna (diciembre) 
Lenin ataca la conferencia que 
Martov ha pronunciado sobre 
«La guerra y la crisis del socia
lismo.)). Y es a comienzos de 
1915 cuando ~scribe a Inés 
Armand en uno de esos carac
terísticos giros suyos en los 
que demuestra la preocupa
ción por tantos temas funda
mentales a la vez (alguien de
finió a Lenin así: «no hay un 
solo hombre en el mundo que 
como él se ocupe de la revolu
ción las veinticuatro horas del 
día, que no tenga más pensa
mientos que los relativos a la 
revolución y que, hasta 
cuando duerme no vea más 
que la revolución en sus sue
ños»), sobre el tema de las re
laciones sexuales: «aconsejo 
eliminar de entrada la peti
ción de amor libre (por parte 
de la mujer). En realidad se 
deriva de ello una petición 
burguesa pero no proletaria». 
Y, remacha su concepción 
unos días más tarde, propo
niendo a su amiga (que seguía 
consultandole sobre el pro
yecto de un folleto que ella es
taba en trance de escribir), 
que había que.contraponer «3 I 
matrimonio pequeño 
bu rgués-i n te lectualoi de, 
campesino, provinciano, su
cio y sin amor, el matrimonio 
civil, proletario y con amor, 
hasta alcanzar a los tipos con 
conciencia de clase». Estas 
concepciones, en cierta ma
nera acríticas de .Lenin y dicta
das por conceptos estrechos y 
nada abiertos, sería una cons
tante en él en cuanto es céle
bre su posterior polémica con 
la Kollontai sobre el «vaso de 
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En el palacio de Tur,kole-Selo, el aguila y los monogramas Imperiales han ,Ido cubierto. 
con paños rojos ... Es el Iln del zarismo. 

agua», etc. El 22 de mayo Le
nin escribe a la Kollontai. que 
se encuentra en Oslo, una 
carta en la que critica a los 
«bUl-gueses provincianos» de 
Noruega que «en vísperas de 
la revolución social se oponen 
a que el pueblo sea armado», 
considerando que «¿cómo 
puede admitirse la lucha de 
clases, si se es incapaz de 
comprender que en determi
nados momentos liene qUl' 

convenirse irremisiblementl' 
en guerra civil?». Y reafirma 

en un artículo (julio) que en 
caso de guerra reaccionaria la 
clase revolucionaria debe de
sear la derrota de su propio 
gobierno. Lenin, conjunta
mente con Zinoviev, escribe el 
folJeto "Socialismo y guerra» 
en el que destaca -tras el cla
sico análisis suyo de que la 
guerra tiene un carácter im
perialista y en el que se con
dena a los socialdemócratas 
patrioteros-la tesis de que se 
debe crear la In Internacional 
con una base revolucionaria. 



En septiembre se celebra en 
Zirnmerwald la Conferencia 
Internacional convocada por 
el Partido Socialista italiano. 
Por Rusia asisten los bolche
viques Lenin y Zinoviev y por 
los mencheviques Martov y 
Axelrod. También acude 
Trotski. La delegación más 
numerosa es la de los social
demócratas antibelicistas 
alemanes. Lenin consigue ali
near, alrededor suyo, a la «iz
qu.ierda» de Zimmerwald (Zi
noviev, Radck, entre otros). 
Lenin presenta su tesis de que 
«la guerra imperialista entre 
naciones sea transformada en 
guerra civih, pero es derro
tada por 19 votos contra 12. 
Radicalizando su cótica an
tiimperialista Lenin (en octu
bre) escribe un artículo en el 
que dice que «resulta imposible 
una solución individual de las 
tareas revolucionarias en ese o 
aquel país. Hoy la revolución 
democrática burguesa en Ru
sia ya no es prólogo, sinoparte 
inseparable de la revolución 
socialista en Occidentc». Y 
meses después (febrero de 
1916) en un acto en Berna, Le
nin proclama «(que después de 
la guerra europea vendrá la 
revolución proletaria contra 
el capitalismo». En su tesis 
«La revolución socialista y el 
derecho de las naciones a la 
autodeterminación» (mayo), 
combatiendo a Bujarin y a 
Radek, establece que« la revo
lución socialista no es un acto 
aislado, sino una época en la 
que se agudizan los conflictos 

de clase» y añade que «así 
como resulta imposible un so
cialismo victorioso que no 
lleve a la práctica la democra
cia total, así el proletariado 
que no realice la lucha conse
cuente y revolucionaria por la 
democracia no logrará prepa
rarse para vencer a 1:1 turgue
sía». A principios de jUnio Le
nin termina su libro" El impe
rialismo fase supcrit\r del ca
pitalismo» y esa obra con «El 
Estado y la revolución» pue
den considerarse como las de 
mayor influencia universal. 
Es un momento de plenitud en 
su evolución ideológica y en la 
plasmación teórica. En «El 
imperialismo fase ... » Lenin 
establece que el capitalismo 
del siglo XX es un capitalismo 
monopolista en cuanto a su es
tructura interna, imperialista 
en cuanto a su eficacia en la 
política exterior y, en relación 
a su significado histórico, lo 
juzga como capitalismo en co
rrupción (<<capitalismo de 
transición o, mejor dicho, mo
ribundo»). Durantc cstos me
ses, Lenin madura el pro
blema de la creación de una 
«In Internacional única
mente cont.ra los kautskyanos 
de todos los países» y basada 
en la izquierda de Zimmer
wald. En un trabajo (Sobre 
una caricatura del ~aI-xismo 
y sobre el 'economismo impe
rialista', Lcnin dice: «El so
cialismo es doblemente impo
sible sin democracia: 1.° el 
proletariado no podrá realizar 

la revolución socialista si me
dia.'1te la lucha por la demo
cracia no se prepara para la 
revulución; 2.° sin una reali
zación total de la democracia 
el socialismo victorioso no 
podrá afi rrnar su victoria ni 
hacer verdad la muerte del Es
tado para la humanidad». Y 
respecto al camino para llegar 
al socialismo afirma que «to
dos los pueblos alcanza¡-án el 
socialismo, eso es infalible. 
Pero no llegarán a él por una 
vía igual para todos: cada uno 
confel-irá sus propias caracte
rísticas a esa o aquella forma 
de democracia, a esa o aquella 
va¡-janle de la dictadura del 
proletariado, a ese ° aquel 
rilmo de transformación so
cialista de los distintos aspec
tos de la vida de la sociedad. 
Nada sería teóricamente más 
penoso y prácticamente más 
ridículo que pintar con monó
tonos grises un cuadro del fu
turo en este aspecto y ((en 
nombre del materialismo his
tórico». A finales de 1916, en 
su articu lo «Sobre la consigna 
del 'desarme' »---el desarme es 
un ideal socialista pero sólo en 
el socialismo de.jará de haber 
guen-as- Lenin afirma ('pero 
no es socialista aquel que es
pera que el socialismo pueda 
realizarse sin revolución y sin 
dictadura del proletariado. La 
dictadura es el poder estatal 
que se apoya directamente en 
la autoridad. En la epoca del 
siglo XX, la autoridad no es el 
puño ni la porra,sinoel ejérci
to» .• R. M. S. 
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