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Capítulo I 

 

Vladími r  I l i ch Ul iánov,  más conocido como Lenin ;  nac ió en 

Simbirsk ,-  c iudad rusa a or i l las del  Volga-  e l  10 de abr i l  de 1870.   

Fue e l  cuarto h i jo  de I lyá Nikolá ievich Ul iánov y Mar ía Aleksándrovna 

Blank .   Su padre,  era de ideas l ibera les,  par t idar io  de las reformas 

del  zar  Ale jandro I I ;  t rabajaba como inspector escolar  en una 

provinc ia.   Este cargo -re lat ivamente a lto  en e l  escalafón de la  

burocrac ia imper ia l - ,  conl levaba e l  t í tu lo nobi l iar io  de “su excelencia” .  

 Por  su par te,  e l  abuelo paterno de Lenin,  era h i jo a su vez de 

un s iervo de Ast rakán,  era en parte Calmuco,-  pueblo de or igen 

mongol- .   Su abuelo materno Aleksandr Blank  era un médico de 

or igen judío conver t ido a l  cr is t ian ismo,  casado con Ana Groschop,  de 

re l ig ión lu terana.   

Por  lo  que se puede decir  que su fami l ia  era una mezcla de las 

etn ias y t radic iones re l ig iosas que conformaban entonces e l  Imper io 

ruso.    

Vlad ímir ,  fue baut izado en la  Ig les ia Ortodoxa rusa.   Su n iñez  

fue normal ,  en e l  seno de una fami l ia  cu l ta  y fe l iz.   Mantuvo una gran 

cercanía con esta durante toda su vida.    

Durante las habi tuales vis i tas veraniegas a la  hac ienda que 

poseían Kokúshk ino,  Vladimir  y sus hermanos se dedicaban a:  
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caminatas,  observación de la  natura leza y la  caza, -  act iv idad que 

Lenin conservó como adul to- .   

Los padres de Lenin educaron por igual a todos sus h i jos,  s in  

d is t inc ión de sexo.   Tanto Lenin como sus hermanos eran buenos 

estudiantes.   El  hermano mayor  de Vladimir ,  Aleksandr ,  ingresó en la  

Univers idad de San Petersburgo ,  a lgo poco común por aquel  

entonces,  ya que Rusia apenas contaba con unos d iez mi l  estudiantes 

univers i tar ios.    

En enero  de 1886,  mur ió su padre,-  I lyá Nikolá ievich Ul iánov-  a 

causa de una inesperada hemorrag ia cerebra l .   

V lad ímir  I l ich Ul iánov a los 17 años ingresó brevemente en la  

univers idad para estudiar  derecho.  En mayo de ese mismo año,-  

1887-  su hermano Aleksandr fue condenado a muerte por  intentar 

asesinar  a l  zar ;  su muerte lo  afectó profundamente.   

En su juventud,  Vladimir  no most ró n ingún in terés por la  

pol í t ica,  era re l ig ioso y estudiaba a los c lás icos de la  c ienc ia y de la  

l i teratura.    

F iódor  Kérensk i,  e l  d i rector  del  l iceo de Simbirsk redactó un 

in forme sobre e l  adolescente Lenin,  en su ú l t imo año en e l  

secundar io,  considerándolo un a lumno modelo que nunca había 

causado problemas a las autor idades de la  escuela.     

En e l  o toño de 1887 ingresó en la  Facultad de Derecho de la  

Univers idad de Kazán  g rac ias a su eximia condic ión de estudiante y 

e l  gran esfuerzo de su d i rector  F iódor  Kérensk i ,  ya que e l  ar resto de 

su hermano d if icu ltó e l  ingreso.   Ya en Kazán e l  joven Lenin entró en 

contacto con círcu los pol í t icos c landest inos.   

Fue detenido durante las manifestac iones estudiant i les de 

d ic iembre del  mismo año y,  probablemente a causa de los 

precedentes fami l iares,  y expulsado de la  univers idad con ot ros 

t re inta y nueve compañeros.   La razón de la  expuls ión estuvo 

re lac ionada d i rectamente con las protestas univers i tar ias.   Al  d ía 

s iguiente,  d i r ig ió  la  s iguiente carta a l  rector  de la  Univers idad:   
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“Considerando que no es posib le cont inuar  mis estudios en la  

Univers idad en las actuales condic iones de la  v ida univers i tar ia ,  

tengo e l  honor  de supl icar  humi ldemente a Su Excelencia que 

d isponga mi exc lus ión como estudiante de la  Univers idad Imper ia l  de 

Kazán. ”  

 Luego de la  mis iva,  se le  permit ió ,  cont inuar  sus estudios 

por  cor respondencia en la  univers idad de la  capi ta l  de l  imper io,  y se 

insta ló en Kokúshk ino,  cerca de Kazán, bajo vig i lanc ia pol ic ia l .   En 

esta época, e l  joven Lenin,  in te lectualmente br i l lante,  cu lminó su 

educación formal  como Licenciado en Leyes,  que acabó con 

excelentes notas,  por  cor respondencia,  s iendo un voraz lector .    

En e l  verano de 1888 en Kokúshk ino,  fue cuando descubr ió la  

l i teratura revoluc ionar ia y leyó la  in f luyente novela de Nikolá i  

Chernishevsk i ,  qu ien en su novela ¿Qué hacer?  (1862)  había creado 

e l  modelo de héroe revoluc ionar io ruso que vive solo para su causa,  

que le  inf luyó pr inc ipalmente en su rechazo visceral  a l  conformismo y 

lo  l levó a considerar  e l  ideal  revoluc ionar io.    

Para octubre del  mismo año,  ya Readmit ido en la  Univers idad 

de Kazán,  se ocupó en e l  estudio de El capi ta l  de Kar l  Marx,  e 

ingresó en un c írcu lo marxis ta organizado por Nikolá i  Yevgráfovich 

Fedoséiev.   Durante var ios años t ras su expuls ión de la  univers idad,  

Lenin pasó gran parte del  t iempo en e l  campo y solo vis i tó  la  c iudad 

de Kazán.   

En 1889, su madre heredó una hacienda en Alakáievka,  cerca 

de Samara,  en la  que t rató en vano que su h i jo se asentase;  pero 

Lenin no se adaptó a la  v ida de pequeño ter rateniente.   En mayo la  

fami l ia  se t ras ladó a la  hac ienda cercana a Samara,  lo  que l ibró a 

Vladimir  de ser  detenido durante e l  verano,  como lo fue e l  resto del  

c írcu lo marxis ta a l  que pertenecía.   

Durante este t iempo,  e l  joven Lenin cont inuó sus lecturas 

marxis tas y comenzó a estudiar  la real idad del  Imper io.   
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En junio de 1890, y t ras var ias sol ic i tudes rechazadas,  se le  

autor izó a examinarse como externo en las as ignaturas de Derecho 

por  la  Univers idad de San Petersburgo  y a t ras ladarse a la  capi ta l  

para real izar  los exámenes; estos se celebraron ent re sept iembre de 

1890 y e l  o toño de 1891.  

Después de su l legada a San Petersburgo,  y su contacto con la  

obra de Gueorgui  Ple jánov,  se adhir ió  def in i t ivamente a l  marxismo,  

desde una mirada soc io lóg ica,  pero combinada con e l  act iv ismo 

voluntar io  del  Pueblo;  puesto que creían que no era necesar io 

esperar a que se d ieran las “condic iones objet ivas”  para la  

revoluc ión;  estas deber ían provocarse mediante la revoluc ión soc ia l .    

Durante sus exámenes de la  pr imavera de 1891,  mur ió 

súbi tamente de t i fus su hermana Olga,  quien estudiaba también en la  

capi ta l  y cu idaba de é l .  Tras acompañar a su madre en e l  funera l ,  

vo lv ieron juntos a la hac ienda campestre durante e l  verano.   

Los lazos que unían a Vladimir  con su fami l ia  de or igen fueron 

fuertes y f lu ídos.   Él ,  por encontrse en e l  exi l io ,  no pudo estar  junto a 

su madre en sus ú l t imos días,  n i  en su muerte en ju l io  de 1916.   Una 

de sus pr imeras acciones a l  regresar a Rusia en la  pr imavera de 1917 

fue vis i tar  la  tumba de Olga y de su madre.   

En enero de 1892,  consiguió su d ip loma univers i tar io  con notas 

excelentes,  y comenzó a e jercer como pasante de abogado en 

Samara,  donde l levó la  defensa de campesinos,  pero en agosto de 

1893 regresó a la  capi ta l .   Para ju l io  de ese año,  y t ras repet idas 

sol ic i tudes a l  Tr ibunal  Comarcal  de Samara y a l  Departamento de 

Pol ic ía,  obtuvo la  cer t i f icac ión que le  dio derecho a ejercer la  

abogacía e l  resto del  año,  que le  fue renovada e l  año s iguiente.   

Durante este t iempo escr ib ió,  para su lectura en c írcu los marxis tas,  

a lgunos textos contra “Los popul is tas”.  
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Capítulo II 

 

V ladimir  I l ich ejerc ió de Abogado in termitentemente ent re 1893 

y 1894 pero,  para entonces su in terés por  la  act iv idad revoluc ionar ia 

había desplazado a la  abogacía;  cuando se hal laba en la  c iudad,  

Lenin se reunía con círcu los revoluc ionar ios,  cuando regresaba a l  

campo, se entregaba a la  l i teratura soc ia l is ta.   

Para f ina les de 1893,  se t ras ladó a San Petersburgo,  

deteniéndose en e l  camino en Nizhni  Nóvgorod y en Moscú,  donde 

ent ró en contacto con d iversos grupos marxis tas.   Al l í  empezó a 

t rabajar  para un abogado de la  c iudad, pero su pr inc ipal  act iv idad fue 

la  revoluc ionar ia;  t ras insta larse en San Petersburgo,  ent ró en 

contacto con una organizac ión marxis ta del  Inst i tuto Tecnológ ico,  

ambiente en e l  que pasar ía e l  resto de su vida.   

Para 1894 escr ib ió Acerca de la  l lamada cuest ión de los 

mercados .   Conver t ido ya en uno de los pr inc ipales d i r igentes de los  

marxis tas de la  c iudad,  grac ias a su energ ía y erudic ión,  dedicó los 

dos años s iguientes a mejorar su organizac ión,  en cooperación con 

ot ros act iv is tas como Már tov.    

En febrero de 1894, se fue a viv i r  a  Moscú,  y a l l í  conoció a 

quién ser ía su futura esposa: Nadezhda Krúpskaya.   El la  era también 

miembro de los grupos soc ia l is tas c landest inos.  Grac ias a e l la ,  Lenin 

ent ró en contacto con obreros de la  capi ta l ,  ya que los c írcu los en los 

que desarro l laba or ig inalmente su act iv idad estaban formados 

pr inc ipalmente por  in te lectuales.     
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Vladimir  t rataba de aprender sobre la  v ida de los obreros para 

fac i l i tar  su labor de ag i tac ión y propaganda revoluc ionar ias ent re e l  

pro letar iado.   Su act iv idad pr inc ipal  era la  l i terar ia,  tanto en escr i tos 

d i r ig idos a l  pro letar iado como a los in te lectuales rusos.    

En estos años en San Petersburgo,  adopta e l  cr i tereo eje de su 

pensamiento pol í t ico,  que permaneciera ina l terado el resto de su 

vida.   Para Lenin,  la t ransformación del  imper io en una comunidad 

soc ia l is ta se lograr ía mediante la  act iv idad del  pro letar iado,  cuya 

mis ión h is tór ica consis t ía  en ser  la  vanguardia del  pueblo,  acabar  con 

e l  absolut ismo del  Zar  e imponer un s is tema democrát ico que debía 

asegurar un poder  estata l  popular  que,  con e l  t iempo, t ransformar ía a l  

pueblo en soc ia l is ta.   

El  motor  de estos cambios deber ía ser  una inspirac ión en 

cadena:  e l  part ido deber ía inspirar  en su acc ión a l  pro letar iado,  quien 

a su vez,  inspirar ía a l  pueblo ruso entero,  e l  cual f ina lmente,  

inspirar ía a l  mundo en la  gran t ransformación ant icapi ta l is ta.    

Ent re mayo y sept iembre de 1895 real izó su pr imer via je a l  

ext ranjero;  su f in era entrar  en contacto y a aprender  de las grandes 

f iguras de la  soc ia ldemocrac ia europea.  Vis i tó  pr imero a l  “padre” del  

marxismo ruso,  Gueorgui  Ple jánov,  exi l iado en Suiza,  y a l  resto de 

fundadores del  Grupo para la  Emancipación del  Trabajo,  una de las 

pr imeras organizac iones marxis tas rusas.   Ple jánov lo  recomendó a 

Wilhelm Liebknecht,  uno de los pr inc ipales d i r igentes del S.  P.  D.  

a lemán.   Luego vis i tó  a l  yerno de Kar l  Marx,  Paul  Lafargue, en Par ís ,  

antes de pasar  por  Ber l ín  y regresar a Rusia e l  19 de sept iembre.   

A comienzos de la  década de 1890,  los marxis tas rusos tomaron 

una estrateg ia de ag i tac ión popular  d i r ig ida a la  toma de concienc ia 

de los t rabajadores,  mediante la  organizac ión de luchas labora les.   

Tras e l  regreso de Lenin de su via je a Europa occ identa l ,  a 

f ina les de 1895 Vladímir  I l ich Ul iánov y  Yul i  Már tov fundaron la  Unión 

de Lucha para la  Emancipación de la Clase Obrera ,  organizac ión 

que fue desart icu lada apenas empezó,  con e l  arresto de sus 

d i r igentes la  noche del  20 de d ic iembre,  acusados de propaganda 
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socia ldemócrata entre los obreros de la  capi ta l .   Por  e l lo ,  Lenin 

estuvo más de un año en pr is ión,  y luego fue dester rado a Siber ia -

ent re 1897 y 1900-;   por razones de salud se le  permit ió  escoger  su 

dest ino y e l ig ió  la  a ldea de Shúshenskoye,  en la  reg ión de Minusinsk  

a l  sur  de Krasnoyarsk.    

Los t res años de exi l io ,  que cumpl ió  ín tegramente,  resultaron 

f ruct í feros tanto a nive l  personal  como profes ional  y pol í t ico.   Al l í  se 

casó e l  10 de ju l io  de 1898 con Nadezhda Krúpskaya.   El  mat r imonio 

que debió celebrarse por la  ig les ia,  fue benef ic ioso para que e l la  -

también condenada a exi l io  in ter ior  - ,  pudiera acompañar lo a l  mismo 

dest ino.    

Por  haber estado exi l iado en Siber ia,  a  or i l las del  e l  r ío  Lena;  

en 1901 adoptó su seudónimo Lenin.   Se cree que e l ig ió este mote en 

oposic ión a Georg i  Ple jánov,  quien usaba e l  seudónimo Volg in,-  por  

e l  r ío  Volga- .  Vladimir  I l ich,  habr ía e leg ido a l  r ío  Lena, -  que es más 

largo que e l  Volga y c i rcu la en la  d i rección opuesta.   Pese a esta 

h ipotes is  sobre suseudónimo,  e l  mismo Lenin nunca expl icó por qué 

lo  escog ió.   

Al l í  en Siber ia,  Vladimir  escr ib ió El desarro l lo  del  capi ta l ismo 

en Rusia  (1899) .   Para é l ,  la  propagación del  capi ta l ismo en e l  

imper io ruso i r ía  dest ruyendo la  ant igua unidad de los campesinos;  

estos a su vez se encont rar ían cada vez más d iv id idos en una 

mayor ía de pobres  -  o pro letar iado rural - ,  y una minor ía de 

campesinos r icos .   Pese a sus d iferencias soc io-económicas,  ambos 

bandos,  no obstante,  estaban interesados en oponerse a l  Imper io y 

buscaban como sal ida una revoluc ión democrát ica.   De esta manera,  

e l  crec iente capi ta l ismo ruso estaba creando una fuerte oposic ión 

cada vez más ampl ia ,  en la  que e l pro letar iado campesino y  urbano, 

se unía en una vanguardia,  cada vez más fuer te.    

Pol í t icamente,  Lenin desarro l ló  un esperanzador  anhelo,  el  

lograr  unir  en un solo part ido,  a las organizac iones c landest inas 

soc ia l is tas rusas.   Este sueño quedó p lasmado en ¿Qué hacer?  

(1902).   Este nuevo part ido -c landest ino en pr imera instancia- ,  
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deber ía ev i tar  la  persecución pol ic ia l  y,  a  la  vez,  af ianzar  sus lazos 

con los obreros del  pais .    

E l  nexo ent re e l  part ido y los t rabajadores,  ser ía un nuevo 

per iódico de t i rada nacional .   Lenin vis lumbraó que e l  pro letar iado 

tendr ía un papel  preponderante en la  fu tura revoluc ión soc ia l  rusa.    

Por  e l lo ,  Lenin y Már tov fundaron en en d ic iembre de 1900 el  

per iódico “La Chispa”, -  Iskra- ,  publ icado en Múnich,  Londres y 

Ginebra,  con e l  objet ivo de defender  la  acc ión pol ít ica de un part ido 

cent ra l izado,  para acabar  con e l  rég imen zar is ta.   Esta publ icac ión,  

era in troducida c landest inamente en Rusia por  d iversas v ías.   Inc luía 

not ic ias imper ia les,  y se tornó en e l  cent ro de la  act iv idad de Ul ianov,  

quien no solo escr ibía para e l  per iódico,  s ino que coord inaba su 

d is t r ibuc ión,  recaudaba información o pedía notas a otros escr i tores.  

En abr i l  de 1902 y durante un año,  é l  se t ras ladó a Londres 

cuando los edi tores a lemanes decid ieron dejar  de impr imir  “La 

Chispa” ,  puesto que la  consideraban un r iesgo.   El  per iódico era la  

base de la  unidad del  par t ido,  amalgamando los d iversos comités 

rusos en un órgano cent ra l  -d icho per iódico- .    

Luego de su exi l io ,  v ia jó a var ios países de Europa occ identa l ,  

y se conver t ió  en un destacado teór ico del  Par t ido Obrero Europeo.   

Lenin consideraba que e l  part ido debía mantenerse en la  

c landest in idad,  a l  menos por un t iempo, para evi tar  inf i l t raciones 

zar is tas.   A su vez,  creía que los economic is tas mantenían e l  s tatus 

quo re inante,  por  lo que no eran af ines a promover  una revoluc ión,  

dadas las condic iones re inantes en Rusia.    

En agosto de 1903,  ésta forma de ver  la real idad por Lenin,  

provocó una gran esc is ión durante e l  “ I I  Congreso del  Part ido 

Obrero Socialdemócrata de Rusia” ,  rea l izado en Bruselas y en 

Londres.   Pese a que la  propuesta len in is ta fue rechazada por  

ve int iocho votos cont ra veint i t rés,  la  poster ior  ret i rada de los s iete 

delegados oposi tores,  le  d io una l igera mayor ía en los s iguientes 

asuntos t ratados en e l  congreso.   Fue a part i r  de ese momento en 
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que se consol idó e l  par t ido en dos f racciones:  La Bolchevique  –

mayor i tar ia- ,  f ie l  a Lenin y la  Menchevique  –minor i tar ia- .    

Luego del  Congreso,  Lenin apar tó a los mencheviques Vera 

Zasúl ich,  Pável  Axe lrod y Aleksandr  Potrésov del  consejo edi tor ia l  de 

“La Chispa”,  lo  que también provocó la  sa l ida de Már tov en 

sol idar idad con e l los.   Ul ianov rompió re lac iones con este,  muy 

est rechas hasta ese momento,  debido a sus d iferencias pol í t icas.  

A f ina les de 1904, Lenin se hal laba a is lado y con malas 

re lac iones con sus ant iguos coedi tores de “La Chispa”,  a  la  que había 

renunciado,  ya los mencheviques pasaron a manejar e l  per iódico,  

vocero c lave del  part ido.    

Ese año también perd ió e l  cont ro l  del  comité centra l ,  formado 

por  bolcheviques que acordaban con los ideales mencheviques,  por  lo  

que é l  comenzó a atraer a una nueva generac ión de soc ia l is tas que 

reavivaron la  f racc ión len in is ta.    

Rusia,  antes de 1905,  estaba bajo e l  poder  de un zar  autócrata,  

con poder i l imi tado,-  no apoyado por  una leg is lac ión- ,  e l  zar  Nicolás 

Romanov.   Cabe ac larar,  que la  autocrac ia es e l  s istema de gobierno,  

en e l  cual  una sola persona, acumula todos los poderes –ejecut ivo,  

leg is lat ivo y jud ic ia l - .  Y depende cómo sea e l  autócrata en cuest ión 

será e l  dest ino de todo un país .   

La Ig les ia Ortodoxa, con todas sus r iquezas,  se veía somet idas 

a la  v ig i lanc ia estata l .   La nobleza rusa,  estaba integrada por  una 

ar is tocrac ia palac iega,  y las adminis t rac iones locales eran meras 

delegaciones del  poder  cent ra l  de Nicolás I I  (Romanov) .  

El  domingo 22 de enero de 1905, un grupo de manifestantes,  se 

d i r ig ió  hac ia e l  palac io de invierno,  con e l  f in  de presentar  un pedido 

de reformas a l zar .   El  e jérc i to imper ia l  d iso lv ió la  manifestac ión a los 

t i ros,  causando más de un mi l lar  de v íc t imas.   Este hecho at roz,  

conocido como “El  Domingo Rojo ”  le  hizo perder  a l  pueblo ruso la  

conf ianza que tenía en e l  zar  Nicolás I I .   
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A su vez,  los soc ia ldemócratas rusos  tuvieron escasa inf luencia 

en la  “Revoluc ión de 1905 ” ,  ya que eran solamente unos cuarenta 

mi l  miembros,  -  ent re mencheviques y bolcheviques- .     

Por  aquel  entonces,  e l  Sóviet  de San Petersburgo estaba 

dominado por los Mencheviques,  y su l ider  era Trotsk i;  qu ienes no 

tardaron en ser apresados por la  pol ic ía del  Zar.  

Ante e l  tenso c l ima re inante,  Gork i  par t ió  a l  U.  S.  A.  y Lenin se 

autoexi l ió  durante diez años,  por d iversas c iudades europeas.     

Recién para e l  30 de octubre del  mismo año, e l  zar  promulgó un 

documento en cual  dec laraba e l  reconocimiento de los derechos 

pet ic ionados por e l  pueblo desde hacía bastante t iempo: l iber tad de 

concienc ia,  derecho de reunión,  de asociac ión,  y huelga y l iber tad de 

prensa.   

Por  esta época,  Vladimir  I l ich contaba como al iado a l  escr i tor  

ruso más famoso de la  época, Máximo Gork i.   Quien se convir t iera en 

un importante sostén económico para los bolcheviques gracias a sus 

mecenasgo.   Las d iferencias ent re Vladimir  y estos nuevos 

colaboradores,  acabaron convir t iéndose en un enf rentamiento abier to,  

especia lmente t ras la  revoluc ión f racasada de 1905.    

Luego de que f racasara la  Revoluc ión de 1905, Vladimir  I l ich 

sostuvo que la  labor del  part ido era la  de prepararse para una nueva 

revoluc ión soc ia l ,  que acabe con e l  régimen zar is ta,  la  cual instaure 

un Gobierno provis ional  de obreros y campesinos.   Solo este t ipo de 

s is tema gubernamental  podr ía,  en su opin ión,  devolver le  a la  nac ión 

rusa una repúbl ica democrát ica y derrotar  a las fuerzas de la  

cont rar revoluc ión.      

Lenin consideraba que la  reunif icac ión del  par t ido 

soc ia ldemócrata no debía l levarse a cabo mediante concesiones a las 

ot ras facc iones marxis tas rusas,  s ino a t ravés de la aceptación por  

par te de estas,  de las posic iones que él  sostenía.   

Para set iembre de 1910,  as ist ió  a l  “Congreso Internacional  

Socia l is ta”  de Copenhague;  y de paso aprovechó su via je por  la  zona,  
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para estar  con su madre en Estocolmo,-  Suecia- ;  esta fue la ú l t ima 

vez que estuvieron juntos antes del  fa l lec imiento de e l la ,  en 1916.   

También por 1910, conoció Inessa Armand,  una act iv is ta 

bolchevique,  que según se cree se convir t i r ía  en su amante temporal .   

Este supuesto af fa i re,  no acabó con su matr imonio.   

Para 1911, las d i ferencias entre Lenin y los Mencheviques no 

tenían vue l ta atrás.   Al  año s iguiente se real iza una esc is ión y se 

forma e l  “Part ido Bolchevique”  l iderado por  Lenin apar te de las ot ras 

f racc iones soc ia ldemócratas.  
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Capítulo III 

  

En junio de 1914 Vladimir  publ icó un art ícu lo en la prensa,  que 

dejaba c laro que la  unidad soc ia ldemócrata solo podr ía lograrse s i  las 

demás f racc iones aceptaban sus condic iones.   Para e l 4  de agosto 

del  mismo año, con e l  esta l l ido de la  Primera Guerra Mundia l  Lenin 

estaba de vacaciones en las montañas,  en Poronin a los p ies de los 

montes Tatra,  y la  pol ic ía lo  consideró sospechoso de espionaje,  así 

que reg is traron su cabaña,  requisaron sus notas y lo  detuvieron e l  8 

del  mismo mes.  Logró la  l ibertad e l  d ía 19,  g rac ias a la  mediac ión 

del  d i r igente soc ia l is ta Vic tor  Adler  ante e l  mismís imo min is t ro del  

In ter ior  aust r iaco,  ante quién af irmó su oposic ión para con e l  rég imen 

zar is ta.   

Lenin estaba contra La Gran Guerra,  lo  que provocó e l  

progres ivo acercamiento de muchos Mencheviques,  como Kolontá i  o  

Trotsk i,  sus posturas.     

Para enero de 1916,  Vladimir  se mudó a Zur ich y a l l í  h izo uso 

de su b ib l io teca para redactar El imper ia l ismo,  fase super ior  del  

capi ta l ismo .   También se volcó nuevamente a l  estudio f i losóf ico;  

re leyó a Ar is tóte les y a Hegel  y se convenció de la impor tanc ia del  

uso de la  d ia léct ica,  para t ransmit i r  e l  legado marxis ta.     

Durante la Gran Guerra,  Lenin y su esposa,  -  Nadezhda -

suf r ieron re levantes pérd idas personales:  e l  20 de marzo de 1915 

mur ió la  madre de el la ,  y e l  25 de ju l io  de 1916 también fa l lece la  

madre de Vladimir .     
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Para febrero de 1917,  se produjo la “Revoluc ión Bolchevique”  

en Rusia,  la  cual  conl levó a la  caída del  rég imen zar is ta,  con 

poster ior  fus i lamiento de la  fami l ia  real  y la  formación del  Gobierno 

provis ional  y del  Sóviet  de Pet rogrado.    

E l  éxi to  de la  misma,  resul tó inesperado para Lenin,  que se 

hal laba en e l  ext ranjero y e l  15 de marzo de 1917 se enteró por carta,  

de la  Revoluc ión.   El  cambio en Rusia podr ía ser  e l  germen que 

acabara con e l  capi ta l ismo mundia l .   Su vida d io un vuelco 

sustancioso,  y vo lv ió a su patr ia  en cuanto pudo.              

V ladimir  I l ich l levaba exi l iado d iec is iete años,-  sa lvo por un 

breve per íodo de seis  meses entre 1905 y 1906- ;  para la  Revoluc ión 

de Febrero é l  se encont raba en Zúr ich,  y regresar a Rusia le  ser ía 

compl icado debido a la  Gran Guerra.     

Mient ras tanto,  e l  gobierno provis ional  ruso se oponía 

abier tamente a la  postura de Lenin respecto a la  no in t romis ión en la  

guerra mundia l ,  y también se oponía a su regreso a Rusia.    

E l  27 de marzo,  Vladimir  I l ich se subió en la  f rontera suiza a un 

t ren sel lado,  rumbo a Pet rogrado,-  hac iendo escala por  Suecia- .   

Ar r ibó a su pat r ia  la noche del  16 de abr i l  de 1917.  Apenas p isó la  

capi ta l ,  cr i t icó duramente a l  Gobierno provis ional  y la  act i tud del  

Sóviet  de Pet rogrado.    

Lenin desgranó en sus Tesis  de Abr i l ,  var ios conceptos ejes de 

su programa de gobierno,  para e l  per iodo in terrevoluc ionar io;  entre 

los e jes más impor tantes se destacan:  

•  Rechazo f ronta l  a l  defensismo revoluc ionar io.   

•  Negat iva a apoyar  al  Gobierno provis ional  y denuncia de su 

acc ionar ,  puesto que son un gobierno de capi ta l is tas,  por  lo  que 

hay que negar les todo apoyo,  en pro del  pueblo.  

•  Rechazo de la  guerra imper ia l is ta,  somet ida a los in tereses del  

capi ta l .   Estos mismos in tereses hacen imposib le una paz que 

sea realmente democrát ica,  no impuesta por la  fuerza,  y s in 

anexiones.   
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•  Necesidad de t ransfer i r  e l  poder  estata l  a  los sóviets , -  para la  

creación de una repúbl ica soviét ica no par lamentar ia- .  

•  En Rusia se produjo una pr imera etapa de la  revoluc ión, -que da 

e l  poder  a la  burguesía- ,  ahora debe pasarse a una segunda 

etapa,  que debe poner  ese poder en manos del  pro letar iado y 

de los campesinos pobres,-  en una segunda revoluc ión rusa.   

•  Reconocimiento de que los sóviets  en el  Par t ido se encuentran 

en minor ía,  por lo  que se necesi ta expl icar  y d i fundir  sus 

posturas,  desde una minor ía cr í t ica a l  s is tema imperante, -  

después de la Revoluc ión de febrero de 1917- .  

•  Reiv indicac ión,  no de una repúbl ica par lamentar ia ,  s ino de una 

repúbl ica de los sóviets .   Dentro de la  cual  se supr iman pol ic ía,  

e jérc i to y burocrac ia,  s in  que la  remunerac ión de todos los 

func ionar ios exceda nunca e l  sueldo de un obrero cal i f icado.  

•  Promover  una reforma agrar ia .   Conf iscac ión de las t ier ras de 

los terratenientes.   Nacional izac ión de todas las t ier ras,  las que 

se pondrán a d isposic ión de los Sóviets  locales.  

•  Fus ión de todos los bancos,  en un único banco bajo e l  contro l  

de los sóviets .   

•  Pr ior izar  un cont ro l  democrát ico de la  producción y d is t r ibuc ión 

de las mercancías, -  por parte de los soviets- ,  antes que buscar  

una " implantac ión"  inmediata del soc ia l ismo.  

Como tareas para e l  part ido:   

•  Celebrac ión de un nuevo Congreso.   

•  Mod i f icac ión del  programa de gobierno,  abogando por una 

posic ión  ant imper ial is ta,  modif icando e l Estado,  y reformando 

cronograma de pautas de gobierno básicas.   

•  Producir  un cambio de denominación del  Par t ido,  que ha de 

pasar  de "Socia ldemócrata" a la de Comunista.   

Estas tes is ,  permit ieron e l  nac imiento de una re levante 

cor r iente de oposic ión izquierd is ta a l  Gobierno poszar is ta,  como a la  

Soviet  de Pet rogrado.   Lenin postu laba la  to ta l  independencia del  

par t ido,  para la  lucha en pro del  establec imiento de un s istema 

comunista en toda Rusia,  y según su cr i ter io ,  los ot ros part idos 
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podían estorbar  en la  causa.   Por  los que esta t rans ic ión conl levar ía 

un enf rentamiento ent re c lases,-  y c iv i l - ,  necesar io para e l  t r iunfo del  

pro letar iado sobre las c lases explotadoras.    

En la  conferencia del  par t ido celebrada entre e l  24 de abr i l  y e l  

12 de mayo de este año,  se aceptó la  idea de prepararse para una 

nueva revoluc ión,  que rechazara la cooperac ión con part idos no 

soc ia l is tas,  cr i t icase a l  Gobierno y a l  Sóviet  de Pet rogrado,  enfat izara 

la  oposic ión con e l  cr i ter io  menchevique,  exig iendo la  paz inmediata y 

la  apl icac ión de re levantes reformas económicas y soc ia les.   

Buscaban qui tar le poder  a los señores burgueses,  aunque esto 

conl levara provocar  una guerra c iv i l ,  una revoluc ión rusa.   La fecha 

de la  nueva revoluc ión no quedó f i jada.    

“Las Tesis”…  proponían un cronograma de acc iones a mediano 

y largo p lazo,   y estos postu lados radicales de Vladimir  I l ich Ul iánov 

fueron sumando apoyos,  debido a la  cr is is  producida ent re el  verano 

y e l  o toño de 1917.    

Cabe destacar  que en pocas semanas, -  t ras su retorno a Rusia-

,  Lenin logró arrebatar les la d i recc ión del  par t ido a la  oposic ión,  

encabezada por  Kámenev;  quien respaldaba una oposic ión pacíf ica a l  

Gobierno,-  lo cual  no lograr ía co lmar las necesidades del pueblo 

ruso,  a los o jos de Ul iánov- .  

Pese a esto,-  en esta etapa cruc ia l  para e l  futuro de toda 

Rusia- ,  Lenin se encont ró completamente solo.   La derecha del  

par t ido soc ia ldemócrata lo  acusa de anarquis ta,  y se opuso a una 

nueva revoluc ión soc ia l .   La izquierda se apropia de las Tesis  para 

conver t i r las en un proyecto a corto p lazo,  con e l  único f in  de derrocar 

a l  Gobierno provis ional .      

La real idad que re inaba 1917 en la  capita l  rusa entre e l  29 de 

junio y e l  12 de ju l io  de era tensa.   Pese a e l lo ,  Lenin se puso a 

descansar unos días en Neivola, -  pueblo f in landés a cuatro horas en 

t ren,  de Petrogrado-.    
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Por  esa época, la  sa lud de Lenin denotaba cansancio y poseía 

fuertes cefa leas,-  se cree que estos eran los pr imeros s íntomas de la  

ar ter iosc leros is  cerebra l  que lo  l levar ía  a la  tumba en 1924- .    

E l  Gobierno Provis ional  debido a las incesantes protestas del  

pueblo, -  para ju l io  de 1917-,  comenzó a repr imir  a obreros 

manifestantes en cont ra del  rég imen, y como s i  esto fuera poco,  

ordenó e l  ar resto de Lenin,  ent re otros d i r igentes del  par t ido 

soc ia ldemócrata ruso.   Aunque la  mayoría se ent regaron a las 

autor idades,  Lenin y Z inóviev decid ieron pasar a la  c landest in idad;   

abandonaron la  capi ta l  y se insta laron en una a ldea a 30 km de 

Pet rogrado,  escondiéndose en un granero.   Pese a ser  fug i t ivos,  

ambos pudieron d isf rutar  de unas semanas de descanso en e l  campo; 

las que Lenin aprovechó para volver  a escr ib i r .    

Con miedo a ser capturado,  Vladimir  I l ich se fue a Fin landia,  en 

donde contó con e l  as i lo  de los soc ia ldemócratas f in landeses.   

Vest ido de obrero,  afe i tado y con peluca,   l legó a Hels ink i e l  10 de 

agosto de 1917.   En la  c iudad, cambió var ias veces de res idencia,  

v iv iendo s iempre con soc ia l is tas locales,  cont inuando su labor  de 

escr i tor .    

Mient ras tanto en Rusia,  e l  par t ido fue crec iendo en respaldo 

popular ,  e l  Gobierno provis ional  y los Socia l is tas Moderados,  fueron 

perd iendo poder.      

Desde e l  autoexi l io ,  Lenin,  veía como una necesidad urgente e l  

levantamiento popular .  Debído a la  real idad viv ida en toda Rusia:  la  

debi l idad del  Gobierno,  las nuevas mayor ías bolcheviques en los 

soviets ,  e l  desprest ig io de los par t idar ios de la  coal ic ión soc ia l -

burguesa y la  inestabi l idad en e l  campo.   

Lenin abandonó Fin landia y regresó a Rusia para defender sus 

ideales,  f rente a l  par t ido.   A comienzo de octubre de 1917, aunque 

logró e l  apoyo del  Comité Cent ra l  para la  preparac ión de la 

“Revoluc ión Socia l ” ,  no le  pus ieron fecha a l  levantamiento civ i l .   Pese 

a esto,  Vladimir  I l ich Ul iánov se lanzó a los pocos días,  a l  in ic io  del  
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proceso revoluc ionar io ruso,  e l  cual  cu lminar ía e l  7  de noviembre con 

la  toma del  Palac io de Invierno.     

La l legada de Lenin a la  sede del  Sóviet  en San Petersburgo,  la  

noche del  24 de octubre ,   en contra de las órdenes del  Comité 

Cent ra l  del  par t ido,-  de seguir  escondido- ;  cas i  le  cuesta e l  ar resto.   

Esa jornada, e l  gobierno ruso se demost raba debi l i tado,  y se acentuó 

e l  carácter  ofens ivo del  acc ionar del  Sóviet  de Petrogrado durante la  

Revoluc ión.     

Lenin retrasó todo lo  que pudo,  la  aper tura del  Congreso para 

presentar  ante ese organismo estata l  e l  hecho consumado del  

der rocamiento del  Gobierno provis ional .   En la pr imera ses ión del  

Congreso,  presentó “La Proc lama del Derrocamiento” y “La Toma del  

Poder  del  Congreso y los Sóviets” .   En la  segunda ses ión del  

Segundo Congreso Panruso de los Sóviets ,-  del  7 de noviembre de 

1917- ,  Lenin presentó dos decretos:  uno sobre la  propiedad de la  

t ier ra y e l  o tro sobre la  Paz;  que debían servi r  de c imientos para e l  

nuevo Gobierno surg ido del  congreso.   El  Decreto sobre la Paz ,  era 

pr imordia l  para ganarse e l  apoyo de las t ropas,  cansadas de tanta 

lucha.   El  Decreto sobre la Tier ra ,  ent regaba las estancias 

par t icu lares a los sóviets  campesinos,  s in  compensar  

económicamente a sus ant iguos dueños y abol ía la  propiedad de la  

t ier ra.   De esta manera,  logró e l  respaldo de los campesinos a l  nuevo 

Gobierno que é l  encabezar ía.    

Más a l lá  de las renci l las prer revoluc ionar ias,  logró e l  respaldo 

de los Socia l revoluc ionar ios de Izquierda.   

Por  ú l t imo,  e l  Congreso aprobó la  formación de un nuevo 

Gobierno,  e l  Consejo de Comisar ios del  Pueblo  – Sovnarkom-,  con 

Lenin a la  cabeza y const i tu ido completamente por «comisar ios» 

(min is tros) bolcheviques.    
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Capítulo IV 

           

Lenin logró que f racasaran todos los in tentos de fundar  una 

coal ic ión de todos los part idos soc ia l is tas rusos,  pocos días después 

de la  Revoluc ión de octubre.   Él  logró el  apoyo mayor i tar io  del  comité 

cent ra l  del part ido,  para asegurar un Gobierno mayor i tar iamente 

bolchevique.   Para noviembre de 1917  tuvo más de una vez,  que 

gobernar por decreto.    

V ladimir  I l ich buscó en vano anular  los comic ios para la  

Asamblea Const i tuyente;  pero los bolcheviques obtuvieron una 

impor tante derrota en las urnas,-  en las que a lcanzaron a lrededor de 

un cuarto de los votos- .   Luego,  Lenin comenzó una campaña de 

desprest ig io hac ia dicha Asamblea.   

En d ic iembre Lenin publ icó unas tes is en las que af i rmaba la  

super ior idad del  Gobierno Soviét ico sobre la  Asamblea Const i tuyente,  

exig iéndole a ésta que se l imi tara a aceptar las medidas aprobadas 

por  aquel , -  que é l  comandaba-.   

Paso seguido,  e l  gobierno d iso lv ió la  Asamblea Const i tuyente 

t ras la  pr imera ses ión e l  6  de enero de 1918;  cuando d icha Asamblea 

negó reconocer  la autor idad suprema de los sóviets  y del  Gobierno de 

Lenin.   De esta manera,  se acabó la  etapa de polar izac ión pol í t ica,  la  

cual  condujo a la  guerra c iv i l .    

E l  12 de marzo del  mismo año, Lenin y todo e l  Gobierno Cent ra l  

Soviét ico mudan la  capi ta l  de l  país ,  de Pet rogrado a Moscú,  por  
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cuest iones de segur idad mi l i tar .   A l  comienzo se insta laron en unas 

habi tac iones del  Kreml in.   Ese fue la  ú l t ima mudanza de Vladimir  

I l ich,  puesto que solo abandonar ía Moscú para tomar vacaciones en 

un poblado cercano a la  nueva capi ta l .   Más adelante,  e l  gobierno 

tomar ía sede def in i t iva en una pequeña mansión en la  cercana 

poblac ión de Gork i .    

Los únicos cargos of ic ia les de Lenin en e l  par t ido fueron los de:  

“Pres idente del  Sovnarkom”-o Consejo de Comisar ios del  Pueblo-  y 

de la  “Junta de Defensa” .   Nunca tuvo un cargo of ic ia l  preponderante  

en e l  part ido que le  d iera autor idad sobre d icha organizac ión.  

En Lenin se centraba toda la  est ructura del  poder  soviét ico,  y 

su act iv idad pr inc ipal  se cent ró en las tareas de gobierno,-  lo  que le  

era una gran responsabi l idad- ,  re legando las in ternas del  par t ido a un 

segundo p lano.   

A todo esto,  Rusia cor r ía e l  pel ig ro de una invasión a lemana,  

por  lo  que Lenin argumentó que debían f i rmar  inmediatamente un 

t ratado de paz.   A  su vez,  ot ros l íderes bolcheviques como Bujar in  

creían que e l  camino a seguir  era e l  de la  guerra.   Por su par te,  León 

Trotsk i,  qu ien l ideraba las negociac iones,  tenía por  una posisc ión 

in termedia,  promoviendo un t ratado de paz que no impl icara 

ganancias ter r i tor ia les para n inguna de las par tes.   Pese a sus 

buenas in tenc iones,  cuando las negociac iones h ic ieron agua,  

Alemania invadió Rusia,  y se perd ieron muchos terr i tor ios del  oeste.   

Para f renar la  invas ión a lemana, Lenin obtuvo e l  apoyo de la  

mayor ía de los l íderes bolcheviques,  y Rusia f i rmó e l  Tratado de 

Brest-L i tovsk en términos desventajosos,  e l  3 de marzo de 1918,  que 

poco lo  convencía,  pero lograr ía af lojar  las tens iones con los paises 

más inf luyentes a n ive l  mundia l .    

En esta etapa de gobierno,  e l  Kreml in desde Moscú extendió su 

cont ro l  por  todo e l  país .   Aabandonaron e l  modelo de “creat iv idad de 

las masas pro letar ias” ,  y e l  len in ismo propulsó la  “ férrea d isc ip l ina 

pro letar ia” ;  modelo más autor i tar io  y d ic tator ia l  ya en la  economía 

como en pol í t ica de estado.   Para Vladimir  I l ich,  la  d ictadura era la  
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base para lograr una necesar ia autodisc ip l ina en pro de la  concienc ia 

de c lases,  en toda la  nac ión rusa.  

El  6  de ju l io  del  mismo año,  los soc ia l revoluc ionar ios de 

izquierda desencadenaron un a lzamiento en protesta por  la pol í t ica 

exter ior  e inter ior  que estaba l levando e l  gobierno bolchevique.    Ese 

verano,  se agudizó la  guerra c iv i l .    

Nico lás Romanov,  zar  de Rusia,  junto a su esposa, las cuatro 

duquesas,  Anastas ia,  Mar ía,  Olga,  Tat iana,  y e l  zarevi tz Ale jo,  fueron 

detenidos,  cuando t r iunfó la  revoluc ión de febrero de 1917.  Luego 

los l levaron a Siber ia.   Cuando t r iunfó el  par t ido Bolchevique en la  

Revoluc ión de Octubre del  mismo año, t ras ladaron a toda la  fami l ia  

real  a  Ekater imburgo, -  en los Urales- y ante e l  temor  de que fueran 

rescatados por  las fuerzas contrarrevoluc ionar ias,  fueron fus i lados en 

la  noche del  16 a l  17 de ju l io  de 1918,  y quemados sus cuerpos.   Aún 

se desconoce quién d io esta orden.   

El  30 de agosto de 1918,  Fanni  Kaplán,  miembro del  Part ido 

Socia l is ta Revoluc ionar io Ruso, se acercó a Lenin después de que 

éste d iera un d iscurso,  y mient ras se d i r ig ía a su automovi l ,  le  

d isparó t res t i ros,  dos de los cuales le  impactaron en un hombro y en 

un pulmón.  Lenin fue t ransportado a su casa y rehusó i r  a un 

hospi ta l ,  creyendo que otros s icar ios podr ían esperar lo  a l l í .   Lo 

mismo,  var ios médicos fueron a ver lo ,  pero l legaron a la  conclus ión 

que era demasiado pel ig roso ext raer le las balas.   Vladimir  I l ich se 

recuperó,  pero su salud se res int ió  a par t i r  de este atentado y se cree 

que estos balazos cont r ibuyeron a sus ú l t imos infar tos.   Este hecho 

desencadenó más conmoción in terna en Rusia.   

Para marzo de 1919,  Lenin junto a otros l íderes bolcheviques y 

a marxis tas revoluc ionar ios de todo e l  mundo, crearon la “Tercera 

Internacional ” , -  o In ternacional  Comunista,  o Komintern- ,  en la  cual  

sus miembros,  inc luyendo a Lenin y a los mismos bolcheviques,  se 

separaban del  movimiento soc ia l is ta ident i f icado con la  Segunda 

Internacional .   Fue con este hecho con e l  que pasar ían a ser  

conocidos como comunistas .  
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A todo esto,  la  guerra c iv i l  se había ins ta lado en Rusia.   Una 

ampl ia  gama de movimientos pol í t icos tomaron las armas para apoyar  

o derrocar a l  gobierno soviét ico.   Las dos pr inc ipales fuerzas en 

pugna fueron e l  Ejérc i to Rojo  -  l iderado por e l  comunista Trotsk i - ,   y 

e l  Ejérc i to  Blanco ,  in tegrado por  una minor ía que seguía e l  ant iguo 

rég imen zar is ta,  cont rar ia  a l  gobierno bolchevique,  los Blancos 

rec ib i r ían e l  apoyo de grandes potencias ext ranjeras ta les como: 

Francia,  Estados Unidos,  Canadá, Gran Bretaña,  y Japón,-  amén de 

ot ros 16 países,  que in tervendr ían bél icamente en esta guerra para 

derrocar  a Lenin.    E l  Ejérc i to  Rojo  ganó la  guerra en 1920, -  aunque 

a lgunas pequeñas t ropas de lo  que fuera e l  Ejérc i to Blanco,  

seguir ían la  lucha durante var ios años más-.   

 

Según Vladimir  I l l ich,  e l  soc ia l ismo es la  abol ic ión de las 

c lases,  pero no puede abol i rse las c lases de un solo golpe.   Estas se 

mant ienen y cont inuarán manteniéndose durante la  época de la  

d ic tadura del pro letar iado.   El  pro letar iado a l  someter  a la  burguesía 

y conquiu is tar  e l  poder  pol í t ico,  se convir t ió  en la  c lase dominante,  

pero a su vez los explotadores están derrotados,  pero no aniqui lados.  

Su fuerza de res istenc ia aumentó a causa de su derrota,  y t ienen su 

apoyo en e l  capi ta l  in ternacional ,  eso lo d i jo  e l  30 de octubre de 

1919.  (Dic tadura del  pro letar iado y lucha de c lases)    

 A f ina les de 1919,  e l  éxi to  obtenido cont ra e l  Ejérc i to Blanco 

convenció a Lenin de que era e l  momento de extender  la revoluc ión 

hacia e l  oeste;  hac ia la  rec ientemente independizada Segunda 

Repúbl ica de Polonia, -  los que fueran ot rora anexados a Rusia a 

f ina les del  s ig lo XVII I - .   E l  enf rentamiento de las fuerzas 

bolcheviques por  la dominación de este ter r i tor io  en conf l icto,  fue e l  

desencadenante del  esta l l ido de la  guerra Polaco-Soviét ica de 1919.  

Lenin ve ía est ratég icamente a Polonia como “e l  puente”  que e l  

Ejérc i to Rojo debía cruzar  para unir  a  Rusia con los comunistas 

a lemanes,  y  a  su vez para ayudar  a otros gobiernos comunistas de 

Europa occ identa l.   Pese a sus esfuerzos,  e l  Ejérc i to  Rojo fue 

derrotado en d icha guerra,  quedando en la  nada los p lanes de Lenin.    
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En lo que a pol í t ica in terna se ref iere:  se nacional izaron las 

indust r ias y se decomisaron los granos de los campos,-  en pro de una 

d is t r ibuc ión equi tat iva de los a l imentos-.     

Lenin creía que  …”era necesar io e l  empleo temporal  de las 

armas”  por  par te del  pro letar iado,  de los medios,  del  poder estata l  

cont ra los explotadores del  pueblo.   De esta manera buscaba,  

dest ru i r  las c lases soc ia les,  instauradas a t ravés de la  d ic tadura 

temporal  de la c lase opr imida o pro letar iado.   Esta vis ión no era 

apoyada por  los anarquis tas.   Por  esta época,  con la  co laborac ión de 

Trotsk i,  ya habían s ido matados o encarcelados,  casi todos los 

anarquis tas rusos,  por  promover ,-  según la  mirada bolchevique- ,  

levantamientos contra e l  gobierno soviét ico,  específ icamente entre e l  

campesinado, y la  apropiac ión pr ivada del  excedente de grano por 

par te de los kuláks y de a lgunas fábr icas,  fa l tando a lo  d ictado por e l  

Estado,  en busca de un in terés común de toda Rusia.  Viendo que los 

anarquis tas iban en contra de todo t ipo de s i tema de gobierno,  y con 

e l los e l  Soviet  se veía acechado;  los bolcheviques buscaron 

cont ro lar ,  todas aquel las organizac iones anarquistas – pequeño 

burguesas a los ojos comunistas- ,  que promovieron mot ines,  la  

insubordinac ión o levantamientos cont ra la  Repúbl ica de los Sóviets .   

Sobreviv ieron solo pequeñas agrupaciones anarquistas,  bajo contro l  y 

v ig i lanc ia estata l , -  s iempre y cuando aceptaran y se somet ieran a la  

autor idad del  poder soviét ico- .  

A causa de que e l gobierno se centrara en la  guerra,  la  

economía había mermado, y e l  estado se hal laba cerca de la  

bancarrota,  la  cr is is  imperaba,  había mucha hambruna, a lgunos 

inc luso mur ieron por  inanic ión o enfermedad.   Mi les de personas que 

habían apostado por  la  “Revoluc ión de Octubre”,  ahora se 

encont raban en desencanto con e l  gobierno bolchevique.   

Para la  pr imavera de 1921 la  pol í t ica económica lenin is ta d io un 

g i ro,  l lamado comunismo de guerra,  por la  “Nueva Pol í t ica 

Económica ”  –  N.  E.  P. - .   Este fue un in tento para react ivar  la  

indust r ia  y en especia l  la  agr icu l tura.   Se pasó de la  requisa de 

granos a l  campesinado,  a que estos tuvieran que pagar  un impuesto  

para fomentar e l  crec imiento,  y producción del  campo.  Este g i ro 
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pol í t ico y económico se debió a la  necesidad de ceder  ante los 

pedidos del  los productores agroganaderos.   A todo esto,  la  

propiedad pr ivada fue restablec ida en par te,  y esto conl levó a la  

pos ib i l idad de comerc io pr ivado y manufactura a pequeña escala.   De 

esta manera,  e l  gobierno permitó e l  surg imiento de la  c lase 

comerc iante,  de hombres de negocios,  que condujeron a una pronta 

recuperac ión de la  economía.   En esta nueva etapa el  gobierno buscó 

la  extensión del  cont ro l  gubernamental  por  las provinc ias del  ant iguo 

imper io del  Zar ,  una vuel ta parc ia l  de los soviets  a l  poder ,-pero más 

moderado-  y la  restaurac ión parc ia l  de la  economía de mercado.    

Pese a esto,  para mediados de 1921,  los sóviets  perd ieron su 

poder ,  y e l  Pol i tburó del  part ido se tornó e l  centro del poder  pol í t ico 

soviét ico,  en lugar del  Sovnarkom, y asuntos de estado que antes 

estaban en manos del  Lenin ismo,  pasaron a depender  paulat inamente 

del  Menchevique Jos ip Vissar ionovich Yugachvi l i ,  conocido como 

Stal in ,  con ot ra vis ión de gobierno.   

Debido a problemas de salud,  en 1922, Lenin tuvo que menguar  

su act iv idad guberamenta l ,  y esto produjo cambios inesperados;  e l  

t r iunvi rato que gobernar ía e l  pol i tburó,-  y desde al l í  e l  país- ,  estar ía 

formado por :  Sta l in ,  Kámenev y Z inóviev.   Para octubre de 1922  la  

enfermedad incapaci tó a Lenin,  y sus in tentos de reforma f racasaron.    

A f ina les de 1922 se creó la  Unión de Repúbl icas Socia l is tas 

Soviét icas, -  URSS-.   
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Capítulo V 

 

Aunque e l ideal  len in is ta inc luyera l iber tad pol í t ica en todo e l  

país ,  Lenin formó un Gobierno que acabó con los derechos pol í t icos:  

l iber tad de asociac ión,  de expres ión o de reunión,  censura a la  

prensa gráf ica,  etc .   El  “poder  soviét ico” se convir t ió  en s inónimo de 

“poder bolchevique”,  l imi tando a l  resto de part idos soc ia l is tas a 

escasa act iv idad local .    

Los proyectos len in is tas de una t rans ic ión paulat ina a l  

soc ia l ismo,  a t ravés del  contro l  pol í t ico de la  economía del  mercado 

capi ta l is ta que había dejado e l  rég imen zar is ta,  preveía una 

t ransformación a mediano p lazo del  estado,  en benef ic io  del  pueblo 

ruso,  expuestos en las Tesis  de abr i l  y en El Estado y la revoluc ión ,  

pero las cosas debido a múl t ip les factores no se d ieron así y 

f racasaron.    

Lenin creía que iba a tener  res is tenc ia,  so lo de una pequeña 

minor ía burguesa, a la  t ransformación del  estado,  pero los 

bolcheviques tuvieron que enf rentarse a una decid ida host i l idad,  

tanto del  poder f inanciero, -  o trora pr ivado- ,  lo  que agudizó la  

s i tuac ión f inanciera estata l ,  como de los pequeños burgueses que no 

acepr taban un gobierno comunista.   La grave cr is is  económica 

re inante en la  soc iedad rusa,  f ruto de la  desorganizac ión en todo los 

ámbi tos de gobierno dejada por e l  Zar y sus ant iguas estructuras,  

condujeron a l  abandono del  modelo pensado y a la  implantac ión del  

“comunismo de guerra” ,  l indante con e l  autor i tar ismo.   
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En dic iembre de 1917 se creó la pr imera pol ic ía pol í t ica 

soviét ica , -  la  Checa- ,  creada con e l  f in de f renar  la  res is tenc ia de las 

ant iguas c lases dominantes.   Pronto e l  ideal  revoluc ionar io se tornó, -  

ya por  conmoción interna,  como por  ataques externos o ideales 

expansionis tas- ,  en una ser ie  de medidas arb i t rar ias,  aunque 

efect ivas en defensa del  nuevo Gobierno.   

 Lenin tuvo que tomar  car tas en e l asunto y aprobar  e l  ar resto y 

a veces e l  a just ic iamiento de grupos cont rar revoluc ionar ios,  en pro de 

la  causa y la  paz in terna rusa.     

Para Lenin,  e l  Estado Bolchevique -  o d ic tadura del pro letar iado 

- ,  era un instrumento para buscar la  igualdad de c lases,  s in 

pr iv i leg ios ent re los c iudadanos.    

Lenin estaba convencido de la  necesidad de acabar  con e l 

s is tema de explotación capi ta l is ta e imper ia l is ta que había conducido 

a la  carn icer ía de la  Pr imera Guerra Mundia l .   Creía inevi table, -

aunque no lo  deseaba- ,  la  conf rontac ión armada en un enf rentamiento 

ent re c lases,  s i  es que con e l lo  se podía  desarro l lar ,  en Rusia,  los 

ideales marxis tas,  que deber ían conducir  a l  ideal  de un país  s in 

c lases soc ia les.  Los grandes estados capi ta l is tas del  mundo,  veían 

como una amenaza en potencia,  a l  nuevo estado ruso, y también 

pusieron su cuota,  en contra de los ideales de Vladimir  I l ich Ul iánov.     

En sus pr imeros escr i tos de f ina les del s ig lo XIX Lenin suponía 

que,  con e l  cor rer  de los años los campesinos,  apoyar ían en b loque la  

pr imera revoluc ión democrát ica,  y se polar izar ían en una gran masa 

de pro letar iado rural  y quedar ía sólo una minor ía de ter ratenientes 

aburguesados.   Esperaba que la  revoluc ión soc ia l is ta so lo la  

respaldase e l  pr imer  grupo.   

Luego de la  “Revoluc ión de Octubre” de 1917, devino una  

espontánea reforma agrar ia .   E l  pueblo rura l ,  harto de esperar  las 

medidas del  Gobierno provis ional-  que derrocara a l  Zar- ,  l levó a cabo 

por  su cuenta e l  repar to de t ier ras ent re sept iembre de 1917 y febrero 

de 1918.  Lenin,  que buscaba la d ignidad para su pueblo,  aprobó esta 

medida espontánea.  El  reparto,  inc luyó a las grandes f incas que eran 
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el  motor  abastecedor  de comida para las grandes urbes.   Luego de la  

cr is is  a l imentar ia  en la  pr imavera de 1918,  Lenin retomó car tas en e l  

asunto,  y t rabajó sobre la  pol í t ica agrar ia ,  dejada en manos de los 

propios campesinos.     

En 1919 e l  gobierno comenzó a modif icar  su pol í t ica 

agropecuar ia de fomento a l  campesinado ruso más pobre.   El  

Gobierno pasó a in tentar atraer a la  c lase medias.   La esperanza de 

Lenin era que los campesinos pobres se organizaran en cooperat ivas 

y gest ionar ían las ant iguas haciendas como granjas estata les 

modelo, -  o  ko l joses-,  lo  que l levar ía a l  país  hac ia e l  modelo soc ia l is ta 

de producción comuni tar ia .   Pese a las buenas in tenc iones de 

Vladimir  I l ich,  las cooperat ivas y las granjas estuvieron mal  

gest ionadas y los campesinos se a le jaban de estas.   Ante esta dura 

real idad,  Lenin abandonó la  propaganda “ant iku lak”  de 1918,  y buscó 

un equi l ibr io  en la  real idad rura l .   

Lenin propuso hacer  cooperat ivas en e l campo de la industr ia ,  

ser ía con productos de pr imera necesidad para los campesinos,  como 

el  l levar  energ ía e léct r ica a todo e l  país ,  mediante e l  p lan GOELRÓ. 

Como todo s istema nuevo,  las cosas i r ían pul iéndose con el  cor rer  del 

t iempo, según la  v is ión de Vladimir  I l ich.  

La N. E.  P.  t rajo consigo la reapar ic ión del  mercado como 

intermediar io entre e l  campo y las c iudades.   Lenin s iguió apoyando 

e l  crec imiento progres ivo de las cooperat ivas como vías de 

abastec imiento del  agro para buscar  restablecer e l  proyecto de 

crec imiento a largo p lazo.       

V ladimir  I l ich Ul iánov,  fomentó la  educación,  pues la  

consideraba una herramienta esencia l  para acabar  con e l  g ran 

anal fabet ismo.   La inst rucc ión a l  campesinado servía,  et re ot ras 

cosas,  para acercar a los campesinos al  pro letar iado urbano.   
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Capítulo VI 

 

Una vez en e l  poder ,  y debido a su fervoroza labor  pol í t ica,  

Lenin t rabajó mucho y descansó poco.   Esto,  afectó su salud;  estaba 

bastante nervioso,  suf r ía  de migrañas e insomnio.   Tenía un cuadro 

de estrés,  que no podía curar ,  debido a sus responsabi l idades como 

estadis ta.   L legaba a t rabajar  hasta d iec isé is  horas a l  d ía.    

Para f ines de 1920,  sus problemas menta les comenzaron a 

afectar  a su t rabajo.   Cabe ac larar que,  aunque mantuvo su cargo de 

pres idente del Sovnarkom hasta e l  d ía de su muerte,  su par t ic ipac ión 

en e l  Gobierno fue reduciéndose lentamente desde mediados de 

1921,  puesto que se le  agravaron las cefa leas crónicas y e l  insomnio.     

Por  prescr ipc ión médica y a regañadientes,  para e l  verano de 

ese año, se tomó unas semanas de vacaciones en e l  poblado de 

Gork i, -  in tercaladas con idas a reuniones de t rabajo a Moscú- .   Corr ía 

e l  mes de agosto de 1921, y con c incuenta y un años de edad,  Lenin 

le  confesó a Máximo Gork i  que estaba tan cansado que era incapaz 

de hacer tarea a lguna.   A pr inc ip ios de d ic iembre,  su salud empeoró y 

se fue a viv i r  un t iempo a Gork i ,  donde mantuvo una act iv idad pol í t ica 

reducida.   Cercano a la  navidad su estado empeoró aún más y e l  

Pol i tburó l imi tó su act iv idad.   Lo aceptó,  por  que sus fuerzas no le  

daban más,  pero se mantenía b ien in formado de los asuntos 

gubernamentales.    

Es decir  que las cortas vacaciones en Gork i  se a largaron más 

de lo  previs to,  hasta inc luso e l  propio Pol i tburó le  recomendó que se 

tomara seis semanas de descanso.  
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Vladimir  I l ich aún l levaba en su cuerpo una de las balas en e l  

cuel lo ,  la  que le  extra jeron exi tosamente a comienzos de 1922.   Para 

mediados de marzo de ese año,  Lenin retornó a Moscú.   Pero,  s i  b ien 

regresó a la  act iv idad pol í t ica y par t ic ipó en e l  XI  Congreso del  

Par t ido Comunista Ruso en ese mes; ahora padecía d if icu l tades para 

leer ,  ten iendo que delegar sus act iv idades en los delegados del  

par t ido.   El  25 de mayo del  mismo año, t ras act iv idades 

medianamente normales,  suf r ió  su pr imer  infar to cerebra l ,  que lo  

dejar ía para l izado  del  lado derecho de todo su cuerpo e incapaci tado 

temporalmente del  habla,  por ser d iestro tampoco podía escr ib i r .  

Todo esto pasó dos días después de haber  vuel to a Gork i  para 

descansar.       

Sus médicos personales,  no habían tomado concienc ia hasta 

entonces,  de lo  g rave de su enfermedad,  que e l  mismo Lenin,  

consideraba que era fata l .   Lo t i ldaban de pesimista.    

Cinco días después de este infar to cerebra l ,  Vladimir  I l ich 

Ul iánov se entrevis tó en pr ivado con Sta l in ,  y le  so l ic i tó  le  fac i l i tara 

pí ldoras de c ianuro.   Esta pet ic ión preocupó a Sta l in  y a Mar ía, -   

hermana de Lenin- ,  a  quien Sta l in  le  comunicó e l  “pedido” .    

Empeñado nuevamente en luchar  por la  v ida,  se empeñó en 

recuperarse.   Para sept iembre estaba medianamente recuperado y e l  

2  de octubre volv ió a t rabajar ;  pretendía recuperar las r iendas del  

Gobierno,  pero luego de var ias semanas de ardua act iv idad,  a f ines 

de noviembre los médicos volv ieron a prescr ib i r le  que abandone su 

t rabajo,  para que no ret rot ra iga su estado de salud.     

La noche del 15 de d ic iembre de 1922, lo  asoló un nuevo 

ataque que lo  dejó post rado def in i t ivamente en una s i l la  de ruedas e 

incapaci tado para escr ib i r .   Poco antes,  en noviembre,  Lenin in tuyó 

que se acercaba esta recaída en su salud,  y dec id ió dejar  un 

testamento a l  Par t ido Comunista Ruso.   

Por  esta época,  tubo que abandonar  def in i t ivamente su accionar  

d i recto en los asuntos de Estado; aunque hasta marzo de 1923 t rató 

de hacer a lgo para e l  gobierno desde Gork i .    
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Dado e l  estado de salud del  l ider  comunista,  e l  Comité Centra l  

del  par t ido,  le  autor izó a Sta l in  e l  restr ing i r  las vis i tas,  e l  que se le  

t ransmit iese cualquier  not ic ia  pol í t ica y censurar la  cor respondencia 

de Vladimir  I l ich Ul iánov,  con la  supuesta in tenc ión de no amargar lo y 

cu idar  su salud.   

A las notas que ser ían conocidas como el  “Testamento de 

Lenin” ,  e l  mismo Vladimir  I l ich p id ió que las mantuvieran en secreto 

mient ras é l  estuviera con vida,  pero sus dos secretar ias eran 

in formantes de Sta l in , -  inc luso,  una de e l las era la  propia esposa de 

Sta l in :  Nadezhda Al i lúyeva- ,  por  lo  que este fue informado de todo e l  

contenido de estos escr i tos,  antes de t iempo.  

Ent re estos escr i tos,  había propuestas para e l  congreso del  

par t ido,  que inc luían una reforma radical  de la  est ructura y del  

personal  del  par t ido.   Lenin buscaba acabar  con la  Ol igárquia del  

Pol i tburó, -  l iderado por  Sta l in- ,  y promover  que la voz de numerosos 

obreros y campesinos de las bases del  par t ido fueran o idas,  y 

tuvieran peso de ley.  

Sobre Sta l in  Lenin d i jo  que tenía la  “autor idad i l imi tada 

concent rada en sus manos,  y no estoy seguro de que s iempre sepa 

ut i l izar la  con la  suf ic iente prudencia”  y suger ía a los camaradas sacar  

a Sta l in  de este puesto.    

  Sobre Trotsk i  d i jo :  “quizá sea e l  hombre más capaz del  actual  

Comité Cent ra l ,  pero está demasiado engreído y demasiado atraído 

por  e l  aspecto puramente adminis trat ivo de los asuntos. ”  

Para e l  9 de marzo de 1923, suf r ió  e l  tercer infar to y perd ió 

def in i t ivamente la  capacidad de habla.   Este ataque terminó con su 

act iv idad pol í t ica y durante los meses subsiguientes apenas pudo 

comunicarse.   Pese a e l lo ,  se lo  nombró pres idente del  Sovnarkom de 

la  nueva U.  R. S.  S. ,  e l  6 de ju l io  del  mismo año.        

E l  contenido completo del  “Testamento de Lenin” ,  inc luyendo la  

pet ic ión de dest i tuc ión de Sta l in ,  fue conocido rec ién en 1924,  por  los 
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delegados del XI I I  Congreso,  pero ya era tarde:  Sta l in  estaba a l  

mando del  par t ido.   

Cabe ac larar que Trotsk i ,  en Occidente,  lo  d io a conocer antes,  

pero e l  “Testamento”  so lo se h izo públ ico conocimiento en la  U.  R.  S.  

S.  para febrero de 1956,  en e l  XX Congreso del  Part ido Comunista de 

la  Unión Soviét ica,  cuando Nik i ta  Jrushchov en su Discurso Secreto  

c r i t icó los excesos del  per iodo esta l in is ta de gobierno.    

En Gork i ,  le jos de la  pol í t ica,  Vladimir  I l ich tuvo una leve 

recuperac ión:  se movía en una s i l la  de ruedas,  lograba ponerse de 

p ie con la  ayuda de un bastón,  le ía d iar ios y, -  con ayuda de su 

esposa Krúpskaya- ,  aprendió a escr ib i r  con la  mano izquierda.   Para 

octubre de 1923 ya había recuperado parc ia lmente e l  habla.   Pese a 

todo su tesón por  v iv i r  y mejorar  su cal idad de vida,  su enfermedad 

era i r revers ib le.   A las d iec isé is  horas del  21 de enero de 1924,  ent ró 

en estado de coma y fa l lec ió poco antes de las d iec inueve horas.   Lo 

acompañaban, su fami l ia ,  sus médicos,  y Bujar in , -  l íder  bolchevique- .     

E l  in forme médico of ic ia l  sobre la muer te de Vladimir  I l ich 

Ul iánov fue arter ioesc leros is , -  o  infar to cerebra l - ,  aunque de los 27 

galenos que lo  t rataron,  so lo ocho f i rmaron las conclus iones de la  

autopsia.     

Con la  muer te de Lenin,  las bases de la  par t ic ipac ión de los  

soviets , -  o  consejos obreros-,  que ot rora fueran e l  e je económico,  

mediante la organizac ión y par t ic ipac ión d i recta del  pueblo, -  en un 

verdadero s is tema democrát ico de contro l  y e jerc ic io  de la  gest ión y 

del  poder- ,  habían perdido su peso en e l  gobierno .   Tras e l  

surg imiento de la  Unión Soviét ica y e l  mando de Sat l in ,  se insta ló “La 

Nomenk latura” ,  y todo se comenzó a burocrat izar .  
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Epílogo 

  

E l  cu l to  a la f igura de Lenin comenzó antes de su muer te,  

cuando Sta l in  y su gente buscaba leg i t imar su lucha por e l  poder  

mostrándose como herederos del  autént ico « lenin ismo», término que 

se ut i l izó por  pr imera vez en 1923.   Como est rateg ia de Sta l in ,  se 

reedi taron sus obras,  muchos lugares fueron dedicados en su honor, -

archivos,  b ib l io tecas y museos- .   Se comenzó a estudiar  la v ida de 

Lenin y a escr ib i rse narrac iones mit i f icadoras que lo  ensalzaban y 

e levaban sobre e l  común de los morta les.   Toda la U.  R.  S.  S.  se 

l lenó con sus retratos,  g igantograf ías que lo  tornaban omnipresente,  

en d iversos lugares públ icos.   En f in ,  Sta l in  h izo que e l  pueblo viera a 

Lenin como él  quer ía,  pero no t rabajó para e l  b ien de la  U. R.  S.  S. ,  

s iguiendo lo  que e l  mor ibundo Vladimir  I l ich dejó por escr i to ,  lo  que 

inc lu ía que é l  mismo,-  Sta l in- ,  no fuese e l  l íder .     

La c iudad de San Petersburgo ,  fue rebaut izada por  los 

bolcheviques como Petrogrado,  y fue renombrada por Sta l in  

Leningrado .   Dicha c iudad conservó este nombre hasta la  d iso luc ión 

de la  Unión Soviét ica en 1991.   Y luego de un p lebisc i to  recobró su 

nombre or ig inar io  de la  época de los zares:  San Petersburgo.   A su 

vez,  a su c iudad nata l  Simbi rsk ,  la  rebaut izaron en su honor  como 

Ul ianovsk.  

S i  b ien e l  deseo de Vladimir  I l ich Ul iánov era e l  de ser 

enterrado en e l  cementer io  de San Petersburgo, -  junto a la  tumba de 

su madre-;  Sta l in  tuvo ot ra idea en mente;  instó a l  Pol i tburó la  

propuesta de que e l cuerpo de Lenin debía ser  embalsamado.   Se 

const ruyó en 1924, en la  Plaza Roja de Moscú,  e l  l lamado Mauso leo 
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de Lenin,  junto a los muros del  Kreml in,  donde reposan sus restos 

morta les embalsamados.   El  mausoleo está abier to a l públ ico y es 

f recuentemente vis i tado hasta la  actual idad.    

 

Fin 
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