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A D V E R T E N C I A  

Los problemas de Polonia  aunque han dejado de ser tema 

de primera p l a n a  e n  los p e r i ó d i c o s ,  s i g u e n  debatiéndose d e n t r o  

del  movimiento comunis ta  internacional. Por eso las conferencias 

que presentanos "Polonia e n  e l  c u r s o  a l  s o c i a l i s m o "  y que l l e g a n  

hasta los movimientos h u e l g u í s t i c o s  de 1 9 8 0 - 8 1  no pierden ac t i~a-  

l i d a d -  a pesa? de h a b e r s e  realizado en mayo de 1981. 

Aunque con r e t r z s o ,  esperamos que estos  materiales con- 

tribuyan a esclarecer  las v e r d a d e r a s  causas del descontento obre 

ro ,  e l  p a p e l  de Solidaridad y l a  actuación d e l  P a r t i d o  Obrero U- 

n i f i c a d o  Folaco. 

En especial, agradecemos a la compañera Virginia ~6rnez 

Cuevas l a  reconstrucciÓn y la corrección de estilo de las confe- 

r.encias. A 3i ta  ~ u r f i a  l a  revisibn f i n a l .  

A l a s  compañeras Elvia Wong y Teresa C o r t é s  les agrade 

cemos e l  t r a b a j o  mecanográ f i co ,  a l  I n s t i t u t o  de I n v e s t i g a c i o n e s  

Econdmicas la ayuda que nos prest6 en la p u b l i c a c i d n  de este mate 

r i a l .  

SEMINARIO DE EL CAPITAL 
EQUIPO DE INDUSTRIA EN MEXICO. 
Cd. Universitaria 12 de enero 1987. 





E l  Da. l e t z y  Achmatowicd eb rniembno d e l  Paatido 
O b ~ e f i o  U n i d i c a d o  Polaco d e ~ d e  1 9 7 3 .  EL c i c t o  d e  condeken-  
c i a b  que l e e v a  pok tema " P o t o n i a  en e l  cu460 a l  d a c i a t i d -  
mo", compnendead una a c k i e  d e  6 i e t e  c o n 6 e ~ e n c i a h  que b e -  
t b n  i m p a t t i d a 4  e n  e s t a  demana y La ptbxima y que  i n t e n t a -  

. kdn  a n a t i z a a  pkimekamente e l  dociaL¿amo como pRoceaa a o -  

c i a t .  ea  dunc idn  de  l o 4  d i n d i c a t o d  e n  e l  b o c i a l i s n o ,  y t o  
e a p e c i b i c o  en  e l  d e o a k k o t t o  s o c i a t i a t a .  S e  con$ inuakb  con  
un b k e v e  t e sumen  d e  4 u  h i ~ t o a i a  y enseguida con  e l  deaa-  
t f i a e e o  d e l  a o c i a t i b m o  e n  PoConia. 

La c t i a i b  en  Po lon ia  y bu& cauaaa ea e l  t ema  d i -  

g u i e n t e ,  a n t e 4  d e  pasa& a l  a n d t i s i ~  d e t  p e ~ i o d o  1 9 7 0 -  1 9 8 0  

y a l  d e l  Veaano PoCaco d e  1 9 8 0 .  Como cokoCaf i io ,  dedicakla 
moa una meaa t e d o n d a  pana aecage4 ea o p i n i 6 n  de algunob 
p a t t i c i p a n t e a ,  en Lo 6undamentaL de  t a a  penhonas que han 
e a t a d o  m64 d i ~ e c t a m e n t e  t i g a d a a  a l  conochmien to  d e  l o a  
paoblemaa p o t i t i c o d  miíd impoLtante6 d e  P o l o n i a ,  ya que en 

e h t e  I n a i t i R u t o ,  como s e  d a b e ,  b e  ha Xenido un aceacarnien- 
t a  a  e l l o a  b a s t a n t e  e ~ t a e c h o  : vahio6 i n v e ~ t i g a d o k e 6  han 
k e c i b i d o  i n v i t Ü c i o n e 4  como becak iob  d e  l a a  u n i v e k a i d a d e ~  
po tacaa ,  e l t o s  han v i v i d o  d e  cekca  e l  ptloceso h i a t d k i c o ,  
y ,  en  g e n e ~ ~ a & ,  otkad peabonah e x i b t e n  e n t f i e  Loa a d i h t e n -  
t e a  q u e ,  d e  una u o t n a  maneka, han e b t a d o  v incu tadad  a  
e6Xe t i p o  d e  p k o b l e m a ~ .  Damoa La patabka a-& Docto& Ach- 

maXowicz paaa i n i c i a &  La p ~ i m e ~ a  de  l a h  c o n b e & e n c i a ~  p&< 

gaamada~ de e6Xe c i c l o .  

J o s t  Luid Ceceña G .  

M A Y O  1981 





Marx a f i r m ó  que l a  c l a s e  o b r e r a  "no esperaba de 

l a  Comuna n i n g ú n  m i lag ro " .  Y agregó que l o s  o b r e r o s  no t i e  
nen n inguna u t o p i a  l i s t a  p a r a  i m p l a n t a r l a  p o r  d e c r e t o  d e l  

pueblo .  Saben que p a r a  c o n s e g u i r  su p r o p i a  emanc ipac ión  ... 
" tendrán que pasar  p o r  l a r g a s  l u c h a s ,  p o r  t o d a  una s e r i e  de 

procesos h i s t ó r i c o s ,  que t r a n s f o r m a r á n  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  

y l o s  hombres'. Y s i  m a r a v i l l o s o s  f u e r o n  l o s  cambios 

operados p o r  l a  Comuna en e l  poco t i empo  que t e  t o c d  v i v i r  

y n e c e s a r i a  l a  r e v o l u c i ó n  que d i o  f i n  a l  segundo i m p e r i o ,  

¿donde e s t a r í a  e l  mov im ien to  o b r e r o  i n t e r n a c i o n a l  s i n  ese 

impu lso  c o l o s a l  que s i g n i f i c ó  l a  Comuna de P a r í s ? .  E l  Pa- 

r í s  de l a  Comuna "se rá  e te rnamente  ensa lzado  como h e r a l d o  

g l o r i o s o  de una nueva soc iedad" .  3 i L o  mismo haremos con 

l a  R e v o l u c i ó n  de Oc tub re !  L e n i n  p l a n t e ó  a  l o s  b o l c h e v i q u e s  

de que a pesar  de l a s  d i f i c u l t a d e s  e x i s t e n t e s  en  l a  Rus ia  

z l r i s t a  y  con independenc ia  de su d e s a r r o l l o  económico, s i  

se daban en l a  c o n c i e n c i a  s o c i a l  y p o l í t i c a  l a s  p o s i b i l i -  

dades de hacer  l a  r e v o l u c i ó n  s o c i a l i s t a :  i h a b í a  que h a c e r -  

l a !  Hay que h a c e r  l a  r e v o l u c i ó n  a sab iendas de las. enormes 

d i f i c u i t a d e s  que sobrevendrán después, pues se q u l e r a  o no; 

e s t o  c o n s t i t u i r 5  un j a l d n  e n  e l  p r o g r e s o  de l a  humanidad y 

fo rmará  p a r t e  d e l  a c e r v o  r e v o l u c i o n a r l o  de l o s  pueblos.*Es 

i m p o s i b l e  cambiar  l a  fo rmac jbn  económica de l a  sociedad en 
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el espiritu del socialismo, sin la toma del poder políti- 

co por el proletariado en tanto que clase dominante y sin 

que sea abolida la dominación de la burguesía". 3/ Apode- 

rarse del poder, arrebatarle gradualmente todo el capital 

a la burguesía y centralizar todos los instrumentos d e  pro- 

ducción en manos del Estado, son planteamientos recurren- 

tes de los clásicos. Schaff dice textualmente que: "... 
la estatización es una forma de socialización y no algo 

contradictorio". 4/ Jerzy sostiene que querer el soci'a- 

lisrno no significa elaborar un a  lista de buenos deseos, 

hay que partir de la sociedad histórico-concreta q u e  nos 

tocó vivir. 

Como s e  verá al leer el trabajo de Jerzy Achma- 

towicz, el movimiento obrero polaco y su partido inicia- 

ron el proceso d e  construcción del socialismo, partiendo 

de factores desfavorables: este se produjo a partir d e  ' 

u n  p a í s  a t r a s a d o  económicamente, sin q u e  t u v i e r a ,  lo que 

es u n  serio agravante, el patrimonio positiva que c o n s t i  

tuye la experiencia d e  una revolución burguesa. Pese a 

ello, "la revolución socialista f u e  en Polonia, un fenÓ- 

meno auténtico realizado por sus fuerzas sociales inter- 

nas...", lo que p a r a  nuestro autor ... E s  una verdad h i s -  

tórica q u e  contradice el absurdo que afirma que l a  revo- 

lución polaca fue el producto d e  las bayonetas s o v l é t i -  

c a s " .  E n  el caso de Polonia, el Partido s e  dedicó i n i c i a l  

mente a realizar el programa d e  reconstrucciÓn acelerada 

d e  u n  p a i s  devastado por la barbarie nazi, la q u e  destru- 



yó completamente el 40% de la riqueza de la nación pola- 

ca,y tuvo seis millones de muertos. Toda la sociedad p o -  

laca se unificó alrededor del programa de reconstrucción, 

lo que "encubrió de momento la diferencia de clases exis 

tentes en la sociedad polaca", lo que, nos narra Jerzy, 

imposibilita al partido, de realizar uno de sus principa- 

les cometidos: educar y politizar, en las metas del so- 

cialismo, a la masas y sobre todo a la clase obrera, omL 

sión de consecuencias graves en el futuro. La ocupación 

nazi, por obra de las lecciones crueles y duras que dejó, 

provocó una rdpida maduración de la clase obrera, que s o  

lo llegó a un cierto nivel; el nivel necesario para tomar 

conciencia, hacer la revolución y acelerar la reconstruc 

ción del país. Para nuestro autor, se trata de una con- 

ciencia incipiente de 'clase en sí', que con la dirección 

del partido l e  imprimió el impulso para realizar una revg 

lución que costó 20,000 víctimas; que derrota politicamen 

te a sus enemigos de clase; liquida la propiedad privada 

sobre los medios d e  producción, en la industria, la banca 

y el gran comercio. Comentario aparte merece la agricultg 

ra, sólo de pasada diremos que la reforma agraria que no 

efectuó la burguesía polaca, constituyó una necesidad h i j  

tórica que conlleva la formacidn de pequenos propietarios 

campesinos que generan una contradicción fuerte, entre 

una industria que se socializaba, día con día, y l a  agri- 

cultura privada. Mas adelante se verá que en el proceso 



de la colectivizaciÓn de la tierra, se cometieron grue- 

sos errores que  han tenido serias repercusiones hasta 

nuestros d i a s .  Sin embargo, volviendo a nuestro tema, 

el i m p u l s o  revolucionario f u e  insuficiente para provocar 

los cambios m á s  profundos dentro del socialismo. Ello no 

se dio, ni se ha dado en el caso polaco, porque hubo to- 

da una actividad que condujo objetivamente al debilita- 

miento del partido y su función dirigente, muy claro so -  

bre todo' en la década de Gierek. Es en el momento quek se 

dan las grandes convulsiones sociales, cuando la suficieq 

cia o la insuficiencia de las organizaciones revoluciona- 

rias se muestra de cuerpo entero. Dicen los propios comu- 

nistas polacos, que en  las grandes crisis que se dieron 

de 1970 a 1980, el partido(POUP), se nulificaba e incluso 

desaparecía de la arena política. No por ello planteamos 

que el partido sea innecesario: 

Creemos con Marx, que "el proletariado no puede 

obrar como clase si no se constituye en un partido propio, 

distinto y opuesto". 5' No planteamos tampoco, sustituir 

al proletariado por el partido, creemos como plantean 10s 

clásicos del marxismo, que e s  en el proceso de la práxis 

revolucionaria que la clase obrera adquiere conciencia de 

su ser objetivo. Tampoco caemos en el fetichismo de creer 

que la maduración del proletariado como clase revoluciona- 

ria es lineal. Es un movimiento contradictorio en el que 

se dan avances y retrocesos. Por ello mismo, por estar 
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convenc idos que l a  f u e r z a  c o n d u c t o r a  de l a  emanc ipac ión  

s o c i a l ,  e l  agen te  de l a  t r a n s f o r m a c i ó n  p r á c t i c a  y r e v o -  

l u c i o n a r i a  es e l  p r o l e t a r i a d o ,  es que l o s  comun is tas  de-  

ben e s t a r  l i g a d o s  s iempre  a  l a  c l a s e  o b r e r a  y sus m o v i -  

m i e n t o s  s o c i a l e s ,  buscando "campos de t r a b a j o  donde pue-  

dan s i n t o n i z a r s e  con l a  c l a s e " .  A/ 
Algunos m a r x i s t a s  p l a n t e a n  p a r t i r  de Marx pa-  

r a  v o l v e r  a Marx, con l o  que p r e n t e n d e n  negar  a  L e n i n  

y a l a  t e o r í a  d e l  p a r t i d o  en e l  s e n t i d o  de que " l a s  dos 

concepc iones van en d i r e c c i o n e s  opues tas " .  7/ Es 

c i e r t o  que l o s  fundadores  d e l  s o c i a l i s m o  c i e n t í f i c o ,  

cuando genera lmen te  s e  r e f i e r e n  a l  p a r t i d o ,  l o  hacen en 

l a  a c e p c i ó n  más a m p l i a  d e l  t é r m i n o ;  como c o r r i e n t e  de o -  

p i n i ó n .  Pero  e s t á  p r e s e n t e  en e l l o s ,  l a  n e c e s i d a d  de l a  

o r g a n i z a c i ó n  de l a  c l a s e  o b r e r a ;  no p o r  e l l o  L e n i n  va 

en d i r e c c i ó n  opues ta .  L e n i n  con l a  e x p e r i e n c i a  que r e c o -  

ge de l a  A s o c i d c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  de T r a b a j a d o r e s ;  de l a  

Comuna de P a r í s  y su  c r í t i c a  m a r x i s t a ;  l a  de l o s  p a r t i -  

dos s o c i a l d e m d c r a t a s  europeos y d e l  d e s a r r o l l o  y madura- 

c i 5 n  d e l  mov im ien to  o b r e r o  i n t e r n a c i o n a l ;  se p l a n t e ó  l a  

c o n s t r u c c i ó n  d e l  p a r t i d o  e n  l a  R u s i a  t a r i s t a .  No hay que 

o l v i d a r  que l a  c r e a c i ó n  de l o s  p a r t i d o s  p o l f t i c o s  es 

un hecho r e l a t i v a m e n t e  nuevo en e l  mundo. L/ Es cuan- 

do e l  s o c i a l i s m o  a l c a n z ó  c i e r t a  madurez, ( c a s i  a  f i n e s  

d e l  s i g l o  pasado),  que se c r e a r o n  l o s  p a r t i d o s  que l u c h a -  

r o n  por m a t e r i a l i z a r  l a s  i d e a s  d e l  s o c i a l i s m o .  P o r  su na -  



nacimiento y por el papel que objetivamente le correspon 

de cumplir, el partido comunista y revolucionario debe 

ser la fuerza dirigente del movimiento obrero, tanto en 

el p e r ~ o d o  en que se lucha por el poder político, como 

en el proceso de la construcción del socialismo. El sis- 

tema socialista n o  puede pasarse sin que el partido e j e 1  

r a  esa función dirigente. 9' De otra manera s e  cae en la 

anarquía o se da u n  vacío de poder que ocuparán organiza 

ciones con intereses ajenos a los del socialismo ( S o l i d o  

ridad), como se verá y lo demuestra Jerzy Achamatowicz 

en su trabajo. 

El Partido Comunista prefigura la sociedad del 

futuro la que está en proceso de construcción. Partido 

q u e  n o  aparece de e n t r a d a  como dueño de la verdad c i e n t i  

fica, sino como el instrumento de elaboración de una v e y  

dad que es objeto de autocrítica constante. Partido qüe 

tiende a ejercer una hegemonía cada vez más amplia, no 

sólo como influencia ideal (moral), sino también como 

acción real transformadora de la realidad. A la manera 

que lo maneja Lenin y que refrenda Lukacs: la organiza- 

ción de un partido revolucionario sólo puede desarrollar 

se orgánicamente a partir de una teoría de la revolución 

misma. Cuando la revolución socialista se convierte en 

la orden del día, la organización revolucionaria i r r u m p e  

como necesidad imperiosa en la conciencia de las masas y 

sus vanguardias teóricas. E? partido puede Únicamente 



cump l i r  con "su m is i ón  yendo siempre un poco por d e l a n t e  

de l a s  masas que luchan,  i nd i cándo les  a s í  e l  camino. E l  

p a r t i d o  cuya func ión  es p repa ra r  l a  r e v o l u c i ó n ,  es a un 

tiempo y  con i g u a l  i n t e n s i d a d  p roduc to r  y  p roduc to ,  su-  

puesto y f r u t o  de l o s  movimientos r e v o l u c i o n a r i o s  de ma- 

sas".  - lo' P a r t i d o ,  obv io,  pero necesa r i o  d e c i r l o ,  con 

verdadera d i s c i p l i n a ,  que en s u s  costumbres, en l a  forma 

de v i d a  de sus m i l i t a n t e s  y d i r i g e n t e s ,  comparten con l a  

c l a s e  obrera  su d e s t i n o  común de s a c r i f i c i o  y  lucha .  Pay 

t i d o  en f i n ,  (en  es ta  ya l a r g a  l i s t a ) ,  que sea capaz de 

conservar  l a  memoria p o l í t i c a  de sus ac tuac iones  para c g  

r r e g i r l a s  y supe ra r l as  y que conserve l a  memoria h is tó r i -  

ca de l a s  luchas  populares.  Pero p o r  h i b i l  que sea un 

p a r t i d o  comunista u o rgan i zac ión  r e v o l u c i o n a r i a ,  po r  au- 

cha con f i anza  que merezcan sus d i r i g e n t e s  y m i l i t a n t e s ;  

l a s  masas se - l anzan  a  l a  l ucha  r e v o l u c i o n a r i a  porque ya 

no sopor tan  l a  exp lo tac i ón ,  m i s e r i a  y op res ión  de l a  c l g  

se dominante. Las sublevaciones,  l a s  l uchas  c i v i l e s  y 

populares no e s t a l l a n  por  ac tos  v o l u n t a r i s t a s  de l a s  o r -  

ganizac iones o  de sus d i r i g e n t e s ;  s i n o  porque esas masas 

ya no aceptan su s i t u a c i ó n  y encuentran que l o s  caminos 

para sus luchas  c o t i d i a n a s ,  ya es tan  cer rados .  

i L e n i n  es nues t ro  eJemglo v i vo !  E l  t e n f a  gran 

con f ianza  en l a  i n i c i a t i v a  r e v o l u c i o n a r t r  de l o s  m o v i -  

mientos populares,  sefialaba que un s ó l o  a c t o  r e v o l u c i o -  

n a r i o  de l a s  masas thnfa  m i s  v a l o r  que todas  l a s  d e c i s i g  



nes y discusiones de las diversas organizaciones aisla- 

das del pueblo. La tarea del partido, como señaló Lenin, 

no consiste en imaginar detalladamente los medios no e d L  

tados de dirección a los obreros, sino "ayudarlos en las 

luchas que ellos ya han emprendido. El partido constitu- 

y e  un puente entre l a  conciencia balbuceante del proletg 

l l /  riado y el papel que teóricamente le corresponde". - 

Sin embargo; ¡Como aprenden las masas en las grandes c r í  

sis! ¡Años que se convierten en horas concentrando la 

capacidad de aprendizaje! Pero también, l a  espontaneidad 

revolucionaria de las masas puede trocarse en esos m o m e n  

tos revolucionarios en conciencia de clase para sí, si 

la fecunda la actividad de l a  vanguardia revolucionaria. 

Lenin tuvo la convicción que, comparto plenamente, que 

sin un partido fuertemente organizado y unido íntimamente 

a las m a s a s  populares, la revolución socialista fracaza- 

ría. 

Pese a lo que s e  ha dicho insistentemente, Le- 

nin nunca teorizó el papel del partido como organizador 

por encima de la voluntad de las masas. Ni siquiera en 

los momentos álgidos de la guerra civil coincidente con 

el octavo Congreso del Partido (1919) que fue donde tra- 

t ó  p o r  primera vez la centralización en el mismo. Tampo- 

co durante el décimo Congreso ( 1 9 2 1 ) ,  donde se expulso 

a toda una serie d e  elementos vacilantes; ..." los cálcu- 
los demuestran que la purga cayó de un modo ligeramente 





los acontecimientos políticos y al derrotero que tomaron 

los acontecimientos en la Europa capitalista ... "tuvimos, 
como dice Lenin, que ser los primeros en abrir una bre- 

13' u . .  . y realizar una cha en  el viejo mundo burgués" - 
obra extraordinariamente nueva que si no nos ayudan con 

rapidez los camaradas obreros de los paises más desarro- 

llados,en un sentido capitalista, nuestra obra será i n -  

creíblemente dificil y cometeremos, sin duda una serie de 

1 4 /  errores". - tenin, se equivocó algunas v e c e s ,  pero 

siempre lo vemos manejando la verdad aun con la crisis in 
terna y los ataques d e  fuera. Sostuvo que una verdadera 

revolución hipotecará su futuro si no discute con honesti 

d a d  a n t e  e7 pueblo, y no trata d e  engañar a la clase o b r e  

ra y a las masas populares; conservando permanentemente 

una actitud critica y autocrítica frente a sus errores. - 
Sin dejar de señalar las enormes tareas futuras que tenía 

que superar la sociedad soviética, sin perder de vista el 

objetivo, propone un camino largo, lleno d e  dificultades, 

a veces de retrocesos, pero con la mira puesta siempre en 

el avance d e  la revolucion socialista. 

Retrotrayéndonos de nueva cuenta a l  caso polaco, 

deciamos que en ese p a í s  los cambios profundos que condu- 

j e r a n  al socialismo, no se han dado por la debilidad del 

P.O.U.P. y d e  su función dirigente. Veámoslo d e  cerca y 

s i g u i e n d o  a Jerzy Achmatowics, iniciándolo con el proceso 

de fusión del antiguo Partido Comunista Polaco, del Par- 



tido Socialista Polaco y del Partido Obrero Polaco ( p a r -  

tido de la clandestinidad durante la ocupacidn n a z i ) :  

1 )  Como aspecto positivo diremos que esa f u s i ó n  

terminó un largo periodo de desintegración del 

movimiento obrero polaco. 

2) Como aspectos negativos diremos que: 

a) No se sometió a critica (marxista) la histo- 

ria del movimiento obrero polaco y de las orga- 

nizaciones fusionadas. 

b )  Se debió rescatar los aspectos positivos y 

hacer la negación de los negativos ( d e  las or- 

ganizaciones que se integraron) para que el nue- 

vo partido tuviera una práctica superior. 

c) E s a  falta de ajuste de cuentas con el pasado 

reciente, determinó que el P.O.U.P. perdiera la 

línea del antiguo Partido Comunista de los años 

1944-1948.  Se olvidaron, las experiencias posi- 

tivas que el Partido Socialista adquirió en la 

organización d e  las cooperativas (agrícolas so- 

bre todo). 

3) Agrego yo, que una f u s i ó n  de principios entre 

organizaciones de comunistas, debe darse en un 

proceso de lucha ideológica, con la participacien 

democrdtica de todos los miembros de los partidos 

que se fusionarbn; buscando sOn p r t s a s  y con ftr- 

meza la interpenetracidn de p u n t o s  de v i s t a  hasta 



o b t e n e r  concenso que s i n  mandatos i m p e r a t i v o s  

den l u g a r  a  l a  f u s i ó n .  T a l  p a r e c e  que t o d o  l o  

a n t e r i o r  e s t u v o  a u s e n t e  de l a  f u s i ó n  que c r e ó  

a l  POUP. 

4 )  E l l o  l o  a f i r m a m o s  a s í ,  po rque  J e r z y  s e ñ a l a  que 

l a  f u s i ó n  se d i o  j u n t o  a  una l u c h a  p o r  e l  p o d e r  

y a n t e  una p r o f u n d a  c r i s i s  i d e o l ó g i c a ;  Gomulka 

r e c i b i ó  en esa época l a  a c u s a c i ó n  de d e r e c h i s t a .  

5) En s í n t e s i s ,  n u e s t r o  a u t o r  a f i r m a  t e x t u a l m e d t e  

que: " . . .  l a  u n i f i c a c i ó n  se l l e v ó  a  cabo en una 

a t m ó s f e r a  e n  l a  que cada v e z  hubo menos l u g a r  

p a r a  l a  d i s c u s i ó n ,  p a r a  l a  c r í t i c a . . . " -  l o  que 

s i g n i f i c ó  que cada vez  hubo menos e s p a c i o  p a r a  

e l  marx i smo .  

Según n u e s t r o s  amigos ,  l o s  h i s t o r i a d o r e s  de l a  

e t a p a  que a r r a n c a  de l a  u n i f i c a c i ó n  d e l  p a r t i d o  h a s t a  

1956,  a f i r m a n  que en P o l o n i a  se d i o  "una c o n s t r u c c i Ó n  foy 

zada  d e l  s o c i a l i s m o  según e l  mode lo  s o v i é t i c o " .  

A p a r t i r  de 1948  e l  POUP a b r e  sus p u e r t a s  de p a r  

en p a r ,  l o  que l o  l l e v a  a  un  c r e c i m i e n t o  que, J.A. c a l i f i  

c a  de n e c e s a r i o  ( ? ? ) ,  dadas l a s  enormes t a r e a s  y f u n c i o -  

nes que é s t e  t e n í a  p o r  d e l a n t e ,  p e r o  é l  mismo se f i a l a ,  que 

se  s a c r i f i c ó  l a  c a l i d a d ,  c o l á n d o s e  a l a  m i l i t a n c i a  p a r t i -  

d i s t a  numerosos a r r i b i s t a s  de m e n t a l i d a d  pequef io -burguesa,  

con  l o s  p r e j u c i o s  que l e s  son i n h e r e n t e s .  Rasgos que se  

" e v i d e n c i a n  e x p l o s i v a m e n t e  ( d i c e  con  r a z ó n  Scha f f )  apenas 



se da oportunidad, sobre todo en periodo de crisis". E' 
Los movimientos estudiantiles de Marzo de 1968, 

fueron en muchos aspectos una provocación, frente a tos 

mismos, el POUP demostró que "había perdido su mecanismos 

de autocrftica, que su funcionamiento sufría una atrofia 

en su regulación democrática". Abundando, nuestro autor 

sostiene que Marzo de 1968 es una prueba de fuerza entre 

capitalismo y socialismo registrada en suelo polaco. L a  

clase obrera polaca dio fuerte apoyo al sistema. Sin 

embargo, el partido no fue  capaz de transformar el apoyo 

obrero, "su vigor polftico creciente y su conciencia de 

clase", en una lucha para hacer los cambios profundos y 

avances socialistas que demandaban la sociedad y el par- 

tido. 

Jerzy hace un paréntesis para informarnos que 

con todo y-los errores; hasta el aRo de 1959 se dio en 

Polonia un gran vigor politico con grandes discusiones 

en torno a la democracia en el Estado y el partido. A 

partir de ese ano el proceso de democratización es frena- 

do y desde ese momento,hasta 1965, se da un desarrollo d i -  

námico de la economía que se traduce en mejoras radicales 

en las condiciones de vida de la poblacibn. Decfamos que 

a partir de 1959 el proceso democratizador fue reprimido, 

se dio una concentración del poder, atrofia en los cana- 

les informativos, la ptanificacidn racional dfsminuyd sus 

posibilidades. L a s  decisiones errdneas van creciendo has- 



ta que saltan cualitativamente después de 1965. 

Es en ésta época que el marxismo s e  ausenta del 

Partido. ;Paradoja absurda pero real! No s e  trata, di- 

c e  Jerzy de la presencia d e  los filósofos en los Órga- 

nos del Partido, sino la presencia del análisis marxis- 

ta que exige un alto nivel de educación en el conoci- 

miento de dicha filosofia por parte d e  los funcionarios 

y de los elementos de base. Justo, como dice textualme2 

te Achmatowics:"el marxismo demanda un gran esfuerzo 

intelectual para practicar su metodologia en las inves- 

tigaciones de la realidad social concreta" que aplicada 

a la superficie de los fenómenos y con ligereza, "su Ú -  

nico efecto puede ser la vulgarización'! No existe otra 

metodología q u e  nos sirva como instrumental crítico para 

el anál isis del hacer social ismo, que no sea el marxismo. si n e m b a c  

g o ,  aun en un país como Polonia, la situación de los mar 

xistas y de l a  filosoffa marxista es difícil. Pues por 

un lado, sobre todo en la década d e  los 70 , se luchaba 

contra sus enemigos abiertos, y por el otro, contra los 

que embozadamente, "en nombre del marxismo prácticaban 

p u r a  brujería". El marxismo es una filosofía d e  la críti- 

ca. Si esta se aplica a anilizar l a  realidad socialista, 

logrará profundidad. El marxista cuenta en su haber con 

la herencia teórica de los clásicos, con la experiencia 

q u e  le heredaron las revoluciones socialistas triunfan- 

tes y fracazadas, por lo q u e  s e  sitúa..!' en mejor posición 



que l o s  r e p r e s e n t a n t e s  de o t r a s  c o r r i e n t e s  s o c i o p o l í -  

16/ cas. - 
T a l  r e s u l t a ,  e x i s t e  un f r e n o  o b j e t i v o  d e n t r o  d e l  

POUP, cuando menos h a s t a  ahora,  que i m p i d e  que l a  c r i t i -  

ca de l o s  e lementos que desean e l  avance de l a  r e v o l u c i ó n  

y l a  p r o f u n d i z a c i ó n  de l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  s o c i a l i s t a s  

P r o s p e r e  Se da l a  l u c h a  en  e l  seno d e l  p a r t i d o ,  ( v e á s e  

l o  que nos d i c e  J.A. d e l  V I  y V I 1  Congresos d e l  POUP), 

se l o g r a n  buenos acuerdos,  l a  d i s c u s i ó n  es r i c a  y p r o f u ~  

da, su rgen  l o s  p l a n t e a m i e n t o s  que h a b l a n  de l a  n e c e s i d a d  

de h a c e r  cambios a  fondo en l a  v i d a  y o r g a n i z a c i ó n  d e l  

POUP. C o r r i e n t e s  i m p o r t a n t e s  h a b l a n  y proponen m o d i f i c a -  

c i o n e s  r a d i c a l e s  en e l  p o l í t i c a  que se s i g u e  f r e n t e  a l  

s e c t o r  s o c i a l i z a d o  de l a  a g r i c u l t u r a ( s u y  descu idado  y en 

d e s v e n t a j a  f r e n t e  a l  s e c t o r  p r i v a d o )  Los m i l i t a n t e s  d e l  

P a r t i d a  en l o s  s i n d i c a t o s  c r i t f c a n  con e n e r g í a  e l  e s t a d o  

de cosas e x i s t e n t e s .  Las c o n c l u s i o n e s  son p o l í t i c a m e n t e  

c l a r a s ,  en e l  VI11 Congreso se h a b l a  de l a  defensa de 

l o s  p r i n c i p i o s  d e l  s o c i a l i s m o .  Los. m i l i t a n t e s  t e n í a n  l a  

i d e a  p r e c i s a  de que e l  p a í s ,  e l  P a r t i d o  y e l  Soc ia lSsmo 

' e s t a b a n  f r e n t e  a  una de sus c r i s i s  más s e r i a s .  Se i n i -  

c i a n  p rocesos  democra t i zadores  que no rebazan  mucho en 

e l  t iempo;  es  d e c i r  se  conge lan  p r o n t o .  Las o t r a s  a e d i -  

das p o s i t i v a s  p r o n t o  f u e r a n  letra muer ta .  Y s i  l o  e x a m i  

namos b i e n ,  e s t o s  Congresos d e l  POUP, no r e a l i z a n  n i n -  

gún cambio s e r i o  en l a  p r k t i c a .  A lgunos de sus m i l i t a n -  



tes y dirigentes hablan de manipulación. Se da un descrg 

dito completo que recae en los miembros del Partido y en 

las organizaciones que éste controla, sobre todo en los 

sindicatos. Ciertos intereses, reacios a que los c o m u n i l  

tas encabecen el descontento social, los neutral izan. L a  

crisis que se presenta, por ejemplo al inicio de la dé- 

cada de los 70 , se trató de solucionar mediante el 

cambio de hombres providenciale5 como Gierek. A s í  el 

descrédito del P O U P  es tal que en todas las grandes h u e l  

gas: Lublin, Gdansk y Szczecin, desaparece éste como in- 

terlocutor y las pláticas fueron conducidas por el go- 

bierno. 

A partir de que Gierek inicia su gestión se fue- 

ron acumulando errores. Errores que dan la impresión que 

se trataba de hacer que Polonia retrocediera y s e  convi: 

tiera en un país de economía capitalista. Y aunque ello 

no s e  ha dado, si dio por resultado objetivo, un abando- 

no de muchas posiciones ganadas para e1 proceso de cons- 

trucción avanzada del socialismo. Siguiendo a nuestro a: 

tor, con todo y el riesgo de la reiteración, no resisti- 

mos hacer un balance apretado pero ilustrativo de ello: 

1 )  Los integrantes del gobierno d e  Gierek y los 

dirigentes del POUP, tenían una visión pater- 

nalista y burguesa de lo q u e  es el trabajo o- 

brero en el socialismo, lo trataron como simple 

apéndice de la máquina. Supusieron q u e  el i n -  



cremento en salarios era igual a un aumento 

en la productividad del trabajo por gratitud 

y no como producto de una labor de convenci- 

miento y educación política del partido. 

2) Pensaron que los cambios políticos se podrían 

realizar por medios tecnicos y desde arriba, 

abandonaron "el camino de la profundización 

del trabajo socializado y la democratización 

de la vida política". 

3 )  Se creyó que la felicidad de la gente se redu- 

cía a la posesión de las cosas. 

4) Absurdamente confiaron en el intercambio con 

los grandes países capitalistas y creyeron que 

este tiene como correlato el desarrollo socia- 

lista; pues: 

a) Creyeron que la colaboración con el Occi- 

dente era sólo económica sin ver que va 

acompafiada de una infiltración de un de- 

terminado estilo de vida: de la jerarquía 

de valores y el método de administracion 

tan característico de las sociedades capL 

tal l s t a s  adelantadas: gerencia1 y tecnb- 

crata. 

b )  Se les olvidd que el interes mercantfl 

"cuando interviene en los medios de pro -  

ducción ya socializados", pero sobre to -  



do, en su primera fase d e  nacionalización 

o estatización; rompe o afecta d e  algu- 

na manera la estructura moral de la socie- 

dad socialista y derrota en varios secto- 

res los nuevos valores socialistas, tan di- 

fíciles y penosamente adquiridos. 

c) Los medios de producción socialista, en su 

etapa inicial e intermedia (creemos noso- 

tros con Jerzy) siempre estarán en desven- 

taja, (por debilidad) frente a la economía 

mercantil, porque aún no cuentan con sus 

propios métodos d e  operación y "carecen, 

como dice J.A., de s u  propia autocrítica". 

5) Se violó, durante la nefasta época d e  Gierek, 

una  de las principales leyes del socialismo, 

a saber: que el crecimiento del fondo de-COL 

s u m o  social debe ser mayor al de? consumo i n  

dividual. L a  violación de esta ley (no e s c r t  

ta), no sólo provoca problemas de desequili- 

brio entre producción y consumo; sino que ha- 

c e  peligrar los programas d e  justicia social. 

G )  Abandono de las posiciones de la sociedad 

socialista y su posibilidad d e  tránsito a la 

madurez socialista, vease si no: 

a) Constantemente se invocó un nacionalismo 

que h a c i a  abstracción d e  que Polonia e r a  

t o d a v l a  una sociedad dividrda en clases so- 
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ciales. 

b )  Olvido, no casual, de la existencia de tec- 

nología polaca y socialista para preferir 

la de los pafses capitalistas desarrollados. 

c) Se rechazó deliberamente la planificación so 
cialista a cambio de consignas como "plan a -  

bierto" Ó 'planificacidn elástica". Bien s a -  

ben los comunistas que el plan central aspi- 

ra a superar los particularismos existentes 

en la sociedad. Sin el plan central las for- 

mas de desarrollo social (caso de Yugoeslavia) 

ron decididos por los intereses y particula- 

r i  smos regional es o por ramas industriales, 

profesionales, etc. 

d )  Se vio el proceso de trabajo como algo mera- 

mente tecnológico, pero no como proceso so- 

cial d e  trabajo que afianzara las relaciones 

de producción socialista y modificara las 

relaciones sociales de producción que subsi2 

tían anacrónicamente. 

e) Se suplantó la ideología socialista por una 

ideología de solidarismo social, con un pro- 

grama de desarrollo social que ponía fuera  

d e  la mira la aceptación de la existencia de 

las clases sociales en Polonia. E incluso, 

la sola mencidn de la exfstencia de la lucha 



de clases causaba escozor en los dirigentes 

del partido y el gobierno. 

f) S e  abolió la entrega forzosa al Estado de 

l o s  productos agrícolas, con lo que se per- 

dió, dada la estructura de la propiedad de 

la tierra; el control del Estado. 

g )  De 1968 a 1980, algo más de lo que abarcó la 

década de Gierek, se abandonó el estudio del 

marxismo en las universidades. Según J.A., 

Varsovia vive ( 1 9 8 1 ) ,  "bajo la influencia de 

la escuela positivista". El marxismo además, 

no tuvo apoyo del Partido ..." atacado desde 
adentro por la vulgarización, se situó . . .  al 
margen de la vida política". 

h) De nueva cuenta hubo un incremento de la 

membresia, pero afluyeron los arribistas de 

costumbre: sin ideales claros, con actitudes 

serviles y oportunistas; gente que "trajo 

consigo la típica jerarquía pequeño-burguesa 

con su rasgo peculiar: el temor pánico a las 

masas". E/ 
i )  Perdió la militancia partidista su calidad 

d e  lucha, colocando a la sombra gente c o n  

pensamiento crítico "para quienes el socia- 

lismo constituye un valor auténtico". 



Con independencia de una política completamente e- 

rrónea y equivocada, sobre todo en el período que va d e  

1970 a 1980, la sociedad polaca plantó ciertos pilares del 

socialismo que han significado en su proceso d e  construc 

ción, ( y  no existe paradoja en ello), agudización de la 

crisis social", en gran medida debido al aumento radical 

de las fuerzas anti-socialistas". E/ Pilares del edifi- 

cio socialista, que se construyeron con el esfuerzo de las  

primeras generaciones de obreros comunistas y claro está 

de los militantes del POUP. Obreros que tuvieron que re- 

nunciar a muchas comodidades y enfrentar dificultades enor 

mes. Las generaciones que les siguieron han vivido "la r e o  

lidad socialista de modo natural con su sentido de iguali- 

tarismo social" que les lleva a plantear discrepancias d e  

nuevo tipo con el poder. Sobre todo, agrega Jerzy, s i  en 

él existen individuos que se hayan enriquecido por "robo 

del haber social o de la explotación indirecta de las ma- 

sas". S i  el partido (leáse POUP) no recobra su papel diri- 

gente, ni organiza a las masas y a los sindicatos pero en 

forma independiente; se perderá t o t a l m e n t e  el instrumento 

social para seguir adelante con el programa y construcción 

socialistas. Jerzy destaca, parafraseando a V.I. Lenin, 

el papel que como dirigente debe tener el partido comunis- 

ta en los sindicatos y ampliando dicha p a r á f r a s i s ,  diremos 

que Lenin insiste constantemente que los comunistas en el 

seno de los sindicatos deben dedicar ... "mucha mayor aten- 



c i ó n  a  l a  l u c h a  i d e o l ó g i c a  c o n t r a  l a s  i n f l u e n c i a s ,  c o r r i e n  

t e s  y d e s v i a c i o n e s  p e q u e ñ o - b u r g u e s a s  q u e  t i e n e n  l u g a r  d e n -  

t r o  de  l o s  s i n d i c a t o s " . = /  T a n t o  más e n  P o l o n i a ,  donde  l a  

a c t i v i d a d  c o m u n i s t a  d e l  POUP d e s a p a r e c i ó  d u r a n t e  muchos 

a ñ o s ;  e s t á  a l a  o r d e n  d e l  d i a  r e t o m a r  l a  l i g a z ó n  c o n  l a  

c l a s e  o b r e r a  a t raves  d e  l o s  s i n d i c a t o s  p e r o  s i n  o l v i d a r  

que  l o s  s i n d i c a t o s  n o  d e b e n  s e r  una  o r g a n i z a c i ó n  de  p a r t i -  

do, p e r o  deben  u n i f i c a r  a  a m p l i a s  c a p a s  d e  o b r e r o s  s i n  p a y  

t i d o .  P a r a  L e n i n  s e r á  " i n e v i t a b l e  l a  c a t r á s t o f e  d e  n u e s t r a  

c o n s t r u c c i ó n  s o c i a l i s t a  s i  n o  e s t á  e s t r u c t u r a d a  d e  m a n e r a  

a c e r t a d a  o  t r a b a j a  c o n  f a l l a s  e l  m e c a n i s m o  de  t r a n s m i s i ó n  

d e l  P a r t i d o  C o m u n i s t a  a  l a s  masas:  l o s  s i n d i c a t o s " .  E/ 
P e r o  he a q u í ,  que  l a  p r i n c i p a l  f a l l a  d e l  POUP f u e  esa  y 

d e j ó  que o t r a s  f u e r z a s  no s o c i a l i s t a s  como KOR y S o l i d a -  

r i d a d  o c u p a r a n  s u  l u g a r .  E l  POUP e s t á  e n f e r m o ,  s ó l o  puede ,  

s i  s e  d e j a ,  s a l v a r l o  l a  c l a s e  o b r e r a ,  a  l a  que  l e  t i e n e  

que e x p l i c a r  su o p i n i ó n  d e  l o s  p r o b l e m a s  s o c i a l e s  m e d i a n t e  

una a u t o c r í t i c a  r a d i c a l ,  q u e  s i e n t e  l a s  b a s e s  de  una v e r -  

d a d e r a  r e n o v a c i ó n  y c o n  u n  c o n t r o l  o b r e r o  que haga  q u e  

d i s m i n u y a  e l  m a r g e n  d e  e r r o r e s .  El r é g i m e n  s o c i a l  p o l a c o ,  

debe  b a s a r s e  e n  l a  c o l a b o r a c i ó n  de l a  c l a s e  o b r e r a .  S i  n o  

s e  a b r e n  l o s  p u e s t o s  d e l  a p a r a t o  p a r t i d a r i o  y e s t a t a l  a 

sus  m e j o r e s  e l e m e n t o s ,  d i f i c i l ,  s e r á  e n  l a  p r á c t i c a  supe- 

r a r l o s .  De p o r  s i ,  a r d u o  e s  p e r f e c c i o n a r  e l  p a r t i d o  y el  

a p a r a t o  d e l  e s t a d o ,  r e q u i e r e  afios e l e v a r l o  a u n  n i v e l  c u l -  

t u r a l  s u p e r i o r  c u a n d o  l a s  c o s a s  m a r c h a n  r e l a t i v a m e n t e  b i e n ;  



pero con la situación que se ha dado en Polonia, d e  d e s -  

confianza, sobre todo a la dirección del POUP, esto será 

una obra titátina, si no imposible, iResultará lenta! 

Con todo y que en el seno de dicho partido existen comu- 

nistas con un gran nivel crítico y espfritu revoluciona- 

rio, como .el autor d e  este trabajo, y s e  cuente con un p u g  

blo donde existe una corriente d e  apoyo y simpatía por 

el socialismo. S i  el partido n o  demuestra q u e  puede reno- 

varse, no conquistará la confianza social, n o  ejercerá 

su función dirigente y d e  "politizador comunista". Labor 

que d e  por sí, s e  realiza con grandes trabajos aun en un 

partido sano y con un nivel de conciencia más alto q u e  el 

que posee el POUP. La renovación del partido es la tarea 

principal, "la clave, como justamente sostiene Jerzy, pa- 

ra resolver la situación d e  Polonia". Claro, resolver la 

situación d e  Polonia, solucionarla, supone un camino co- 

munista que lleve a este país a transitar hacia una s o c i c  

dad socialista madura. 

Pero por otro lado, ¿ q u i é n  que no sea el partido 

está en condiciones d e  tomar en sus manos la responsabil' 

d a d  del desarrollo socialista d e  Polonia?. ¿Podrá serlo 

Solidaridad, prácticamente desaparecida d e  la arena social, 

con "mucha d e  su gente distanciada de la actividad polfti- 

ca? ?A-/ L a  que además, suponiendo que siguiera presente 

en la v i d a  social y p o l í t i c a  de Polonfa, &sería é s t a  capaz 

de luchar por una solución socialista sacrificando s u s  



concepciones como la negación d a  la propiedad social de 

los medios de produccidn en el campo y los servicios? ¿o 

dejar de lado su concepcidn acerca de la autonomía de 

las empresas, que llevan de la mano hacia el desarrollo 

del mercado capitalista? ;No lo creemos! En Solidaridad 

estBn además muy arraigados, cuando menos en su direcci6n 

los principios ético-cristianos y la "inspiración cristia 

na como uno de los fundamentos de los valores de ideas 

que incorporamos a nuestro programa". 221 ¿ P o r  q u é  debe- 

rá seguir apoyando el pueblo polaco a una organización 

que como Solidaridad aplaudió las sanciones econ6micas 

dirigidas contra el propio pueblo y recibió dinero de la 

AFL-CIO (leáse Cia.) para, siguiendo una política sin p r i n  

cipios, formar sindicatos obreros, que no tendrán nada de 

independientes? Existe consenso de que Solidaridad surgió 

como movimiento esporitáneo y como respuesta masiva en con_ 

tra del descontento que gran parte d e l  proletariado sentía 

ante la situación prevaleciente en su país. Pero estamos 

convencidos que Solidaridad en lugar de buscar la renova- 

ción de Polonia, provocó el desconcierto, profundíz6 la 

crisis y una parte de los militantes de la organización, 

tomó una actitud hostil hacia el sistema socialista. La 

oposición actual y la propia Solidaridad en su momento, 

no han sido capaces de formular un programa (alternativo 

al del POUP), de reformas socio-económicas, t a l  como lo 

reconoce uno de sus propios voceros: S. Kisielewski (Ex- 



celsior 15 de febrero de 1985). Sentimos y en ello no 

existe menosprecio y si responsabilidad histbrica del 

POUP, que la clase obrera polaca está retrasada, y tie- 

ne una conciencia tradi-unionista que la llevó a 

acciones grandes y decididas que no rebasaron ese marco 

sindical.que también representó Solidaridad, cosa que 

por demás Jerzy tambidn analiza, cuando describe el ca-  

r5cter económico de las demandas importantes de los hueL 

guistas polacos. ¿Qué si no, la demanda de la elevación 

de salarios que desarrolla m5s rapido el fondo de consu- 

mo individual en detrimento del fondo de consumo social 

con lo que se aumentan las diferencias sociales? Hasta 

aquí nosotros: Le dejamos la palabra a Jerzy quienes en 

sendas páginas maneja lúcidamente estos conceptos que 

si se ven sin prejuicios: convencerán. 

En cuanto a la Iglesia Cat6lica que es la otra 

fuerza real existente en Polonia y a la que la ascensión 

al papado de Karol Wojtila le dio fuerte apoyo, cuyo 

nombramiento, a nuestro ver, no fue casual. La Iglesia 

da forma al sentimiento nacional polaco que tradicional- 

mente ha sido antiruso y ahora antisovigtico. Se apoya 

en el control de una parte de los obreros, sobre todo 

las jdvenes generaciones de obreros venidos del campo 

para tener como interlocutor al Partido y cerrar el paso 

al proletariado; No tiene interds en fomentar la rebe-- 

li6n obrera y busca evitar la politizacidn de la propia 

clase. Es claro que la Iglesia tiene mayoritariamente un 
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323 procapitalista y reaccionaria que se apoyó en los di- 

rigentes de Solidaridad y en una parte (no pequeña) de sus 

miembros de base. La Iglesia sigue un camino contradicto- 

rio y tortuoso que teme a las masas y es enemiga, abierta 

o enibozada del socialismo, segcin los intereses del momen- 

to. Asi no olvidemos el llamado del cardenal primario de 

Polonia; Wyszynski, para levantar la huelga en agosto de 

1980 y que no fue acatado, lo que demostró que todo el 

catolicismo de los obreros no los hizo renunciar a sus 

sentimientos políticos e intereses económicos. Antes que 

católicos, los obreros polacos: son obreros, y n u l i f i c a n  

con ello las posibilidades de utilizarlos como arma enel 

juego político. Segfin Jerzy Achmatowics, cuando habla 

con los ohreros polacos, ellos ven el lugar de la reli- 

s i ó n  solamente en la Iglesia. "En cambio, esas posibili- 

dades (para la Iglesia) son más grandes entre los campe- 

sinos, entre la pequeña burguesía y parte de la intelec- 

tualidad". Si observamos el recorrido histórico de la 

Iglesia CatBlica desde el feudalismo hasta los tiempos 

actuales. Esta ha caracterizado su actuación, como insti 

tución política que es,encarnando los gérmenes reales de 

la opresión. Dicha institución, con todo y sus contradic 

ciones internasy la división en su seno de distintos se5 

tores; plantea la aceptación del mundo capitalista y se  

opone a su transformaci6n. iY ni hablar de una transfor- 

mación revolucionaria: El catolicismo como sabemos, la 
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religión mayoritaria en Polonia, ha tenido una identifica- 

ción con el sentimiento nacional. Fue la Iglesia Católica 

uno de los elementos de la sociedad civil que actu6 en el 

movimiento de 1iberaciBn nacional: en 1863 contra la Ru- 

sia Zarista y en 1945 contra la ocupación de la Alemania 

Nazi. A pesar de ello, resulta difícil explicar cómo la 

religión católica y su Iglesia no hayan disminuido su 

presencia en Polonia. Nos lo explicamos parcialmente, co- 

mo producto del atraso de su pueblo, en el hecho de que 

el materialismo y su expresión filosdfica no han dado 

una batalla radical en contra del idealismo filosófico 

que encuentra su fundamento en la concepción religiosa. 

Es esclareciendo los orígenes sociales de la religión y 

señalando que los dioses son producto de condiciones so- 

ciales específicas como se superarán las bases teóricas 

de la religión. Pero para que esta superacion sea real, 

los marxistas y el POUP, tendrán que unirse estrechamen- 

te con los obreros polacos sin importar su religión y 

junto con ellos: luchar por la formaci6n de una socie- 

dad socialista madura en Polonia. 

B E R N A R D O  BADER O .  
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A decir verdad, uno de los motivos que me impulsaron 

participar en este ciclo es que me provocd gran contrarie- 

dad el tipo de información difundido en México, y no sólo 

aquí por cierto; pensé también que un análisis mas profundo 

de los acontecimientos en Polonia puede ser ttil no solamen- 

te a mi país sino a todos los que representan la llamada iz- 

quierda; y mas tarde, en plena preparacián de los materiales, 

caí en la cuenta de que me importa mucho esta labor reflexi- 

va porque, paradajicamente, la lejania proporciona la pers- 

pectiva que no se tiene cuando se esta en el centro de los 

acontecimientos. 

Son tantoslos problemas a examinar que preveo que es- 

tas conferencias resultargn muy detalladas, pues de la misma 

manera que a los europeos les es difícil entender a la Amé- 

rica Latina, a los americanos les resulta arduo entender qué 

pasa en Polonia. 

Aquí tengo una poesfa de Mario Benedetti, del libro 

Viento del exilio, donde-dice: 

Hechos / Noticias 

Para los europeos 
el estalinismo 
fue 
un hecho 
en tanto que 
para nosotros 
fue tan selo 
noticia 
pero eso nunca 
lo entendimos bien 
en cambio 

para nosotros 
Cuba y Nicaragua 
son hechos 
fundamentales y 
fundacionales 
en tanto que 
para ellos 
son tan sdlo 
noticia 
por eso nunca 
las entendieron bien 
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Creo que Benedetti t i e n e  razón  y creo asimismo 

que, gracias a estas conferencias, podremos nosotros eq 

tender este tema mejor. Por otro lado, me escribe de Po- 

lonia una amiga colombiana y en su carta me dice que hoy 

más que nunca es difícil entender la mentalidad de los 

polacos y sus problemas, que esta es una buena experien- 

cia para no repetir esos errores, y creo que tiene algo 

de razón, que estos errores, si los hay, pueden signifi- 

car que en la lucha por el progreso social otros revolu- 

cionarios no los cometerán. 

JERZY ACHMATOWICS 



1. EL MARXISMO Y SU METODOLOGIA APLICADA A LAS 
CIENCIAS SOCIALES 

Quiero tratar los problemas de Polonia d e  una ma- 

nera que me parece marxista, digo me parece porque para 

mi decir que soy marxista no significa que ya sé todo. 

Con e s t o  quiero decir simplemente que intentar6 abordar 

el temi al. margen de mis propias emociones, pues soy po- 

laco, y el tema me toca de lleno. Pero aquí ya tenemos 

un problema profundo y grave, porque a veces el modo ob- 

jetivo se convierte en un tratado donde pareciera que el 

proceso social objetivo disculpara a los culpables, es 

decir, que por ese camino se puede caer en lo que yo 11% 

mo fatalismo histbrico-filos6fico y ,  de hecho, en un pro 

blema muy grave desde el punto de vista de la política y 

y estrategia prácticas y, desde luego, de la teoria. 

Pienso también en aspectosformales del ciclo; por 

ejemplo, todos los temas aparecen integramente en un tez 

to escrito en polaco que debo traducir sobre la marcha, 

pues mi español no es correcto, y esto va a serles un 

poco aburrido. AdemSs, ustedes pueden hacer muchas p r e -  

guntas y m i  proposicidn es que, salvo las de detalle, 

todas las remitamos a la mesa redonda con la cual propo_n 

go dar fin al ciclo. 

La primera cuesti6n que quiero plantear es una 

declaración metodológica, o sea, explicitar cómo entien- 

do el marxismo y su metodologfa aplicada a las investi- 

gaciones sociales. 
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Para mí, Marx y Engels son los creadores de la 

teoría del proceso social donde domina la metodología 

c i e n t í f i c a ,  pero sin olvidar que el propio Marx dice en 

l a  Miseria de 13 filosofía: '>Las categorias económicas 

no son más que expresiones teóricas, abstracciones de 
- 

las relaciones sociales de producción estas ideas, 

estas categorías, son tan poco eternas como las relacio 

nes a la& que sirven de expresión. Son productos histó- 

ricos y transitorios" . Creo yo que esta cita de Marx 

puede servir contra toda especie de dogmatismo. Los c l i j  

sicos del marxismo aplicaron ciertos supuestos metodole 

g i c o s  a la investigación de la realidad social, a toda 

la historia de la humanidad, es decir aplicaron concep- 

tos como trabajo productivo, base, superestructura, mo- 

dos de producción, que  tienen un carácter i g u a l ,  h e u r i s -  

tico, para cada  etapa histórica del desarrollo. Es obvio 

que en cada etapa llevaron esas categorias su propio con 

tenido histórico, el socialismo no es una excepci6n:Marx 

Engels y Lenin lo examinaron como un proceso social al 

cual trataron con el rigor científico de la metodología 

dialéctica. Son conocidas las opiniones de Marx al re- 

chazar algunas formas del socialismo utdpico donde el 

orden futuro se trata como una sociedad de la armonía, 

de la justicia absoluta casi el paralso. 

Creo yo que el ser social en el socialismo guarda 

también su rasgo característico, esto es, la existencia 

de las contradicciones del desarrollo. Marx dice en su 

Crltica al programa de Gotha que existe una necesidad - 



económica apl icada  a la práctica social del socialismo, 

el principio del reparto segGn el trabajo, subrayando a 

la vez su carácter burgués y cómo mantiene las diferen- 

cias entre la gente por razones contra las cuales los 

obreros, los trabajadores no tienen ninguna influencia. 

Afirma que es una ilusión la idea -que entre otros apo- 

yaba Lasalle- de que todos los valores producidos por 

los productores directos serán de su propiedad, pues ya- 

ra Marx parte de este producto global es para acumula- 

ciQn, la o t r a  parte es para su distribuci6n en la forma 

de fondo social de consumo. Y si reflexionamos sobre lo 

anterior. podemos decir que en este proceso de la redis- 

tribucien global de lo producido por toda la sociedad 

tenemos una fuente de contradicciones. 

Engels proféticamente puso en guardia a todos los 

socialdembcratas alemanes contra una fascinación de las 

formas burguesas del juego político, y les seAal6 la ne- 

cesidad de elaborar el programa de la democracia socia- 

lista, por dos razones: primera, porque es un programa 

general para conquistar el poder; segunda, para crear 

las formas institucionales de superacidn de las contra- 

dicciones del socialismo. 

Ahora bien, si el socialismo fija coma sus pro- 

pias tareas la liquidacibn de la propiedad privada, de 

la explotacibn del hombre por el hombre, de las clases 

sociales, liquidación de las contradicciones entre ciu- 

dad y campo, la creación d e l  nuevo tipo de hombre, el 

fin de la separaei6n de los productores directos respec- 
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to de la política, es decir, la creación de la democra- 

cia socialista, la no discriminación social de las muje- 

res, liquidación de las diferencias entre trabajo inte- 

lectual y trabajo manual, de 13s contradicciones nacio- 

nales y raciales, entre la producción social y el consu- 

mo individual, etcétera, ésas sí son tareas del socialis 

mo que no podemos tratar como deseos devotos sino como 

tareas qué realizar en su proceso a largo plazo, en un 

proceso social. Es decir, esas tareas deben tratarse a 

la vez como la superación de 13s contradicciones que 

existen dentro del socialismo. Si preguntamos, por ej em- 

plo, porqué Lenin dedicó tanta atención en sus últimos 

artículos al socialismo, la desviación burocrática, 

al papel de los sindicatos, al control de los obreros, 

la cuestión nacional, a la cuestión de la construcción 

del partido, la cuestión del gran chauvinismo ruso, po- 

demos responder'que son un testimonio claro de las con- 

tradicciones que existen dentro del socialismo, que hay 

que tratar como contradicciones dialécticas y no desde 

el punto de vista de una filosofia de la hi-storia mora- 

lizante sino como fenómenos necesarios en l a  existencia 

de una estructura económica dada, los cuales crean de 

modo igualmente necesario la posibilidad de extinción, 

cambio o transformación de la misma estructura. Así en- 

tiendo la contradicción dialéctica, fenómeno que es ne- 

cesario para una cierta estructura social que, a  l a  vez, 

crea las posibilidades, en ciertas circunstancias, para 

su propio cambio, para su propia extinción. Pienso, y 



no solamente yo, que así exactamente ha tratado Marx en 

El Capital las contradicciones dialécticas del capital. 

Para Marx, la tarea principal de sus investigaciones fue 

develar, descubrir las contradicciones del modo de pro- 

ducción capitalista, es decir, las leyes dialécticas de 

su desarrollo. Ahora bien, El capital no es solamente 

una obra.econ6mica sino filosófica, y si es asf, podemos 

ver que el método de Marx o, como dice Lukács, su onto- 

logía del ser social, hasta hoy es la única base para 

una reflexidn científica sobre el socialismo. (Ustedes 

pueden tener sus dudas acerca de este hecho). Duverger, 

que no es marxista, dice en su Método de la ciencia so-- 

cial que el marxismo elabor6 la primera teorla general - 
de las ciencias sociales, la primera cosmogonía sociol~ 

gica que, aunque permanece sola y aunque se le ataque, 

no han podido cambiarla por otra teoria. Y no solamente 

Duverger sino otros científicos burgueses lo saben exac- 

tamente; en cambio, la metodologia burguesa y, más f r e -  

euentenente, el anticomunismo vulgar o antisovietismo 

tratan como contenido de la discusi6n la esfera de Pos 

valores morales, pero el problema central no es que te- 

-nemos que liquidar corrupción o bur~cratismo sino los 

factores objetivos existentes en la estructura s o c i a l  

que causan dichos fenómenos. 

Es obvio que hay que castigar a los responsables, 

pero si leemos, por ejemplo, algunas investigaciones a- 

cerca de sistemas penitenciarios, el castigo en una so- 

c iedad donde no existe una polltica para liquidar l a s  
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fuentes sociales de los delitos servirá, en el mejor de 

l o s  casos de remedio, pero en el peor será fuente de sub 

secuentes desviaciones. Marx afirma en El Capital que si 

se refiere a los capitalistas individuales es solamente 

como reflejo de las categorias objetivas, vale decir que 

trata a los capitalistas individuales como personifica- 

ciones de las relaciones sociales. Es como si dijera: no 

vale la pena proclamar que el capitalismo es malo, por- 

que eso todos lo saben, vale la pena investigar las le- 

yes que lo rigen y vale la pena investigar los métodos 

para cambiar ese sistema social. 

La discusión alrededor de las contradicciones so- 

cialistas se lleva a cabo hace años, pero conciente o in 

concientemente está frenada por la aplicación de una perg 

pectiva burguesa; las contradicciones están tratadas des- 

de el punto de vista moral, que sirve a la vez para dar 

testimonio de las &debilidades del socialismo, de sus posi 

bilidades limitadas, de su carácter antihumanista. Por mi 

parte, creo que esa perspectiva metodologica y teóricame5 

te burguesa juega un papel muy importante en el proceso 

de refrenar la conquista de la autoconciencia del socia- 

lismo, a lo que hay que añadir que existen fen6menos espe 

cíficos, dentro del mismo marxismo, que pueden jugar el 

mismo papel. 

Tal problema hasta hoy no ha sido investigado por 

la sociologia marxista de la ciencia, si bien algunos ,co- 

mo Leszek Kolakowski se plantean cuáles son algunos con- 

ceptos e ideas que, dentro del mismo marxismo, pueden frg 



nar la conquista de la autoconciencia, sobre todo entre 

los obreros en la etapa del socialismo; pero Kolakowski 

lo hace de tal manera que todo lo que significa marxismo 

se pierde. Todos sabemos que la revoluci6n socialista 

triunfó en condiciones muy diferentes a las sefialadas 

por los clásicos, pero no podemos olvidar que Marx, en el 

prólogo a la edición rusa del Manifiesto del Partido Co- 

munista ha escrito que Rusia en esos anos representaba 

en Europa el centro de los movimientos revolucionarios, 

lo mismo expresa en su correspondencia con Vera Zasulich 

sobre la comunidad rusa. Es difícil hacer acusaciones a 

Engels en ese sentido, pues él, que sobrevivid a Marx 

veintidbs afios, dedicb todo ese tiempo a editar los to- 

mos siguientes de El Capital. Engels previa con exacti- 

tud que la fuerza de la socialdemocracia alemana era una 

ilusi6n que no escondfa su debilidad. 

El desarrollo del marxismo, en las nuevas condi- 

ciones sociales, fue llevado a cabo gracias a Lenin. Con 

raz6n cierto escritor húngaro que se llama LSstlo Gyurkó 

declara que la principal obra te6rica de Lenin fue la Re- 

volución Socialista. sabemos bien que la revolucidn triun 

f6 en las condiciones más dificiles en un pais con una ig 

dustria no muy desarrollada, una clase obrera muy pequeña, 

pero excelentemente organizada, sobre todo en los grandes 

centros industriales de Petersburgo y Mosc6, contra un Es 
tado atrasadisirno y, quiero subrayarlo, casi sin ninguna 

tradición democriitica, casi  sin ninguna institucian demo- 

crática y el joven Estado Soviético, como efecto 
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de la revolución socialista en un solo país, se ve coloca- 

do frente a la necesidad de defenderse militar, econ6mica, 

política e ideofógicamente ante el ataque capitalista. Aun- 

que el poder  soviético casi rlo tenía tiempo para examinar 

teóricamente algunos problemas, Lenin insistía en que te- 

nian que consolidarlo, para resolver, por ejemplo, la cues- 

tión de la burocracia. Es, a mi parecer, en esta situación 

donde hay que buscar las razones del culto al individuo, es 

decir, del tiempo del stalinismo. Hay que preguntarse hoy, 

cómo no se hizo nunca antes en el movimiento obrero, si la 

línea leninista del desarrollo socialista en las condicio- 

nes de la Rusia Sovietica fue en general posible de reali- 

zar; creo que no hay nada casual en el hecho de que la 

economía soviética, al finalizar la decada de los '20, lo- 

grara el nivel de desarrollo del año 1913, es decir, antes 

de la Primera Guerra Mundial. Y, por lo que respecta al e- 

rror principal del XX Congreso del Partido Comunista de la 

Unión Soviética, sobre su apreciación del periodo stalinis- 

ta, los camaradas se concentraron demasiado en la persona 

de Stalin y, de esta manera, el culto al individuo, en la 

opinidn teórica de ese periodo, se convirti6 en su antíte- 

sis; nos falta una síntesis que profundice a la manera mar 

x i s t a  sobre esta etapa del desarrollo del socialismo, aun- 

que para ello tenemos que esperar todavia. Hoy ya sabemos 

que en ese error del XX Congreso hay que buscar las razones 

del estilo superficial y el mgtodo simplista de los parti- 

dos comunistas cuando examinan su propio pasado. El método 

marxista, el método científico para el tratamiento de ese 



problema casi no existe; tenemos un paradigma de los erro- 

res, de las desviaciones y la diversión. Claro que no se 

t ra ta  de rechazar las apreciaciones individuales de todas 

las personas responsables de ciertas cosas que pasaron en 

uno y otro país, pero eso no puede ser la frontera del a n g  

Iisis. Si analizamos documentos de los partidos comunistas, 

encontraremos que casi siempre el culto al individuo 

es la frontera es el paradigma de los errores y las desvi2 

ciones. Me interesa una cosa que llamo el modo de produe- 

ci6n de las desviaciones y fa corrupción, y creo que una 

teoría de ese modo de producción es interesante y puede 

servir a todos los comunistas. 

Por otra parte, la experiencia de la revolucidn 

soviética, de  la revolucidn en un solo país, y la falta de 

otras experiencias han creado una regla, un fenQmeno regu- 

lar en todos los países socialistas desques de la revolu- 

ción, en forma de un choque entre dos lfneas o dos corríen 

t e s ;  la primera, sostiene que hay que buscar con el ins- 

trumental marxista del anfilisis cientifico lo que es espe- 

cifico en el desarrollo de un pals dado; la segunda, re- 

presenta la opinión de que todas las experiencias de Iá 

Uni6n Soviética tienen un sentido universal. Quiero anali- 

zar ef caso de Polonia en el lapso de 1948-1956, en ese 

cuadro. Ahora bien, el rasgo especial que muestran casi 

todas las revoluciones socialistas en Europa es que triug 

faron en paf se s  atrasados, en pafses campesinos, en los 

palses desposeidos del capital positivo de la sevalución 



burguesa, en los que no se habla realizado la revolución 

burguesa, es decir, que las nuevas republicas populares 

entre sus primeras tareas tenían que resolver las reivin 

dicaciones democrático-burguesas que no fueron resueltas 

antes, sobre todo, la reforma agraria y la industriali- 

zación. También quiero referirme a la relación entre los 

cambios sociopolíticos en esta parte de Europa y la con- 

tribución decisiva de la Unión Soviética a la victoria 

sobre la Alemania hitleriana, que es indudable. Más toda- 

vía, y en contra del pensamiento común, a los cambios so- 

cialistas en esa región, la prosperidad integral 

de esos pueblos que cumplieron el papel decisivo; nos es- 

forzaremos en probar esto con el caso polaco. 

Hay que añadir, entre los rasgos característicos 

de estas revoluciones, que la mayor parte de los cuadros 

comunistas de las repúblicas populares tenían detrás un 

largo perfodo como emigrados políticos en la Uni6n Sovié- 

tica, y eso tuvo una innegable influencia en la elabora- 

ción de los programas políticos y económicos de los par- 

tidos comunistas de esas repúblicas. Hay que subrayar 

que estas revoluciones victoriosas casi en seguida tuvie 

ron que responder al ataque imperialista de la guerra 

fria proclamada en 1946 en Fulton. Ello introdujo co- 

rrecciones esenciales en el proceso de la industrializa- 

cidn e influy6 en las formas de alianza obrero-campesina 

y en el desarrollo de la democracia socialista. Por esos 

anos, ambos bloques recordaron, mas que ninguna otra co- 
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sa, los campos de guerra. Tampoco podemos olvidar que los 

países socialistas, los signatarios d e l  Pacto de Varsovia 

tenían que recuperar aceleradamente un atraso de varios 

siglos en condiciones muy desfavorables. 

Pienso que la crisis en las sociedades que constrg 

yen el socialismo tienen su causa en la debilidad crBnica 

del desarrollo del pensamiento marxista, y las razones de 

este estado de cosas hay que buscarlas en la misma doctri- 

na marxista. Ahora bien, el marxismo aparte de ser, como 

ha dicho Gramsci, una filosoffa de la práctica es, sobre 

todo, una filosofia de la crítica y, como tal, no sirve 

en absoluto como instrumento de la apologética para la a- 

ceptación incondicional de una realidad social. Y si la 

doctrina marxista en el siglo XIX fue completamente igno- 

rada y rechazada en los salones de la ciencia, después 

fue asimilada en corto ti- por la ciencia burguesa en 

forma muy e s p e c í f i c a .  Las discusiones alrededor de las 

ideas del marxismo en el movimiento obrero en general se 

convirtieron en instrumento para dividir los mismos movi 

mientos de izquierda, y en ellas no se ha hablado del de 

sarro110 de la doctrina, ni de la defensa de su totali- 

dad filos6fica, ni del socialismo; se ha tratado de ha- 

cer la negaci6n desde dentro de fa filosofía marxista y 

desde dentro de los aovimientos obreros, como podemos 

verlo en la historia de estos. Eso se convirtib, en for- 

ma paradbjica, junto con la posici6n pasiva a veces dog- 

mática de la izquierda, en Los temas de l a  segunda gene- 

raci6n marxista (Lukacs y Luxemburgo, entre otros), en 



su injusta apreciaci61-1, con la ayuda de los instrumentos 

ideológicos del oportunismo y revisionismo, en causa de 

su negación. 

De las obras de Rosa Luxemburgo y de Georg Lukács 

relativas al movimiento obrero, creo que algunas con- 

servan todavla un interés actual y tienen un sentido eseq 

cial, como 10 demuestran los Gltimos acontecimientos en 

Polonia: por ejemplo, el problema de la historia y con- 

ciencia de clase, !eitmotiv en la obra de Lukács, el pro- 

blema del modelo del partido comunista en el socialismo 

-polémica entre Luxemburgo y Leni*-, de las alianzas de 

clase, el de la lucha contra las consignas contrarrevolu- 

cionarias, el de la elaboración de los programas y su 

confrontaci6n con las leyes económicas del socialismo. 

Pues bien, todos esos problemas son actuales y la prácti- 

ca nos demuestda que la pérdida del papel polltico del 

Partido Comunista, de su liderazgo político (se trata 

justamente de su liderazgo político), la pérdida de su 

pureza ideológica, no digamos en las cuestiones de la 

moral socialista sino del rechazo de las bases del mar- 

xismo en el análisis de la realidad y la construcción 

del socialismo, todo eso se convierte en el problema 

principal de la discusi6n entre Lenin y Luxemburgo sobre 

el espontaneísmo de las masas. Veamos, por ejemplo, a Po 

lonia, cuyas masas no se identifican con su propia con- 

ciencia de clase y, en tal situacian, deben de tener una 

que, objetivamente, no es la suya: por ejemplo, el cato-  



licisar, o el anarcosindicalismo. 

Lubács sostiene, en algunas notas, que la concien- 

cia del proletariado en la construccibn del socialismo es 

la filosoffa marxista; creo que hay que tratar en serie e- 

sas notas, discutirlas otra vez, Y hay que formular la prg 

gunta principal: iC6m0 puede la clase obrera, el proleta- 

riado, como la clase social en el socialismo, realizar su 

propio papel de control? Un papel del cual Lenin ha dicho 

hasta el fin de su vida que es fundamento de los cambios 

socialistas. Quiero referirme al socialismo como un prsce- 

so de la socializasián de los medios de paoducci6n, y aqui 

podemos usar un fragmento de Lukács que dice:"  ".,.sería 

pensar en un modo completamente adialectico y antihist6ri- 

co pretender que el social~srno s6lo puede realizarse como 

transformación consciente de toda l a  sociedad, y afirmar 

que e l l o  tenga que ocurrir de golpe no procesualmente". Si 

tratamos de la socializacidn de los medios de produceibn, 

tenemos un problema muy importante: el problema de la pro- 

piedad, es decir tenemos que saber de hecho que es l a  pro- 

piedad social, Sabemos qué es la propiedad capitalista, par 

ejemplo, pero hasta hoy no sabemos exactamente qué es la 

p x ~ p i c d a d  social y cubles factores tienen que existir para 

que esta propiedad social sea una realidad, La cuesti6n ea 

muy importante porque tanto en l a  teorla y la prgcthcs Ea- 

wo en la conciencia social, domina una determinada manera 

r e o r g  Luskacs. Histo ira conciencia de c lase .  
Estudios  de d i a d x i s t a .  Obras completar T. I I I .  
Editorial G r i j a l b o ,  México, 1969, p.  295.  



jurídica de entender esta categoría y eso causa algunos fe- 

nómenos como la conciencia falsa, las ilusiones jurídicas, 

y, en fin, como en algunos documentos de los partidos de 

los países comunistas, decretar las etapas del desarrollo 

socialista. 

El problema es, por cierto, complicado, pero esta- 

mos de acuerdo con la tesis de que el método marxista de 

la definición del sentido de los conceptos no concuerda 

con el método de las definiciones lógicas. La teoría mar- 

xista de la ciencia supone la crítica de las definiciones 

lógicas como un instrumento válido para descubrir el sen- 

tido de los conceptos cientificos. Esto importa mucho ' 

porque cuando leemos, por ejemplo, algunos manuales de E- 

conomia u otras obras, vemos que para algunos autores lo 

más importante es hacer definiciones: El Capital, para 

algunos investigadores, es una cosa espantosa; Para e- 

llos, Marx fue muy desordenado porque en una parte propo- 

ne la definición de un concepto y, en otra, una definici6n 

diferente. En realidad lo que ocurre es que Marx ha tra- 

tado un material científico de manera dialgctica no en 16- 

gica formal, es decir, que trata los conceptos como refle- 

jo del desarrollo de la realidad; entonces, los conceptos 

y las definiciones no pueden ser constantes. Si, por 

ejemplo, analizamos el método de las investigaciones c i e n -  

tíficas de Marx, e l  llamado método abstracto, podemos de-  

cir que ese método determina el cambio y desarrollo de los 

conceptos, el cawbio de las definiciones, y ,  por otro lado 



estamos de acuerdo con Engels cuando afirma en la Dialéc- 

tica de la naturaleza que, para definir la vida como un 

fendmeno de la naturaleza, hay que crear una teoría de la 

vida en su desarrollo. 

Así pues, podemos decir que la definición del c a p i  

talismo son todos los tomos de El capital, o sea que no hay 

una sola definición, porque para Marx definir el capital 

es definir el modo de producción capitalista c h a y  que crear 

una teorla de ese modo de producción_/. Y nosotros no pode- 

mos proponer la definicidn del socialismo de ninguna otra 

manera; para definir el socialismo hay que hacer una teo- 

ría del modo de producción socialista. Y para responder 

qué es la propiedad socialista tenemos que investigar las 

formas objetivas económicas de las relaciones de produc- 

ción, de las relaciones de intercambio y consumo en su to- 

talidad, como dice Lukács, y lo mismo dice Marx. Ese con- 

cepto puede servir para tal tipo de análisis. 

Al proceso de la sociaiizacidn de los medios de 

producci6n hay que tratarlo como un proceso consciente 

que cambia la estructura de las relaciones de producción, 

las instituciones jurldicas y la conciencia social. Marx 

en sus Manuscritos escribe que la propiedad privada ha he- 

cho de nosotros gente muy tonta y unilateral, pues para 

nosotros un objeto existe como nuestro solamente cuando lo 

poseemos fisisamente y dice que en este nivel privado de 

apropiacidn de los productos, el hombre en su totalidad se 

encuentra en estado de alineacidn, en forma de posesien 



"pnlplble'* . AS$ dice Marx: 7osesi0n  palpable'^ en sus 

! : c . i L i * c r i t o s .  T a l  e s t a d o  de casas crea las coneradicciones 

en  proceso dp crcaci6n de la propiedad socialista y, 

<:<.>r ejcniT10,  e n  e: r a s o  Ce Polonia a partir del año 1470, 

r~.ando empezó a dominar una ideología de posesión particu- 

Ihr de l a s  c o i a s ;  este es un elemento muy fuerte que frena 

ese p r o z e s o ,  sobre todo de difícil superación porque toca 

directaniente una esfera de la conciencia social. Aqul e x a g  

tamenre tenemos que  buscar  los motivos y las razones de la 

c reac ión  de un aparato burocrático tan grande en los países 

socld?istas, exactamente aqui , en este fenómeno, en estas 

c~ntradicciones del proceso de socialización de la propie- 

dad p r i v a d a ,  contradicciones entre conciencia social y una 

realidad dada, y este aparato burocrático, que es algo ne- 

cesario, a veces se convierte en una contratendencia en e l  

p rocezo  de la coñstruceión del socialismo; quiero decir 

q t i . 7 ,  un fenómeno que es necesario en la organización social 

2e Icz pa l ses  socialistas, a veces se convierte en una an- 

: l t c s i s ,  en una eontratendencia en el proceso de socializa- 

ción de la propiedad social de los medios de producción. 

Podenios tratar este aparato burocrático, por ejemplo, co~rs 

uzn forma de mediatización en una estructura polltica bien 

complicada. Creo yo que con grandes dificultades se puede 

hacer un aparato más sencillo. Podemos decir como Hegel 

en Ea fe_menslogía del espiritu que la mediatización es 

e n  sí r:na contradiccibn, es una negacidn de lo que es d i -  



recto, pero, a la vez, es una forma de su realización. 0- 

tro problema en el proceso de socialización de los medios 

de produccidn es que se da en una economía mercantil en 

que dinero y mercancías no se pueden liquidar. Creo yo que 

dinero y mercanclas también son una forma de mediatización, 

pero en vi.rtud de la falta de análisis detallados de la 

funcidn del dinero en la economia socialista, esta forma' 

de mediatización se convierte en una forma espontsnea que 

desde dentro destruye las formas y los fendmenos que ya 

tienen cardcter socialista. Hay una Gltima cosa que quie- 

ro decir, tengo en cuenta que lo planteado hoy es muy pe- 

sado, pero es para mi, necesario porque de la misma mane- 

ra quiero tratar los problemas concretos e hist6ricos de 

Polonia. Ahora bien, manejaré la categoria contradicci6n 

como base, como fundamento de la ontología marxista, como 

fenómeno endógeno de la realidad social y natural y acla- 

ro que dialéctica, como un modo de entender el mundo y 

como modo de cambio, es algo secundario frente a la rea- 

lidad de ese mundo. En ese sentido, la misma teoria dia- 

léctica del movimiento de la realidad social tiene auto- 

conciencia de su dependencia del proceso histórico, del 

cual es un efecto; si es a s i ,  la categoría contradicci6n 

tiene que ser un instrumento principal del análisis que 

se pretende marxista, análisis que tiene que aceptar la 

funci6n de destruccidn y construcci6n de esa categoria, 

A veces se ve solamente la funcidn de destruccibn, la 



función critica y aquí tenemos un camino muy corto para 

darle a esa c a t e g o r í a  un carácter subjetivo, un sentido 

peyorativo: la contradicción es algo malo, que frena el 

movimiento, el progreso; entonces, en ese sentido, la 

contradicción se determina como categoría moral, como un 

fenómeno que existe, por ejemplo, en algunos períodos 

del desarrollo histórico, que causa una revolución social 

y, después, ya no existe. Sólo que eso no t i m e  nada en 

común con la ontología marxista, donde se dice que la su- 

peración de la contradicción es el puente para otra es- 

tructura, por ejemplo social, pero esa otra también tiene 

sus propias contradicciones. Y eso no tiene nada en común 

con el pesimismo histórico o filosófico y entonces, para 

mí, t o d o s  los inventos, todas las consignas para hacer un 

paraíso en la tierra tienen algo de metafísico, tienen un 

supuesto ideal dondé ya no hay contradiccicnes, por ende 

tampoco cambios, movimiento. La comGn opinión de que la 

teoría marxista es buena, pero que la práctica de su rea- 

lización no tiene nada de valor, ignora un hecho muy sen- 

cillo: si la práctica no está de acuerdo con la teoría, 

esta última tiene que ser errónea, pues es muy difícil 

decir que la realidad e s  errónea. La opinión según la cual 

el socialismo es un orden social donde s l  hay errores, pe- 

ro se puede a través de una discusión profunda eliminarlos 

-como ahora en Polonia-, es una manera no d i a -  

l6ctPca de tratar la realidad y, a la vez, una manera ideo 



16gica de disculpar a todos los que frenan el desarrollo 

de la teoría marxista dentro de la realidad socialista. 

Tenemos una teoría, y no creo que esa teoría sea errónea, 

pero una teorla que tiene en si el imperativo de su pro- 

pio desarrollo, porque tal es su estructura metodológica, 

no olvida sp naturaleza dialéctica que obedece a la ley del 

movimiento universal. 

Pregunta : 

¿Que avances hay en la elaboración de una teoría 

del socialismo y del coaunisao?. 

Respuesta: 

Es una pregunta muy buena, porque si conozco 

bien los escritos de Marx, 61 ha dicho del comunismo sdlo 

una cqsa:  que el comunismo va a empezar despues de la li- 

quidaci6n de la propiedad privada y de las clases, y esa 

liquidación es tarea del socialismo; o sea que socialismo 

significa el proceso de liquidación de las clases y de la 

propiedad privada. En una reunidn de Marx con los obreros 

en Londres, ellos se interesaban mucho en saber que puede 

pasar después del socialismo, y la única respuesta de 

Marx fue:"~amaradas, perdónenme pero yo no soy brujo'! El, 

como científico no podfa aseverar nada del comunismo, na- 

da detallado, aparte de que comunismo significa orden so- 

cial donde ya no existen las clases, no existe propiedad 



privada e impera el principio del reparto de los bienes 

según las necesidades de cada cual, y eso es todo. Debo 

agregar que es un modelo de socialismo. Hay una discusidn 

entre marxistas sobre si Marx deje en sus obras la teorla 

del socialismo y comunismo o bien un modelo de comunismo 

y socialismo. Opinio que son preguntas muy importantes y 

que en las obras de Marx tenemos un modelo, no la teoría. 

Elaborar una teoría es nuestra tarea, porque tenemos una 

realidad que se llama socialismo, mientras que para Marx 

socialismo significaba de hecho un período de transición 

entre capitalismo y comunismo. Aún podemos aclarar que so- 

cialismo significa una acumulación de contradicciones, 

del propio socialismo y de todas las contradicciones no 

resueltas de las formaciones pasadas, como la feudal, la 

capitalista. Si analizamos, por ejemplo, la historia de 

la revolución rusa o la de algGn otro país, está clarísi- 

mo que el socialismo encontró condiciones tan desfavora- 

bles que hubo de resolver no solamente los problemas pro- 

pios sino del feudalismo, del capitalismo, .y  aun del es- 

clavismo en algunas regiones de la Rusia zarista, y ,  si 

tenemos una teoria, una metodología, pero no hacemos na- 

da nuevo con ella, eso significa unos diez pasos atrás 

en relación a la obra de Marx. 



Pregunta : 

iQué respuesta da la teorfa para solucionar los 

problemas que se han presentado en el propio 

desarrollo del socialismo? 

Respuesta: 

Creo que mi respuesta está en otras charlas, 

pero ahora podemos adelantar que mi hipbtesis es que l a  

teoría es parte de la r e a l i d a d ;  si, por ejemplo, no tene- 

mos soluciones a los problemas del socialismo podemos de- 

cir que en un proceso social se creó una realidad, que 

depende de sus contradicciones su s t a t u  quo, y no creo 

que la teoría pueda dar soluciones y respuestas a los pro 

blemas de una realidad sin lucha. Por ejemplo, para mucha 

gente socialismo significa desarrollo de la teorza m a n i s  - 
ta sin problemas, pero es el contrario, significa que las 

condiciones y los factores de su desarrollo con diflciles, 

como por ejemplo el desarrollo de la teoría marxista en 

el capitalismo, porque, por un lado, es una cosa medotodo 

16gica en la obra dz Lukacs, que cita a Hegel: "Cuando 

la filosofía pinta su monótono cuadro gris, una forma de 

vida  se ha hecho ya vieja, y con esos grises no es p o s : -  

b t e  rejuvenecerla sino s6lo reconocerla: la lechuza de 

Minerva no echa a volar sino cuando empieza a caer el 

crep~sculo  ". Y bien, tenemos una realidad que cuenta al- 



gunos años y nuestro problema marxista y comunista es que 

tenemos que hacer una teoría, pero esa realidad todavía 

no e s t á  desarrollada, y, por otro lado, hay factores y con 

diciones en la misma realidad socialista que frenan el d e  

sarro110 del marxismo, que por ejemplo lo empujan a las 

universidades y, según la opinión de los clásicos, el lu- 

gar principal del marxismo está en el partido comunista. 

Desde 1948, en Polonia tenemos una división del trabajo; 

el partido tiene poder y lo realiza, y el marxismo se de- 

, sarrolla en las universidades; pues bien, así muy rápida- 

mente el marxismo se va a convertir en academicismo, es 

decir, en su propia contradicción. Recordamos lo que 

Engels dice de Hegel: como filósofo tenía una metodología 

dialéctica que rechazó para crear un sistema. Ese peligro 

tambien lo corre el marxismo, se puede convertir en un 

sistema cerrado y es6 ya no significa dialéctica sino me- 

tafísica. Con el ejemplo de Polonia puede explicarse este 

problema mejor, pues parece natural que para un partido 

comunista que está en el poder el marxismo sea su base 

principal, que sin marxismo no se pueda hacer nada, pero 

la realidad es que desde 1948 en Polonia todo lo que s e  

ha hecho en el partido se ha hecho casi sin marxismo, y 

esta es también una contradicci6n del socialismo. 

Es natural que siendo yo de ese país  socialista 

y miembro del partido, quiera frente a la gente  de este 

p a í s  defender todo lo que s i g n i f i c a  socialismo, pero si 



lo hago de manera no científica será pura apologética, y 

no quiero hacer eso. En nuestro mundo hay una lucha abier 

ta entre socialismo y capitalismo, y es mi preocupación 

defender el socialismo sin dar los argumentos para nues- 

tros enemigos, porque sí tenemos enemigos. 

Ya creo que no hay errores del socialismo, hay 

errores de los* individuos. No interesan los errores de 

los individuos, ni los seres corruptos; ahora en Polonia 

tenemos para ellos, primero, los  órganos de justicia, y, 

segundo, la Comisidn de Control del partido: me preocupa 

la situacidn social, me preocupa todo lo que significa 

la realidad social donde se producen esos fen6menos. 

Pregunta : 

¿Qué nos puede decir del marxismo como teor5a y 

como práctica? 

Respuesta: 

En mi opinibn, cuando se habla de contradicci6n 

entre práctica y teoria, parece que teoria es otra cosa 

que práctica. Para mi, la teoría, si es verdadera, es 

parte de la prictica, entonces no hay contradicción, qui- 

zS éste se encuentre en otro lado, creo que sobre todo 

existe en la realidad material que produce esta contradi5 

ción. Marx, Lenin y también Lukics sostienen que al tra- 

tar una realidad tenemos que hacerlo de manera total, que 

por ejemplo los fenbmenos de la conciencia no pueden sepa 



rarse de los fenómenos materiales, hay algo espiritual en 

la realidad, y todo eso es una realidad, es una totalidad, 

entonces cuando yo hablo de leninismo quiero referirme a 

una forma del desarrollo marxista muy vieja. Si leemos, 

por ejemplo, El Anti-Duhring de Engels vemos que es una 

critica al academicismo, es una crítica del desarrollo 

del pensamiento marxista en su forma académica. El dogma- 

tismo es un efecto de la situacidn aislada del marxismo, 

situación aislada de la realidad social, efecto que sirve 

para guardar el status quo de una realidad dada. Pero, si 

tratamos al marxismo como una filosofía de la práctica, 

en palabras de Gramsci, esto significa una filosofía del 

cambio de la realidad. A q u í  también tenemos una contradic 

ción, porque el marxismo, para su propio desarrollo, nece- 

sita de sus especialistas, porque es una ciencia; el pro- 

blema es cómo aprovechar las investigaciones marxistas 

procedentes, por ejemplo, de las universidades para la 

práctica social y del partido; y eso es muy dificil, ya 

he dicho que el marxismo asimilado por la ciencia burgue- 

sa, en la lucha del capitalismo contra el socialismo, sif 

ve para dividir a la izquierda social; el marxismo maneja 

do por especialistas que trabajan para el derecho social 

con sus discusiones y problemas sirve para dividir todas 

las corrientes de la izquierda social. Por ejemplo, pode- 

mos ver un efecto de esa situación en la polltica edito- 

rial de los países socialistas, donde los dirigentes t e -  



men mucho editar algunas obras marxistas que provocan di? 

cusión; tenemos ya la experiencia de los años 50's en P? 

lonia con la edición de los Manuscritos de Marx, que sir- 

vieron al revisionismo del llamado marxismo humanista. En 

mi opinlón, esa es una política errónea, pero tampoco se 

puede resolver editándolo todo. ¿Cuál es la solución? No 

lo sé, repito que yo no tenga todas las respuestas, que 

el seminario significa para m1 una prueba para responder a 

ciertos problemas existentes y acercarnos un poco a la 

verdad. 

Si comparamos el marxismo como filosofía y como 

rdeología con otras corrientes filosóficas como fenomeno- 

logía, neopositivismo, existencialismo, podemos decir que 

el marxismo tiene un rango especial porque siempre signi- 

fica una posición muy cercana a la política; a veces, mar- 

xisms significa política directamente. Por ejemplo, Stalin 

abusó de este rasgo del marxismo cuando categáricamente 

afirmó que todas las resoluciones dentro del marxismo tie- 

nen un sentido político; si lo tienen, claro, pero no 

siempre se puede decir que una persona que discute ,  por 

ejemplo, un problema del lenguaje o del arte es revisianis- 

ta o i d e a l i s t a  o metafisico. Stalin SI abusó de este rasgo 

inmanente d e l  marxismo, pero si el marxismo abre esta posi 

bilidad para su propio abuso, significa que hay dentro de 

61 mismo contradicciones que posibilitan ese proceso. 



Pregunta  : 

¿Cuál f u e  e l  punto  d e  polémica e n t r e  Lenin y Rosa 

Luxemburgo? 

Respuesta:  

La d i s c u s i 6 n  e n t r e  Lenin y Luxemburgo f u e  exac t a -  

mente sobre  e l  pape l  d e l  p a r t i d o  en e l  soc i a l i smo .  Pa r a  

Rosa Luxemburgo, e l  p a r t i d o  de& t e n e r  solamente un 

p a p e l ,  e l  de o rgan i zac i6n  de  l a  c l a s e  ob re r a  y aqu í  t e r m i  

na s u  pape l .  Según Lenin ,  Rosa Luxemburgo sobrees t imó e l  

espontaneismo de l a  c l a s e  o b r e r a ,  pues p a r a  e l l a  puede j; 

g a r  s u  pape l  como c l a s e  que t i e n e  poder d i r ec t amen te ,  s i n  

p a r t i d o ,  e l  c u a l  e s  so lamente  un instrumento pa r a  que l a  

c l a s e  ob re r a  pueda cumpl i r  s u  pape l  h i s t ó r i c o .  E l  e jemplo 

de Polon ia ,  en l o s  ú l t i m o s  años ,  nos enseRa que l a  p o l í t i  

ca de  m i  p a r t i d o  f u e  a s í ,  c a s i  a s í :  e l  p a r t i d o  se ha con- 

cen t r ado  en l a s  t a r e a s  econ6micas, en t a r e a s  de o rgan i za -  

c i ó n  d e l  t r a b a j o ,  todo  e s o ,  perd iendo  completamente s u  

pape l  i deo lbg i co  y s u  pape l  t e b r i c o ,  como d i c e  Lenin en  

s u  obra  Qué hace r .  

En r i g o r ,  e l  p roce so  h i s t ó r i c o  confirm6 l a  t e s i s  

de Lenin: s i  e l  p a r t i d o  p i e r d e  s u  pape l  p o l í t i c o  e i deo -  

l ó g i c o ,  l a  c l a s e  o b r e r a  no puede nunca l o g r a r  e l  n i v e l  

de s u  p rop i a  c o n c i e n c i a ,  conc i enc i a  de c l a s e ,  no puede 

c o n q u i s t a r  s u  p rop i a  c o n c i e n c i a  de c l a s e  pa r a  SI ,  y ,  e n  

e s t e  c a so ,  e l  s o c i a l i s m o  no puede c o n s t r u i r s e  porque co-  



mo dice Lukács, socialismo significa una totalidad donde 

el proletariado representa la conciencia de clase, que es 

lo mismo que la filosofía marxista. Pero ¿de d6nde viene 

esta conciencia de clase? Rosa Luxemburgo pensaba que es-  

ta conciencia de clase, en las condiciones del socialismo, 

se puede crear de manera espontánea. En especial si se 

trata de la política bolchevique en el socialismo. No obz 

tante, hizo una cosa contra su propia opinión, es decir, 

con Líebknecht fundó el partido comunista alemán. Eso sig 

nifica que, el fin de su vida, Rosa Luxemburgo no repre- 

sentaba ya aquella opinibn, sabía exactamente que la cla- 

se obrera necesita su propio partido como su baluarte, y 

sabemos que así ocurrió en 1919, dos aAos después de ha- 

ber escrito La revolucidn rusa en una cárcel de Wroclaw. 

El caso de Polonia nos enseña exactamente que si el par- 

tido <e limita solamente a su papel de organizador de la 

vida social, pierde el de agente polltico de la clase o- 

brera (político no significa manejar la clase obrera; al 

contrario, significapolitizarla), esa es mi opinibn, fa 

propia clase obrera se convierte objetivamente en su pro 

pia enemiga, si se trata de su conciencia social. Es de- 

cir, que la clase obrera en 1956 representd una concien- 

cia donde todos los valores del marxismo fueron afirma- 

dos; ahora tenemos a Polonia unos pasos atras porque la 

misma clase obrera quiere buscar sus ideas en el catoli- 

cismo, en el anarcosindicalismo, en las ideas de la demg 



- 7 9 .  

c r a c i a  en general, las cuales, de hecho,  son ideas burgue 

sas. Enfrentamos un largo proceso de despolitizacidn de 

la clase obrera, pero es con todo un fenómeno secundario 

frente a la despolitización del partido. Hoy, en mi parti 

do, casi todos los camaradas que tienen algo en común 

con el marxismo dicen que el partido se convirtid en una 

organizacidn de masas sin polltíca, se convirtió en una 

organización que ya no puede defender sus propias ideas 

de manera profunda, no superficial, y esa es la cuesti6n 

del partido. El partido en el socialismo lo significa to- 

do, pero si es asi -segGn mi opinión-, todo lo que ocu- 

rrió en Polonia es culpa suya. 

Pregunta : 

Considerando el socialismo como una etapa de tran 

sición, ¿el estado polaco ha fortalecido o dismi- 

nuido su papel ante la sociedad? 

Respuesta: 

Recuerdo algunas discusiones entre bolcheviques y 

otras corrientes de la revolucidn socialista en Rusia; h~ 

bo corrientes que dijeron que el socialismo de hecho no 

se podía  realizar, que los bolcheviques después de la re- 

volución socialista deberían quedarse como partido de opg 

sición y dar su poder a otros partidos para que el desa- 

rrollo de los factores del capitalismo fueran más favora- 

bles para hacer la revolucidn socialista. Tenía razdn Le- 
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nin cuando, por el contrario, planteaba a los bolcheviques 

que, independientemente de los factores sociales, indepen- 

dientemente de Las dificultades que existían en el pafs e 

independientemente del nivel de desarrollo econbrnico-so- 

cial, si para la conciencia social hay posibilidades de 

hacer la revoluctdn socialista, hay que hacerla; despues 

sobrevendrán dificultades increlbles, pero como ha dicho 

Marx, el desarrollo social no es una cosa que se pueda 

planear exactamente, no es posible indicar ddnde vamos a 

hacer la revolucidn del proletariado socialista; podemos 

decir que hay una diferencia entre la revolución burgue- 

sa y la revolución socialista: la primera, por sus pro- 

pios rasgos ganaba en los pafses desarrollados, y puede 

ganar de manera espontánea, también se desarro116 de la 

misma manera espontánea; la revolucidn socialista se hace 

-espacio hasta que la conciencia social madura, y es que 

si hay algo espontáneo en el socialismo, coro nos enseAa 

la historia y la experiencia, eso significa atraso en su 

desarrollo. Las contradicciones del mismo socialismo, en 

los paises atrasados en que ganb, en sociedades sin tra- 

diciones democr6ticas, o como se dice, en un solo paPs, 

son tareas a enfrentar por el socialismo, pero aquf ten? 

nos una contradiccidn real: si, por ejemplo, decimos que 

el socialismo tiene que liquidar al Estado, no podemos 

olvidar que sobre todo tiene que crear un Estado, el Es 
tado del proletariado. 



Pregunta: 

Engels habla de destrucción del Estado. 

Si, claro, en el Anti-Duhring, pero a la vez dice 

que el proletariado para hacer el socialismo tiene que 

construir su propio ~stado que es la dictadura del prole- 

tariado, en las condiciones reales, concretas e históri- 

cas. Además, creo que este Estado, en tales condiciones, 

tiene que ser más fuerte. Y en este proceso pueden apa- 

recer algunos fenómenos de petrificación burocrática. 

La burocracia es un hecho necesario, como una m e  

diatización en la vida política, económica e ideológica; 

quiero tratar a la burocracia no como concepto que tiene 

sentido peyorativo sino como un concepto que existe en 

todos los Estados civilizados; que es necesario como pro- 

ducto social, pero como todos los productos sociales se 

puede convertir en su contrario, si ya no sirve se cie- 

rra en sus propias tareas, en sus propios intereses, y 

quiero enseñar cómo se hace éso en el socialismo y cuál 

es el motivo y cuáles las razones de este proceso. 

Lo mismo dice Lenin, pero en otras palabras: si 

queremos construir el socialismo, tenemos que hacer dos 

cosas: una organizaci4n que mejore la organización capi- 

talis t a ,  una '%ugalteriaW* o contabilidad, pero contabili- 

- 
* [parte de la organizaci6n de la. vida económica donde se hacen 
análisis no cualitativos sino cuantitativos de los medíos de 
prodtucci6n del proletariado) . N. del E 



dad total, dice Lenin, porque en el capitalismo cada capi- 

talista lo hace por su propia cuenta y en el socialismo 

hay una clase para todo ese Estado. Por ejenplo, socialig 

w significa planificacidn iQui6n hace la planificacibn? 

La misma burocracia, burocracia en el buen sentido de la 

palabra, coro una institucián sin la cual el Estado no 

puede funcionar. Es una ilusidn de socialistas ut6pfcos 

plantear que el sociafisro significa que toda la gente, 

directamente, en cada ioaento participa del poder. Sc, 

ser8 en el coaunismo &pero, ahora cdao? ño S& ebrio. Es 

6sta, sin duda, una contradiccibn #ir fuerte, porque en 

todas las obras de los C ~ ~ S ~ C O S  se postula que sin esa 

participaci6n de la clase obrera, de los trabijadotss, 

no se puede coastruir el socialismo, pero 8 18 vez no se 

pubde utilizar a los obreros y trabajadores en ese proce- 

so.-hay numerosos obsticulos. Si, par ejemplo, coro econo 

iistas podemos empezar un proceso tsuiolb#ico, que tiene 

rasgos independientes del modo de produccibn del orden so 

cial ,  pues no hay diferencias entre tecnologta socialista 

y tecaologla burguesa, es la m i s u  tecaslo#Sa con sus pro 

Has leyes objetivas donde hay jefe y hay trabajadores, 

don¿* b y  in#eaisros, hay tkaicos y luy obreros; en e1 

socirlisro hay que liquidar esas diferencias, pero si 

existan realmente. 

Lenin dice una cosa excelente de l a  burocracia: 

Quien le proponga a usted teminar con e1 burocratisno, 



L . .  _. . , .  



Antes de entrar en materia hoy, quisiera aclarar 

cómo entiendo la historia, que no es sino como la enten- 

dió Marx, a quien siempre quiero tratar como a un maestro. 

Después de mis investigaciones sobre El Capital 

y los "Manuscritos económico-filosbfico de 1 8 5 6 - 1 8 5 7 "  

XGrundrisse), llegué a la conclusibn de que Marx trataba 

la hístoria de manera instrumental, esto e s ,  que todo C U ~  

to escribe en los Grundrisse -por ejemplo, las formacio- 

nes asiáticas y germánicas- muestra que le preocupaba una 

sola cuestion: Los caminos de las sociedades precapitalis- 

tas hacia el capitalismo, para explicarse cdmo se ha pro- 

ducido y cómo se ha construido el capitalismo. 

Si la historia no le interesó por sí misma enton- 

ces, eso no quiere decir que no pudiera interesarse más 

tarde y a fondo en algunos de sus problemas; pero en las 

obras citadas no se habla de la historia en sí, no hay na- 

da de la historiografía tradicional. 

De la misma manera quiero tratar la historia de 

Polonia; entonces, no vamos a referirmos a los reyes y 

las guerras, sólo interesa de su historia lo relativo a 

las fuentes, a las raíces de lo que ahora pasa en Polonia. 

La historia puede, sobre todo, servirnos para determinar 

el estado actual de la conciencia social polaca. Hay un 

ejemplo en la obra de Marx, El dieciocho Brumario de Luis 

Bonaparte, donde se aborda el papel de la tradici6n al 
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analizar un fen6meno no material de la conciencia social, 

la llamada "leyenda de Napoleón Bonaparte" y su papel en 

la victoria de Napoleón "le petit". Dice Marx que la tra- 

dición, a veces es una cosa muy pesada, que no es 

material pero pesa en los procesos materiales. En la 

polemica con Proudhon, dice Marx que éste solamente ana- 

liza íos factores objetivos que favorecieron la victoria 

de Napoleón I I I  y que de esa manera se disculpa a una per 

sona, porque las condiciones objetivas pueden servir para 

eso. Mucho más interesa saber cuáles fueron las condicio- 

nes, ckunstancias y factores que permitieron a una per- 

sona tan tonta, dice llanamente Marx, conquistar el po- 

der. 

Antes de plantear algunos problemas de la historia 

de Polonia, quiero destacar dos hechos: primero, que el 

período más largo de nuestro-historia, durante el cual 

Polonia no combatió contra tropas invasoras ni fue tea- 

tro de guerras de otras potencias es el que corresponde 

a los Gltimos treinta y seis años; y, segundo, que Polo- 

nia es quizá el único país europeo en el cual, a partir 

de 1370 hasta 1795 con excepción de tres reyesle1 poder 

estuvo en las manos de dinastlas extranjeras, las cuales 

nunca se sometieron a una polonizacibn. Tenemos, a par- 

tir del siglo XIV, una dinastía lituana; después, y por 

tres meses a Henri Valois, rey de Francia: luego, una 

dinastia hGngara, otra sueca, y otra más, sajona. El G1- 
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timo rey S? fue polaco pero parece que ya era demasiado 

tarde: se llamaba Segismundo Augusto Poniatowski, coma 

la escritora mexicana Elena Poniatowska. 

La historia del país empieza oficialmente desde 966, 

es decir, desde la conversión al cristianismo de la na- 

ción, lo que en aquellas condiciones significaba la emeE 

gencia de un nuevo estado en Europa. El cristianismo se 

propagó en Polonia por intermedio de los checos, y duran 

te un período muy largo el país dependi6 directamente de 

Roma, pero gracias a una maniobra política del primer 

principe de Polonia, Mieszko 1 ,  Polonia se independizó 

de la iglesia alemana. Hay que explicar un poco: los 1I- 

mites del país que tenemos ahora son casi los mismos del 

año 966; después de tantos siglos recuperamos nuestra 

forma originaria. En ese tiempo, el espacio hoy ocupado 

por'la República Democrática Alemana fue un área de ex- 

pansión teutónica, y, sobre todo si se trata de Polonia, 

de expansi6n de la iglesia alemana que querfa que la jo- 

ven iglesia polaca dependiera de la dibcesis de Magdebur 

go. La maduración de la forma estatal entre las tribus 

polacas que habitaban las tierras entre los ribs Odra y V ~ S -  

tula lleg6 a ser radicalmente acelerada por la presi6n 

del elemento aleman que en ese tiempo llega a las ori- 

llas del Odra y hace la casi total exterminación de los 

eslavos occidentales. En efecto, pocos saben que casi 

todo el territorio de la Repdblica Democrática Alemana y 
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parte del territorio de la República Federal Alemana 

fueron territorios de los eslavos occidentales total- 

mente paganos que nunca se convirtieron al cristianis- 

mo y que precisamente por eso fueron objeto de exter- 

minaci6n total. 

La primera lucha entre alemanes y polacos se 

libró es 972, y, en general, el conflicto se solucio- 

nó en 1945: duró más o menos mil años. Regresaron a Po- 

lonia las Tierras Occidentales. Cuando surgió la Repú- 

blica Democrática Alemana en 1950 ambos paises firmaron 

un acuerdo de amistad y ,  en fin, en 1970, cuando la Re- 

pGblica Federal Alemana ha reconocido de jure la fronte 

ra occidental de Polonia. A la frontera con el rio Odra 

y el r i o  Nysa, en la ideología de los países socialis- 

tas se le llama "la Frontera de la Paz" porque es, de 

hecho, una garantía de faz en el centro de Europa. 
. - 
Desde el principio de la crisiianizacibn, se dio 

un proceso de fusiBn de las ideas de esta religión con 

las costumbres y los ritos paganos de las tribus pola- 

cas. La nueva religidn poco a poco conquista los cora- 

zones de los nuevos creyentes, pero en Polonia el cris- 

tianismo nunca pase por un proceso de intelectualiza- 

ción como efecto del gran movimiento de Reforma; Polo- 

nia, en el paso del siglo XV al XVI, fue llamada en Eu- 

ropa la muralla del cristianismo, y entre nosotros nun- 

ca se dieron guerras religiosas. Pero, fuera de Polo- 



nia, la Reforma con razón está tratada por Max Weber 

como una fuente de gran importancia para los cambios 

de tipo capitalista en Europa, tal como escribe en su 

libro El capitalismo y la moral protestante. 

La religi6n en Polonia no fue tratada nunca co- 

mo un discurso filos6fico serio, por eso creo yo que 

tiene ahí un caracter muy superficial y emotivo, es d e  

cir, que la religidn para los creyentes polacos signi- 

fica más una fiesta popular que una cosa bien interio- 

rizada. 

Más o menos hasta 1356, el feudalismo en Polo- 

nia no tiene nada especial, guarda los rasgos txpicos 

de esa fomacibn. En ese tiempo, al igual que en otras 

partes de Europa, crece la importancia de las ciudades 

y de la burguesLa, el desarrollo econ6mico con la eco- 

*nomfa mercantil y dinero apoya las tendencias centra- 

listas, suprimiendo la desintegracidn feudal. En el 

caso de Polonia, eso conduce a una monarquia muy fuer- 

te bajo el gobierno del Gltimo representante de la di- 

nastía polaca llamado de los Piast, rey conocido como 

Casimiro el Grande. Mas importante es que en ese tiempo 

empieza una expansidn al Oriente que provoca, a mi jui- 

cio, un violento freno de las tendencias burguesas y, 

en relativamente poco tiempo, conduce a una regresi6n 

en las relaciones sociales, regresidn de tipo feudal 

en la economla de los campesinos. Tenemos en este ti- 
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en Polonia un fenómeno en las relaciones sociales, en el 

campo, de pasos atrás; es decir, tenemos un cambio de la 

renta en dinero -forma feudal última- a un tributo en tra- 

bajo; paulatinamente, ese tributo en trabajo se convirtió 

en el trabajo de cada día en el campo del señor. Las rela- 

ciones en el campo, más o menos en el siglo XVII, son feu- 

dales, pero la situación de los campesinos fue casi de es-  

clavos. 

La expansión al Oriente provoca también el surgi- 

miento de una nobleza numerosa, fenómeno especial en Euro- 

pa a fines del siglo XVI y que en la esfera ideológica en- 

contró su reflejo en el nombre del país, Polonia, que en 

este tiempo se llamaba República de la Nobleza, y finalme; 

te, en la identificación de nación y nobleza. 

Todo eso conduce a la situación en que surge el fe 
nómeno de la democracia nobiliaria, lo que significa que a 

fines del siglo XV esarwbl'eza tiene su parlamento, la 115 

mada Dieta, nombre que guarda hasta hoy el parlamento pola 

co. Pera más importante es que en 1505 la nobleza promulgó 

una constitucióis que se llama Constituciófi "Nihil  Novi'' que 

quiere decir "nada nuevo sin nosotrost', y tambien una for- 

ma específica en la toma de decisiones parlamentarias : la forma unáni- 

m, que se convirtio en una f o m  paradójica conocida en la histo- 

ria como liberum veto que significa que cada decisión toma- 

da por el parlamento debe ser tomada por todos, sin ser ob- 

jetada por alguno. Por ejemplo, cuando hay una propo- 
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sición de reforma, un representante de la nobleza puede 

decir: liberum veto, y ya no se puede hacer nada; si es 

una forma completamente absurda es por efecto del desa- 

rrollo dialéctico, aunque resulta paradójico que una 

forma totalmente democrática de la n~bleza polaca se 

convirtiera en su contradiccibn, pues esa nobleza no p c  

día hacer nada con sus instituciones democráticas. Eso 

pasa a veces en otros palses. Las formas democráticas 

exclusivas de la vida social de la pequeña nobleza en 

el tiempo de la creciente tendencia absolutista -tenden 

cia que conforma uno de los factores de la emergencia, 

en un proceso muy complicado, del modo de producción 

capitalista-, en tiempo muy breve se convirtieron en 

obstáculo para efectuar cualesquiera reformas. 

La expansidn al Oriente en la cual juega un papel 

muy importante la uni6n con Lituania, no solamente ernbrg 

lla a Polonia en un conflicto con las crecientes poten-  

cias de Rusia y Turqula -conflicto en el cual el p a l a  

que tiene instituciones pollticas que frenan cualquier 

progreso, debe perder-, sino que determina también la 

creacidn de las fortunas gigantescas de los grandes se- 

bores feudales. ¿De dónde proceden esas fortunas gigan- 

tescas? 

En cuma, más o menos en el siglo XVII, Polonia 

fue cuatro veces más grande que ahora y ese exceso es 

todo de Oriente: las fortunas de los grandes señores 



feudales se fincaron en parte de lo que es hoy Ucrania, 

Rusia Blanca y Lituania. Estos grandes señores que te- 

nían formalmente el mismo estatuto jurídico que la no- 

bleza, disponen de ejércitos particulares mayores que 

el ejercito del rey, tienen sus clientes de la nobleza, 

que en el siglo XVII se convirtieron en un instrumento 

de su poder en la Dieta y en los parlamentos provincia- 

les; tiene lugar la caída de las ciudades y la consoli- 

dación del modo de producción feudal. En realidad, en 

el siglo XVII surge una forma reiterada de desintegra- 

ción feudal; el poder central dispone de medios para 

prevenir la derrota que ya casi toca las puertas de Po- 

lonia. Ese poder central es solamente una función de 

los intereses privados de los grandes señores feudales 

los cuales, por ejemplo, no tenlan en cuenta los acuer- 

dos internacionales de Polonia rompiéndolos con sus 

guerras privadas: así ocurrieron guerras con Rusia, con 

Turquía y con Suecia, se guerreó no por intereses del 

país sino por intereses de los grandes señores feudales 

que con sus propios ejércitos particulares las empeza- 

ron. 

A lo anterior se suma un separatismo creciente 

por la opresión de clase y l a  opresión religiosa de la 

población rusa en las privincias orientales. 

Una digresión: a veces s e  habla de los sentimien 

tus mtirrusos de Polonia, se dice que los polacos alien 



tan grandes sentimientos de esta especie. Habrfa que ha- 

cer investigaciones sociol6gicas para establecer cuál es 

el hecho, pero adelanto que si queremos explicar ese fe- 

nómeno tenemos que regresar a ese tiempo. Desde ahora p o  

demos decir que los sentimientos antirrusos tienen su re 
flejo en sentimientos antipolacos: si hay sentimientos 

antirrusos son sentimientos del pueblo polaco contra el 

poder zarista, y si hay sentimientos antipolacos son sen- 

timientos del pueblo ruso contra la nobleza polaca, con- 

tra los magnates polacos; por ejemplo, la insurrección 

de los cosacos contra el poder polaco en 1648 es una i n s u  

rrección de la miseria indescriptible de la gente tratada 

peor que animales. Y si ahora en Polonia se difunde la 

ideade regresar a las tierras orientales, creo yo que se 

maneja un resentimiento de los grandes sefiores feudales 

de Pa nobleza, & los grandes terratenientes: no es un sentimiento 

propio del pueblo polaco, pero c b  se maneja la ideología. 

Desde algunos centros antisocialistas, antiso- 

viéticos que operan en la RepGblica Federal Alemana y 

en Londres se difunde que. Polonia tiene que obtener de 

-la Unión Soviética ciertas partes de territorio que, 

de hecho nunca fueron polacas, esas tierras fueron so- 

metidas al poder polaco, pero eran tierras rusas. La 

influencia de los medios de informaci6n ea muy grande, 

pero yo digo que no son sentimientos propios, por ejemplo, 

de la clase obrera, aunque sf influyen en ella. 



Tal es el problema que comienza en los siglos 

xvr-XVII. 

En esa época surge una teoría de la nobleza, 

una teorla de los dirigentes completamente absurda, se- 

gún la cual cuanto peor la pase Polonia tanto mejor pa- 

ra ella, porque si es débil y atrasada no puede ser ob- 

jeto d e  los intereses d e  las potencias vecinas, es de- 

cir, que la debilidad del Estado polaco es una garantía 

d e  su independencia. Tal era la teoría común a casi to- 

da la nobleza, orgullosa de su debilidad, de su sistema 

político. Polonia, en la mitad del siglo XVIII es un Es 
tado con estructura feudal anacronica, con relaciones 

de servidumbre semiesclavistas, prácticamente desposel- 

do de orden jurídico, lindando con la anarquía, sin ejér 

cito sólido, con conflictos externos suficientes para 

diez países, y, lo que es más-importante, un Estado don 

de casi no existía la burguesla debido a una polltica 

egoísta de la nobleza. Entre la nobleza domina la j e -  

rarquía de los valores feudales, amante de un lujo ex- 

travagante. Caracterizada la alta sociedad por el "Con- 

sum por consumir", los bienes materiales no sirven de 

ninguna manera para desarrollo de la economfa, son sen- 

cillamente consumidos en las infinitas fiestas. Con ra- 

zón los sabios de la Ilustraci6n afirmaron que Polonia 

era una caricatura de Estado. 
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Una Gltima aclaración que es importante: si yo 

conozco a mi pueblo, puedo decir que esta jerarquia de va 

lores conserva su influencia hasta hoy, precisamente la 

jerarquia tipica de la sociedad feudal donde no se produ- 

ce para producir, donde se produce para consumir; si, por 

ejemplo, ustedes visitan una casa polaca, rica o pobre, 

da igual, el dueño de casa hará una fiesta, independiente 

mente de si tiene dinero o no, eso es muy tipico entre no 

sotros. La cuesti6n del dinero, la cuesti6n del trabajo y 

del ahorro nada significa, solamente importa nuestro ho- 

nor, nuestro orgullo, porque somos polacos. Todo eso vie- 

ne de aquel tiempo, y superarlo es muy diflcil. 

Las tendencias que en el futuro conducirán a 

la calda del Estado polaco fueron percibidas antes por un 

sector progresista de la nobleza que encabezó un movimien 

to llamado de "la ejecucidn de los derechost1, entre los si 

glos XVI y XVII. Dicho movimiento tenía un caracter anti- 

señorial ademss de los postulados que perseguían el buen 

orden y funcionamiento del Estado, se planteaba tawbién la 

preservacidn de los intereses económicos de la nobleza 

porque le tocd presenciar el fendmeno de su depauperaci6n. 

A veces, un noble en ese tiempo no tenla mas que su sable; 

en ocasiones, ya sin dinero alguno, sdlo poseyendo un sa- 

ble de madera, seguia siendo noble. Con esa salvedad, las 

demandas de este movimiento de "la ejecucidn de los 



d e r v c h c s "  se refieren a la realizacijn de hecho de la 

ideología de la burguesía ilustrada, es decir, del ra- 

cionalismo y anticlericalismo; en suma, de un orden ra- 

cional, de las ideas de la revolución francesa. Polonia 

ya no goza en realidad de independencia política. Casi 

todas las guerras del XVII y mitad del XVIII involucran 

al territorio polaco. La dinastía sajona reinante compli 

ca a Polonia en numerosos conflictos: el país está des- 

truido económicamente, prácticamente indefenso. Cualquier 

reforma suscita una resistencia muy fuerte de los gran- 

des señores feudales; en ella predominan las categorías 

del interés de clase sobre la conciencia de la amenaza 

al ser nacional. La nobleza progresista y la burguesía 

ilustrada se agrupan en un movimiento politico llamado 

" E l  campo del rey" y preparan un programa de reformas 

que se acelera y radicaliza hspués de 1772, es decir, 

después del primer reparto de Polonia a cuenta de tres 

potencias: Rusia, Prusia y Austro-Hungría. Las reformas 

propuestas tienen carácter estrictamente polftico y en 

su contenido no tocan intereses nobiliarios. Hubo en 

ese tiempo una corriente jacobina, desgraciadamente sin 

gran influencia. La amenaza a la soberania del estado y 

la potencia de los grandes señores feudales explican 

que las reformas funcionarán de manera muy superficial: 

no se resuelven los problemas de la burguesla, y de nig 

gGn modo los de la servidumbre de los campesinos. Ya 



tenemos en el XVIII la Constitucion del 3 de mayo de 

1791 que se concentra sobre los problemas del rsgimen 

politico, vale decir la reforma a la Dieta, la creacián 

del gobierno, la herencia del trono y la organizaci6n 

del ejército profesional. Era demasiado tarde, pero 

quiero aclarar que ese programa de reformas y su reali- 

zaci6n muestran una cultura polftica bien desarrollada 

de este sector de los polacos, un gran desarrollo de la 

conciencia nacional, el rechazo de los particularicmos feg 

dales, de la ignorancia y superstición; muestran, en 

una palabra, que a pesar de la opini6n de vecinos rusos 

y austriacos, los polacos son capaces de organizar su 

vida estatal y de gobernarse. M6s aan, ese programa de 

las reformas se adelanta a su tiempo en ciertos puntos; 

la constitución del 3 de mayo de 1791 es la segunda con2 

titucien escrita en el mundo, la primera fue la norteame 

riaa.Repito que este programa en su contenido no toca 

los intereses de la nobleza, pero exhibia en varios pun- 

tos un carácter democr8tico-burgués, termind con la d i s -  

criminacidn de las ciudades y cre6 los factores favora- 

'bles para el desarrollo de la burguesla. Polonia se or- 

ganizd como monarquía cmstitucional con grandes Eibex- 

tades ciudadanas y un sistema de gobierno muy moderno, 

en especial el primer ministerio de educacidn en Europa, 

con representacidn por todo el p a l s .  La falta de solu- 

ciones consecuentes para la cuestidn campesina revistdd 



una gran importancia porque Polonia continuó siendo una 

repííblica de la nobleza, y semejante fenómeno atrasó e- 

sencialmente el desarrollo de la conciencia nacional e n  

tre los demás grupos sociales y debilitó también la po- 

sibilidad de la defensa del estado. En 1795, después de 

la insurrección de Kosciuszko tenemos el tercer reparto 

de P o l o n i a ,  tercero y último me parece. Esta fecha hay 

que tratarla como un símbolo de atraso en el desarrollo 

de la cultura política de la nacidn polaca, atraso de 

la democracia burguesa y atraso del desarrollo económi- 

co en la vía capitalista. El tercer reparto de Polonia 

fue una victoria de las potencias vecinas, pero también 

de las fuerzas reaccionarias y conservadoras internas. 

La vuelta a un orden social anterior a las reformas sig 

nificó en la práctica que el desarrollo del capitalismo 

fuera frenado más de un siglo: en efecto, la dependen- 

cia del país después del tercer reparto dura ciento 

veinte años. ¿Qué significa el tercer reparto de Polo- 

nia? Significa que durante esos años no existió el Es- 

tado polaco, en todos los mapas de ese tiempo no apare- 

ce; s i  existen Rusia, Austro-Hungría, pero no Polonia. 

Volveré a este tema después. 

El capitalismo en Polonia se ha desarrollado en 

forma muy especifica, pues sin su propio Estado se han 

realizado los cambios sociales correlativos, por conce- 

si6n de los ocupantes, desde luego en funcidn de sus 



intereses externos. Como fueron tres los ocupantes, el 

desarrollo social fue muy desigual, los cambios socia- 

les se dieron bajo diferentes drdenes jurkdicos y lo- 

graron diferentes niveles. El llamado camino prusiano 

al capitalismo comienza en los años veinte y treinta 

del siglo XIX y termina en los años ci~cuenta con ven- 

taja absoluta y dominación casi total del capital aie- 

man. En la parte rusa de Polonia, la liberaci6n de 

íos campesinos ocurri6 despues que en la Rusia zarista, 

en 1864, pero en mejores condiciones, como explicaré 

luego. En la parte austriaca, la liberación de los 

campesinos fue un efecto de la "Primavera de los pue- 

blos", la ola revolucionaria de 1848 en Europa. 

En todos los casos, las reformas de los ocupan- 

tes tuvieron un carácter muy superficial y sin afectar 

1; gran propiedad de la tierra; en cuanto al desarro- 

llo de la industria, estuvo en manos del capital ale- 

mán, judfo o ruso. El capitalismo y todo lo que signi- 

fica fue edificado con fuerzas ajenas y en-condiciones 

de opresi6n nacional; los ocupantes no tenian interés 

alguno en el desarrollo independiente del capitalismo 

en Polonia, permitieron ~ 6 1 0  aquellas ramas de la in- 

dustria que complementaran su propia industria y nunca 

las que pudieran concurrir con ella. De seguro que us- 

tedes entienden muy bien esto porque de hecho es una 

polltica colonial, en el centro de Europa. Claro e s t %  



que en tales condiciones no se formó una fuerte burgue- 

sía polaca, ni la llamada -usando una categoría teórica- 

burguesía compradora, ni mucho menos fueron interioriza 

dos los valores burgueses ni el orden político burgués. 

Ese orden y esos valores, intensificados por los ocupan 

tes rusos, alemanes y austríacos, significaron entonces 

que el capitalismo era una fuerza enemiga. 

Si leemos la parte de El capital sobre el origen 

de la acumulación, comprendemos la importancia que tiene 

esa jerarqula de los valores burgueses para el desarro- 

llo moderno, lo mismo que su correspondiente orden polí- 

tico. Costaron mucha sangre y muchas víctimas, pero a la 

vez, dice Marx, ese orden resultaba necesario para que 

el proletariado conquistara su propia conciencia de cla- 

se, su organización, con fuego y con hierro. 

La situación que acabo de describir representa 

factores muy específicos para la formación del movimien- 

to obrero polaco, desde fines del siglo XIX. Ahora bien, 

este movimiento presentaba una situación muy difícil da- 

do que debfa lucharse en dos frentes, por la liberación 

de clase y por 1á liberacien nacional. Eso creó algunos 

problemas, tanto teóricos como prácticos, y también fue 

causa de la desintegraci6n de la unidad del movimiento 

obrero polaco. Hubo dos corrientes de opini6n: una, que 

postula como lo más importante la lucha por la libera- 

ci6n de clase, y otra, que coloca en primer lugar la 



lucha por la liberacidn nacional. Conocemos al respecto 

una crftica muy profunda de Lenin a Rosa Luxemburgo. En 

las condiciones expuestas, los sentimientos antiocupan- 

tes frenaban el desarrollo de las ideas del internacio- 

nalismo proletario. 

Q.uiero terminar esta parte planteando una tesis: 

si el capitalismo en general se ha desarrollado en Polo 

nia, ello ha sido bajo una contradicción elevada al cua 

drado, una contradiccih doble: no s61o la contradiccidn 

típica del capitalismo entre trabajo y capital sino la 

contradiccidn entre nacionalismo e internacionalismo. 

Cuando tratamos la tradici6n y las fuentes del carácter 

nacional de los polacos, me parece que eso quedó claro. 

Pienso que las insurrecciones nacionales son una premi- 

sa de gran importancia para el análisis si queremos, 

por ejemplo, encontrar las rafces de la relacidn especi 

fica de los polacos con el poder, el aparato polltico, 

la administracibn, el orden ptiblico: la lucha armada 

constante contra los ocupantes y la respuesta de los 

mismos mediante las grandes represiones. 

Las insurrecciones nacionales hasta 3918 son tres: 

pripjero, La conocida como fnsurreccidn de Kosciuszko, 

quien es un héroe nacional en PolonEa y tal vez en Es- 

tados Unidos porque fue uno de los jefes en la Guerra 

de Secesfbn, Entre los polacos dominaba en ese tiempo 

una consigna de importancia para nuestro caracter na- 



cional: "Por vuestra libertad y por la nuestra". Enton- 

ces domina una ideología, la de que los polacos tienen 

que luchar en todos lados por las ideas progresistas, 

por las ideas de liberación de las naciones para con- 

quistar su propia liberación; por eso creo yo que hay 

representantes de nuestra nación en casi todo el mundo 

luchando por la libertad. En esta lucha por la libertad 

de otros, tenemos algunos fenómenos paradójicos; por 

ejemplo, hay polacos que luchan en el ejército de Napo- 

león en toda Europa, pero también fueron enviados como 

un ejército de represión contra la lucha de liberación 

de Haití, en las Antillas. En nuestra historia se trata 

eso como tragedia nacional. 

La insurrección de Tadeusz Kosc iuszko  es la Úni- 

ca en que, aparte de la nobleza, participaron también 

otras clases sociales, o sea, la burguesía en defensa  de 

l a  C o n s t i t u c i ó n  del 3 de mayo, y los campesinos quienes 

tenían la esperanza de mejorar su situación social apo- 

yados en la promesa de aquél. La derrota de esta insu- 

rrección significó la abolicidn del decreto sobre la 1L 

beración de los campesinos que lucharon, sin cobrar sol 

dada, por la demanda más revolucionaria de su tiempo en 

Europa. La cuesti6n campesina hubo de esperar desde ese 

tiempo hasta 1946, y, lo que es más importante, esta 

clase social dejó de ser sujeto importante en la lucha 

por la liberaci8n. En la parte de Austro-Hungría, tuvi- 



mos con la "Primavera de los Pueblos1t el fenómeno - i r!-  

comprensible para algunos- de la traicibn de los campe- 

sinos polacos a los insurgentes; quiero decir que l a  

falta de solución a la cuestión campesina fue causa de 

atraso increible en el desarrollo de la conciencia na- 

cional : todos los campesinos trataban la lucha por la l ibe -  

ración no como su propia lucha sino como asunto de la 

nobleza; entonces, como les convenIa "traicior~aron" a 

sus opresores de clase. He aqul otra tragedia de esta 

nación. 

Las siguientes insurrecciones, de 1830 y 1 8 6 3 ,  f ue  

ron asunto total de la nobleza y ambas terminaron en dg 

rrota completa. No obstante, hay que decir que en 1863 

dominaba cierta corriente revolucionaria que proclamó 

un acto de abolición de la servidumbre campesina, que 

füe  obviamente rechazado por el zar en 1863 y reprimi- 

dos estos insurgentes. Posteriormente acepta La aboli- 

ción en 1864; por eso, la liberaci6n de la parte rusa 

de Polonia presentaba mejores condiciones que entre 

los campesinos de Rusia, porque el zar tenía que acep- 

tar los factores creados por los insurgentes para neu- 

tralizar a los campesinos: era un juego polftico. En 

todas las insurrecciones el enemigo estaba personifica 

do por las tropas zaristas, la cuales terminaban con 

las deportaciones masivas de los insurgentes a Siberia; 

asi pues, en la conciencia de la naci6n Rusia se con- 

virti6 en el enemigo nGmero uno. Es cierto que en la 
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i n s u r r e c c i 6 n  de  1 8 6 3 ,  d e  p a r t e  d e  l o s  i n s u r g e n t e s  l u c h a -  

ba una d i v i s i ó n  d e  demócratas r u s o s ,  p e r o  e s e  hecho no 

f u e  de g r a n  impacto  e n  l a  c o n c i e n c i a  n a c i o n a l ;  e s t a  e x -  

p r e s i ó n  d e  i n t e r n a c i o n a l i s m o ,  l a  l u c h a  de l o s  demócra tas  

r u s o s  p o r  l a  l i b e r a c i ó n  d e  l o s  p o l a c o s  e n  S: misma no 

f u e  un hecho r e l e v a n t e  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  c o n c i e n -  

c i a  n a c i o n a l ;  e n  cambio,  l a  l u c h a  armada,  e l  he ro í smo,  

e l  romant ic i smo d e  l a s  g r a n d e s  h a z a ñ a s  son  e lementos  q u e  

ahondaron profundamente  e n  l a  c o n c i e n c i a  n a c i o n a l  de l o s  

p o l a c o s .  

Despues d e  1 8 6 3 ,  e s a  s i t u a c i ó n  cambid un poco 

con e l  p o s i t i v i s m o  y s u  c o n s i g n a  d e l  t r a b a j o  o r g á n i c o  

d e s d e  l a  b a s e ,  c o n s i g n a  t í p i c a  p a r a  l a  b u r g u e s í a  y no pa- 

r a  l a  n o b l e z a .  Por l o  demás,  a  p e s a r  de l a s  r e p r e s i o n e s  

s e  mantuvo l a  a c t i v a  r e s i s t e n c i a  d e  l a  n a c i ó n ,  y desde fi- 

n e s  d e l  s i g l o  X I X  a p a r e c e  e n  e l  e s c e n a r i o  un fenómeno nue- 

vo :  l a  l u c h a  d e l  p r o l e t a r i a d o - p o r  s u  l i b e r a c i ó n  de  c l a s e .  

E l  p o s i t i v i s m o ,  e n  m i  o p i n i ó n ,  e j e r c i ó  una i n f l u -  

e n c i a  más g r a n d e  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  c u l t u r a  y l a  c i e n -  

c i a  y como programa s o c i a l ,  p e r o  e l  s e n t i d o  d e  c l a s e  d e  

e s a  c o r r i e n t e  se r e d u j o  a l  d e s a r r o l l o  d e  l a  b u r g u e s í a  

n a c i o n a l  p o l a c a .  E l  p a s o  a  manos p o l a c a s  de l a  p r o p i e -  

dad  d e  l o s  medios d e  e n  las p e r s p e c t i v a s  

d e l  f u t u r o  p o d í a  t raer e f e c t o s  p o s i t i v o s ,  p e r o  l a  

f u e r z a  de l a  t r a d i c i 6 n ,  de l as  cos tumbres  y l a  moral de 

l a  n o b l e z a  d e s p r e s t i g i a r o n  t o t a l m e n t e  e s t e  programa, ca -  



l i f i c á n d o l o  como un programa de t r a i c i ó n  n a c i o n a l .  ¿Por 

qué? Porque e s t a  c o n s i g n a  d e l  t r a b a j o  o r g á n i c o  de l a  

paz  p r á c t i c a m e n t e  s i g n i f i c a b a  l a  n e c e s i d a d  de c o l a b o r a r  

con  l o s  g o b i e r n o s  de l o s  o c u p a n t e s .  R e s u l t a  una cosa 

n a t u r a l ,  e n t o n c e s ,  l a  c a l i f i c a c i ó n  de t r a i c i 8 n  n a c i o n a l .  

En una p e l i c u l a  de A n d r z e j  Wajda, "La  t i e r r a  de l a  g r a n  

promesa" ,  que seguramente  u s t e d e s  conocen,  vemos que,  

e l  p e r s o n a j e  c e n t r a l ,  e l  e m p r e s a r i o  p o l a c o ,  se  a s o c i a  

con  e l  e m p r e s a r i o  a lemán y e l  e m p r e s a r i o  j u d í o  p a r a  ec -  

t a b l e c e r  una f á b r i c a  t e x t i l ,  p e r o  ese  p o l a c o  no puede 

h a c e r  nada p o r  su  c o n c i e n c i a  s o c i a l ,  p o r  s u  c o n c i e n c i a  

n a c i o n a l ,  p o r q u e  es  n o b l e .  En e7 a m b i e n t e  de l o s  j u d í o s  

y de l o s  a lemanes no puede h a c e r  n i n g u n a  i n v e r s i ó n ,  de-  

pende t o t a l m e n t e  d e l  c a p i t a l  a j e n o ,  l a  Ú n i c a  s o l u c i ó n  

es su m a t r i m o n i o  con  l a  h i j a  de u n  c a p i t a l i s t a  a lemán.  

T a l  es  l a  s i t u a c i ó n  de P o l o n i a  e n  t o d o  e s e  t i e m p o .  

Q u i e r o  p l a n t e a r  a h o r a  l a  c u e s t i ó n  de l a  r e c u p g  

r a c i ó n  de l a  i n d e p e n d e n c i a  p o l a c a .  Ya é s t a  no f u e  d i s -  

c u t i b l e  en e l  momento de l a  a n u l a c i ó n  p o r  e l  p o d e r  so-  

v i é t i c o  de t o d o s  l o s  t r a t a d o s  de r e p a r t o  de P o l o n i a ,  

p o r q u e  hemos d e  r e c o r d a r  que uno de l o s  p r i m e r o s  d e e r e -  

t o s  d e l  j o v e n  p o d e r  s o v i é t i c o  f u e  l a  d e n u n c i a  de t o d o s  

l o s  a c u e r d o s  de a n e x i ó n  d e  l a  R u s i a  z a r i s t a .  En e s t a  

s i t u a c i ó n  p o l í t i c a ,  l a s  Ú n i c a s  c u e s t i o n e s  a d i s c u s i ó n  

f u e r o n  l a  d e t e r m i n a c f ó n  de l a s  f r o n t e r a s  de  P o l o n i a ,  y 

su o r d e n  s o c i a l .  N u e s t r a  p ropaganda  peca  de t o r p e z a  



cuando habla de que en nuestra historia hemos recupera- 

do dos veces la independencia gracias a la revolución 

bolchevique, es decir, en 1918 y 1945. Es verdad, pero 

no hay que tratar estos hechos de manera demasiado su- 

perficial, porque ese acto político soviético de denun 

cia de  los tratados fue muy importante en ese tiempo, 

pero eso no significaba exactamente la recuperacion de 

nuestra independencia. En la historia se llama a este 

período la Segunda República Polaca: un país campesino 

(el 60% de sus habitantes eran campesinos), destruido, 

con una industria muy débil desarrollada en ciento 

veinte años de funcionamiento fragmentado, en t r e s  par- 

t e s ,  de Polonia bajo diferentes sistemas económico-po- 

l í t i c o s ,  que implicó el problema dificil de la unifi- 

cación de todas las tierras y de las instituciones de 

la vida social y el problema de -?a igualdad de despro- 

porciones en el desarrollo económico. Hay otros confiic 

tos nacionales (una tercera parte de la población son 

ucranianos, bielorusos, lituanos, alemanes, j u d í o s )  que 

añaden a la cuestión de la dominación del capital ex- 

tranjero en la economía, es decir, del capital alemán, 

francés, inglés y judío. Esperaba su solución la cues- 

tión campesina en una situación de subdesarrollo de l a  

industria; habia exceso de población en el campo pade- 

ciendo una miseria indescriptible al lado de los ricos 

terratenientes. Y ,  al mismo tiempo, por el entusiasmo 



que d e s p i e r t a  l a  i n d e p e n d e n c i a  r e c u p e r a d a  (que  calmaba 

l a s  c o n t r a d i c c i o n e s  en l a  o l a  de s e n t i m i e n t o s  r e v o l u c i g  

n a r i o s  que r e c o r r e n  Europa después de 1917)  y p o r  l a s  

t r a d i c i o n e s  más p r o g r e s i s t a s  y d e m o c r á t i c a s ,  s e  e s t r u c -  

t u r a  un Es tado  moderno c o n  una c o n s t í t u c i ó n  más democr6 

t i c a  en 1921. P o l o n i a ,  b a j o  e s t a  c o n s t i t u c i ó n  e s  un país  

democrá t i co -bu rgués  que, como t a l ,  t e n í a  l a  o p o r t u n i d a d  

de r e s o l v e r  v a r i o s  p rob lemas  s o c i a l e s  y p o l í t i c o s  en un 

p roceso  c i e r t a m e n t e  f r e n a d o  p o r  e l  s u b d e s a r r o l l o  econo  

m ico  y l a  f a l t a  de una c l a s e  bu rguesa  p o l a c a  f u e r t e ,  e- 

conómica y p o l í t i c a m e n t e .  Domina e n t o n c e s  e n  e s t a  s i t u g  

c i ó n  l a  c l a s e  de l o s  t e r r a t e n i e n t e s ,  l a  c l a s e  e g o í s t a  

y conse rvadora  p a r a  l a  c u a l  e l  p a t r i o t i s m o  se e x p r e s a  

so lamente  en l a  e s f e r a  i d e o l ó g i c a .  , 

P o l o n i a  en ese  t i e m p o  se c o n v i r t i ó  en i n s t r u -  

mento p o l í t i c o  de l a s  p o t e n c i a s  o c c i d e n t a l e s ,  y su p r i -  

mer e f e c t o  f u e  una g u e r r a  t o t a l m e n t e  absu rda  c o n t r a  l a  

Unión S o v i é t i c a ,  en 1920. 

Q u i e r o  a c l a r a r  que l a  megalomanfa " n a c i o n a l "  

de l o s  s i g l o s  pasados se c o n v i r t i 8  e n  l a  megalomanía de 

l a  "de fensa  de l a  c i v i l i z a c i ó n  o c c i d e n t a l "  c o n t r a  l a  

" p e s t e  r o j a H .  S i  P o l o n i a  en s u  h i s t o r i a  f u e  m u r a l l a  d e l  

c r i s t i a n i s m o ,  aho ra  se c o n v i r t i ó  en m u r a l l a  de l a  c i v l -  

l i z a c i ó n  o c c i d e n t a l  f r e n t e  a  l a  amenaza a s i á t i c a  en 

l e n g u a j e  p e r i o d í s t i c o .  E l  c i n i s m o  y l a  h i p o c r e s f a  de 

l a  p o l f t i c a  de I n g l a t e r r a  y F r a n c i a  f r e n t e  a  P o l o n i a  



consistía en que ellos la empujabana aventuras politi- 

co-militares contra los soviéticos mientras jugaban a 

apoyar las pretensiones alemanas sobre las tierras po- 

lacas del Sur  y del Norte. 

El ejército polaco que  atacó en esta guerra a 

la U n i ó n  Soviética, claro está que no podía apoyar a 

los insurgentes de Silesia que luchaban por su regreso 

a Polonia ni defender a los polacos que vivían en las 

tierras en disputa. Ganando poco o nada en el Oriente, 

perdió Polonia la oportunidad de recuperar territorio 

en el Occidente con alto desarrollo en la industria pe- 

sada, y también los que constituían una garantía para 

e l  acceso 1 ibre al mar. 

En esta guerra contra la Unión Soviética perdi 

mos, repito, la o c a s i ó n  de recuperar esas tierras con 

una industria muy desarrollada, como perdimos también, 

pero en un plebiscito acordado por el Tratado 

de Versalles, otra parte contra Rusia. Esa parte perte- 

nece ahora a Polonia. 

Resulta paradójico que en la Alta Silesia tu- 

viOrarnos tres insurrecciones en ese tiempo: la primera, 

en 1918; la segunda en 1920, y la tercera en 1921, t o -  

das planteando el regreso a Polonia sin apoyo d e  Polo- 

nia, porque para e l  gobierno polaco era más importante 

atacar a la U n i ó n  Soviética. Es muy sencillo explicár- 

celo: esas tierras de la frontera ruso-polaca fueron 



propiedad privada de los grandes latifundistas, muy r i -  

cas y fértiles; Ucrania, entre ellas, era para Hitlcr 

como el almacén de la Gran Alemania. Cuando los alema- 

nes perdieron la guerra, parte d e  esas tierras en 1 S t4-  

gio fueron la base para la reconstrucciÓn militar, y ,  

a la v e z ,  soluci8n superficial de la cuestión del puer- 

t o  báltico de Danzig o Gdánsk -nombre alemán y polaco, 

respectivamente- como ciudad libre lo que en los años 

treinta fue un buen pretexto para la provocación hitle- 

riana. 

El insuficiente desarrollo del capitalismo fue 

una de las causas de la impotencia d e  la república demg 

crática burguesa para solucionar diversos problemas. En 

esa situación, tenemos la respuesta de ciertos ambien- 

tes sociales en forma d e  golpe d e  Estado militar en 

1926, es decir, ocho años después de la guerra; s e  ins- 

tala un gobierno d e  mano dura bajo la consigna del Orden. 

Sabemos exactamente qué significa esta consigna: es el 

fascismo, b a j o  el llamado gbbierno de los coroneles, 

que en la práctica nada habría de solucionar; en cambio 

en 1935 se  dicta la nueva Constitución fascista, hay 

una agudización d e  los conflictos de clase conducidos 

hasta las represiones d e  la izquierda, para quien s e  

construye un campo de concentración. En los aRos trein- 

ta se presenta una nueva coyuntura económica, despues 

de la gran crisis económica, y eso representó una nue- 

va ocasión para preservar al s e r  nacional contra la 



creciente amenaza alemana; desafortunadamente: el egoir 

mos de clase, la ceguera política y una fobia antisoviL 

t i c a  condujeron a la Polonia burguesa en 1939 a una si- 

tuación sin defensa, y ,  lo que es más paradójico, ahora 

sabemos que todos los planes del ejército polaco prepa- 

rados en ese tiempo estaban concebidos contra la agre- 

sión rusa, sin ningua variante contra la agresión alemg 

na. Para m í ,  es obvio que en ese tiempo nunca existió 

tal amenaza ya que los soviéticos tenían sus propios 

problemas. Polonia estaba inerme frente a los alemanes, 

se defendió de la invasion durante un mes, y, hay que 

repetirlo aunque todos lo sepan, pese a los pactos mi- 

l itares en defensa d e  Polonia, los aliados ingleses y 

franceses no dispararon ni u n  tiro, el gran ejército de 

Francia apostado en la frontera con Alemania no hizo n& 

da en absoluto. Varsovia fue destruida por los alemanes 

quienes encontraron ahí una heroica resistencia popular. 

A medida que transcurría la ocupación y se sucedían las 

victorias germanas hacia el occidente, fue más claro 

que Polonia no podía regresar a la misma forma política 

que existía antes de 1939 porque para los polacos esa 

forma conducía, a la postre, a la derrota más g r a n d e  de 

nuestra historia. La política burguesa de Polonia, para 

la conciencia de la nación exterminada, significó trai- 

ción nacional. Importa señalar que, en atención a la 

amenaza nazi, la diplomacia soviétfce propuso a Polonia 



un frente antigermdnico; la respuesta fue asociarse a l  

ataque de Alemania contra el sector checo de Silesia, 

de Cieszyn, en 1938; eso es una vergüenza para nuestra 

historia, con una variante: rechard la solicitud s o v i é -  

tica de tránsito militar para acudir en auxilio de Che- 

coeslovaquia. Cuando,quedb en claro que el gobierno po- 

laco había rechazado colaborar con el gobierno soviéti- 

co en agosto de 1939, se firma el famoso acuerdo Molo- 

tov-von Ribentrop que en la propaganda antisovidtica es 

tratado como el cuarto reparto de Polonia, en el cual 

hay una cláusula tácita sobre la frontera entre ambos 

países, que es el rio Bug (frontera oriental de Polonia 

de hoy) y la cual dicha propaganda califica como trai- 

ción a los polacos. Podemos preguntarnos cuáles eran 

las relaciones entre la Polonia burguesa y la Unibn So- 

viétika, y qué interés hubiera podido tener ésta para 

defender a aquélla en la situacidn descrita. Para mí, 

como polaco, 1939 es una tragedia nacional, pero sobre 

todo es una tragedia del pueblo e irresponsabilidad de 

nuestro gobierno evidenciada por el egofsmo de clase 

de los dirigentes del país..Sin embargo ese hecho es 

tambien elemento del sentimiento antisovietico, pues 

no podemos olvidar que en esa parte oriental vivzan 

muchos polacos. La politica exterior de Polonia fue un 

reflejo de las ambiciones irracionales que pretendían 

convertirla en una potencia internacional, como rezaba 



la consigna: "Polonia, de mar a marW,es decir del Mar 

Báltico hasta el Plar Negro, como reminiscencia absurda 

de la potencia polaca del siglo XVI y expresión de los 

intereses geófagos (latifundistas) de los grandes te- 

rratenientes. 

Ei movimiento obrero polaco de entreguerras, 

cuyas tradiciones se remontan hasta 1882 cuando se creó 

el primer partido comunista, el primer partido de los 

obreros, que en nuestra historia se llama "El gran pro- 

letariado", experimenta dos necesidades después de la 

recuperación de la independencia:hacer la autocrítica 

de su propia historia, la primera, y de la estrategia y 

táctica de lucha en la Polonia burguesa independiente, 

bajo las condiciones de represión gubernamental, la 

segunda. 

Las ventajas del capital extranjero que puede 

propiciar la lucha de clases internacional no fueron a- 

provechadas por el Partido que subestimaba el trabajo 

con los sindicatos y entorpecía la lucha contra el na- 

cionalismo polaco. La situación es desfavorable también 

ante el movimiento obrero internacional; la estimación 

errónea e injusta del Partido Comunista Polaco que hace 

la tercera Internacional, conduce en 1938 a su disolu- 

c i 6 n  por decisión de la Komintern, un ano antes delesta 

llido de la guerra. Convertida enseguida en una cues- 

tión tabú, nunca fue analizada de una manera profunda, 



quiza porque en ese tiempo el movimiento obrero interna 

cional enfrentaba un gran problema. 

Por Gltimo, quiero hablar un poco sobre el de- 

sarrollo de la cultura después de la recuperacidn de l a  

independencia. El rasgo caracterfstico de este desarro- 

llo es que todas las obras de cierto valor fueron crea- 

das por la izquierda, es decir, la vida cultural fue pro 

ducto de la izquierda social que estaba en contra del 

gobierno polaco, lo cual provoc6 una reaccih, por 

ejemplo, en la esfera de la cultura. DespuQs de la Pri- 

mera Guerra Mundial, en la Polonia independiente de l a  

Primera RepGblica es fácil advertir que, a pesar de ese 

rastro de izquierda en la cultura ésta tenia un car5c- 

ter elitista y no llegaba a las masas, entre las que 

imperaba el analfabetismo, lo que se suma a la lista de 

asuntos no solucionados por la repfiblica burguesa. Era 

pesada la herencia para la revolución socialista. En re- 

sumen, quiero decir, antes de continuar nuestro semina- 

rio, que el movimiento obrero.polaco comenzó la construc 

ci6n socialista partiendo de factores especialmente des- 

favorables. 

Pregunta. 

El proceso de la revolución, desde luego, me 

parece importante como un sfmbolo de la inte- 

gracion nacional, a través de los movimientos 

que se dan incluso en el seno del movimiento 



obrero, pero la Iglesia ha jugado un papel muy 

importante a lo largo de la historia polaca 

tanto en la sociedad civil como en la clase o- 

brera y en la integraci6n nacional. ¿Es cierta 

mi apreciaci6n? 

Respuesta: 

Si, entiendo bien y daré una respuesta muy bre 

ve, ya que quiero tratar este tema de manera especial, 

más adelante. Si abordamos el tema el catolicismo pola- 

co y el papel de la Iglesia, deberlos tener en cuen- 

ta que ésta durante todo el tiempo de la dependencia 

n a c i o n a l ,  cuando no existía el Estado Polaco, después 

del tercer reparto juega un papel progresista. En efec- 

to, frente a l o s  tres ocupantes -el ruso con la reli- 

gión ortodoxa, el prusiano con la religión protestante 

y el austriaco con la religión católica- apoya los sen- 

timientos nacionales, pues su propio interés le va en 

ello. No sé si recuerden cierto retrato de Marx con al- 

guna de sus hijas, tal vez Jenny; pues bien, en ece re- 

trato hay una cosa algo rara, esa hija luce una gran 

cruz de la insurreccibn polaca contra los rusos de 1863. 

Dicha cruz es un sfmbolo de esa lucha por la independeg 

cia, y en ella la población que no empufi6 las armas de- 

mostraba su apoyo en forma religiosa, y cuando la derrg 

ta sobrevino las mujeres andaban en las c a l l e s  vestidas 

con ropa negra. Durante e l  periodo de l a  ocupaci6n ale- 



mana, desde 1939 hasta 1945, ocurre lo mismo. El ocupan- 

te alemán trataba a los sacerdotes como parte de la i n t g  

lectualidad y, dado que en su programa b6rbaro Polonia 

es una de las naciones esclavas, es obvio que, como tal, 

no debe tener intelectualidad alguna; luego, hay que ex-  

terminarla. En ese periodo, la iglesia significa para la 

conciencia social una lucha contra los opresores; por eso 

en mi opinión, se le trata de manera un tanto irracional, 

porque se le considera sagrada; entonces, por ejemplo, no 

se pueden discutir de manera racional en algunos ambien- 

tes los problemas de la religidn ni los problemas polí- 

ticos de la Iglesia. 

Pero todo esto resulta demasiado superficial, hay 

que ahondar en la cuesti6n. Tenemos que buscar la razdn 

para que, por ejemplo, los obreros en el verano de 1980 

utilizaran símbolos del catolicismo, como el retrato del 

papa, porque a la vez, para los obreros, para la concien- 

cia de los obreros la Iglesia no significa sino el enemi- 

go de clase, directamente. 

El primado Wyszynski ya no vive, y si yo quiero 

decir algo sobre 61 criticamente despues de su muerte, no 

podré hacerlo pues es ya casi santo; es una cosa completa 

mente irracional pero algo parecido ocurre en el ambiente 

obrero, mientras que aquí, en M6xic0, con la muerte se ha 

cen bromas. Y a propósito del cardenal Wyszynki, para los 

obreros fue clarísimo que la Iglesia nunca apoyaria la 



h u e l g a ,  por razones políticas q u e  se manifestaban en for 

ma dogmática, puesto que para ella el trabajo es una co- 

sa sagrada: los obreros en huelga cometen pecado, y eso 

es lo que ha dicho el prelado en agosto de 1980, en ple- 

na huelga, en Czestochowa, centro del catolicismo polaco: 

el trabajo, en l a  jerarquía moral católica es una cosa 

sagrada; entonces, hay que regresar al trabajo. Los obre 

ros no regresaron. Y, no obstante, no se puede hablar d i  

rectamente de religi6n en un discurso filosdfico o en un 

discurso político, aunque para l a  misma gente l a  Iglesia 

no signifique nada. 

Pregunta: 

Hay una cosa que me preocupa: cuando el famoso 

pacto germano-soviético de no agresión s e  anun- 

ció ¿cuál f i~e  la actitud d_el Partido Comunista Po- 

laco? 

Respuesta: 

E l  Partido ya no existía, por una decisi6n de la 

Tercera Internacional, desde 1938. Sin embargo, había un 

destacamento suyo. Pero la situación de los comunistas 

después de ese pacto fue terrible, porque la decisión de 

disoluci6n decía  que los comunistas polacos debían abste 

nerse de todo movimiento para construir su Partido: nuez 

tros comunistas quedaban maniatados, no podían hacer na- 

da, 



Por su parte, el gobierno polaco sufrió un choque 

al tratar de comprender cuando estallb la guerra 

todos los comunistas lucharon contra los alemanes. Nues- 

tra historia del movimiento obrero polaco registra con o~ 

gullo que, cuando los presos polZticos salieron de las 

cárceles, se lanzaron a luchar. Y es que el Partido Comu- 

nista Polaco de entreguerras había cometido errores; por 

ejemplo, en mayo de 1926 apoyó el golpe de Estado de Jó- 

set Pilsudski, un llder que mucho antes se consideraba cc 

mo socialista; pero, como he dicho, ese partido después 

de 1918 prácticamente no podía dedicarse con tranquilidad 

a elaborar su propia autocrítica. Creo yo que sin esa au- 

t o c r í t i c a  no se logrará la autoconciencia de la propia 

historia, del propio desarrollo te6rico-práctico de partg 

do comunista alguno. Si vamos a hacer algo en nuestra h i s  

foria que sea falso o incorrecto por razones simplemente 

tácticas, porque no conviene, eso se convertirá en una 

cadena de errores; asf ha ocurrido en el caso polaco, co- 

mo lo muestra la revisibn de-los últimos treinta y seis 

afios, pues, de hecho, mi Partido nunca hizo un autoexamen 

.de manera profunda, científica, o sea marxista, para ob- 

tener su autoconciencia. Por ejemplo, cuentan en la histo 

ria del movimiento obrero polaco los llamados errores del 

luxemburguismo, con innegable influencia sobre su desarro 

110. Pues bien, hasta hoy casi no tenemos análisis profug 

dos sobre si hay errores en la obra de Rosa Luxemburgo, y 



cuáles sean ésos, o más bien si hay errores en la inter- 

pretación de dicha obra. Escribí un pequeño artículo que 

trata de eso, y ahí sostengo que, de hecho, la obra de 

Luxemburgo ha sido tratada de manera ahistórica, antidia 

léctica, no marxista, y, por otro lado, ya he dicho que, 

en opinión de algunos marxistas, a veces se aplica un 

instrumental revisionista y oportunista para estudiar a 

los teóricos, en particular a algunos, entre ellos a 

Luxemburgo y Luckács. Por ejemplo, podemos preguntarnos si 

la interpretación de la llamada Nueva Izquierda sobre la 

eminente revolucionaria, que nunca fue propiedad teórica 

ni práctica del movimiento obrero comunista exclusivamefi 

te, es en verdad correcta. Siempre, alrededor de esa per  

sonalidad se despertaron muchas dudas y conflictos, pero 

ello fue frontera de análisis. Tenemos trabajos marxis- 

tas sobre  La acumulación del capital, de Luxemburgo, don 

de concluimos que no hay nada sobre la caída automática 

del capitalismo en esa obra, que algunos hacen represen- 

tativa de esa tesis. 

Tenemos un análisis profundo de la cuestidn na- 

cional como la trataba Luxemburgo, o sea la que represen 

ta que la liberaci6n de clase es más importante que la 

liberación nacional. Claro que en el folleto de Junius, 

de Lenin, tenemos ya una crftica de dicha t e s i s ,  pero no 

hay mas. 



No me acuerdo en cual aAo, tal vez en 1935, apa- 

reció en una revista sovigtica llamada ''Bajo la Bandera 

del Marxismo" una nota de Stalin sobre la izquierda ale- 

mana, donde se afirma que toda la democracia alemana re- 

presenta el revisionismo y oportunismo unidos, sin un a- 

nálisis profundo, y eso pesa mucho mas a6n en tratandose 

Luxemburgo, Lvckács, Gramsci. 

Y, no obstante, no olvidamos jamás que Rosa 

Luxunburo,~ escribid su obra sobre la revolucidn rusa apoyan 

dola fervientemente, aunque mantuviera dudas y reprochara 

a los bolcheviques determinadas posiciones, fue sin duda, 

una teórica revolucionaria a toda prueba. Pero falta to- 

davla un análisis m5s profundo de su actitud. Ayer decía 

que Rosa Luxemburgo tenía su propia concepcibn del papel 

del Partido; ahora recordaré que fue fundadora del Parti 

do comunista AlemSn en 1919, por eso la asesinaron, la 

derecha no elimina a la gente de la izquierda que le c o ~  

viene. 

Pregunta : 

Nos acabas de mostrar de p b  manera algunas con- 

secuencias ideoldgicas y polfticas que se vienen desarro 

llando en el transcurso de la historia polaca estan pre- 

sentes de manera bastante importante en la actual vida 

del sociali-smo en Polonia. Por mi parte, quisiera refe- 

rirme a algunos aspectos que mencionas. Uno de ellos se 

refiere al sentimiento antirruso que, a tu juicio no se 

alimenta contra el pueblo ruso, contra la clase trabaja- 



dora r u s a  sino contra la nobleza. Yo no estaría tan con- 

vencida de esto, admito que pueda ser mi observación su- 

mamente superficial, pero me da la impresión de que si 

bien la cuestión deberia ser como tu planteas -un senti- 

miento de clase y no de nacionalidad a nacionalidad- no 

fue manejada de tal manera por la clase en el poder y 

no ha sido superada por un trabajo ideológico en las con 

diciones del socialismo. Ese sentimiento antirruso se 

sigue manteniendo no solamente contra las autoridades so 

viéticas y el gobierno soviético sino como un sentimien- 

to dominante en el sentido de que la Unióri Soviética, R u  

sia, es 13 eterna agresora. 

Otro elemento es el problema del consumismo, que 

en Polonia se ha criticado mucho en el sentido de que la 

actitud del polaco es obtener el mayor nfímero de satis- 

factores posibles, como un objetivo; a mí no me parece 

tan importante porque es acumulación de valores de uso y 

no de capital. Aunque bien es cierto que el consumismo 

del pueblo polaco no se ubica esencialmente en la satis- 

facción de las necesidades sociales de manera más libre 

sino como la obtención de satisfactores para ostentar un 

mayor rango social, que al parecer existe de cierto modo. 

El consumismo en el socialismo no tiene mayor importan- 

cia. No sé cómo lo aprecies tG, si habrá tenido conse- 

cuencias Pdeol6gicas negativas este afán consumista. 



Respuesta: 

Creo que sl tiene importancia, porque el socia- 

lismo no se hace en la luna, se hace aquf en la tierra; 

entonces, y sobre todo después del aiío 1956 en que el XX 

Congreso del Partido Comunista soviético proclamó la po- 

lítica de la coexistencia pacffica, no podemos olvidar 

que significa 6sta para algunos problemas ideológicos, 

de la cotidianldad, del modo de ser de los países socia 

listas. Es algo muy importante que el socialismo signifi 

que la satisfaccibn plena de todas las necesidades que 

tiene el hombre, pero tiene que significar a la vez, co- 

mo dice Marx, que sean más importantes las relaciones e n  

tre la gente que las relaciones con las cosas. El socia- 

lismo no se puede convertir en una sociedad consumista, 

pero ese peligro lo acecha. Yo tengo tambign una pregun- 

ta: ¿Cómo hacerlo? Si, por ejemplo, la mayor parte de la 

población apoya una política de desarrollo de la motori- 

zacidn individual, que no sirve para el socialismo, de 

ninguna manera lo podemos hacer.-Sí, claro que podemos 

decir que debemos educar, hacer un buen trabajo ideolbgi 

'co, pero no es tan fácil. Por ejemplo, en la política 

de Gierek de los dltimos diez afios tenemos un hecho muy 

positivo, el intercambio internacional cultural con to- 

dos los pafses, acompafiando el intercambio de tecnologfa. 

Estoy aquf gracias a esa polftica, pero ello conlleva una 

gran hfluencFa de los modos de vmvir y de ser del Occi- 

dente. 



Una v i e j a  sentencia dice: "Primero hay que vivir, 

después  se puede filosofar". Sobre e s t e  problema del vi- 

vir se reflexiona en numerosas investigaciones soviéticas 

que se preocupan radicalmente por el problema relativo al 

modo de vivir. Hace pocos dias v i  una película soviética, 

aquí en la ciudad de México (Moscú no cree en l5grimas), 

donde se puede apreciar una impresión que tengo de ese 

pueblo, una imagen: que las cosas no significan para ellos 

un fetiche, que las cosas tienen que servir al hombre. 

Creo yo que eso no existe o existe apenas, por ejemplo, 

en Polonia. 

Pero no es solamente error de los politicos, es 

el peso de la tradición, de las costumbres. Ya he dicho 

que, por ejemplo, durante e l  periodo de entreguerras el 

60% de la nac ión  eran campesinos que en la sociedad ci- 

vil vivían en increíble miseria.'Y, ¿Cómo podemos trans- 

formar su pensamiento, su conciencia forjada en tantos 

siglos? No debemos., además, olvidar que gran parte de 

nuestra clase obrera actual proviene de la clase campe- 

sina. Campesinos en la primera generacibn, obreros en 

la segunda generación y, a veces, intelectuales en la 

tercera generación; obstáculos diffciles de salvar para 

la construcci6n del socialismo que la pregunta plantea. 



Pregunta: 

Hay inciuso dentro del campo socialista, voces 

crfticas en ese sentido; yo me acuerdo del Ch& cuando se 

manifestaba contra los incentivos de carscter material 

porque van creando ciertos grupos privilegiados. Me acuer 

do también de que no hace mucho preguntabarnos a unos cu- 

banos por qué se hablaba de que a un grupo de trabajado- 

res internacionalistas cubanos a su regreso de Africa, de 

Asía, de América, recibirían ciertas ayudas de carácter 

material, ciertos privilegios. Incluso se aceptó e s t o ,  lo 

dijeron claramente los cubanos, aunque en la poblacidn 

existía la conciencia de que era un privilegio ganado a 

palso con la ayuda solidaria de carácter internacional; 

incluso entre ciertos sectores del pueblo el privilegio 

consistía simplemente en un momento dado, en adquirir prí 

mero ciertos articulas por una decisi6n de carácter coles 

tivo, de esa manera se va creando una conciencia. Claro 

que lo que tG señalas es cierto; hay una presión muchas 

veces hasta de carácter popular que no se puede resolver 

tan fácilmente, pues la tradición es un peso muerto indis- 

cutible. Pero me pregunto yo, quizá con una actitud de 

deber ser: esa tradicibn, ¿no es un peso muerto tambien 

a la hora de hacer las revoluciones? Si se quiere, tiene 

un carácter- especulativo, pero en gran medida Los part i -  

dos comunistas no deben de quitar del mando una actitud 

constante de educaeidn de las masas populares; yo creo 



que, a veces o muchas veces, se ha olvidado ese aspecto 

tan importante, y de ahí surgen una serie de presiones de 

carácter popular que llevan a ese consumismo. 

Puedo responder una cosa muy sencilla: ¿es posible 

mantener el sentimiento, los pensamientos del tiempo de la 

revolucion durante todo el tiempo de la construcci6n socia 

lista? 

/-Quien pregunta, insiste: He hecho esa pregunta - 

y creo que no la contestóJ. 

Respuesta: 

Creo que no es posible. La revoluci6n es un momeg 

to de la historia de un pueblo en que la agudización de 

la lucha de clases ya no se puede resolver sino mediante 

el choque;  pero ¿qué pasa en l a  revolución? No todo lo 

que pasa en el tiempo de la revolucion se puede mantener 

después de la revolución; por mi parte, creo que la revo- 

lución verdadera empieza después de la revolución. Cuando. 

leo, por ejemplo, documentos y materiales del periodo del 

comunismo de guerra en la Uni6n Soviética, y leo despugs 

las opiniones de Lenin sobre éste, para mí es claro que 

el socialismo no significa se10 una acci6n revolucionaria, 

también es un proceso social muy largo y muy duro. Veamos: 

¿ d e  dónde viene la nueva política econbmica, la NEP? Vie- 

ne de la imposibilidad de resolver los problemas de la 

revolucibn. Lenin dice: hoy tenemos que pagar a los espe- 



cialistas burgueses mucho más que a nuestros obreros, ¿cc 

mo podemos juzgar eso? ¿conforme a cugles categorias? So- 

lamente segUn las categorías de la necesidad social. Si 

Lenin dice: en este tiempo tenemos que abrir un poco nuez 

tra industria a los capitalistas, eso es una necesidad 

de la vida. El periodo del comunismo de guerra no se ha 

terminado por cuestiones ideológicas o cuestiones políti- 

cas sino por hambre en las ciudades, llanamente. 

Quiero repetir lo que decla ayer: el socialismo 

no es un deseo, no es una lista de deseos, el socialismo 

se hace en una sociedad concreta, histórica. Por ejemplo, 

yo como miembro del Partido veo que en mi país los resen- 

timientos propios de la nobleza se manifiestan en ciertos 

detalles dentro de la intelectualidad. En algdn momento 

expliqué que la educación superior no significa más dine- 

ro (un obrero gana más), pero en l a  conciencia social te- 

nemos una situación paradójica, pues la educacián supe- 

rior significa algo como nobleza, es una nueva forma de 

regreso a ese tipo de pensamiento. En la República Demo- 

crática Alemana un matrimonio entre una actriz y un obre- 

ro, o entre un ingeniero y una obrera no es nada raro, 

pero en Polonia resultarla una mdsalliance (un matrimo- 

nio desigual). Si preguntamos a los estudiantes cuál e s  

el motivo de sus estudios ,  no hablarán de dinero sino de 

prkvilegios: es solamente un resentimiento en la concien- 

cia social, ya que la educacidn superior hace de ellos 



personas superiores a las dem5s, es como una herida ... 
¿ s e  puede luchar contra tal resentimiento? Hay medios: 

por ejemplo, en mi universidad luchamos contra esto mos- 

trando una decidida preferencia, en la política académica 

de ingreso, hacia los hijos de los obreros y los campesi- 

nos, y ¿qué ocurrió? {una huelga de estudiantes!, precisa 

mente en una ciudad cercana a Varsovia, y una de las de- 

mandas era liquidar esas preferencias, preguntándose "¿no 

será que esos hijos de obreros y campesinos se postulan 

porque quieren pasar al otro lado de su propia clase?" 

Esa demanda fue aceptada por a l g u n o s  dirigentes, y, sin 

embargo ,  si leemos la biografía de éstos se trata de in- 

telectuales o dirigentes en la segunda generación, sus 

padres fueron obreros y campesinos. 

Trataré esta cuestión en otra parte de mi exposi- 

cien, pero advertimos que son contradicciones tan fuertes 

y profundas que, aunque a veces podemos resolverlas, que- 

darán sentadas las premisas un poco en otra situación, la 

del socialismo a escala mundia1,en el poder los partidos 

comunistas de todo el mundo, y otra será la situacidn del 

sistema socialista mundial. Quiero decir, pues, que Marx 

no estaba equivocado, como se pretende en algunos libros 

muy importantes, cuando declaraba que el socialismo puede 

triunfar solamente como sistema mundial y ,  sobre todo, en 

los pafses desarrollados. Es lo mismo que pasa con el Es- 

tado, desde el punto de vista de la teorLa marxista. 



Si, podemos resolver algunos problemas. Pero, por 

ejemplo, en 1956 hubo una oportunidad para hacer algo más, 

s6lo que en el mismo partido aparecid el revisionismo.y 

en esa situación para los comunistas polacos fue mas impor 

luchar contra él, dentro y fuera de la organizaci6n. Los 

consejos obreros de las fábricas funcionaban en ese tiempo 

y despugs de 1956 fueron muriendo en un proceso natural 

porque el Partido no tenla tiempo para apoyarlos: luchaba 

contra la amenaza del revisionismo. Podriamos plantearnos 

qu6 sería más importante ahora, pero este planteamiento 

es malo. 

Pregunta : 

¿Cuál era el orden social en Polonia antes de la 

invasión alemana de 1939? 

Respuesta: 

Completamente burgués, con la influencia caracte- 

rística para Polonia de los grandes terratenientes que, 

en cierta medida, apoyaron esa invasi6n; objetivamente h a  

b í a  una cierta complacencia en ello. Es su culpa, pero no 

culpa en sentido psiquico sino objetivo, pues con su e g o k  

nio de clase apoyaron entre todos una situacidn en la cual 

Polonia quedaba indefensa. Paradbjicamente, como a veces 

ocurre en la historia, su egolsmo de clase provoc6 la li- 

quidaci6n de su propia clase. En la historia de la revolu- 

cidn francesa leemos que en París, por ejemplo, permitie- 

ron la puesta en escena de una obra de Beaumarchais, au- 

tor que influla grandemente en los cambios de 18 concien- 



social. Se encontraron con que esa obra resultó ser su 

.forma de suicidarse; eso ocurre a las clases cuando tocan 

a su fin, es una expresi6n de decadencia. As1 ocurrió 

también en Polonia (cuyo orden se estableció con la ocupa 

ción alemana). Fue un orden especial, un orden s.in orden, 
es decir, que Alemania tenia su propio orden burgués, f a z  

cista, pero Polonia y los polacos no existían como Estado; 

era una nación sin derechos. 

Del capricho de la fantasía de cada alemán depen- 

d i a  la vida de cada polaco: tú andabas por la calle y si 

a un alemán no le gustabas, te liquidaba tranquilamente, 

como a un mosco. 

Como ha dicho un teórico polaco de razón, Polonia 

atravesó un es t ado  de emergencia continua en que toda l a  

nación fue declarada ilegal. 



111: LA O C U P A C I ~ N  ALEMANA EN POLONIA Y LOS PRI- 

MEROS AROS DE LA RECONSTRUCC ION SOCIAL1 STA 

Recordarán que ayer planteamos la tesis de que la 

revolución socialista en 1945 recibia en herencia unacan- 

tidad enorme de problemas: las contradicciones de la Se- 

gunda República polaca, es decir, del perlodo de nuestra 

historia que va desde 1918 hasta 1939. 

Hoy quiero referirme a otra reciente herencia, la 

ocupaci6n hitleriana, y aquz tengo muchas dificultades. 

Pienso que dar una imagen de la situación de la nación, 

de la sociedad polaca en ese tiempo, en esos seis años de 

la noche hitleriana, es muy difÍcil. Las hazañas mas b5r- 

baras de las juntas militares en América Latina son un ju- 

guete de niños frente a la situación de Polonia entre 1939 

y 1945.  Todos esos acontecimientos en Chile, por ejemplo, 

son casi nada frente a la situación de los polacos, de 

los soviéticos, de los judíos bajo la ocupaci6n alemana. 

Películas documentales, visitas personales, por ejemplo, 

a un campo de concentracidn que se llama Oswieczim (en a- 

lemán sería ~uschiwitz) con un letrero chico como "El 

trabajo libera", solamente podrfan dar una imagen aproxi- 

mada sobre lo que de hecho pasd en Polonia en esa época 

Con todo voy a probar con un texto hacer lo mismo, aunque 

no creo lograrlo. 

La derrota de 1939 fue causada por las condicio- 

nes objetivas del subdesarrollo econdmico del país y de 



una política de clase completamente contraria al interés 

de la nación, de la burguesia polaca y de lds terratenieg 

tes. Esa derrota la asume la conciencia de la naci6n po- 

laca en las condiciones de su exterminación masiva, de 

la desposesión de cualquier derecho de toda la sociedad. 

Tal proceso, para la conciencia de la nación, fue muy di- 

fícil, pues la Segunda República, era para ella la larga- 

mente esperada independencia, y todo lo que se había uni- 

do a ésta tenla a veces un valor irracional; y eso es noy 

mal. 

La ocupacidn fue excepcionalmente brutal y cruel, 

al l í m i t e  mismo de la destrucci6n biológica, una lección 

en la cual se lleva a cabo un cambio del pensamiento po- 

lítico, de la mentalidad polftica."La época de los hornos;' 

como ha dicho uno de nuestros escritores, ha dado a la na 

ción polaca una alternativa: la delos cambios profundos 

del orden social, junto con el rechazo de todos los esque 

mas del pensamiento polltico, prejuicios de clase y nacig 

nalismo, o el regreso a las desacreditadas formas de la 

vida social bajo la amenaza de que la nación polaca no se 

encuentre más en el mapa de Europa. Por primera vez, en 

la conciencia social de los polacos surgib una convicci6n 

muy clara: el patriotismo, en la situaci6n de Polonia, 

puede significar solamente socialismo. Eso no fue una co- 

sa fácil, pues el tiempo del terror masivo no favorecía 

la creación de nuevos programas políticos; la juventud, 



mayoría en el movimiento de resistencia no se preguntaba: 

¿Qué vamos a hacer después? Para ella, el problema esen- 

cial era la lucha contra los alemanes, dejaba para los p c  

líticos del gobierno de la emigraci6n en Londres los pro- 

blemas políticos. Esos politicos, al principio, represen- 

taban una 4ínea completamente absurda, la simple continua 

ción de la politica de anteguerra en Polonia, la teoría 

de los dos enemigos: rusos y alemanes. Ese gobierno orde- 

naba a los militantes de la Resistencia que debian espe- 

rar con las armas en la mano, esperar y no luchar, porque 

las fuerzas serían necesarias después del choque de los 

alemanes con los soviéticos. Hay que decir que en la prác 

tiea, de hecho, esa orden nunca fue respetada; la lucha 

armada se desató desde los primeros días de la ocupación, 

y esa posición del gobierno de Londres cambi6 con el tiempo 

hasta reconocer la necesidad de la colaboración con la 

Union Soviética. Ese proceso fue repentinamente interrumpi- 

do por la muerte del primer ministro de este gobierno, g g  

neral Wladyslaw Sikorski en un misterioso accidente aéreo 

cerca de Gibraltzr. Hasta hoy no disponemos de una expli- 

cación válida acerca de esto, solamente h i p ó t e s i s ;  por 

ejemplo, que la politica de colaboracibn con la Unidn So- 

vi6tica -con su efecto bajo la forma de un ejercito pola- 

co del general Anders en la Unidn Soviética- disgust6 so- 

bre todo a los políticos de Inglaterra, y que ese acci- 

dente fue provocado por los servicios especiales ingle- 

ses, pero no hay pruebas, es uno de los varios secretos 



de la Segunda Guerra Mundial. 

Después de 13 muerte de Sikorski predominó resuel 

tnmente la línea antisoviética que defendia el status quo 

social de 1939, que condujo a la siguiente tragedia nacig 

nal: la derrota de la insurrección de Varsovia, en 1944. 

Durante la ocupaci6n, la situación de la izquier- 

da polaca fue complicada: una de sus partes viviría en la 

Unión Soviética , y arrancada como estaba de la situación 

real del país no era capaz de tomar en cuenta lo específi- 

co de la situación polaca, pero es S" mérito haber con- 

vencido a Stalin de la necesidad de crear un ejército po- 

pular polaco, cuestión nada fácil porque fue el segundo, 

después del de Anders, que no quería luchar junto con el 

Ejército Rojo contra los alemanes y que, al fin, abandonó 

el territorio soviético encaminándose a Polonia a través 

de Irán, Africa del Norte e Itaria. Nunca llegó a Polonia 

En la lucha por Monte Casino, en la península itálica, la 

mayor parte de esos soldados pareció. El segundo ejército 

antes de su primera lucha cerca del pueblo de Lenino conta 

ba con cuatrocientos mil hombres y llevaba por nombre el 

del jefe de la insurrecci6n contra el tercer reparto de 

Polonia: Tadeusz Kosciusko. En la anterior situaci611, en 

1942 fue elaborado el programa polltico por el Partido O- 

brero Polaco (KPP), fundado éste por los comunistas que 

vivían en la Polonia ocupada. Ese programa llamaba a to- 

das las fuerzas de la izquierda, a todas la fuerzas pro- 

gresistas a crear un Frente Popular para luchar contra 



los alemanes, y en él se centraban los problemas de la IU- 

cha por la liberacion nacional, la liberaci6n social y la 

solución de todos los problemas heredados de la Segunda 

RepGblica. El programa paulatinamente fue aceptado por ca- 

si toda la sociedad, sobre todo por las masas populares, y 

fue base para la revolución socialista. 

Esencialmente importante fue también que el E j 6 r -  

cito Popular (Armia Ludowa) luchara al lado del Ejgrcito 

Rojo, junto a los soldados soviéticos, por ese camino ob- 

tuvo a la vez una buena educacidn de clase que lo situ6 

en las posiciones del socialismo. La revolucidn socialis- 

ta en Polonia fue un fenómeno auténtico, realizado por 

las fuerzas internas, y no un efecto de las bayonetas so- 

vi6ticas . 

La experiencia de la ocupación, más un programa 

excepcional de la izquierda polaca -anunciado el 22 de ju- 

lio de 1944, dfa de fiesta nacional, mediante un Manifies- 

to del Comit& Polaco de Liberación Nacional-, más la fuer- 

za del Ejército Popular (Armia Ludowa) , más el apoyo auté; 

tic0 de las masas populares, tales son las condiciones y 

cfrcunstancias de la victoria del socialismo en Polonia. 

Claro que esa revolucidn no fue pacifica; hasta 1948 se 

contendid en algunas regiones del p a í s ,  en una guerra. ci- 

vil en la cual murieron m5s de veinte mil defensores del 

poder del proletariado. No podemos olvidar que eso pasa 

despues de la mas horrible hecatombe de la nacidn polaca. 



Esa guerra civil, en la conciencia social de los polacos, 

es el hecho más terrible de nuestra historia porque pasó 

después de la guerra. 

El programa de la revolucidn era relativamente 

sencillo: nacionalizacian de la industria, bancos y tranz 

porte y gobierno democrático. En 1947 fue promulgada la 

llamada "Pequeña Constitucibn" donde encontramos las regE 

laciones jurldicas que proceden directamente de las nor- 

mas más progresistas de la Constitución de 1921. Aparte 

de lo anterior, podemos citar la reforma agraria, la amis- 

tad y colaboraci6n con la Uni6n Sovigtica y la unificacidn 

de todas las fuerzas de la izquierda social alrededor de 

la tarea de la construcci6n socialista. Creo yo que en ese 

tiempo no hubo ninguna alternativa frente a ese programa 

que la sociedad apoya, medíante un referbndum, en 1947. 

En 1945, el país era una r¿ina. La destruccidn no 

perdon6 a ningtín sector de la vida social: más de seis mi- 

llones de muertos, un ncimero mayor de invslidos y heridos 

de guerra. Hay que saber que las tropas hitlerianas, con 

especial premeditacidn se esforzaron por exterminar a la 

intelectualidad polaca, a la gente de la ciencia y el ar- 

te. La destrucci6n de naturaleza psfquica no se puede des 

cribir; baste decir que gran parte de los militantes de 

los movimientos de resistencia no pudo, durante un tiempo 

muy largo, cambiar su modo de vida,  su modo de ser: pasar 

de la situación de emergencia continua a los modos de vi- 

da civil. Para una cantidad enorme de personas, esos séis 



años significaban que todos los problemas se pueden resol 

ver con las armas y que su posesión determina la posición 

en la sociedad. La paz civil para esa gente fue a veces 

trágica porque ellos no podían tratar los problemas de la 

vida pacifica en la forma correspondiente a la vida pacl- 

fica. Despu6s de la guerra de Vietnam, ocurrió más o me- 

nos lo mismo arios soldados gringos. El movimiento gue- 

rrillero en Polonia se puede comparar solamente con el 

de la Unión Soviética y Yugoslavia. En Polonia casi no se 

dio el colaboracionismo con los alemanes, debido a la fu- 

ria nazi contra la poblaci6n. 

La generación joven no tuvo educacidn ninguna du- 

rante la ocupacidn; oficialmente no existía, ni hubo es- 

cuelas, pero sí educación clandestina bajo amenaza de pef 

der la vida. Es obvio que esta educación no podia incluir 

a gran parte de la juventud. 

Por cuanto he dicho antes de la historia polaca, 

podemos decir que la ocupaci6n nazi condujo a la nación 

hasta el exterminio físico. Hay un periodo de la ocupa- 

ción en que las condiciones de vida y trabajo determina- 

bQn una posicibn, donde todas la formas de sabotaje de- 

terminaban la posicidn patribtica. Este periodo de seis 

aAos del estado de emergencia, en que toda la naci6n esta 

ba fuera de la ley, carente de la seguridad elemental pa- 

ra sobrevivir, amenazada por la muerte en cualquier momen 

to, aplastada por la pesadilla de los campos de concentra 



ci6n, todo eso hasta hoy espera un análisis profundo y 

cientifico desde el punto de vista de los efectos de los 

anos de postguerra. 

Solamente podemos conjeturar que a ese perlodo 

sigue una brecha total en el proceso de formacidn de la 

moderna cultura política de la sociedad. Se dice que los 

polacos son la naci6n más difícil de gobernar, pero hay 

que añadir que, a la vez, son una naci6n fácil de manipu- 

lar, y aquX no hay contradicción. Lo mismo pasa con todas 

las naciones de ese tipo. Me parece que, hasta hoy, el h e  

roxsmo de la lucha domina en la psiquis social sobre el 

herolsmo del día corriente, el heroísmo de las grandes h a  

zafias sobre la fatiga sistemática de la construcción del 

nuevo orden social, pero eso no es todo. Hay que saber 

que 40% de la riqueza nacional fue completamente destrui- 

da, entre ellas la industria pesada y el transporte. Aquí 

una disgresi6n: parece paradójico que el transporte fuese 

casi completamente destruido por manos polacas porque el 

sabotaje desde 1941, es decir, desde el ataque de los a- 

lemanes a la Uni6n SoviCtica, se  desplegó por toda Polo- 

nia. Investigadores soviéticos cuentan que este sabotaje 

significaba en este tiempo una ayuda enorme para el pue- 

blo soviético, pues todos los transportes alemanes tenían 

que pasar por Polonia. La destruccidn de la mayorIa de 

las ciudades fue de 80 a 90%. No se si resulta imaginable, 

pero recuerdo bien todas las fotografsas de ese tiempo: 



el más terrible terremoto no haría, por ejemplo, lo que 

los alemanes con Varsovia después de la insurrección de 

1944, o con Wroclaw, mi ciudad (donde la lucha se libraba 

todavía después del 9 de mayo de 1 9 4 5 ) ,  convertida en una 

fortaleza por los alemanes y arrasada hasta el suelo. El 

campo quedó destruido, sobre todo por el saqueo de los a- 

lemanes, pues es más fácil destruir la ciudad que des- 

truir el campo: no se podfa luchar con la tierra, el ocu- 

pante también tenla que comer. 

En las condiciones descritas, la tesis de que so- 

lamente el socialismo podfa garantizar una reconstrucción 

rápida de la vida social, la confirmó la vida. Todos los 

observadores, amigos o enemigos de Polonia, consideraron 

increíble la rapidez de la reconstrucción del pafs; por 

ejemplo, los habitantes de Varsovia regresaban en los a- 

ños de 1945-48 v empezaron a vivir una vida normal des- 

pués de cinco años de concluida la guerra. Algunos corre2 

ponsales extranjeros que visitaron Varsovia en 1 9 4 5  y 

1949 6 1950 quedaron asombrados del cambio, les parecia 

un milagro. Algunos economistas y urbanistas manifesta- 

ron que para reconstruir Varsovia habrfa que esperar 

veinte o treinta aAos; después de cinco, casi no había 

ruinas. Claro que el esfuerzo de la naci6n fue gigantes- 

c o ,  ese entusiasmo ya nunca se repitió. El socialismo a- 

ceptado significaba para la gente una cosa muy sencilla, 

significaba que trabajaban para sZ, para un futuro común; 



pero por otro lado, es difícil no ver que en esos prime- 

ros años después de la guerra tenfan que crearse despro- 

porciones y contradicciones sociales de nuevo tipo. Para 

la gran tarea de la construcción se necesitaban nuevos 

cuadros, nuevos funcionarios a quiénes habfa qu6 educar, 

pues por lo pronto existla la imposibilidad física de 

proveer de empleados y funcionarios al país, funcionarios 

calificados para todos los cargos; por otro lado, en este 

tiempo gobernaba un pensamiento utópico en su contenido: 

se pensaba que el socialismo en si crea las circunstan- 

cias gobernar, y que administrar exige solamente compromi 

so ideológico y entusiasmo. En esos afios en que se crea- 

ban nuevas estructuras de la organización del Estado, una 

nueva economia, y, en general, nuevas formas de vida sa- 

cial, la línea principal que funciona en el Partido Obre- 

ro Polaco se reduce a la tesis de quéel socialismo que 

se hace en Polonia descansa en condiciones y factores di- 

ferentes a los del Partido de los bolcheviques en la Ru- 

sia de 1917. Por eso hay que buscar nuevas soluciones y, 

alrededor de la idea del socialismo, cohesionar no sola- 

mente a la clase obrera sino también a la mayorfa de los 

campesinos y de la inteiectualidad, y se ha visto la nece 

sidad de apoyarse para el proceso de la construcci6n del 

socialismo en las tradiciones nacionales. Todos los méto- 

dos y soluciones adoptados estaban subordinados a un solo 

fin: la reconstruccidn rapida del p a í s ,  en las condicío- 



nes socialistas. Por eso, son rasgos característicos de 

ese tiempo un programa muy elSstico, el rechazo por par- 

te de los militantes de todos los esquemas y el camino 

de discusi6n sobre las formas que podían ser aceptadas 

por toda la sociedad. Esas fueron premisas para el gran 

Bxito de la reconstrucción, pero con ese éxito crecid el 

convencimiento de que el socialismo puede acelerarse, que 

el nuevo orden social -a través de las decisiones corres- 

pondientes- puede realizar casi todo, también como si 

fuera posible hasta pasar a la siguiente etapa de la con2 

trucci6n del socialismo. La unificaci6n de toda la socie 

dad alrededor del programa de reconstrucci6n ha encubier- 

to las diferencias de clase que por supuesto existían, 

las mismas que, en la elaboración de los programas si- 

guientes había que analizar; la falta de experiencia po- 

lítica de los militantes, la inclinación por las acciones 

administrativas que, en aquél tiempo excepcional, fueron 

una necesidad y sirvieron hasta el momento en que se pe- 

trificaron y se volvieron un freno para el desarrollo. 

En la política del partido dominaba una corriente 

realista para la cual la realidad dicta el modo de gober- 

nar, y no a la inversa. Ahora bien, las condiciones espe- 

cíficas de la reconstrucci6n, en un pals devastado, han 

creado una situaci6n tal que fue casi imposible para e l  

Partido cumplir una tarea muy importante: educar y poli- 

tizar a las masas, a los obreros sobre todo, omisi6n que 
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t e n d r í a  una gran influencia en el futuro. 

El tiempo de reconstrucci6n era tambign el tiempo 

de los grandes sacrificios y renunciamientos de la mayoria 

de la sociedad que las aceptd con plena comprensi6n, pero, 

al propio tiempo creó una presencia, un tipo de pensamien- 

to como é s t e :  sus renunciamientos después van a regresar a 

la misma sociedad, por lo menos en la forma de niveles más 

altos de vida. Ese tipo de pensamiento natural fue apoyado 

por una corriente ideológica que presentaba al socialismo 

con promesas irreales. Era ciertamente una situación ideo- 

lógica difícil; a muchos militantes les parecía que era 12 

cito buscar apoyo de la sociedad tambien con ese tipo de 

promesas. Hoy podemos decir que fue un error, pero tenemos 

que en t ende r  a la gente del Partido. 

Creo que fue una necesidad histórica hacer la 

reforma agraria, que en este caso equivale a la creación 

de un sector de campesinos privados, sector de la economía 

que por eso ha generado determinadas contradicciones sobre 

las cuales falta un aniilisis profundo. De ese nuevo fenb- 

meno y de otras experiencias en el socialismo habria que 

intentar un an5lisis para hacer la teoria de la socializa- 

ri6n de la agricultura, su evolucibn, era necesaria una 

base bajo forma de industria que pudiera trabajar para la 

agricultura, pero no podemos olvidar que en ese tiempo e- 

xactamente la industria estaba construy6ndose, que las ne 

ceaidades elementales de la existencia econdmica de la so 



ciedad dictaban tareas mas importantes: por ejemplo, la 

industria de las materias primas, la industria pesada, la 

industria de los materiales de construcci6n, y, en fin, 

la industria que produce los medios de producción para la 

industria: maquinaria y otras ramas. Esto era lo necesa- 

rio, pero en esta necesidad apuntaba cierta tendencia cre 

ciente. una contradicción entre la industria social y la 

agricultura privada. En las circunstancias históricas que 

he referido y en las nuevas contradicciones hay que bus- 

car las fuentes y motivos de una forma única hoy en el 

campo socialista: la forma de la propiedad agraria como 

existe en Polonia. 

Ese conjunto de circunstancias ha creado una base 

para el surgimiento de algunos errores en la polltica a- 

graria, pero no a la inversa, lo que no significa, de nin 

guna manera, que esos errores fueran fatales; eso depen- 

dza de otras varias circunstancias. 

El movimiento obrero en 1945, tal como salió de 

la clandestinidad, ya tenía sesenta-afios de historia. 

Ciertas particularidades hist6ricas de la tradición del m 2  

vimiento obrero polaco presentaban varios problemas, de 

hecho, que habla que elaborar de manera critica. Un elemeg 

to esencial era que cierto grupo de comunistas polacos te- 

nla detras suyo un periodo de varios afios de emigracián en 

la Unibn Soviética lo cual en algunos casos fue causa de 

la diversidad de opini6n sobre los problemas polacos, de 

cierto pensamiento esquemático -si se trata del papel de 



la tr.~dición nacional-, cierta forma de dogmatismo, de es- 

qiiern_ltismo, de sectorialismo por lo que respecta a las con 

dii-cnes especificas en las cuales los comunistas tenían 

rlzG c o n s t r u i r  el socialismo en la Polonia de postguerra. 

Creo que esa elaboracidn de la autoconciencia sobre la 

historia del movimiento obrero polaco fue algo necesario 

para la construcción de la base ideolbgica, la base p r o f u ~  

y no superficial de la nueva realidad; pero, por otro lado, 

en la escala de masas, a mi juicio, que fue prácticamente 

imposible: las militantes del Partido estaban completamen- 

te csmprometidos en el trabajo de organizar la nueva vida 

s o ~ i n l  c n  la provincia, en los pueblos, ciudades y campos. 

En los años 1945-1948 crece muy rápido el número 

de militantes del Partido Obrero Polaco, y no se trataba 

2e un f'enómeno coyuntural, pues demasiado a menudo, en 

ese t t ea ipo ,  la posesidn del carnet ¿le1 Partido Comunista 

significaba la muerte. Los viejos comunistas cuentan que 

en su5  viajes por el paZs guardaban su carnet en los zaps 

tos. Darante la guerra civil, cuando todo el país era re- 

corrido por bandas contraraevolucionarias, la posesi6n 

d e l  carnet podía  significar no sólo muerte sino torturas. 

?or  ejemplo, la forma bestial practicada con un hombre 

nuera5 al que se le graba con cuchillo en su piel una es- 

trella de cinco puntas. iTres aAos después de la guerra! 

Mantengo por eso la tesis de que no se puede afirmar que 

csc a u ~ e n t o  de miembros d e l  Partido fue una cosa coyuntu- 



r a l ;  al contrario, fue un movimiento auténtico en esos du- 

ros afios. En general, la militancia en el Partido signifi- 

caba más obligaciones, no habla privilegios. 

En 1948, en el año de la unificacián del movirnieg 

to obrero polaco, el Partido Obrero Polaco tenla un millón 

de miembros, pero esa fuerza social tan grande prScticamen 

te no contaba con una base más profunda tebrico-ideológica 

aparte del conocimiento elemental. En esa situacidn, miles 

de militznt-es y funcionarios han trabajado con grandes di- 

ficultades utilizando métodos políticos, aunque a menudo 

la Unida salida fueron los métodos administrativos que su- 

frieron despuEc una petrificación. El tiempo de la unifi- 

caficaci3n del movimiento obrero polaco es el tiempo de 

las tendencias crecientes de la Guerra Fría eii el mundo, 

de agravación de la situacidn del movimiento obrero inter- 

riacional, que-correlativamente implica para los países so- 

cialistas la necesidad objetiva de: consolidarse, acompaña- 

da de una tendencia hacia su unificaci6n total. 

En ese marco, claro que no huba lugar ni para los 

experimentos sociales ni para discusiones, y es justamente 

en ese tiempo que estalla una crisis dentro del Partido 

Obrero Palaco, una crisis de poder, pero,a la vez, una 

profunda crisis ideolbgica. Ahora bien, en 1948 se trata- 

ba de cómo Iiacer el socialismo en Polonia: si como hasta 

entonces, tomando en cuenta l a  especificidad polaca, su 

historia, su tradicián, pero forzosamente con cierto rit- 



mo lento, o bien rechazando todo lo particular en el de- 

sarrollo del socialismo, revisar el programa para acele- 

rar el proceso de socialización de los medios de produc- 

cidn y su industrialización, declinando varias solucio- 

nes alrechazar instituciones por el s610 motivo de su o- 

rigen burgués. He aquí una imagen de esa lucha dentro del 

Partido que, como es obvio, también lo fue por un cambio 

de dirección. La que encabezaba Gomulka fue acusada de 

desviación nacional derechista, pero también se trataba 

de un cambio y una profundización ya existentes en el es- 

tilo del trabajo partidario y en el estilo de gobernar. 

En estas condiciones precisamente se llevó a cabo 

el día 1 5  de diciembre de 1948 la unificación del Partido 

Obrero Polaco y del Partido Socialista Polaco y surgió el 

Partido Obrero Unificado Polaco (POUP), lo cual fue un 

gran éxito pues gracias a él se cerraba un periodo muy 

largo de desintegraci61-1 del movimiento obrero polaco, aun 

que sin materializarse de manera plena en un nuevo progra 

ma del Partido. 

El proceso de la unificación fue demasiado rápido 

y carecid de eso que debiera ser algo natural, es decir, 

un recuento profundo y marxista de toda la historia del 

movimiento obrero polaco,  esclareciendo lo positivo y lo 

negativo. En ello radica, a mi juicio, la causa de la 

pérdida de la línea del Partido Obrero Polaco de los a-  

ños 1944-1948; y en cuanto al Partido Socialista Polaco, 



experto en la organización del movimiento de las coopera- 

tivas, se perdieron sus experiencias en la organizacidn 

unificada. Habla obtenido muchos gxitos, en la Polonia 

burguesa, en ese tipo de actividades. 

Quiero decir algo sobre la acusacidn a los diri- 

gentes del Partido en 1948. Por desviación nacional dere- 

chista debía entenderse en ese tiempo, aparte de lo que 

ya he dicho, la negacidn de la línea del grupo de Gomulka, 

el primer secretario, en la cuesti6n campesina. La posi- 

ción de ese grupo era realista y tomaba en cuenta la his- 

toria de siglos sobre la explotacidn inhumana de los c- 

sinos, tomaba en cuenta la situacidn del campo polaco do2 

de, hasta 1939, tuvimos practicamente una estructura h í -  

brida de las relaciones de producci6n, es decir, feudal- 

burguesa. Las grandes masas campesinas posteriormente, en 

1946, se sTntieron como verdaderas propietarias de la 

tierra, y ese hecho determinb el estado .de la conciencia 

de clase de los campesinos; en esa situaci6n, pensaron 

que la realizacií3n concreta de la alianza obrero-campesi- 

na se podla llevar a cabo por el camino de los cambios pag 

latinos, de los cambios evolutivos. Se trata, desde luego, 

de cambios socialistas. En el programa se afirmaba que 

las relaciones socialistas en el campo no pueden ser rea- 

lizadas, primero,sin creacidn de la base industrial para 

ese proceso, y segundo, sin el acuerdo de los mismos 

campesinos; se afirmaba que ellos solos van a aceptar en 



el futuro ese tipo de relaciones de producción como el me- 

jor. 

La pregunta que hay qué hacerse es la siguiente: 

¿Esa posición del grupo de Gomulka teóricamente fue justa? 

S610 que en la critica al grupo no se formuld ese tipo de 

preguntas, el tratamiento fue completamente demagógico, 

ajeno a un verdadero análisis, y el problema tiene una impor- 

tancia increíble. ¿Por que? Porque vamos a preguntar de 

qué manera es posible la coexistencia con el socialismo 

y la liquidación en el futuro, del modo de producción pe- 

queñoburgués y modo de producción de los campesinos, si 

sólo un hecho que no existe en esos modos de produccián, 

la explotación de la fuerza de trabajo, puede decidir la 

renuncia voluntaria del propietario sobre su propiedad 

privada. Teóricamente, podemos aceptar esta idea; es po- 

sible imaginar una situación donde e1 campesino solo, 

por sí mismo, va a llegar a la conclusión de que, frente 

a las posibilidades que le da una gran industria agríco- 

la, el esfuerzo individual aplicado a su propiedad priva 

da no tiene sentido y no vale la pena. Esta hipótesis 

encuentra escasa aceptación, como podemos imaginar. Por 

otro lado, si la victoria del socialismo en los pafses 

subdesarrollados a priori niega ese tipo de posibilidad, 

es que l a  gente sencillamente tiene qué comer, y el de- 

sarrollo económico trabado por ese atraso, ese subdesa- 

rrollo, no se puede realizar de manera proporcional. 



Las partes del producto global de las cuales trata Marx en 

Crítica del programa de Gotha, las partes destinadas a la 

acumulaci6n y otros fines, para la clase obrera son algo 

obvio, más para el campesino, por lo mismo que él es pro- 

pietario privado de bienes sociales, esas partes constitu- 

yen un atentado a su propiedad, pero un atentado que se 

tiene que llevar a  cabo frente a la falta de posibilidades 

objetivas de regulación del intercambio entre la ciudad y 

el campo a través del dinero. Surge así otro problema, a 

saber: si con ese tipo de impuestos en el campo, cuando, 

por ejemplo, los campesinos tienen obligación de dar al Es 

t ado  una parte de su producto, forzosamente tienen que en- 

trar a un proceso de colectivización acelerada. ¿Qué signi 

fica acelerada? Sabemos qué significa que la colectiviza- 

ción se lleva a cabo de manera administrativa, a la fuerza, 

de modo violento. La respuesta a la pregunta: ¿Fue teóri- 

camente justa la posición del grupo de Gomulka en la cues- 

tión agraria? a mi juicio depende de las condiciones, de 

los factores concretos histbricos, es decir, depende del 

nivel de las posibilidades de la resistencia del campo y 

depende de la situaci6n del hambre en la ciudad. Si ese 

nivel de las posibilidades de la resistencia del campo es 

muy bajo ,  como creo yo que fue en Polonia, ejecutar a la 

fuerza, de modo acelerado, la colectivizacidn del campo 

no era necesario. Pero me he limitado a tocar esos proble 

mas porque hay que hacer un analisis de comparacidn de 

los procesos de colectivizacidn en todos los paises so- 



cialístas y encontrar testimonios para esta hipótesis. 

Si conozco bien el proceso de la colectivizaci6n 

en la Unión Soviética y todo cuanto ha significado para 

el p a í s ,  para la población y para el socialismo dicho 

proceso, puedo decir que en su caso la resistencia del 

campo tenia un nivel muy alto; de hecho, a principios de 

los años 30 asolaba un hambre increxble a las ciudades. 

Aparte, pues, de los errores y de la personalidad de Sta 

lin, en mi opinión no habia otra salida, pero esa es o- 

tra discusi6n. 

Regresemos al proceso polaco. La unificación s e  

lleva a cabo en una atmósfera en la cual cada vez hubo 

menos lugar para la discusión, para la crítica, es decir 

cada vez hubo menos lugar para el marxismo. La lucha por 

el poder, por la dirección del proceso de construcción 

del socialicmo coincidió con la situacidn objetiva según 

la cual la experiencia, los puntos de vista de una gran 

parte de los militantes del Partido Obrero Polaco fueron 

negados. El éxito de los anos de la reconstrucción, que 

es un mérito en la llnea que busca soluciones originales, 

y estas soluciones son los resultados de un análisis pro- 

bo de la realidad, se convirtid en su contrario en la in- 

tensificación forzada, la aceleración de la construcción 

del socialismo, y eso trajo como tendencia la linea Gnica 

y justa del desarrollo socialista, y si en un partido t e -  

nemos una lfnea tlnica y justa, ya no hay lugar para el 



marxismo. Ultima pregunta por hoy: ¿Todo eso fue cuesti6n 

únicamente de los errores y desviaciones? Parte de la re2 

puesta está en lo ya dicho, pero quiero en los dfas que 

siguen profundizar en esa cuestián. 

Pregunta : 

¿Desde 1945 se siguió en Polonia la construccidn 

del socialismo según el modelo soviético? 

Respuesta: 

No fue necesario. Pero podemos decir que, según to 
dos los historiadores, tanto los marxistas como quienes no 

lo son, en el año 1949, es decir, después de la unificación 

del partido hasta 1955-56 -depende del historiador- tuvi- 

mos en Polonia una construcción forzada del socialismo se- 

gún el modelo soviético. Las fuentes y motivos de este pro 

ceso se encutntran en los años después de la guerra, y si 

ya conocemos un poco la historia de Polonia podemos decir 

que aplicar todas las soluciones segGn el modelo soviéti- 

co a la situación polaca era completamente imposible, en- 

tre otras a la cuestión campesina. En 1946, la reforma a- 

graria se realiza y en 1949, tres años después, comienza 

el proceso de la colectivizacii3n como aparecía en el pro- 

grama del Partido Obrero Polaco, pero una colectivizacidn 

a la fuerza, hecha de manera administrativa. Hablar6 des- 

pués de eso.  Se crearon una cantidad enorme de cooperati- 

vas en los aAos 1949-1954, después de la unificacign del 
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Partido ?era l a  m ~ y o r í a  de  e l l a s  económicamente e r a n  a l g o  a r -  

t i f i c i d l .  S S  q u e  s e  puede  d e  manera mecánica  u n i r  l o s  t e r r e n o s ,  

pero ,  c i  no hay máquinas ? a r a  l a b o r a r ,  d e  hecho cada  uno d e  

l o s  cam-esinos t r a b a j a  e n  s u  p o r c i ó n .  ¿Eso es una c o o p e r a t i v a ?  

C l a r o  que rio; e s a  forma de c o o p e r a t i v a  e n  l o s  a ñ o s  s i g u i e n t e s  

a 1 9 4 9  s i R n i f i c 6  a menudo l a  d i s m i n u c i ó n  de l a  p roducc ión  a g r í -  

l a .  En ese t i empo  e x a c t a m e n t e ,  que e n  n u e s t r a  h i s t o r i a  s e  l l a m a  

e l  p e r i o d o  d e  l o s  e r r o r e s  y l a s  d e s v i a c i o n e s ,  tenemos u n a  a p r e -  

c i a b l e  c a n t i d a d  de  c o o p e r a t i v a s  que  t r a b a j a n  muy b i e n .  Son, 

p u e s ,  v a r i o s  l o s  f a c t o r e s ,  l a s  c o n d i c i o n e s  o S j e t i v a s  que  cuen- 

t a n  p a r a  a c c i o n e s  como l a  c o l e c t i v i z a c i Ó n .  

E s a  p o l í t i c a  de  c o l e c t i v i z a c i Ó n  f o r z o s a  d e l  t i empo  

d e l  s t a l i n i s m o  e n  P o l o n i a  no f u e  n e c e s a r i a ,  a $ a r t e ,  c l a r o  está, 

de l o s  d e l i t o s ,  que  nunca son n e c e s a r i o s .  Es d e c i r  que d i c h a  

p o l í t i c a  es l a  Única donde podemos S u s c a r  sob re  t o d o  r a z o n e s  

s u b j e t i v a s ,  r a z o n e s  d e n t r o  d e l  mismo s i s t e m a  d e  ? o d e r ,  después 

de Gonulka ,  cuando l a  mayoría  de  l o s  d i r i g e n t e s  v e n í a n  d e  l a  

e m i g r a c i ó n  s o v i é t i c a .  Lo mismo o c u r r i ó  e n  Hungr ía ,  donde h a s t a  

1 9 5 6  l a  mayor ía  de l o s  d i r i g e n t e s  son emigrados .  Inc iden ta lmen-  

t e ,  ?uedo a ñ a d i r  que  hay d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a  emigrac ión  alema- 

na  y l a  p o l a c a ;  l a  p r i m e r a  e s t á  i n t e g r a d a  p o r  comunis tas  perse- 

g u i d o s  p o r  Órdenes  h i t l e r i a n a s ,  t i e n e n  una t r a d i c i ó n  en e l  

t r a b a j o  d e l  movimiento o b r e r o  i n t e r n a c i o n a l ,  e s  l a  g e n t e  más 

c u l t a ,  más educada ,  son i n t e l e c t u a l e s  d e  p a r t i d o .  



Pregunta: 

Cuando se habld acerca de las condiciones en las 

cuales se l i b r d  la lucha contra el hitlerismo, se subrayd 

que aGn ahora se advierten sus huellas en casi todas las 

manifestaciones de la vida cultural, es algo que se man- 

tiene vivo .en las familias pglacas, por lo que creo que 

esa situación jugb un papel muy importante para decidir 

la participación de la población en general, de la clase 

obrera, de los campesinos en el Partido, y entonces me 

queda la duda de si no fue este sentimiento contra la o- 

cupación nazi el que prevalecio, más que una conciencia 

de clase, a pesar de que en el Partido había verdaderos 

militantes como asegura el expositor. 

Otra duda que tengo es de cuál sea la relación 

que se establece entre la clase obrera y sus objetivos 

históricos -en la construcci6n del socialismo y, posterior 

mente del comunismo- y el Partido, porque la superficial 

imagen que yo tengo no ha quedado muy aclarada con la ex- 

posici8n. Claro, es 16gico dada la gran cantidad de ele- 

mentos que se han manejado y lo complejo d e l  problema. S i  

efectivamente, como se ha afirmado, el Partido y la cons- 

trucci6n del socialismo en Polonia son autenticos, enton- 

ces yo quisiera unos elementos más que me dieran luces s o  

bre la participacidn de la clase obrera en esta  construc- 

ción y el papel que el Partido jug6.  Jerzy decfa que se 

tenía la idea  inicialmente de que para gobernar y oxgani- 



zar la nueva sociedad es suficiente con la idea que se 

tenga de transformarla, que entonces se va a transformar 

inevitablemente. En conjunto, me queda la duda de que no 

había los suficientes elementos para construir la nueva 

sociedad socialista. 

Entiendo, pero mi interés para esta exposición 

de hoy fue dar énfasis a la tesis de que el socialismo 

tocó a Polonia en una situación enteramente especial. El 

Partido y las masas tenían que escoger en condiciones en 

que no se puede escoger. Entonces ¿Cuál era la salida? 

Querla plantear una situación: la contradicción 

increíble del apoyo de la clase obrera, apoyo de toda la 

poblaci611, de la intelectualidad, de los campesinos, de 

la pequeña burguesía también, porque en el programa del 

Partido no se decia nada de la ñ'acionalizacibn de la pro 

piedad pequeño-burguesa sino solamente sobre la de la 

gran industria, el transporte y los bancos. Quería plan- 

tear sobre todo que la maduración de la conciencia de 

clase fue muy rápida, por obra de la lecci6n dura y 

cruel de la ocupación, entre otros factores. Y cdmo esa 

forma de maduracidn de la conciencia de clase lleg6 has- 

ta cierto nivel, el nivel en esa clase que hay que 

hacer la revolucibn, que no hay otra salida. Lo mismo 

que dice Lenin de los campesinos rusos ignorantes, anal- 

fabetas, oscuros y cerrados completamente, y dice Lenin 



que ellos cuando visten de soldados y marchan al frente, 

si el Partido cumple su papel, s e  convierten en verdade- 

ros revolucionarios porque la guerra es un periodo favo- 

rable para la maduración de la conciencia de clase. Pero 

¿cuál?, porque tenemos dos conciencias de clase: la con- 

ciencia en sí y la conciencia para s l ;  la conciencia de 

clase en s í ,  con un Partido bien organizado que puede jg 

gar el papel de vanguardia, sí es bastante para hacer l a  

revolución, para derrotar al enemigo de clase, para li- 

quidar la propiedad privada de los medios de producci.611, 

pero no es suficiente para provocar los cambios más pro- 

fundos dentro de la sociedad socialista. De una manera 

más precisa, podrFamos decir que, cuando por ejemplo en 

México mañana triunfe la revolución socialista hay que 

atraer a todos los campesinos y todos los obreros a las 

escuelas, a las universidades para educarlos, para crear 

nueva conciencia de clase; pero ¡atención!, tambign hay 

que producir y ¿quien va a hacerlo? Esto ocurri6 en Po- 

lonia. Yo conozco la generacidn de mi abuelo, miembro 

del Partido Comunista Polaco, preso de los alemanes, de 

los polacos, de todo mundo. Pues bien, i2I fue un organL 

zador de la colectivizaci6n en el campo, en provincia, 

y me ha dicho a veces: "Mira, yo tenña la conciencia de 

que cometla errores; pero no hubo nadie ni de dende ob- 

tener la solución. Ante la urgencia de'la situaci6n yo 

sabla que, independientemente de cuantos errores resul- 

taran, tenla qué hacer algo". Asf  e s .  Todos 10s puntos 



de vista teóricos, las argumentaciones de los intelectua 

les que discuten sobre el socialismo y el comunismo sen- 

tados tranquilamente a la mesa bebiendo café y todo eso, 

no puede dar nada porque hay que estar en el centro de 

ese ciclón que se llama revolucián. 

Sigue quien pregunta: 

Sí, pero lo que veía yo es el punto de partida. 

Respuesta: 

Es punto de partida y es punto de llegada, no po- 

demos separarlos, segGn mi opinibn. Todo mundo dice que 

la crisis m5s profunda en Polonia la tenemos hoy; yo digo 

que ésa ocurrid en 1948 y estemos atentos: una crisis sin 

conflicto social abierto, no hubo huelgas, no hubo muer- 

tos, se tratá de una crisis interna del Partido. 

Sigue quien pregunta: 

A eso me refiero entonces, a ese punto de parti- 

da del cual arranca el socialismo en condiciones concre- 

tas, establecidas, en las cuales, como se me dice, no 

hay mejor alternativa que la que en ese momento se tiene 

/Teóricamente hay, pero en la vida no hay, insiste el - 

profesor expositor-7 ... 
Es que mi preocupación es ésa, pues decia que 

si en la vida cultural, en los comentarios diarios y en 

todo están presentes las huellas de la guerra, no lo es- 

tá la preocupaci6n de hacer el socialismo, lo que veo es 

que ese punto de partida se mantiene a lo largo de toda 



la trayectoria hist6rica. 

Asl es. Y por eso tenemos hoy huelgas. Mi interés 

es dar a ustedes una imagen completa y espero que profun- 

da de la crisis que sufre Polonia hoy, y es mi tesis que 

esa crisis 'tiene su ralz, sus fuentes en 1948, cuando hu- 

bo un cambio completo y total de la politica y el modo 

de hacer socialismo. Aquí se me pregunta por los obreros 

y por su conciencia de clase; puedo responder que la con- 

ciencia de clase de esa clase obrera se llevaba a paso de 

marcha. He explicado lo que despues de la guerra aconte- 

ció con los intelectuales, los especialistas que pudieron 

servir para el desarrollo social y de la industria, mu- 

chos murieron, otro emigraron; entonces, a esa misma cla- 

se obrera, asi lo he dicho, la podemos encontrar en el 

trabajo fabril y en la universidad, o como funcionarios 

del Partido y del poder estatal, en las provincias, en 

todos lados, y, a la vez, están en un proceso de educa- 

ción; pero aquí tenemos también una contradiccidn porque 

esa educaci6n a veces fue demasiado superficial, porque 

todos tuvimos prisa, todos necesitábamos a los especia- 

listas ya para cargos de directores de las fábricas, pa- 

ra ingenieros o técnicos, etc6tera. Pondre un ejemplo: 

si alguno tiene una educacidn superficial y luego desenipo 

Aa un cargo de director, ¿cuáles serán sus relaciones 

con los trabajadores de ese centro que, por ejemplo, ten- 



gan  otras ideas p a r a  l a  organización del trabajo, sobre 

cualquier aspecto de la producción? Porque si se tiene 

una preparación superficial, como a menudo ocurrió en 

Polonia, la relación será negativa como es negativo lo 

viejo a todo lo que significa algo nuevo. Porque el su- 

jeto de nuestro ejemplo tendrá miedo por su propia silla, 

por su propio cargo, miedo al joven ingeniero que ya no 

tiene una educación superficial y pueda decir: "Oiga us- 

ted, eso que plantea es una tontería". He ahí algo que 

sucede todavía en todos lados ... 
Hay una especie de ciencia que se llama heurfsti 

ca que quiere decir, en general, arte de inventar; es, 

bajo otra acepción, una especie de ciencia donde se in- 

vestigan los procesos y las nuevas soluciones en el pro- 

ceso tecnológico, en la organización del trabajo, etcéte- 

ra. Pues bien, en todos los procesos, lo que signifique 

algo nuevo en relación a nuestro ejemplo tiene su propio 

freno en la primera generación de obreros con educación 

superficial, con su modo administrativo de gobernar, he 

dicho que modo administrativo por necesidad, dado que no 

hubo otra salida. Pero ¿qué es lo peor? Lo peor es que 

todo eso se va a petrificar. Y si se me pregunta si hay 

solución para frenar ese proceso de petrificación contez 

to que no lo sé, no exactamente y no quiero ser fatalis- 

ta porque no tiene qué ver el fatalismo, pero a s í  fue. 



He hablado solamente de las circunstancias y fac- 

tores del caso polaco. Mafiana me referiré a la Guerra 

 ría de 1949 hasta 1956, es decir, hasta el Congreso del 

Partido Comunista de la Unión Soviética. Son otros moti- 

vos, otras circunstancias donde podemos tener una imagen 

plena de cdmo se hace el socialismo y cómo no hay que h a  

cerlo. Cuando yo hablaba, por ejemp10,de la emigraci6n 

en la Unidn Soviética, tenía en mente la situación de la 

emigración chilena o guatemalteca o argentina, porque po- 

demos suponer que puede ocurrir lo mismo, o sea,  que pue- 

den chocar dos especies de militantes: el emigrante y el 

ratdeqte en el país, y creo yo que la difusión de nues- 

tras experiencias puede significar algo para América La- 

tina, si bien este mundo es completamente otro, diferen- 

te al nuestro, pero tal vez no tan completamente. 

En cuanto a los problemas que se tocan al final, 

quiero hablar de ellos en capitulas posteriores en espe- 

cial dentro del periodo que corresponde a la Guerra Fría, 

porque en é1 encontramos el fenómeno de petrificacien de 

una situacián politica, ideolbgica, teárica tambidn den- 

tro del movimiento obrero polaco de 1'948-1949 y, paradb- 

jicamente, se han realizado también miichas cosas buenas, 

pero nunca, como he dicho en la primera charla, el pro- 

ceso se desarrolle como nosotros deseamos. 

Recordemos que nunca es asf, nuncq se hace a s l ,  

la naturaleza del proceso social es mas fuerte que noso- 

tros .  



/- Una voz: "También la naturaleza del hombre".] Pero - 

a l a  vez tenemos una tesis, dentro del marxismo, que a- 

firma que la historia no puede ser más fuerte que noso- 

tros si tenemos la teorfa en nuestras manos; en esta si- 

tuación, nunca puede ser más fuerte la naturaleza del 

proceso social, y hay muchos testimonios de ello: pura 

tesis marxista. Si el Partido tiene en su programa la 

realidad interpretada a la manera marxista, con un and- 

lisis marxista, nosotros en esa situación somos señores. 

La cuestión campesina es de una estructura más 

profunda,que provoca casi todos los fenómenos que tene- 

mos en Polonia, y aspiro a demostrarlo en todas mis 

charlas. A ver si se puede. 

Pregunta : 

¿ E l  proceso de industrializacidn se inicia casi 

en plena Guerra Fría? 

Respuesta: 

En plena Guerra Frfa de la reconstrucción nacig 

nal, asf se le llama en la historiografia recien 

te polaca; despues tenemos un período que va de 

1949 a 1956, el del plan sexenal, que es el de 

la industrializacidn de Polonia. 

Pregunta: 

Imagino que el programa de industrializacidn en 

esa época descansa en las propias fuerzas de Po- 



lonia, que la ayuda soviética, dadas las condiciones de 

la Guerra ~ r f a  y la situacidn misma de la Unidn Sovi&- 

tica, creo que fue pequeña. 

Respuesta: 

Por cierto que no. Es que aparte de un fenómeno 

accidental o social que referiré con brevedad y es cono- 

cido, el intercambio entre Polonia y la Unión Sovít5tica 

en esos años no fue igual, a veces, nosotros entregába- 

mos más productos de los que podíamos obtener, pero en 

esos años habla muchos productos provenientes de la in- 

dustria construida por ingenieros y técnicos sovi&ticos, 

pues nosotros no contabamos con la gente adecuada para 

hacerlos. Por ejemplo, hay una fundición cerca de Cra- 

covia que se llama Nova Huta, de nombre "Lenin", levan- 

tada con tecnologza y trabajadores calificados soviéti- 

cos y fuerza manual polaca, sobre todo de la juventud 

que trabajabs en brigadas, casi sin dinero, trabajo vo- 

luntario por comida y educacidn porque despugs de la 

jornada iba a la escuela. Entonces, la ayuda fraternal 

de la Unidn Soviética fue enorme, pero nunca tan enorme 

como en esos tres afios despues de la guerra, porque te- 

nIan sus propios problemas dentro del país y los de la 

militarizaci6n de todos los países socialistas. Pero, 

de ello quiero hablar mafiana. 



Pregunta: 

Tengo una pregunta qué hacer con respecto al 

campo. La tarea que se plante6 el Partido con la Refor- 

ma agraria es realmente una tarea de la revolución de- 

mocrático- burguesa que no se había cumplido; poste- 

riormente, el proceso de la colectivización por las 

razones que ya expusiste (falta de maquinaria, buro- 

cratismo, etcétera) parece haber sido lento y al mis- 

mo tiempo no se da el proceso de proletarizaci6n del 

campesino como obrero agricola. iesta impresión es 

realmente cierta? 

Respuesta: 

Cada vez es más difícil realizar la colectivi- 

zación agraria en Polonia, pero si es demasiado lenta, 

si podemos acelerarla, francamente yo no tengo respueg 
- 

ta. Porque hay que hacer una investigacibn sobre la a- 

lianza de los campesinos con los obreros en las condi- 

ciones especiales del socialismo en donde existe la 

propiedad privada de los campesinos. ¿Cómo se puede 

realizar esta alianza? Teóricamente, la respuesta, es 

muy sencilla; según la economía politica, la alianza 

se puede realizar solamente donde el intercambio en- 

tre la ciudad y el campo es igual; es decir, que el 

campesino con sus productos, por su trabajo, puede 

obtener el mismo valor en productos industriales, en 

productos de consumo. S í ,  te6ricamente la cosa es 

muy sencilla, pero hasta hoy de hecho ese intercambio 



no se puede realizar en Polonia porque no son solamente 

productos de la industria, productos de consumo, es 

también La presencia de la cultura en el campo. 

Pregunta: 

¿Viven mal los campesinos privados? 

Respuesta: 

Viven muy bien, por lo menos no tienen hambre, 

no tienen dificultades para obtener alimentos; en cuan- 

to a los pequeños propietarios, los que tienen unidades 

pequeñas, si no pueden sobrevivir con su porcidn tienen 

derecho a dejársela al Estado y pueden obtener jubila- 

ción del Estado guardando su casa y algunos medios de 

produccibn, y no hay problema. Quiero decir que en el 

campo polaco no hay miseria, no hay nada de e s o .  

¿Pero v i v e  mejor un obrero? 

Respuesta : 

Depende del punto de v i s t a ,  porque l a s  modali- 

dades de su  jornada de trabajo son d i f e r e n t e s ;  asf un 

obrero, por la naturaleza de su trabajo,  t i e n e  un tiempo 

de trabajo limitado, en tanto  que e l  campesino trabaja 

veinticuatro horas, sobre todo en el tiempo de cosecha. 

Para terminar e s t e  problema, el intercambio entre ciu- 

dad y campo significa que la primera produce para e l  



-152. 

s e g u n d o ,  en especial productos como materiales de cons- 

trucción: cemento, ladrillos, varilla, etcetera, porque 

en las condiciones climaticas de Polonia desarrollar la 

agricultura significa hacer inversiones en la construc- 

ción. Ahora bien, ¿cómo se puede realizar este inter- 

cambio en un país donde la gente hoy espera más de diez 

años para obtener una vivienda del Estado? Se revela 

aquí una desigualdad, una desproporci6n en el desarro- 

llo. El E s t a d o  tiene dos problemas: construir viviendas 

para la gente, sobre todo para l a  gente de m i  genera- 

ci6n nacida después de la guerra -se registró un aumen- 

to demográfico increíble-, y hacerlo ante alternativas 

como la siguiente: dar cemento a un propietario privado 

para que desarrolle su producción o dar ese cemento pa- 

ra una fábrica de viviendas, de habitaciones. 

Pero en realidad no hay alternativa, de hecho 

hay que desarrollar la agricultura y hay que resolver 

el problema de la vivienda. 



'ous~~e~3os Ta e;n~lsuo3 anb aluaa el ap TeTDos er3uay~ 

-u03 el e 'eua~s~s lap e~~~;~od zalnpeui e1 e esula3uu2 

~oad 07 *ope~eda~d eqeJsa ousrlerDos la 'op?~uas asa 

u3 *sauJoua soluarbelxxnual ap opo~lad un Epnp urs 'se? 

-sr~er3os sasxed sol ap ug~~elqod EI eled 93~j?uars osa 

anb ap ~esad y *lerpunw ou~s~~~~~adu~ lap ojjesap asa c 

easandsa~ Jep e~ed aauawxearlTu X e~ruguo3a ols~~ eqe)sa 

ousrleT3os la 'saauauewur SO~SEJ sns e se~3e.13 

'ets~~ejsde3 ew 
- 
aJsjs o~dold la ua eplarnbz? e1 ap sezlanj se1 ap o3ua;w 
- 
E-~U~D~J~E Te Telpunur ausr~e?~adui? Iap ugr32EaL owo2 X T:I 

-S?~T?~DOS euIaJsTs Iap ugr3eal3 el e ~e~punu ous?~e?ii3dut; 

yap easandsal ouo3 scuapua3ua 01 'BZJA cJlan3 r~ ap oyf 

- 
vr~ad lap 6~61 ua ozuarmo3 13 .IE?punu ele3sa e 'OUS~TPJ 

-1de3 ya eJJuo2 e~~;le~nos eq3n~ ap eluloj eun ouio;, aauai~ 

- 
enr3aCqo ours e~s~ueuny oprauas opunjold un auaya anb vu 

zrsuo~ eun ouo3 019s ou e313~3ed c~3ua~srxao~ ET ap e2r1 

-;~od e1 soueJeJ3 'olque3 ua ?ous~~c;~os fa eJauo2 uuiszl 

-~i~des lap eqDn1 FT ap 03r3~3adsa ouaquaj un 0~03 ejLd 

ellan3 el ap SF~UJO~ se1 SCPO~ e sourxajal SON 

gels?le~30s e?2eJ30wap e1 ap ot~o~.~esap 

la eualj :le?~uasa eJajsa eun ua opoa alqos 'sayqelo~cj 

-sap so3ra;lod so~qmc3 ap esne3 sa X sculaJu? se~rx~ucss 

sezJan3 sns e~ed peplllqap ~~?jjuS~s ousg~~sos Ia u3 

's?sr~2 ap se-r~uapua~ SFT 1~?~0?3n~os BJB~ oTpaUr un o;:; 

-03 JTA.I~S apand ousrleJld~3 la ua e~sr~uaw~u~e E.xaJJ-es 



Hoy quiero empezar con una referencia de Lenin, 

mejor d i c h o ,  hacer un resumen de lo que afirma acerca 

d e l  P a r t i d o  en e l  socialismo. 

Me.parece que esa referencia es muy buena para 

profundizar lo que he dicho antes de mi Partido y de su 

proceso de desarrollo. Ha dicho Lenin que la relación 

del partido p o l í t i c o  del proletariado con sus propios 

errores es una de las más importantes y seguras verifi- 

caciones del Partido. Reconocer que hemos cometido un 

error, de manera abierta, y analizar cientzficamente 

las condiciones que lo causaron, significa que el PartL 

do es un organismo serio y capaz de cumplir sus obliga- 

ciones, es capaz de educar a la clase obrera y a las ma- 

sas. Asf  dice Lenin. 

Hoy quiero tratar del periodo que en toda histo- 

riografía, independientemente de que sea burguesa o mar- 

xista, se conoce como Guerra Fria. Su comienzo coincide, 

en la mayorza de los países de democracia popular, con 

el principio de su proceso de industrializacibn. La s i -  

tuacidn polftica agravada en el mundo acelera ese proce- 

so, pero también obliga a todos los países socialistas a 

hacer esenciales correcciones en sus programas de desa- 

rrollo económico, incluso en la industria militar. Si l a  



¿Por qué? Porque la falta de esa madurez, la falta de 

autoconocimiento polltico de la vanguardia de la clase 

obrera, el período tan corto de la existencia del sis- 

tema socialista en la Europa Oriental, todo eso ha 

creado las tendencias autocráticas, la intolerancia, 

una atmósfera de sospechas e interpretaciones dogmáti- 

cas y esquemáticas. 

Me parece que vale la pena analizar, en el mar- 

co de l a  t e o r í a  de la lucha de clases, la tesis de S t a  

lin de la agudización de la lucha de clases, que nunca 

se ha cuestionado de manera profunda ,  lo mismo que o- 

tras varias partes de su obra, en especial la relativa 

a los problemas de la construcci6n socialista y a los 

problemas del Partido. En realidad, la tesis de Stalin 

sobre la augudizacibn de la lucha de  clases se convir- 

tió en un instrumento de la lucha polltica entendida 

a la manera vulgar. 

Polonia padeció también e s t o s  fenómenos, pero 

todos los historiadores, independientemente de la co- 

rriente que representan, estsn de acuerdo en que el 

stalinismo no adoptd formas tan monstruosas como en 

otros lugares. El merito indudable es del primer se- 

cretario del Partido en aquellos tiempos y, simultsnea- 

mente, presidente de la repablica B. Bierut. 

En esos afios se realizó la industrializacidn de 

Polonia en escala  t a l  que el paIs cambie de rostro: se 



c o n \ - i r t i 6  J c  un país atrasado y campesino en un país in- 

dustrializado con g r a n d e s  perspectivas de desarrollo. 

Qiiiex-o subrayar que, en particular, la ciencia ha inves- 

t i g a J o  apenas  ese periodo y aGn en 1956 fue total y acri 

ticamente negado, sin espíritu crltico; se convirtió en 

un tema tabú. 

Pero, sabemos exactamente que, hasta hoy, en la 

conciencia social existen posiciones discrepantes sobre 

dicho periodo; entre otras, por ejemplo, mi propia expe- 

riencia de las reuniones con los obreros, pues muchos de 

e l l o s  dicen que al margen de las desviaciones stalinia- 

nas, ese fue un periodo de funcionamiento práctico de 

relaciones de producción socialistas verdaderas, de una 

p r o d u c c i ó n  para la cnal el interés objetivo de la clase 

obrera era punto principal de referencia en la política 

socialista del Estado; se afirma que a-pesar de varios 

casos de ruptura del orden juridico, durante este perio- 

do se llevó a cabo un avance esencial y real de la cla- 

se obrera; que, aparte de la dominaci6n de los métodos 

administrativos, la jerarquía de los valores socialis- 

tas fue rasgo dominante en la conciencia social acepta- 

da con entusiasmo fervoroso por la joven generaci6n, la 

Union de la Juventud Polaca (ZMP). No son mis opiniones 

sino las de los obreros de esa generaci6n. Y, si se tra 

ta de esta generación, quiero agregar que su perlodo de 

madurez corresponde al tiempo del desprestigio total de 



su propio tiempo tempestuoso, que tiene un sentido muy 

profundo y una importancia muy grande en la construc- 

ción. 

La clase obrera trataba el perfodo del culto a 

la personalidad como su propio periodo de grandes ex i -  

tos, de grandes victorias; tenemos luego una completa 

y total depreciación, y después, cuando frisa los cua- 

renta o cincuenta años, es la generacidn dirigente de 

la Gitima década. 

Es un fenómeno psíquico que suponemos porque no 

hay investigaciones. 

Es que esta generación en mi opinián -pero es 

una hip6tesis- no tiene su propia identificacidn hist6- 

rica, la perdi6 y no por su culpa; si, por ejemplo, 

queremos juzgar algunos fenómenos de los áltimos diez 

años no podemos olvidar que atañen a esa generacidn 

de directores,' primeros secretarios, etcetera, de la 

generaci6n ZMP, los que lloraron amargas lágrimas cuan- 

do murid Stalin en 1953. Hemos mencionado que ese perig 

do espera su analisis cientlfico, pero lo que hemos di- 

cho arriba encuentra su motivacidn en el hecho objetivo 

del crecimiento gigantesco de la industria polaca, e í  

cual podla ser realizado solamente en las relaciones de 

producción existentes, en las relaciones de produccidn 

aceptadas. 



Cuando comparamos aquellos tiempos con los últi- 

mos diez años, hay un hecho que nos choca, que nos ex- 

traña, pues en los dos observamos abusos de poder, abu- 

sos a cargo de algunos individuos, pero justamente en 

los años '50 casi nunca medid una intervención rapaz de 

esencia pequeño-burguesa; supongo que por ello no exis- 

tía prácticamente diferencia entre la estructura moral 

de la sociedad y del poder. En cambio, en los últimos 

diez años eso sí existe. 

En el curso de seis años, de 1949 a 1955, el nú- 

mero de los habitantes de las ciudades aumento en un 

17.6%. En seis años surgió la clase obrera de la gran 

i n d u s t r i a ,  de procedencia campesina, que mantenía con 

el campo, como hasta hoy, relaciones muy estrechas. A 

ese tiempo también corresponde la institucionalizaci6n 

del nuevo orden social, y lo que se ilevó a cabo en pe- 

riodo tan desfavorable para ese tipo de trabajo tiene 

sus consecuencias hasta hoy. 

En 1952 se promulgb la constitución de la Repu- 

blica Popular de Polonia; hubo asimismo una gran a c t i -  

vidad legislativa que determina los principios de fun- 

cionamiento del aparato de poder de la administracidn 

pfiblica. La gente que manejaba en esa etapa las insti- 

tuciones del poder de la administracibn y otras, en 

general descendía de obreros y campesinos, quiero decir 

que era un verdadero poder popular. Para la mayorla de 



ellos fue un avance social rapidísimo, pero ese avance 

sdlo en pocos casos lo respaldaban las calificaciones 

profesionales correspondientes. Conviene afiadir que el 

tan a menudo criticado aumento del aparato burocrático 

me parece que es una necesidad objetiva, efecto del 

choque de la nacionalización de los medios de produc- 

ci6n con un nivel muy bajo del desarrollo de la con- 

ciencia de clase del proletariado. En mi opini6n, este 

es un problema cl5sico del socialismo, independiente- 

mente de donde se dé. ¿Por qué razón? Existe la necesi 

dad de defensa, de protecci6n de la propiedad social de 

los medios de producción contra los representantes in- 

dividuales de la clase propietaria, esos para quienes 

la relacibn con los bienes sociales se manifiesta en 

el tratamiento de esos bienes como cosa de nadie, un 

bien vacante, lo que se encontró en la calle y puede 

llevarse a casa o destruirse. De ahi la necesidad ob- 

jetiva de guardar, a la manera administrativa, median- 

te el control y reglamentacibn, los materiales de la 

producción. Inevitablemente, se hipertrofiará la admi- 

nistracibn, más a6n cuando el organismo econbmico 

cumple las tareas para ayer -ni para hoy ni para mafia- 

na, para ayer- es decir, superando el atraso de varios 

siglos. Que pueda atenuarse esa contradicci6n depende 

de un concurso de circunstancias objetivas y subjeti- 

vas. 



L,3 experiencia nos enseña que aquí ejercen también 

gran influencia las contradicciones entre capitalismo y 

s o c i a l i s m o ,  la situación del movimiento obrero internacig 

n a l ,  pero sobre todo el nivel de desarrollo de la concien 

c i a  social y el nivel de la cultura política de la socie- 

dad, y si recordamos todo lo dicho sobre el desarrollo 

de la conciencia social en Polonia y sobre su cultura po- 

lítica, aquí tenemos algunas respuestas para varios de 

los problemas que tenemos ahora. Si esos elementos obje- 

tivos y subjetivos no se toman en cuenta, se quedará ne- 

cesariamente con una visión acrltica de la historia, la 

que Hegel denomina "visión de la historia, de un sirviefi 

te (Kammerdiener)" que significa, en el caso del desarra 

110 d e l  socialismo, una interpretación de los hechos y 

de los procesos sociales a través de un prisma, por 

ejemplo, del carácter caprichoso de Staliíi. Como ya he- 

mos mencionado antes, al periodo 1949-1956 en la histo- 

ria de Polonia se le llama "el período del plan sexenal" 

que se caracteriza por los cambios en la política del 

Partido en relación al campo, y que, como recordamos, 

abren paso en 1948 a una crisis profunda del Partido. 

Ahora bien, el programa de aceleración socialista conde 

nó tambign las relaciones de produccidn en el campo, y 

es que junto con la obligación de los campesinos de su- 

ministrar sus productos al Estado -lo que hay que tra- 

tar como una forma impositiva-, se decidi6 que había 

que acelerar un proceso de colectivizacibn, lo cual en 



la mayoria de los casos se  llevó a cabo administrativa- 

mente, es decir, con ayuda de la compulsi6n estatal. 

Ese fue un error innecesario. A una pregunta de ayer, 

una pregunta que concierne a las posibilidades objeti- 

vas y subjetivas de la resistencia del campo frente o 

contra el intercambio entre la ciudad y el campo, rea- 

lizado sin mediacián del dinero, por falta de investi- 

gaciones nos vemos obligados a formular simples hipote 

sic o conjeturas, y asi, en el contexto a que me he re 

ferido mas de una vez, me inclino a concluir que la 

aceleracidn de la colectivizaci6n no era una necesi- 

dad objetiva, y que resultó una concepción errónea c o -  

mo parte de un fen8meno subjetivo de los procesos de 

la unificación de las formas socialistas en los paises 
. . 

de la democracia popular; pero ese fenómeno subjetivo 

era a la vez efecto de una necesidad objetiva y abso- 

luta de la consolidaci6n del bloque socialista- en el 

periodo de Guerra Frla. Por tanto, ese error en la 

cuestión campesina, como vemos exactamente hoy, tenia 

un sentido de clase para el desarrollo socialista de 

Polonia. M%s abn, en las condiciones del deshielo en 

el periodo noststalini.;ta ese error ha creado su con- 

trario, también err6neo: se ha negado cualesquiera 

aspectos positivos en la construccidn de las relacio- 

nes socialistas de produccidn en el campo. 



Juzgado el periodo de la industrialización desde 

el punto de vista de la cuestión campesina, no podemos 

olvidar un hecho relativamente sencillo, a saber: en 

ese periodo no existía en forma tan aguda el problema 

de abastecimiento para la población de productos ali- 

mentarios. Es as: como lo recuerdan los obreros de esa 

g e n e r a c i ó n .  

Un bien indudable de este periodo es la realiza- 

ción de un proceso difícil y muy complejo d e  unifica- 

ción con sólidos lazos al resto del país, de los 100 

mil ~ r n '  de las l lamadas Tierras Recuperadas, las cua- 

les regresaron a Polonia después de quinientos años de 

separación. Fue una operación gigantesca y muy costosa, 

p u e s  esas  tierras de gran riqueza fueron destruidas por 

los alemanes en los años cuarenta;su integración a Po- 

lonia se c o n v i r t i ó  en un hecho indudable-y obvio para 

la sociedad. Recuerdo vagamente que por el año 1950 con 

f r e c u e n c i a  se usaba este nombre de Tierras Recuperadas 

o Tierras Occidentales, y después poco a poco este 

nombre se pe rd id  en la lengua, en la conciencia social 

de los medios de información. Pero es una parte muy 
2 grande (100 mil km ) ,  y el territorio total de Polonia 

después de la guerra es de 312 mil km2, a s í  es que se 

trata de la tercera parte del país. 

El periodo de postguerra se ha caracteriza0 por 

un enorme avance cultural de la sociedad, una verdade- 

ra revolución cultural en la cual hemos realizado un 



programa de difusión universal de los bienes culturales 

para todas las clases y estratos sociales de un país tg 

talmente destruido. En un tiempo extraordinariamente 

corto se liquidd el analfabetismo; los analfabetos en 

1945 sumaban tres millones y el proceso de su liquida- 

ci6n se llev6 a cabo cuando, como consecuencia de la 

guerra y la ocupación hitleriana, Polonia habla perdido 

el 30% del cuerpo de maestros y estaban destruidos más 

del 60% de los edificios escolares y sus instalaciones. 

La devastación en su nivel más alto toc6 a la educación 

superior. Quizás estoy equivocado al pensar que sola- 

mente en la Polonia socialista en tiempo tan corto se 

pudo realizar el postulado de la democratización plena 

en la esfera de la cultura, pero mejor lo demuestran 

los hechos. 

En las Tierras Recuperadas está establecida hoy 

una parte de la industria de consumo, es sobre todo una 

zona turística con alto desarrollo en la agricultura. 

Ahora bien, en 1945 se editó un tiraje de 10.5 

millones de libros; en 1955, es decir, seis afios des- 

pues de la guerra se editaron 90.9 millones de libros; 

en el aAo de 1956, funcionaban en Polonia 42.2 mil bi- 

bliotecas y en 1949 existian noventa teatros e insti- 

tuciones musicales, y 130 museos. Se difundieron en 

forma masiva las composiciones principales de la mtsi- 

ca clásica polaca y mundial. Además, los precios de 



los libros eran simbólicos y la educación que se imparte 

es completamente gratuita; las puertas de las escuelas 

superiores estaban abiertas a todos los estratos socia- 

les, especialmente a los hijos de los obreros y campesi- 

nos. 

En este periodo, también el Estado se ocupó a 

fondo de atender todos los campos de la cultura y el ar- 

te, la creación artística dejó de ser un dominio de gru- 

pos estrechos y elitistas y, lo que es más importante, 

llegó a ser independiente de las leyes del mercado. Si 

examinamos las biografías de la mayor parte de los crea- 

dores recientes de Polonia socialista, advertiremos que 

casi todos tienen un origen plebeyo. 

En la política cultural, hasta 1948 dominaba una 

línea para la cual privaba la necesidad de utilizar to- 

dos los bienes progresistas de la cultura y una actitud 
de respeto hacia los mismos creadores. Eso significaba 

la reducción hasta el minimo de la ingerencia política 

y administrativa del Estado en los problemas de la crea 

ción artística. El problema no era tan fácil, se trata- 

ba de la democratizaci6n de la vida cultural que toda 

la sociedad tenía que avalar. Pero, por otra parte, se 

aspiraba a dar a conocer a toda la sociedad los autén- 

ticos valores culturales frente al atraso tan grande 

del país. Desde luego, se crearon contradicciones: por 

un lado, los artístas no siempre recibieron bien su pa- 



pel de servir a la sociedad, pero, por otro lado, no 

siempre se era capaz de juzgar de manera profesional a 

los artistas, y a menudo el.poder criticaba la tenden- 

cia natural a cerrarse del mundo cultural. 

En esos años, es decir 1945-1948, esa contradic- 

ción tenía su solución en la función del poder de elevar 

rápida y masivamente el nivel de educación de la sacie- 

dad, limitando su ingerencia en las cosas del arte. De 

esta manera, crecieron las posibilidades de la sociedad 

para una participacidn activa en la vida cultural, en 

la creación de su rostro ideolbgico, y crecieron también 

las posibilidades naturales de la influencia espontánea 

de las masas en la creación de los artistas. Por ese 

tiempo surgieron discusiones en la vida intelectual del 

pais alrededor del llamado realismo socialista; hasta 

hoy nos extraña el alto nivel tedrico de esas discusio- 

nes que en grado mínimo se referlan a las formas de 

creacián artistica, orientándose sobre todo al conteni- 

do; el realismo socialista se entendia entonces como una 

creación artñstica que aspira a enseñar la esencia de la 

realidad social, con sus conflictos y contradicciones. 

En otras palabras realismo socialista era la critica ar- 

tistica de la realidad que mostraba problemas verdaderos 

en cuyo laberinto el artista tenfa que encontrar las po- 

sibilidades de su superaci6n. A s i  entendida, la creación 

artlstica tenfa lugar y papel esencial en la formacidn 



L31a conciencia socialista de 13 s o c i é d ~ i d .  lian planteado 

a l g u n o s  que esta tarea artística puede ser cumplida so- 

lamente en su expresión realista; otros, que son mayo- 

ría, sostienen que el problema de l a  forma es cuestión 

propia de los artistas, pero subrayan que el realismo no 

puede s i g n i f i c a r  una forma de espejismo de la r e a l i d a d  

e n  su forma fenomenal, que el realismo tampoco puede sig 

nificnr una imagen superficial y simplista de esa reali- 

dad. L 3  discusión fue ésta. Y la dificultad estriba en 

que l a s  circunstancias de las cuales h a b í a  s u r g i d o  una 

r e a l i d a d  social no aceptaban aquella forma como su ima- 

gen artística sino que l a  r e c h a z a b a n .  

El periodo de postguerra es también un periodo 

de amplia difusión de las o b r a s  de los cl5sicos del 

marxismo-leninismo, de gran importancia para la educa- 

ción p o l í t i c a  de la sociedad y en el desarrollo cientí- 

fico del pensamiento marxista. Independientemente de 

las dcsviacioncs dogmáticas, quercmos tratarla como una 

forma ideológica de manifestación de las contradiccio- 

nes sociales. 

En e s t e  p e r i o d o  se ha educado la primera genera- 

ción de marxistas polacos del periodo de postguerra; 

paradójicamente, los estudios marxistas estaban mejor 

organizados que hoy, y por lo que se refiere a su aspec 

to programático, permitfa estudios muy profundos sobre 

l a s  obras de los clásicos. En efecto, varios marxistas 



eminentes de Polonia han conquistado su conocimiento jus- 

tamente en e s t a  etapa. 

En el curso de estos treintaisgis anos se efec- 

tuaron los grandes cambios en la estriictura social de Po- 

lonia. Una sociedad moderna e industrial sucede a la so- 

ciedad atrasada y se sientan las premisas para el desa- 

rrollo de todos los miembros de la sociedad. De ahí que 

sea posible afirmar que la fuerza de la presente protesta 

social, esa fuerza y su carácter político es una función 

de los cambios socialistas en el país, es decir, que el 

socialismo en su desarrollo produce las formas sociales 

de s u  p r o p i a  autocrítica, pero tales formas a su vez no 

significan la negaci6n de la formación social. Si trata- 

mos el socialismo como un proceso social donde se solu- 

cionan las contradicciones, podemos decir que esa forma 

de autocrítica social parece una necesidad, pero el pro- 

blema estriba en si debe ser esta autocrítica un efecto 

del conflicto social, un efecto de la contradicción que 

se desarrolla de manera espontánea. Conflicto social es, 

para mí, una contradicción que se desarrolla de manera 

espontánea, no controlada; en este sentido, la emergen- 

cia de esta  autocrítica la tratamos como un éxito del 

desarrollo socialista, pero a la vez preguntamos si es 

necesario un costo social tan a l t o .  

El punto de referencia para mostrar las trans- 

formaciones de la estructura social de Polonia es para 

nosotros la estructura social de la Polonia burguesa 



d e l  p e r i o d o  d e  p r e g u e r r a .  E s  d e  toda evidencia que, en 

el camino de la revolución, fue liquidada toda la clase 

de los capitalistas y  grandes propietarios de la tierra; 

tenemos hasta hoy una fracción de clase de la pequeña 

burguesía en los servicios, en el comercio y en la arte- 

sanía; según estadísticas de 1 9 7 2 ,  esta fracción de cla- 

se de la pequeiia burguesia significa 1.2% de toda la p o -  

blacidn activa profesional. Rasgos caracterlsticos del 

desarrollo de la Polonia socialista son: primero, la 

urbanización del país; segundo, el aumento cuantitativo 

de la clase obrera e intelectualidad y ,  tercero el bajo 

número de representantes de la clase campesina. 

En los años treinta es decir, en la Polonia b u r -  

g u e s a ,  6 0 . 7 9 ,  de la población activa era cnrnpesina; 25.60, 

obrera, y de esta cantidad una tercera parte eran traba- 

jadores del campo, proletariado agrícola con un desarro- 

llo muy bajo. Muy reducida era la participación de la iq 

telectualidad en la estructura social (un 4 . 1 %  de la po- 

blación activa); en cambio, los representantes de la pe- 

queña burguesia alcanzaban el 10%. En 1931, la población 

que vivía en las ciudades era un 27.4%; en 1 9 7 6 ,  alcanzó 

el 5 6 . 4 % .  Atrás de estos nGmeros hay problemas muy gra- 

ves, pues si la llegada de la población del campo a la 

ciudad es el efecto natural de un proceso de industriali 

z a c i ó n ,  por otro lado, frente a las destrucciones gigan- 

tescas de la arquitectura civil surgió el problema de la 



vivienda para la poblacibn citadina. Desde el principio 

se advierte una desproporcibn, agravada porque prgctica- 

mente no existla en ese tiempo la industria de materia- 

les de construcción, establecida hasta el plan sexenal, 

es decir, en los afíos 1 9 4 9 - 1 9 5 5 .  En este tiempo, la ma- 

yor parte de las viviendas se sujetaron a un régimen de 

propiedad comunal, más cercana, en mi opinión, a los 

principios de la polftica social del socialismo: el re- 

parto de las viviendas se determina por la necesidad. Se 

registra el más grande aumento de la poblacibn de las 

ciudades entre los aiios 1 9 5 0 - 1 9 6 0  -el 11.4%- y justamen- 

te en los primeros años de la década de los 60's surgie- 

ron nuevas formas de la propiedad, es decir, la propie- 

dad comunitaria, cooperativas de vivienda, la construc- 

cibn privada, primeros sintomas del pensamiento tecno- 

crático si se trata de las soluciones a problemas socia 

les muy complejos y tambi6n a mi parecer, una de las 

primeras pruebas para frenar la demanda creciente de la 

población, pues en el sistema social de Po1on.i.a esas 

nuevas formas significan un medio de lucha contra la 

Pnf lación. 

¿Que srgnif ica (cooperativa para la construc- 

cidn de vivtendas)? Expliqu~moslo: si, por ejemplo, yo 

quiero tener una vivienda y no tengo dinero para cons- 

truirla tengo que pagar una cantidad de slotys a una 

comunidad, que no es una cooperativa de verdad sino una 

institución que organiza la contratacian con una fábri- 



ca que construye 13s viviendas y que, a su v e z ,  media 

l a  relación con otras fábricas que producen materiales 

par3 construcción; pues bien, tengo que pagar una cuo- 

ta inicial y esperar después un tiempo variable en las 

g r a n d e s  ciudades ese lapso es muy largo; así pues, voy 

a pagar, por ejemplo 30 mil zlotys y ese dinero ya no 

funciona en el mercado. El crecimiento de e s t a  modali- 

dad, a partir de 1960, a mi juicio no tiene nada que 

ver con el socialismo, se reduce a ser una forma de lu- 

cha contra la inflación, contra la demanda que crece en 

esos afios rápidamente, y no se puede resolver de otra 

manera según los dirigentes. La pregunta, entonces, es 

si se puede o no luchar de otro modo contra la infla- 

ción. Ciertamente, la urbanización es un fenómeno posi- 

tivo en a l t o  grado, pues disminuye las diferencias en- 

tre la ciudad y el campo, por ejemplo; pero ha creado 

también nuevas contradicciones que se han profundizado 

ante una tendencia política en la economía de poner en 

prjctica reglas de ajuste económico de una economía 

mercantil. (Esta tendencia es algo comdn en los países 

socialistas: o c u r r i b  en la Unión Soviética, Hungría, 

República Democrática Alemana, más tarde en Checoeslo- 

vaquia, Bulgaria y Rumania). S610 que esas reglas de 

ajuste econ6mico significan que imperen las leyes de 

la economla mercantil, ciertamente, y muy pronto resul- 

t6 que la regulación de esas esferas de l a  vida social 

que tocan directamente a las necesidades elementales 



de  la sociedad mediante reglas de la economía mercantil, 

no soluciona esta contradicción; por el contrario, la 

agudizan; más aGn, la antagonizan. Esa contradicción 

plantea un problema más amplio que a t a ñ e  a la posibili- 

dad y método de aprovechar los mecanismos de la economía 

mercantil en las soluciones de los problemas de la cons- 

trucción d e l  socialismo, precisamente donde las r e l a c i o -  

nes de la producción socialista (producción, reparto y 

consumo soctalista) tienen ya una posición dominante; s e  

lamente en este caso l a  espontaneidad de la economía m e r  

cantil puede ser frenada y controlada; si no es así, el 

dinero en el socialismo empieza a dominar la sociedad, 

de manera espontánea aumenta, amplía las diferencias so- 

ciales, crea diferentes estratos sociales, como pasó en 

Polonia durante los últimos diez años. 

El aumento cuantitativo de la clase obrera en 

la Polonra de postguerra fue muy grande; hoy tenemos, 

en la p o b l a c i ó n  activa profesional, 4 5 %  de obreros -ba- 

se democrática para el proceso- procedentes del campo 

la mayor parte (casi toda la primera generaci6n de la 

clase obrera de Polonia Popular viene del campo), pero 

si s e  trata del avance social no ocurre lo mismo, tampo 

co si se trata de los cambios de la conciencia, de los 

cambios de la mentalidad, de los rasgos más esenciales 

de la nueva clase obrera: hay que dominar, primero, el 

atraso cultural y, despues el bajo nivel de la activi- 



d<?J p o l í t i c a ,  que en muchos casos se manifiesta como una 

aversión abierta a la política. En la conciencia d e  = l a -  

se dominaban los intereses económicos, y en muy pocos 

p3sah:iri esos límites. Las relaciones sólidas con el campo 

permitieron en este tiempo resolver varias dificultades 

con el abastecimiento fuera del mercado, pero, por otro 

lado, esas relaciones frenaron un desarrollo más amplio 

de la cultura política de la clase obrera, frenaron la 

conquista de su conciencia de clase por la clase obrera. 

Un problema esencial fue la relación de la 

clase obrera con la propiedad estatal de los medios de 

producción. La meritrilidacl campesina del trab:ijo ligcrdn 

a su propio pedacito de tierra ha creado posiciones en 

las cuales la relación con los medios de la producción 

social, en manos del Estado, en pocos casos pasaba los 

límites del taller individual. 

Aquí, entre otras fuentes hay que buscar las 

del desperdicio, del muy bajo rendimiento del trabajo, 

.del uso irracional y antiecondmico de las materias pri- 

mas, y el aumento del aparato administrativo-burocráti- 

co. Por cierto, este Gltimo tiene secundariamente la 

tarea de eliminar los antes mencionados fenómenos, que 

en cierto momento adquieren tal amplitud que se convief 

ten en su propia contradicci6n. Cuando viene al trabajo 

la segunda generacidn de la clase obrera con la concien 

cia totalmente conformada de otra manera, encuentra una 



situación tal que si no cambia l a  arrastrar5 inevitablenien 

te a un choque, 3 una confrontación. 

Se puede pensar que, si a esta parte de la con- 

ciencia social de la nueva generación de la clase obrera 

que atañe directamente a1 proceso de producción la reco- 

nocemos como p a r t e  ~ 1 c  l a s  fuerzas sociales de la produc- 

ción, en ese proceso podemos percibir una contradicción 

cl5sic: i  entre el d e s a r r o l l o  de las fuerzas productivas y 

el estado de las rel:~ciones de producción. 

Al lado del aumento cuantitativo de la clase 

obrera, se observa un aumento dinámico de l a  intelectua- 

l i d a d :  en comparación con el periodo de preguerra, se ha 

quintuplicado. En l a  población activa profesional, la ic 
telectualidad está rcpresentada hoy por un 25%; eso sig- 

nifica una gran saturación del proceso de l a  producción 

y d e  l a s  instituciones de la siiperestructura social por 

la gente con educación superior. Pero aquí  tengo un pro- 

blema teórico con el concepto de intelectualidad. Es una 

categoría usada con aversión por los teóricos que tratan 

en serio l a  metodología marxista. Este concepto tiene 

más bien un carácter antiheuristico, desvanece una ima- 

gen real de la estructura social reuniendo grupos de gen- 

te que no siempre tiene intereses idénticos ni lugar pa- 

recido en el reparto social del trabajo ,  además de que 

-y esto es lo más importante- estrecha el concepto de la 

clase obrera oponiéndola a los ingenieros y técnicos que 



maneian directamente los p r o c e s o s  de l a  producción. 

Lo que tratamos no es cosa nueva, se  refiere a 

un concepto de Marx que él llama el obrero global, el o- 

brero colectivo, y también una m5s alta clase obrera, c a  

tegoría analizada en El capital. Ahora bien, si de mane 

r a  hipotética decimos que en el socialismo existe una 

tendencia objetiva al acercamiento de los ingenieros y 

técnicos a l a  clase obrera y que, a medida que la parti- 

cipación directa en el proceso de la producción exige cg 

da vez m5s altas calificaciones, ese proceso de acerca- 

miento se ejecuta más cabalmente, decimos también que 

esa tendencia objetiva trae en sí una contratendencia en 

el socialismo, especialmente en Polonia, sobre todo en 

los fenómenos de la conciencia reforzada por e l  funcio- 

namien to  de la conciencia social. Si para el concepto 

de intelectualidad, objetivamente las di-ferencias del 

proceso de trabajo siguen disminuyendo, a la vez encuen 

tra su contratendencia en la forma de los diferentes 

marcos culturales y modos de vivir, y en la jerarquia 

de los valores que la sociedad acepta. 

Característicamente, en Polonia los intelectua 

les, la gente con educación superior aparecen en la con 

ciencia social como una forma de la nobleza, y por ello 

ese proceso en la conciencia social es la contratenden- 

cia de un proceso objetivo. Lefa en estos días en el p e  

riódico del Partido Trybuna Ludu (Tribuna del Pueblo) 



que en las ~iuc~:is elecciones celulares no hubo muchos obreros cic- 

gidos por los jhreros y que eso preocupa al buró políti- 

co, al comité ~entral, etcétera. Un activista [no me a- 

cuerdo córníi se l lama n i  sé su procedencia, pero eso no 

es i m p o r t a n t e :  r e p l i c a  que esta opinión de los ó r g a n o s  

de d i r e c c i ó n  (riiiere oponer ingenieros y técnicos a l a  

clase obrera -icle e n  el proceso de producción de una fa- 

brica grande v noderna las diferencias e n t r e  ellos ya no 

son tan grandes, y que, cuando s e g ú n  las nuevas reglas 

en las e l e c c i o n e s  dentro del Partido, los obreros eligen 

un ingeniero. no hay nada irregular en ello, selo signi- 

fica que tienen confianza. 

Sin embargo, dentro del P a r t i d o ,  en la lucha a g  

tual S? hay tina corriente q u e  yo llamo ultrarrevolucio- 

naria, para l a  cual la clase obrera es un grupo social 

cerrado, y nluida 13 categoría marxista del obrero co- 

lectivo, global para mantener un sistema insostenible. 

Si en forma artificial un politburó adopta la decisión 

de que 70% de los jefes de las células tienen que ser 

obreros por razones dogmáticas, es posible que 10s ele- 

gidos no puedan, por razones subjetivas, representar 

los intereses de los obreros. Es que, a veces, un i n g e -  

niego o un técnico pueden representar mejor esos inte- 

reses. Hoy eso se discute en el Partido. Aqui recuerdo 

que cuando m -  Instituto querfa hacer una investigación 

sobre l o  que significa en la sociedad moderna polaca 
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e1 '>:-.-< ; r 5  obrero, c l a s e  obrera, no obtuvimos l a  autori- 

zación para hacerla; es otra cuestión que se suma al p r o  

blema de la situación del marxismo en Polonia, es otro 

tema. 

Ahora bien, la disgregación de esa categoría 

tan imprecisa de intelectualidad podemos hacerla poníen- 

da en p r á c t i c a  teórica la categorla de los estratos me- 

diante los cuales entendemos los grupos de la poblacidn 

activa profesional, cuyos salarios y beneficios provie- 

nen del trabajo en las instituciones de la superestructu- 

ra sociopolítica. A todos los que trabajan en esas ins- 

t i t u c i o n e s  queremos tratarlos como estrato social, si 

bien cuantitativamente es muy difícil determinarlo, Aun- 

que las estadísticas oficiales usen justamente la cate- 

de intelectualidad sin que é s t a  pueda disgregarse. 

Pero es seguro que observaremos un aumento  muy grande 

de esos estratos. Hemos mencionado ya las circunstancias 

históricas especiales que explican que esos estratos ten 

gan casi en su totalidad un origen obrero campesino que 

calificamos como un avance social indudable, pero con SU 

reverso negativo: en las sociedades socialistas -y en 

las que no lo son- representan una aspiración natural de 

monopolizar el fundamento, la base social de su propio 

avance, es decir, sobre todo las posibilidades de con- 

quistar la educación y reproducir su status social en 

las generaciones siguientes. Eso implica un fenómeno ex-  



traordinariamente peligroso para el socialismo, que esos 

estratos se encierren en sí mismos, que se reproduzcan, 

sencillamente. 

Ahora tenemos que decir que tales estratos en 

el socialismo desempeñan la función dirigente en la es fe  

ra administrativa, tienen como tarea la totalidad de la 

vida social, lo cual no es sólo necesario sino que posee 

un nuevo sentido en el socialismo; pero, por otro lado, 

surge el problema de elaborar los criterios objetivos de 

la apreciación del trabajo de los representantes de esos 

estratos, cuya mayor parte es intelectual y, como nos 

enseña l a  experiencia, es astinto increíblemente compli- 

cado .  Crecen, pues, las contradicciones entre la función 

social, la actitud profesional de esos estratos y la po- 

sibilidad de verificación del nivel de realizaci6n de 

esa funcíon por cada uno de los representantes de los 

estratos que manejan la superestructura sociopolítica. 

Esa contradicción, que tiene carácter objetivo, causa 

el sentimiento subjetivo de una situación privilegiada 

que a menudo no encuentra su confirmaci6n en los privi- 

legios reales. 

En la falta de posibilidades de su verificacióri 

objetiva es donde hay que buscar principalmente las 

fuentes de fácil penetraci6n a esos estratos s o c i a l e s  

de la jerarqula de los valores pequeño-burgueses, ahí 

hay que buscar la fuente de los fenómenos de la corrup- 



c i ó n ,  de la desmoralización, y las relaciones de trabajo 

muy específicas q u e  se f u n d a n  en la dependencia personal. 

Causa, o concurre a, una seleccidn n e g a t i v a  en 

la realización de la política de empleo; es mas, dada la 

i nmun idad  particular de esos estratos a la crítica, s u  

visi6n subjetiva del buen funcionamíento d e  las institu- 

ciones de la superestructura sociopolítica, con facili- 

dad se traslada a todo el organismo social; si aparte 

de este buen estado de ánimo se l l e g a  a los infortunios, 

el cuadro se obscurecerá más. Las fuentes de esos infor- 

tunios se buscaran, por ejemplo, en una cólera especial 

de la sociedad que no quiere trabajar bien, pero en po- 

cos casos se buscará en la a c t i t u d  del aparato dirigente 

administrativo. CLaro que no se busca ahí porque si yo 

tengo una visión i d l l i c a  de ese aparato, e n t o n c e s  tengo 

que buscar fuera de él la imagen d e  los cambios 

de la estructura social. 

Se puede ver muy claro que esos cambios traen 

consigo un problema de muy d i f l c i l  solución en l a  cons- 

trucción del socialismo, o sea el problema del control 

obrero, el cual  p o r  primera vez en toda su complejidad 

fue tratado en las últimas obras de Lenin. Pero, no se 

t r a t a  aqul de la consigna ultrarrevolucionaria Vamos a 

implantar el control obrero, se t ra ta  de encontrar las 

formas adecuadas para realizarlo. 



SC t r a t a  de e n c o n t r a r ,  e n  e l  p r o c e s o  s o c i : ~ ] ,  I l c -  

no d c  contradicciones, formas p a r a  c r e a r  e l  f u n j a m e n t o  

cumplimiento por p a r t e  d e  l a  c l a s e  o b r e r a  d e  s u  func ión  

p o l í t i c a  como c l a s e  sobe rana .  

H:iy que a ñ a d i r  q u e  s e  t r a t a  d e l  c o n t r o l ,  p e r o  no  

d e  ciia Iqi l icr  inspecc ión  v u l g a r ,  s i n o  d e  l a  v i g i l a n c i a  r t t -  

voli ic i onnr  l a .  que es c o n s c i e n t e  cle l a s  t a r e a s  s o c i a l  is [ a s ,  

que  s ~ ! i c .  siiperrir lo:; p a r t i cu l : i r i smos  e x i s t e n t e s  p o r  e l  

p u n t o  d e  v i s t a  d e l  i n t e r é s  o b j e t i v o  d e  l a  c l a s e  o b r e r a  o 

sea  e l  p u n t o  de v i s t a  d e l  d e s a r r o l l o  d e l  soc i a l i smo  como 

proceso  de l a  cons t rucc ión  d e  una nueva t o t a l i d a d  s o c i a l .  

Cont rad icc ión  e n t r e  l a  neces idad  o b j e t i v a  de e s e  

t i p o  de  v i g i l a n c i a  y l o s  fenómenos o b j e t i v o s  y s u b j e t i v o s ,  

q u e  f r enan  e l  proceso d e  s u  s u r g i m i e n t o .  Que c o n s t i t u y e ,  

como pensamos, una  de l a s  c o n t r a d i c c i o n e s  p r i n c i p a l e s  

d e l  d e s a r r o l l o  s o c i a l i s t a ,  y como comprobaremos más a d e -  

l a n t e ,  s ó l o  puede  r e s o l v e r  esas c o n t r a d i c c i o n e s  d e l  s o -  

c i a l i s m o :  e l  P a r t i d o  Comunista.  No e s  u n a  mera p o s i b i l i -  

dad ,  s i n o  una ob l i gac ión  de e s t e  P a r t i d o .  

A 1  i n i c i a r  e l  a n j l i s i s  de  l a s  c r i s i s  q u e  t u v i e -  

r o n  l u g a r  en l a  h i s t o r i a  de  l a  pos tgue r r a  en Po lon i a ,  

entramos en  una 5rea d e  problemas r e l a t i v a m e n t e  poco i n -  

v e s t i g a d o s .  Tocamos a l o s  fenómenos y s u s  p r o t a g o n i s t a s ,  

que en varios  casos son p o l i t i c a m e n t e  a c t i v o s ,  a c o n t e c i -  

mien tos  d e  l o s  c u a l e s  l a  documentación e s  d i f i c i l  d e  

c o n s e g u i r ,  s ob re  todo f a l t a  una per spec t iva  h i s t ó r i c a  



que permita separar los fenómenos sustanciales de los ac- 

cident~les, es decir, llevar a cabo una abstracción cien- 

tífic:~. Alrededor de éste tema surgen especulaciones y 

precuncioncs sin fundamento, además de los chismes co- 

rrientes en éstos casos que, junto con su cercanía tempo- 

ral, hacen que frente a éstos acontecimientos sea difí- 

cil evitar los sentimientos emocionales. 

Estos fenónienos, los que llamamos "las crisist', 

d e  hecho nunca se discutieron públicamente, hasta la fe- 

cha no disponemos d e  investigaciones cientlficas, probas 

y profundas, pues éste tema siempre fué tabú. El socia- 

lismo se comportaba, en este caso, como una virgen vio- 

lada, qine prefieré guardar silencio y simular que nada 

le ha pasado, en lugar de denunciar a sus violadores por 

su propio interés y por el interés de sus víctimas po- 

tenciales. La diferencia entre el socialismo ycuna vir- 

gen estriba en que la virginidad perdida es algo irre- 

versible . . .  en estas condiciones hay que  guardar actitu- 

des particularmente analíticas. 

Por otro lado, queremos a toda costa evitar una 

forma de objetivismo, que es en realidad una forma de 

fatalismo, lo que conlleva la disculpa de los errores de 

los hombres concretos a los que se les t'impusieron" las 

circunstancias objetivas. Ahora bien, pensamos que e x i s -  

ten igualmente errores, desviaciones y circunstancias 

objetivas, pero como dice Marx de la historia, la gente 



sola hace sus errores, pero lo hace en circunstancias h i s  

tóricas determinadas. Lo que significa que lo m5s impor- 

tante es descubrir, desnudar la esencia de dichas circuns- 

tancias históricas y por lo menos intentar oponerse a e- 

llas. Es obvio, que 3 los culpables hay que castigarlos: 

a los delincuentes con ayuda del CBdigo Penal y a los que 

cometieron errores políticos deponerlos de sus funciones. 

Lo que no es cosa s e n c i l l a .  El a j u s t e  que en justicia se 

haga de los individuos que deciden de la vida polltica y 

economica depende (entendido con toda amplitud) del nivel 

de desarrollo de la cultura politica. 

Que no estamos ante cuestiones sencillas, lo 
4 

prueba el concepto de riesgo económico. En el capitalis- 

mo, el riesgo econ6mic0, va por l a  propia cuenta d e l  ca- 

pitalista, a los que en varios casos les toca quiebra. En 

cambio en el socialismo l a  misma situación afecta a una 

economía socializada, si se dan las quiebras, éstas afec- 

tan a la sociedad. En varios momentos tomar éste tipo de 

decisiones es necesario desde e l  punto de v i s t a  del inte- 

rés social. La frontera e n t r e  mala fe, falta de competen- 

cia y circunstancias objetivas que justifican faltas, es 

muy fluida y a veces no se le puede determinar. No es ca- 

sual, que en el Código Penal Polaco hay un reglamento que 

formula el derecho al riesgo econbmico, lo que s u i  gene- 

ris es una.vSlvula de seguridad que posibilita, por lo 

menos teóricamente, el funcionamiento de los procesos... 



Hemos platicado, en cierto grado, sobre la cri- 

sis de 1948. Queremos a ñ a d i r  lo que pensamos justamente 

de ésa crisis, pese a que ha sido en 1s historia del so- 

cialismo la más seria, no tuvo, sin embargo, una forma 

abierta de conflicto social. Sin embargo creemos q u e ,  cg 

mo resultado de ésta crisis, se han creado las formas 

institucionales encaminadas a superar las contradiccio- 

nes que  s u r g e n  en e l  desarrollo del socialismo. Si hoy 

queremos determinar la esencia de los fenómenos que su- 

ceden en Polonia, entonces podemos decir que en éste 

país tiene lugar una lucha por 13 abolición ( aufheben 

-concepto de- Hegel) de dichas formas. Podemos asegurar 

que la mayoría decisiva de la sociedad polaca v e  en e s t a  

" a b o l i c i ó n "  una oportunidad para el desarrollo continúo 

del socialismo. Y o t r a  parte de esa sociedad, percibe 

en e l  mismo fenómeno una coyuntura para la "abolición" 

simultánea del mismo socialismo. Esto es una de las cau- 

sas q u e  dificultan el análisis politico de las líneas de 

la división que corren por toda la sociedad y por todas 

sus instituciones. Un análisis detallado puede,demostrar 

en qué grado las formas de superar las contradicciones 

en el socialismo (sobre todo las que surgieron en el 

periodo de la institucionalizaci6n de la victoria de la 

Revoluci6n Socialista), eran adecuadas y en qué grado 

cumplieron un papel positivo. Nulificar a priori estas 

formas solamente porque surgieron en el campo de los 



"errores y desviaciones", no dio, por desgracia, una res- 

puesta a esa negación, en forma de un análisis científico 

por partedel P O U P lo que trajo como resultado paradó- 

j i c o ,  que subsistieran ésas formas bajo otros nombres y 

con otros v e s t i d o s  ideológicos. 

Los años del llamado "culto al individuo" aparte 

de muchas otras consecuencias, significaron una baja en 

el desarrollo J e l  marxismo, lo que acarred como resultado 

desposeer a los partidos comunistas del Gnico instrumento, 

gracias al cual p o d r í a n  haber hecho un ajuste teórico con 

su propia historia y de la propia realidad en la cual fun 

ciona. 

Limitar la autocrítica al punto de vista moral 

como l o  hicieron estos p a r t i d o s ,  es insuficiente para los 

comunistas. En el curso de los debates del X X  Congreso 

del P C U S dominó un tono-moralizante, concentrándose 

en las formas subjetivas del proceso s o c i a l ,  no dando lu- 

gar a responder la pregunta fundamental, la que se puede 

plantear en forma semejante a la que se formul6 Marx en 

el " 1 8  Brumario de Luis Bonaparte", a saber: ¿Cuáles con- 

diciones objetivas históricas, cuáles mecanismos de la 

lucha de clases, qué formas de la conciencia social han 

permitido la llegada al poder de un hombre que, según la 

opinión del propio Lenin, como poseedor del poder no re- 

sulta válido? . 
El "mérito" i n d i v i c i u a l  3e s t a l i n  en el surgirnien 

to de varios de los errores y deformaciones condenadas 



en el X X  Congreso era indudablemente enorme pero sin todo 

lo que rodeó a Stalin y que existió con independencia de 

él, éste no hubiera sido nadie. 

Lo mismo que pasó con la "leyenda" de Napoleón, 

sucedió con la de Lenin, sin la cual Stalin, que saqueó 

varios aspectos teóricos de la obra de Lenin, nunca habría 

conquistado un apoyo auténtico del Partido y de la Sacie- 

dad Soviética. Justamente este tipo de reflexión faltó en 

el XX Congreso y no es nada raro, pues una objetiva y gi- 

gantesca necesidad de purificar moralmente al Partido, 

impidió una reflexión fría y distante sobre este periodo. 

Pero prccis:~mente ese tiempo se tomó como modelo para l l g  

var al cabo la apreciación del pasado a través del prisma 

de los errores y desviaciones ... 
Hay que añadir que en el tiempo del llamado "de? 

hielo", el capitalismo no descansó un momento y se dedicó 

a atacar frontalmente y sin concesiones 31 Sistema socia- 

lista. El año de 1956 significa entre otros acontecimien- 

tos: Junio Polaco, lo de Hungría y la guerra en el Cerca- 

no Oriente. Es una ingenuidad peligrosa creer que se den 

acontecimientos en el mundo y el sistema socialista pueda 

llevar a cabo un ajuste consigo mismo, ajuste que consti- 

tuye una necesidad vital pero que es una contradicción 

difícil de resolver en la práctica. 

Para Polonia los debates y resoluciones del XX 

Congreso constituyeron un choque. La paradoja estriba en 



que s e  negaba t o t a lmen t e  e l  "modelo s o v i é t i c o t '  y no s e  t- 

c ó  e l  fenómeno, r e c i e n t e  en  e sos  momentos, de  l a  c r í t i c a  

a l  s t a l i n i s m o  propugnada por  l o s  camaradas s o v i é t i c o s .  A 

p e s a r  de  l a s  p ropues tas  t ím idas  de d i s c u t i r ,  c o n c r e t a  y 

s u s t a n c i a l m e n t e ,  a l r ededo r  de l  per rodo  próximo pasado ,  

dominó en e l  P  O U P l a  conc i enc i a  d e l  d e s c r é d i t o  comple 

t o  de  l a  época en que s e  enseñoreó l a  f i g u r a  de  S t a l i n ,  

l o  que s i g n i f i c ó  e l  desarme t e ó r i c o  e  i d e o l ó g i c o  d e l  Pay 

t i d o ,  y que además, e r a  minado desde d e n t r o  por  e l  r e v i -  

s ion ismo.  Por e so  l a  s a l i d a  a l a  c a l l e  de l o s  o b r e r o s  en 

Poznan ( j u n i o -  1 9 5 6 ) ,  f u e  aprovechada po r  l a  c o n t r a r r e v o -  

l uc ión ,  l a  que usó l a s  armas;  con l a  consecuenc ia  de  muer 

t o s  y h e r i d o s .  La p r o t e s t a  de Poznan tuvo  un c a r á c t e r  de  

acc ión  espontánea por  motivos sob re  todo económicos. Por 

u n  l a d o ,  esas masas e s t aban  cansadas  po r  l a  "marcha i n t e g  
- 

s i v a  hac i a  e l  soc i a l i smo t '  que s e  d i o  en l o s  años  1949-1955, 

por o t r o  l a d o ,  s e n t í a n  que hab ían  c o n t r i b u i d o  con mucho 

entusiasmo y grandes r enunc i a s  f r e n t e  a  un n i v e l  de  v i d a  

que se incrementaba con demasiada l e n t i t u d .  Esas p r o t e s -  

t a s  no contuv ie ron  p r ác t i c amen te  ninguna demanda p o l í t i c a ;  

a l  mismo tiempo t u v i e r o n  l u g a r  g randes  d i s c u s i o n e s  en e l  

seno d e l  P O U P , pero  f u e r a  de  é l  l o s  o b r e r o s  p a r t i c i -  

paron a l  mXnimo, concent rando  s u s  e x i g e n c i a s  en mejores  

condic iones  d e  v i d a .  E l  P a r t i d o ,  que i n i c i d  l a  l ucha  con-  

t r a  e l  r ev i s i on i smo ,  no pudo a t r a e r  a l a  c l a s e  o b r e r a  a 

p a r t i c i p a r  en l a s  d i s c u s i o n e s ,  l o  que s i g n i f i c ó  p a r a  l o s  



a ñ o s  s i g u i c r i t c s  (3iíos c n  l o s  qiie se  p l a n e a r o n  cambios  p r o  

f u n d o s  e n  l a  v i d a  e c o n ó m i c o - p o l í t i c a  de  l a  n a c i ó n )  r c p e r -  

c u s i o n e s  e s c e n c i a l m e n t e  n e g a t i v a s .  

E i l  e l  P a r t i d o  t u v o  l u g a r  una  l u c h a  p o l í t i c a  e n -  

c a r n i z a d a .  F u n c i o n a b a n  t r e s  c o r r i e n t e s  c o n  s u s  r e s p e c t i -  

vas  o r i e r i t a c i o n c s :  1s p r i m e r a  d e  e l l a s ,  d e f e n d í a  e l  _~:;t- 

t u s  q u o ,  e l  f r e n o  a l o s  cambios  y se  b a s a b a  e n  13 l í n e a  
-. -- 

p o l í t i c a  d e  l a  p r i n i e r a  m i t a d  d e  l o s  anos c i n c u e n t ~ i ;  l a  

s egunda  de  c l a r a  i n s p i r a c i ó n  r e v i s i o n i s t a ;  y f i n a l m e n t e ,  

l a  t e r c e r a  q u e  se e x p r e s ó  e n  e l  s e n t i d o  d e  f a  n e c e s i d l i d  

d e  h a c e r  c a m b i o s  p r o f u n d o s  e n  e l  p a í s .  P e r c i b i a  é s t a  61 -  

t i m a  c o r r i e n t e ,  (que  r e c o g i ó  e l  l e g a d o  d e l  P P R ) l a  u r -  

g e n c i a  d e  e f e c t u a r  l a  d e i n o c r a t i z a i i ó n  de l a  v i d a  p o l  i t i -  

c a ,  d e  c a m b i a r  l o s  método$ d e  d i r e c c i ó n  e c o n ó m i c a ,  a 1  i -  

g u a l  que en  l a  i n d u s t r i a  y l a  a g r i c u l t u r a .  S i  se  l e e n  

hoy l o s  docurncntos  d e l  P a r t i d o  d e  l o s  a ñ o s  q u e  c o r r e n  de 

1956 a  1 9 5 9 ,  se verá con c l a r i d a d  q u e  é s t e  t e n í a  l a  c a p a c i -  

dad t e ó r i c a  p a r a  m o d i f i c a r  l o s  p r e s u p u e s t o s  g e n e r a l e s  d e  

l a . c o n s t r u c c i ó n  d e l  s o c i a l i s m o  y e l a b o r a r  e l  p rog rama  s o  

c i a l i s t a  p a r a  l a  s i g u i e n t e  e t a p a  d e l  d e s a r r o l l o  d e l  p a í s .  

P e r o  s u r g e  l a  p r e g u n t a  ¿ q u i é n  p o d í a  l l e v a r  a  l a  p r á c t i c a  

é s t e  p r o g r a m a ? .  e l  p rog rama  t e n í a  l a  d e b i l i d a d  d e  n o  i n -  

c l u i r  n i n g u n a  p r o p o s i c i o n  s o b r e  e l  c o n t r o l  s o c i a l  ( o b r e  

r o  b á s i c a m e n t e ) ,  para l a  v i g i l a n c i a  y r e a l i z a c i ó n  d e l  

mismo. Se expresaba l a  o p i n i 6 n  d e  que c o n  e l  f u n c i o n a -  

m i e n t o  a c t i v o  de  l o s  d r g a n o s  r e p r e s e n t a t i v o s  e x i s t e n t e s ,  

como l a  Dieta y l o s  Consejos P o p u l a r e s  se p o d í a  c u m p l i r  



c o n  e f i c a c i a  l a  f u n c i ó n  J e  c o n t r o l .  La d i r e c c i ó n  d e l  P a r -  

t i d o  c a y ó  b a j o  l a  i n f l u e n c i a  ilusoria a c e r c a  d e  l a s  p o s 1  

b i l i d n c i e s  d e  l a  d e m o c r a c i a  f o r m a l .  Po r  o t r : i  p a r t e ,  fiié :iA 

go  n a t i i r : i l ,  q u e  f r e n t e  a l a s  enormes d i f i c u l t n d e s ,  a l a  

c i t u : i c ión  p o l í t i c a  d i f í c i l  e n  e l  P a r t i d o  y e n  l a  Sociedrid,  

biisc;lra,  e l  p r i m e r o  d e  e l l o s ,  u n  r e s p a l d o  a s u  programa 

en 1;is i n s t i t u c i o n e s  e x i s t e n t e s  y c o n o c i d a s .  

En e l  p e r i o d o  d e l  q u e  venimos  h a b l a n d o ,  a p a r e c i e  

r o n  l o s  C o n s e j o s  O b r e r o s  ( C  O ) e n  l a s  e m p r e s a s  y f 5 b r i -  

c a s ,  l a  a c t i t u d  a n t e  e s t a  i n i c i a t i v a  d e s d e  a b a j o  po r  p a r -  

t e  de l a  D i r e c c i ó n  d e l  P a r t i d o ,  s e  c a r a c t e r i z ó  p o r  l a  

~ t e c c o n f i n n s a .  Los C O t omaron  s o b r e  s í  e l  peco y l a  res-  

p o n s a b i l i d a d  d e l  p r o c e s o  d e  p r o d u c c i ó n  y p o r  e l  r e n d i m i e n  

t o  y d i s c i p l i n a  e n  e l  t r a b a j o  s i n  apoyo d e l  P a r t i d o .  Y 

l o s  s i n d i c a t o s  p r o n t o  p e r d i e r o n  l a  p o p u l a r i d a d  de l a s  ma- 

s a s  y p r á c t i c a m e n t e  d e s a p a r e t i e r o n  d e  l a  v i d a  p o l F t i c a  

d e l  p a í s .  F r e n t e  a  é s t e  y o t r o s  fenómenos p e r c i b i m o s  u n a  

a c t i t u d  que no r e b a s a  e l  c í r c u l o  v i c i o s o :  l o s  cambios  

p r o g r a m á t i c o s  en  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  p o d e r  p o p u l a r  s e  

l l e v a n  a cabo e n  13s c o n d i c i o n e s  de una c r i s i s  s o c i a l  

aguda,  que c a u s a  aumento  i m p e t u o s o  d e  l a s  f u e r z a s  a n t i -  

c o m u n i s t a s ,  ante  é s t a  s i t u a c i 6 n ,  a  pesar  de  l a  e l a b o r a -  

c i ó n  d e l  programa y sus reformas;  e l  p o d e r  se h a c e  m55 

r í g i d o ,  se  c o n c e n t r a  en l a  l u c h a  p o r  l a  d e f e n s a  d e l  o r -  

d e n  s o c i o - p o l í t i c o  s o c i a l i s t a .  P a r a  h a c e r  un a n á l i s i s ,  

p r o f u n d o  y que v i e r a  con s i m p a t í a  e l  c o n t e n i d o  p o l í t i c o  
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d e  las iniciativas de las masas trabajadoras, ya no a l c n ~  

zó  el tiempo. 

Sin embargo podemos afirmar con certeza, que la 

Dirección del Partido de la época, encabezado por Gomulka 

tuvo la confianza de la sociedad. Gomulka, perseguido en 

el pasado, fue una figura viva de la renovación política. 

Símbolo de la estrategia y éxitos de los años de la re- 

construcción (periodo 1 9 5 5 - 1 9 5 8 ) .  Fue un auténtico diri- 

gente popular, pero por desgracia no tuvo la preparación 

intelectual adecuada para llevar en forma consecuente 

los cambios que e x i g i a n  los tiempos. Gomulka representó 

a esa generación de dirigentes obreros, que tenían débil 

preparación te8rica. Sin embargo la fuerza que significa 

la preparación teórico-práctica, era justamente necesa- 

ria en la realización de los cambios, sobre todo en el 

propio Partido, ya que fue indispensable que las modifi- - 
caciones al nuevo programa no las hicieran los viejos 

cuadros del periodo pasado. Era obligada la presencia 

de otro tipo de militantes más capaces, para un análisis 

metodológicamente profundo, del revisionismo y de las 

opiniones de la gente que lo personificaban, pues no hay 

que olvidar que, el revisionismo aparece con frecuencia 

con el ropaje de las categorías y conceptos del marxismo. 

Además, la barrera que separa a aquél de las nuevas pro- 

puestas, es muy sutil, a veces lo es hasta  fluida. 

Se tenía, en e s a s  condiciones, que recurrir a 



la ayuda de los marxistas, pero resultó jus tamente  impo- 

sible, pues del ambiente marxista partió el a t a q u e  r e v i -  

sionista. Lo que resulta paradójico es que ese ataque lo 

efectuó la misma g e n t e  que en el pasado se constituyó c g  

como la "guardia de hierro" de la línea esqiiemática y 

dogmática;los mismos que en forma vulgar y primitiva, 

que nunca tuvo en realidad nada en comfin con el marxismo, 

pero que en su nombre atacaron a otras corrientes filoso 

ficas existentes en Polonia. Los neófitos de la renova- 

ción llegaban al extremo de negar los valores metodológi 

c o s  del marxismo y hacían profesión de fe antisoviética. 

El Partido ya de por SF d6bil perdi6 su base intelectual. 

Gomulka con la mentalidad característica de un dirigente 

sin preparación, dio como conclusión: que  todos los inte- 

lectuales son enemigos del socialismo. Este anti-intelec- 

tualismo sui generis, influyó en forma negativa en la pg 

lítica cultural de todo el periodo que va de la segunda 

mitad d e  los años cincuenta a los años sesenta. Lo que 

significó a su vez, no haber favorecido la preparación 

masiva del Partido y lo que es lógico, su politización. 

Significó también, cosa que se comprobó después que la 

Dirección del 'P O U P se concentrara en los problemas 

económicos, descuidando la esfera ideol6gica-política. 

Ahora bién, ¿qué es el revisionismo?. Se dice 

de él que su historia es tan vieja como el marxismo. Que 

es un fendmeno que, por la función polltica del marxismo, 



por su rasgo específico en él, de actuar con una polltica 

cientifica siempre es acompañado del revisionismo. Desde 

el punto de vista político, revisionismo significa la po- 

sición que sostiene que la democracria burguesa se 

puede reformar y desde el punto de vista teórico, que el 

socialismo no tiene base científica, ni tiene comprobn- 

ción en la praxis y su fundamentación cae en el terreno 

de la ética. Bcrns t e in ,  por ejemplo, afirmaba que la au- 

toridad de Marx y Engels es un peso negativo para el movi  

miento obrero; que el marxismo hay necesidad de moderni- 

zarlo. 

¿Cuales son las condiciones objetivas que concl i -  

cionan la aparición del revisionismo?. A nuestro parecer 

son : 

1. Desarrollo de la Industria. 

2. Aumento numérico de la clase obrera en d e t r i  

mento de la pequeña-burguesía (en Polonia 

del campesinado). 

3. Exitos electorales de la social-democracia 

en Alemania y Austria. 

4. Una "moda1' del socialismo (afluencia al mo- 

vimiento obrero de varios cuadros de la i n -  

telec tualidad) . 
5. El caldo de cultivo de la aristocracia obre- 

ra. 

6 .  El sistema burgués de los activistas en de- 

trimento de la calidad en la formación de 



cuadros políticos. 

El analisis del mismo fenómeno en el caso del s o  

cialismo nos lleva a señalar l a s  siguientes condiciones: 

1 .  Afluencia de los arribistas y la gente ideo- 

lógicamente ajena a las ideas del socialismo 

a los puestos gubernamentales y por tanto, al 

aparato del poder. 

2. Freno al desarrollo del marxismo. 

3. Un desarrollo débil de la conciencia de cla- 

se del proletariado. 

Rasgo característico del revisionismo es la falta 

de su propia filosofía, recurre al uso  de otros sistemas 

filosóficos ya existentes: neokqntiano, positivista, empi- 

riocriticismo, existencialismo, hegelianismo, etc... niega 

al marxismo, por consiguiente al m3.terialismo dialéctico 

e histórico y hace una separación de la filosofía marxista 

de la economía y la socioiogia. A todo lo anterior, sostig 

nen que el socialismo carece de fundamentacidn científica 

así, Cohen afirma: que la Gnica motivación del socialismo 

es su imperativo categórico, Adler: el socialismo es un 

fin ético que se basa en la creencia. V.I. Lenin demues- 

tra que el revisionismo, en el 5rea de la política, niega 

de hecho el fundamento del marxismo, o sea la teoría de 

la lucha de clases, al aseverar que sí en la democracia 

gobierna el principio de la "voluntad de la mayoria" ya 

no se puede tratar al Estado como un sistema de domina- 

ción clasista. 



Todos los elementos del 'viejo" revisionismo 

que hemos mencionado lineas arriba, se han repetido en 

Polonia y a la vez encontraron un inesperado "aliado" en 

la persona del propio Marx. En la época en que se recru- 

decían los ataques revisionistas se editaron los "31nnirs- 

critos ~ilosófico-Económicos" del joven 9Iarx que sirven 

a la llamada corriente "humanística" en el marxismo. Se 

inicia una discusión alrededor de las tésis del joven 

Marx, y los conceptos de alienación y ética normativa se 

les señala como parte integral del marxismo. Esto fue en 

la parte teórica; en la política encontramos la n e g a c i ó n  

del papel dirigente del Partido, escabrosos dictámenes, 

opiniones discutibles y falaces sobre la Unión Soviética 

y la alianza de Polonia con su vecino oriental, la negii-  

ción del papel histórico de la clase obrera, enmascarado 

por una apológetica de ésta clase, Crítica al Estado de 

la dictadura del proletariado, etc... Aparece por ese 

mismo tiempo L. KOLAKOWSKI con su crítica de 13 teoría 

de la verdad que siendo una réplica del agnosticismo cris 

tiano conducía directamente al "socialismo ético". Un a- 

taque total a los activistas del Partido se le enfrentó 

con una defensa absolutista, por ello mismo sin sentido 

crítico, de dichos militantes; lo que causó entre otras 

cosas falta de cambios profundos entre los funcionarios 

del Partido y Estatales. Por otra parte, se dio el ab- 

surdo que, las pocas investigaciones marxistas que se 

dieron no encontraron eco en la p o l í t i c a  editorial que 



tuvo un carácter anti-marxista. Se liquidaron las Facul- 

tades de Filosofía en las Universidades de Polonia, las 

cuales se reabren después de doce años de inactividad, 

hasta cuando surgieron los llamados "acontecimientos de 

Marzo" ( 1 9 6 8 ) .  

Es obvio, que el revisionismo es hijo involunta 

rio del marxismo y su desarrollo, y a la vez, como dice 

Lenin, un producto de la época del Imperialismo. Es mani- 

fiesto también, que hay que luchar contra él con ayuda 

de 13 teoría y con métodos políticos. Si la lucha se redu- 

ce a la negación sin sentido crítico y al uso de métodos 

administrativos, tarde o temprano, lleva 31 marxismo a un 

reflejo negativo, pues la falta de profundas investiga- 

ciones teóricas sobre el revisionismo, hace difícil e 

i m p o s i b l e  la determinación de los limites (distancias) 

entre una revisión y la búsqueda creadora; y con ello el 

marxismo no se desarrolla. 

Los efectos de la lucha contra el revisionismo 

eran, objetivamente hablando, negativos para e l  Partido, 

su actividad político-ideológica, de los primeros años 

que siguieron a 1956, pronto se debilitó, el programa con 

los cambios que promulgó el VI1 Pleno (Octubre-1956) prdc  

ticamente no se realizaron. Esto se r e f l e j ó  en la polfti- 

ca agraria. Como consecuencia de la crítica s u p e r f i c i a l  

de l  stalinismo, se liquidaron masivamente las coope ra t i -  

vas existentes sin pararse a ver s i  eran o no productivas .  



En ésta liquidación masiva, tuvo su papel negativo una 

corriente oportunista enclavada en el Partido, pues se 

liquidaron, aprovechando el viaje, cooperativas con bu2 

na productividad. Ante esta situación, la colectiviza- 

ción se 13 empezó a identificar con los años 1949-1955 

(stalinismo); en fin, el proceso de socialización de la 

producción agraria se le aprecia aún, hoy d l 3 ,  negativa 

mente. Poco después del año de 1956 se extienden las r+ 

mas industriales que funcionan como servicio a la agr;- 

cultura, principalmente: tractores y abonos artíficia- 

les, como una aplicación del programa del P P R de los 

años de la reconstrucción, pero desgraciadamente, ese 

proceso no se r e a l i z ó  consecuentemente. A l  lado de éxi- 

tos indiidables en esos arios, como por ejemplo: la crea- 

ción de la industria de abonos artíficiales, se terminó 

con la electrificacidn del país, se desarróllaron y me- 

joraron las industrias que fabricaban máquinas e imple- 

mentos agrícolas, etc ..., comienzan a aparecer los fenq 
menos negativos: acumulación de tierra en manos del Es- 

tado, que é l  mismo no puede cultivar con sus medios y 

que frente a los rígidos instrumentos jurfdicos no se pug 

de transmitir a los propietarios privados. Escasez cr6ni 

ca de los materiales de construccibn, lo que para las 

condiciones climáticas de Polonia, es el fundamento del 

desarrollo de la agricultura y cría. Es por ello, que a 

partir de la mitad de los anos sesenta, se presenta en 



nues t ro  p a í s ,  un  fenómeno que nunca  a n t e s  e x i s t i ó ,  n sa- 

ber: escasez creciente de artículos alimenticios en el 

mercado. Salen a f l o t e  los primeros síntomL~s de 1 3  cri- 

sis de la producción agraria: del retroceso de la agri- 

c u l t u r a .  La e s t r u c t u r a  de la propiedad d e  la tierra que, 

de haber s ido  resuelta favorablemente para el avance 

del socialismo, más temprano podria haber a s e g u r a d o  l a  

cantidad conveniente de los productos del campo, se 

vuelve anacrónica frente al incremento impetuoso de la 

poblaci.611, la reforma agraria de 1946 ante las  nuevas 

c o n d i c i o n e s  p o l a c a s ,  se  convierte e n  un freno al desa -  

rrollo de la producción agrxcola. Sesenta p o r  c i e n t o  de 

l a s  haciendas privadas tiene menos de S hectáreas y según 

investigaciones deben p o s e e r  mínimo 10 Hs.  de tierra 

c u l t i v a d a .  La revolucidn i n d u s t r i a l  resuelve el proble- 

ma dc  la sobrepoblaci6n en el campo, pero a la vez sucg 

de que  s e  escasea l a  fuerza de trabajo, lo que da como 

r e s u l t a d o  que s e  inicie el envejecimiento biológico del 

campo. Por otra parte, la estructura anac rón i ca  de l a  

propiedad de  l a  tierra causa que dos  mi l l ones  de l o s  

cultivos particulares no puedan cubrir las necesidades 

de s u s  propietarios y eso l o s  l l e v a  a trabajar fuera 

del campo y asi nace un grupo especifico social: los 

campesinos o b r e r o s .  

La agricultura p o l a c a  necesitaba grandes  y COZ 

tosas i n v e r s i o n e s  para resolver t o d a s  las contradiccio- 



nes mencionadas ¿era ésto posible?. Contestando en abs- 

tracto creemos que s í ,  pues en contra de la opinidn tg 

talmente negativa acerca del Plan Sexenal de los aAos 

1949-1955, en esa época se crearon las bases para la 

construccidn de la industria en la agricultura. Justa- 

mente en ese tiempo, la sociedad polaca entra en el 112 

mado periodo de la "pequeiía estabilidad" como reaccidn 

psíquico-social que, consideramos normal, frente a los 

años de arranque revolucionario. La necesidad social y 

la política actual es el desarrollo de la industria del 

consumo de la construcciBn de viviendas y establecimien 

tos culturales, sobre todo en el campo. 

Ante el aumento demogrdfico de la poblacidn en 

edad escolar, surge la tarea de la construccidn de 1000 

escuelas para celebrar ademgs, el milenio de la funda- 

ci6n del Estado Polaco y 1966 registra el cumplimiento 

del programa con excedentes. En los mismos años, se acg 

lera el desarrollo de la industria naval. La costa se 

convierte en el centro de las ramas de la industria ma 

rftima y lo que es mas importante en la gran concentra- 

cidn de la clase obrera moderna en los enormes centros 

industriales que se van gestando en Polonia. No podemos 

olvidar que, a partir de 1945 se realiza en el pafs la 

polftica del pleno empleo, lo que tiene su reflejo en 

el principio constitucionaí (1952) que lo garantiza. 

Frente al panorama descrito uno se pregunta ic6m0 bus- 



cn r  un l uga r  para  l a  a g r i c u l t u r a  y s o b r e  todo pa r a  una :i 

g r i c u l t u r a  que descansa en un regimen de propiedad e n  s u  

mayoría  p r i v a d a ?  

La c r í t i c a  y a n á l i s i s  e f ec tuados  después de  1970  

y e l  programa e laborado  sob re  é s t a s  b a s e s ,  como es s ab ido  

no t r a j o  *consigo e f e c t o s  p o s i t i v o s ,  a l  c o n t r a r i o ,  l a  s i  

t u ac idn  empeoraba cada vez más. Lo que no t e n í a  nada de 

ex t r año  ya  que e sa  c r i t i c a  rechazó  todos  l o s  i n s t rumen tos  

a n a l í t i c o s  m a r x i s t a s ,  tomando como p re supues to  l a  t e s i s  

de l a  "paz c l a s i s t a "  y usando r ea lmen te  l a  t e o r í a  d e l  s o -  

l i d a r i s m o  s o c i a l  l o  que  se r e f l e j o  en una p ropos i c ión  d e l  

programa d e l  P a r t i d o ,  acep tada  en  e l  VI1 Congreso, s o b r e  

12 unidad moral y p o l í t i c a  de l a  nací611 po l aca .  

A p a r t i r  de 1 9 4 8  l a s  c o n t r a d i c c i o n e s  e n t r e  l a  

c iudad  y e l  campo se  profundizaron ,  a p e s a r  de  que se d i o  

un g r an  d e s a r r o l l o  cir-itural d e l  campo, hoy en d í a ,  encon- 

t r a r  una u  o t r a  s o l u c i ó n ,  es  muy d i f i c i l ,  s i  a  e l l o  a g r e -  

garnos un nuevo elemento: " s o l i d a r i d a d  r u r a l " ,  cuyo p rog ra -  

ma no t i e n e  nada en común con l a s  r e l a c i o n e s  de produc-  

c i ó n  s o c i a l i s t a s .  Y a e s t o ,  hay que a g r e g a r ,  que p a r a  en-  

c o n t r a r  apoyo e n  l a  c l a s e  o b r e r a ,  e x i s t e  poca o  muy poca 

p o s i b i l i d a d ,  pa r a  i n s t rumen ta r  c u a l q u i e r  programa de co- 

l e c t i v i z a c i d n  en e l  campo; c o l e c t i v i z a c i ó n ,  que en l a c o n -  

c i e n c i a  s o c i a l  no s i g n i f i c a  s o c i a l i z a c i 6 n  de  é s t a  rama 

t a n  impor t an t e  de l a  producc ibn ,  s i n o  a p l i c a c i ó n  d e l  mode 

l o  s o v i é t i c o ,  e s  d e c i r ,  r e g r e s a r  a l  pe r i odo  s t a l i n i s t a .  





V ACONTEC IY I ENTOS ES [UD IANTI LES DE 
MARLO DE 1963 

En 1 9 6 6  t i e n e  l u g a r  un c o n f l i c t o  a b i e r t o  c o n  l a  

I g l e s i a ,  d e l  c u a l  me p ropongo  h a b l a r  o t r o  d í a ;  d i s m i n u y e  

r e l a t  ivr~rneqte l a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a ,  13 "pequeña  e s t a b i -  

l i = a c i ó n "  de  q u e  ya he  h a b l a d o  se  c o n v i e r t e ,  en  l a  c o n -  

c i e n c i a  d e  t o d a  l a  g e n t e ,  e n  l a  n e g a c i ó n  d e  p e r s p e c t i v a s  

p a r a  e l  d e s a r r o l l o .  E l  r e v i s i o n i s m o  e n c o n t r ó  c o n  f a c i l i -  

dad s u  a s i e n t o  en l a s  e s c u e l a s  s u p e r i o r e s  p o r q u e  e l  Par- 

t i d o  h a b l a  p e r d i d o  p r á c t i c a m e n t e  s u  i n f l u e n c i a  en  ellas. 

Despues Je  1956 obse rvamos ,  a d e m j s ,  un p r o c e s o  d e  d i s m i -  

n u c i ó n  de  l a  j u v e n t u d  d e  o r i g c n  o b r e r o - c a m p e s i n o ,  y y a  

p a r a  1968  desce r id íü  a un 10 o 20'3, no más; l a  m a y o r i a  

e r a n  h i j o s  d e  f u n c i a n : ~ r i o s ,  d e  13 i n t e l e c t u a l i d a d ,  de 

esos estratos s o c i a l e s .  La- c a r e n c i a  d e  f a c u l t a d e s  p a r a  

e s t u d i a r  l a  f i l o s o f í a  m a r x i s t a  no s o l a m e n t e  crea  un va- 

c í o  i d e o l ó g i c ~  en  l a s  u n i v e r s i d a d e s  s i n o  conduce  t a m b i é n  

31 timpeoraniiento p u n i b l e  d e l  n i v e l  d e  e d u c a c i ó n  i n t e r n a  

e n  e l  P a r t i d o .  

Las d i f i c u l t a d e s  econ6micas  y p o l í t i c a s ,  p o r  

una p a r t e ,  y l a  a t r o f i a  c rec ien te  d e  l o s  mecanismos  de-  

mocrát icos de l  P a r t i d o  y s u s  d i r i g e n t e s  para l a  a p r e c i a -  

c i d n  de l a  p o l i t i c a ,  p o r  l a  o t r a ,  conducen  a una s i t u a -  

c i d n  e n  l a  c u a l  de  h e c h o  e s t á  c e r r a d o  el camino  dernocr5- 

t i c o  para l l e v a r  a c a b o  c u a l q u i e r  cambio s o c i a l .  E l l o  



causa que surjan dos fenómenos en la vida polftica de Po- 

lonia aparentemente distintos y que, sin embargo, tienen 

mucho en comGn: primero, las formas de la lucha por el p g  

der fuera de Partido manifestación de la cual es justa- 

mente marzo de 1968, los acontecimientos estudiantiles de 

marzo de 1968; segundo, surgen los grupos ilegales de l a  

oposición llamados "los comandos" con una posición ideole 

gica abiertamente antisocialista. Esos grupos, más o me- 

nos dos años antes de 1968 empezaron a infiltrarse en'el 

medio estudiantil e intelectual. Si analizáramos la histg 

ria de esos grupos, llegaríamos a una conclusión algo ra- 

ra: su actitud se encontr6 prácticamente con una reaccidn 

sólo aparente de los 6rganos de poder; por lo visto, esos. 

grupos eran necesarios para alguien; quiero decir que no 

es un movimiento espontáneo, no juega un papel espontáneo 

el marzo de 1968 en Polonia, son acoñtecimientos de cuyos 

trasfondos no sabemos casi nada. La influencia, la infil- 

tración y ayuda de parte de las .organizaciones imperialis- 

tas-antisocíalistas son cosa indudable, pero, en mi opi- 

nión, debieron existir también fuerzas muy importantes y 

poderosas en el pafs para las cuales la actividad de las 

organizaciones antisocialistas de los grupos antisocialis 

tas, de una y otra manera debía apoyarse. 

Los acontecimientos empiezan con una provocaci6n 

en el curso de una representación dramgtica de Adam Mickie 

wicz llamada en polaco Dziady (Los antepasados), donde se 



hace una  c r í t i c a  muy rigiida a l  gobierno d e  l a  Rusia z s r i -  

ta, y eso dio pie algunos excesos antisoviéticos en el 

teatro. Por cierto que la puesta en escena fue exce len te  

y había calificado pura participar en un festival mosco- 

v i t a ;  después de los desórdenes, la obra quedó eliminada 

por los poderes polacos. 

L.a agitacion se translado a la Universidad de 

Varsovia, los estudiantes salieron a la calle, la demos- 

tración f u e  dispersada por fuerzas del orden público, es 

decir, la milicia y otras; no hubo víctimas. Segtin docu- 

mentos sustraídos a los grupos ilegales, esa posibilidad 

contaba porque en el momento correspondiente, aparte de 

las emociones maximales existe la duda de que éstas reba- 

sen el límite de ciertos medios: hay que hacer algo que 

toque a toda la nación en sus recuerdos más trágicos, po- 

der levantar como bandera el cadáver de un hombre joven 

o, mejor, de una muchacha como bandera. Esos documentos 

son auténticos, obran en poder de la Procuradurla Gene- 

ral. En otras ciudades, los estudiantes ocuparon-las unL 

versidades. Rasgo particular suyo fue que las masas d e  

estudiantes no sabIan nada de e s t e  juego, sabían solamen 

te que algo pasaba y a este algo prestaron su apoyo e s -  

pontáneo. Los propios comandos en sus instrucciones di- 

cen que los fines reales d e l  movimiento no pueden salir 

fuera d e l  grupo estrecho d e  los caudillos, de los jefes. 

Las masas estudiantiles son aquí tratados d e  manera ins- 



trumental, como carne de cafíón. 

Un elemento esencial de marzo de 1968 son los a- 

contecimientos de aproximadamente un afio antes: la guerra 

en el Cercano Oriente en 1967, llamada la guerra de los 

seis días. Exactamente esta guerra fue la causa de una d i  

visión muy profunda en todos los ambientes, en Polonia, 

en el Partido, en el ejército y entre los intelectuales. 

Quiero citar un documento no polaco, elaborado por un 

grupo de especialistas. Es un trabajo de las fuerzas de- 

fensivas de Polonia, República Democrática  lemah ha y Che- 

coeslovaquia. Respecto de Polonia, se afirma que el año 

de 1967 fue el punto más alto de evolución antisoviética 

en las fuerzas armadas. Contra las directivas oficiales 

y la voluntad del Partido Comunista Polaco, los oficiales 

celebraban la victoria de Israel en la guerra de los seis 

días; la respuesta del gobierno fue la expulsión de cator 

ce generales y doscientos coroneles del ejercito. 

¿Por que se dividi6 la sociedad polaca? el gran 

grupo de los polacos de origen judfo no podía estar de 

acuerdo con el hecho de que el Estado polaco no prestara 

su apoyo a Israel sino a Egipto. Ademgs, 1968 es el tiempo 

de la crítica creciente dentro de la sociedad y del propio 

Partido contra cierta impotencia del aparato de poder 

para elaborar una salida a la postraci6n econdmica y po- 

lftica. Tal situacidn creó una amenaza para los miembros 

del "Lobby", como los llam6 un periodista del Partido, 



los predestinados a practicar el poder permanente. El blg 

queo de la c r í t i c a  de base por la atrofis del sistema de- 

mocrático arriba mencionada -amenaza para el "Lobby" una 

situación especifica geopolítica, cambios del orden estra 

tégico y desequilibrio de las fuerzas militares, causaron 

la crisis. .Hay que recordar que 1 9 6 5  incluye también íos 

acontecimientos de Checoeslov~quia. Todos esos elementos 

conforman la situación donde surgió la oportunidad para 

desintegrar la unidad de los Estados del Pacto de Varso- 

via. En cuanto al primer elemento, ecta base causó un mo- 

vimiento intelectual dentro del Partido que buscó una so- 

lución para el callejón sin salida del pafs. Pero, el se-  

gundo elemento causó un bloqueo de ese movimiento, con 

una opinión muy siiperficial de todos los acontecimientos 

de marzo de 1968 y, en cierto sentido, el Partido adoptó 

una postura más rzgida. Si- se trata de su rostro i d e o l ó g l  

co-político, creo yo que eso es un rasgo característico 

del socialismo, una contradicción interna suya muy pro- 

funda. En las situaciones de crisis, ya se sabe que te- 

nemos una base social muy amplia para e l a b o r a r  10s pro- 

gramas en los cuales el problema más importante a resol- 

ver es la defensa de los principios del socialismo; pero, 

a l a  vez surgen las fuerzas -con su correlativa base so- 

cial- que luchan por conducirnos a la negaci6n del socia- 

lismo. Estas crisis implican la debilidad del partido, y, 

por supuesto, significan una amenazapara la totalidad 
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del socialismo. La discusián, indispensable en estos ca- 

sos, sencillamente no se puede llevar a cabo. 

Tenemos aqul un fenómeno que surge más o menos 

desde 1965, un fenómeno que podemos llamar separación de 

los dirigentes y las masas, y es que esta base es muy es-  

trecha para los funcionarios calificados, ya me he referL 

do a ella antes. Objetivamente, la ocupaciBn de puestos y 

cargos por un tiempo muy largo y el cúmulo de asuntos a 

resolver para los funcionarios del Partido y del Esta40 

propició que el confacto con las masas fuera cada vez más 

una ficción, y entre ellos los de origen obrero-campesino 

guardaban una imagen de su propio ambiente cada vez menos 

actual. No se tom6 en cuenta que el desarrollo económico 

del país y la difusión de los bienes de la cultura condu- 

cen-acambios esenciales en la conciencia social, es decir 

sencillamente esa ya no es la misma sociedad. 

Se da, entonces, un fenómeno completamente para- 

dójico: este poder que hemos llamado verdadero poder po- 

pular tiene miedo a la reacci6n de las masas, no tiene en 

ellas confianza, cree que todavla no estan maduras y que 

los valores del socialismo no e s t h  entre ellas bien con- 

solidados. Es trágico que esta opini6n cada vez mas ex- 

tendida acabara por formularse casi a priori. La pregun- 

ta: jcdmo van a reaccionar las masas? no verificaba en 

la prgctica las reacciones reales de la masas. Tuve, a- 

parte del texto, un encuentro con el director Barecki 



del d i a r i o  del Partido que se llama "Trybuna IuJu" (hoy 

es un vocero del gobierno) y platicamos sobre el VI1 Con 

greso d e l  Partido; comentó que hubo algunas intervencio- 

nes de l o s  franceses e italianos muy críticas a propósi- 

to de ciertos problemas internacionales y la posición de 

Polonia. Pregunté, entonces: "Oye, camarada, ¿por qué 

esa información no salió en nuestro periódico?" Su res- 

puesta fue muy característica: "No podemos hacerlo por- 

que eso puede dañar la construcción de la conciencia de 

las masas". Insistí: "Pero, ¿Qué puede hacerles?. El con 

cluyQ: "Camarada. tienes que saber qué puede pasar". 

El círculo se ha cerrado. 

Reacciones semejantes son causadas por algunas 

condiciones objetivas, pero, a la vez, constituyen una 

posición subjetiva frente a las masas, delante d e  las m 5  

sas. Creemos que a este estado de cosas corresponde la 

explicación d a d a ,  pero, por otro lado, tenemos un fenome 

no que después de 1970 se va a ampliar, o sea, la infil- 

tración cada vez mayor en l a s  estructuras del poder de 

arribistas, gente sin i d e a s ,  cobarde y oportunista, que 

trajo consigo una jerarquxa tipica de los valores de la 

pequeña burguesía, con su rasgo particular: un temor pá- 

nico ante las masas, la mentalidad de un pequeño tendero 

para el cual las masas populares y el tiburdn capitalis- 

ta significan casi lo mismo. Esta mentalidad penetre en 

el partido desarmándolo desde dentro, se trata de un de- 

sarme ideológico, claro. Pronto se vio también que para 



varios funcionarios no son el capitalismo y las fuerzas 

antisocialistas el enemigo principal sino esos camara- 

das que dentro del Partido han representado los princi- 

pios socialistas, el marxismo-leninismo a la cabeza. 

Al final de marzo de 1968 "los comandosll trata 

ron de oponer estudiantes y gente de la cultura y el ac  

te a la clase obrera y casi lo logran con la eficaz ayg 

da del propio Partido. ¿Por qué? Porque el Partido bus- 

caba el apoyo de la clase obrera, pero entre otras con 
4 

la consigna: "Los estudiantes a estudiar, los escritores 

a la literatura". No es difícil ver que esta consigna n a  

da tiene en común con la ideologfa socialista, segGn la 

cual, para todos los miembros de la sociedad socialista 

hay un lugar en la política. Subrayo que, dejando de la- 

do esta consigna tan torpe y falsa, la clase obrera p r e z  

tó su apoyo completo percibiendo de manera que instinti- 

va que en toda esta aventura su poder estaba más amenaza 

do que ningdn otro, que la crftica formulada en el me- 

dio de "los comandos" era una critica hecha desde una 

posici6n muy alejada del socialismo. 

Las consignas con las cuales mostraron su pro- 

testa los estudiantes eran las consignas tfpicas del li- 

berali smo demagbgico ; demandaron, por e j emplo , la demo- 
cracia sin hablar de cutí1 sería el contenido de esta d e  

mocracia; demandaron la libertad sin preguntarse que es 

mgs importante en estas consignas, sin ni siquiera in- 



tir algun0s errores y desviaciones en la p ~ - ~ ~ = n ~ i b ~  de= 

aumento de la burocracia, que no ha impulsado con ener- 

g í a  el progreso econ6mico y tecnolagico, que no ha dise 

Aado en la esfera de la politica racional de empleo un 

proyecto eficaz para la selecci6n natural entre los trg 

bajadores a fin de que los mejores tengan los cargos 

que les corresponden ni se han registrado los efectos 

correspondientes a los principios de la democratizaci6n 

socialista anteriormente proclamados. Especialmente en 

la economía, quedaron ocultos por los efectos negativos 

de la separacibn entre administracibn política y admi- 

nistración general y por la separacien de las competen- 

cias y la responsabilidad, y si surgieron, por ejemplo, 

los programas de la renovación, esos programas fueron 

no consecuentes. Esta es una tesis de los periodistas 

polacos en 1968 que yo estimo j u s t a ,  pero las mismas 

opiniones fueron formuladas por otros. El hecho de que 

en su tiempo hubiese una crisis tan profunda del poder 

socialista condicionó, en mi opinidn, que quedaran co- 

mo simples opiniones. 

Marzo de 1968 fue, en suma, una gran provoca- 

cidn y eso justamente ha pesado mucho en la reacci6n de 

los dirigentes del Partido, dos aAos mas adelante, es 

decir, en el ano 1970, cuando ya no tensamos demostra- 

ciones estudiantiles sino obreras. Tanto más parad6jico 

resulta que esta provocacidn tocara a la izquierda, a 



t e n t a r  definir el lugar de l a  clase obrera en la políti- 

ca. En los medios sociales de los protagonistas de los 

acontecimientos de marzo de 1968 ni se enteraron que sus 

intereses existen en función de la realización de los in 

tereses objetivos de la clase obrera, y que, sin la rea- 

lización de estos Últimos, sus consignas y las aspiracig 

nes que traducen en el mejor de los casos son abstractas, 

nada tienen qué ver con la realidad social y como tales 

nunca pueden ser realizadas. 

Más importante es que estas consignas se repi- 

tan en las huelgas de estudiantes de enero y febrero en 

1951,  son los mismos estudiantes quienes no percibieron 

tampoco en este caso que su posici8n revolucionaria pue- 

de realizarse demandando al Partido y al gobierno la crea- 

c i 6 n  de una universidad socialista donde se guarden los 

mejores legados de la historia de las universidades, he: ' 

manados con los valores socialistas, quizá reducidos en 

su primera fase a exigir oportunidades iguales de estu- 

dio para los representantes de todas las clases y estra- 

tos sociales. 

¿Significa lo anterior que no hubo causas, en 

Pa situación social de Polonia, para esta protesta e s t g  

diantil? Sería falso afirmarlo. En un congreso de la A- 

sociación de Periodistas Polacos que se l l e v 6  a cabo en 

1968, cierta t e s i s  p l a n t e a  que la adrn in i s t rac idn  de los 

asuntos del Estado no sirvi6 de manera eficaz para comba 
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los comunistas p o l a c o s  y al ambiente marxista, pero si 

es justa la opinión de que h a y  que juzgar cada provoca- 

ción según sus efectos, podemos decir que en 1968 se ha  

tratado de la debilidad de las fuerzas de la izquierda, 

para mostrarla sirvió dicha provocación. 

Alquien proclamd que blarzo '68 fue una prueba 

de " 1 3  revuluci6n en palacio" a través de algunos cambios 

personales en la dirección con el propósito de conservar 

el p o d e r .  Pero aquellos que de hecho la ejecutaron, co- 

mo s c  sabe ,  no siempre son los que se conoce; al contra- 

rio, detrás de ellos se encuentran las eminencias grises. 

En todo caso, Marzo '68 fue una advertencia seria de que 

el Partido estaba enfermo, que había perdido sus propios 

mecanismos de autocrítica, que su funcionamiento sufría 

una atrofia en su regulación democrgtica. La situación 

de círculo vicioso deriva de que la desinformación provg 

c a  decisiones falsas y no adecuadas, lo cual profundiza 

el proceso de desinformación. Es factible que la situa- 

ción tuviera salida, pues la provocacián no-salió tan 

bien como ahora parece a "los comandos", los cuales cueg 

tan con una leyenda acerca de esos acontecimientos. Exis 

tían fuerzas en ambos campos; en la base del Partido se 

ejerci6, por cierto, una presidn enorme hacia el rumbo 

de los cambios profundos y reales. 

Pero no podemos olvidar dos cuestiones esencia- 

les: primera, la acusación a toda la sociedad polaca de 



antisemitismo; y segunda, que en agosto de '68 empeora de 

repente la situación internacional; es el tiempo de los 

acontecimientos en Checoeslovaquia. Quiero referirme so- 

lamente al primer elemento, y preguntarme si de hecho 

existe en la sociedad polaca antisemitismo, problema muy 

delicado y hasta en su tiempo tabG. 

No hace falta probablemente demostrar que es aje 

na por completo al marxismo cualquier forma de nacionalis 

mo y racismo. Recordemos que el propio marxismo en s u .  

tiempo fue combatido con argumentaciones primitivas y ra- 

cistas, y con el espantapájaros de la comuna judía, o que 

Marx era judío. Pues bien, la relación con la población 

de origen judío, en la sociedad polaca y en comparación 

con el resto de Europa, nos demuestra que la sociedad po- 

laca en la historia fue más tolerante que otras socieda- 

des, que nunca en ese país nadie ha ribrado una guerra 

contra los judfos y que, en la regulación de la vida so- 

cial, las instituciones de discriminación contra los 

judíos son una excepción. Antes de la Segunda Guerra Mun- 

dia1,existia en polonia la mayor aglomeraci6n judía tanto 

en ntmeros absolutos como relativos, la más grande de 

pals alguno. ¿Podemos decir ahora que los polacos amaban 

a los judíos? Creo que no, no siempre, porque el elemento 

judfo a menudo significaba para la sociedad polaca mono- 

polio en el comercio, usura, y tabernas en el campo, esas 

actividades fueron especializaci6n de la nacidn judia. A-  

demas, en la Polonia de preguerra, es decir, del periodo 



de e n t r e  g u e r r a s ,  e l  c a p i t a l  f i n a n c i e r o  e n  g rado  muy g r a n  

de f u e  acumulado p o r  manos j u d í a s .  Esos hechos mues t ran ,  

en  m i  op in ión  que l a  r e l a c i 6 n  de l o s  po l acos  con l o s  j u -  

d í o s  e r a  de una  a v e r s i ó n  i n d i f e r e n t e  que t e n í a  s u  conteni 

do de c l a s e  y ,  en e s e  s e n t i d o  no guardaba grandes  d i f e r e n  

c i a s  r e spec to  d e  l a s  r e l a c i o n e s  de l o s  a lemanes ,  l o s  f r ü n -  

ceses e i n g l e s e s .  Los a con t ec imien to s  a n t i s e m i t a s  que t u -  

v i e r o n  l uga r  e n  l o s  años t r e i n t a  e n  Polon ia  en  a lgunas  

c iudades  y un ive r s i dades  fueron  rechazados  p o r  l a  sacie- 

dad ,  e n  e l  medio u n i v e r s i t a r i o  hubo c a s i  un b o i c o t  t o t a l ;  

s i n  embargo, l a  prueba más v á l i d a  p a r a  l o s  po l acos  e s  e l  

per iodo  de 13 ocupación hitleriana, d u r a n t e  e l  c u a l  gran 

p a r t e  de  l a  soc i edad ,  ba jo  amenaza de muerte y en  forma 

d e s i n t e r e s a d a ,  ampara a j u d l o s  en sus h a b i t a c i o n e s .  Con 

gran  f r ecuenc i a  eso s i g n i f i c 6  l a  a n i q u i l a c i d n  pa r a  toda  

l a  f a m i l i a ,  i n c l u i d o s  l o s  n i ñ o s ,  e l  campo de concen t r a -  

c i ón  y e l  c remator io .  

En e s a s  cond i c iones ,  a c u s a r  a l a  soc i edad  p o l a -  

ca de an t i semi t i smo e s  a l g o  más que una b o f e t a d a .  En ge- 

nera l  se t r a t a  del t i p o  de acusac iones  que son  pura p ro -  

vocación p o l i t i c a .  E s  un hecho que  en  P o l o n i a ,  después 

de l a  g u e r r a ,  g ran  p a r t e  de l o s  f u n c i o n a r i o s  de l  a p a r a t o  

e s t a t a l  y d e l  P a r t i d o  era de o r i g e n  judlo; por ejemplo, 

en 1956 muchas ob j ec iones  abusos de poder fue ron  d i r i g i -  

das también c o n t r a  e l l o s ,  s i n  que causaran una fobia an- 

t i j u d í a .  Se e n j u i c i d  s u  conducta  como f u n c i o n a r i o s ,  pero 



no su origen; la práctica social nos demuestra que en to- 

do el periodo de la Polonia popular, es decir, hasta hoy, 

hay respeto al origen,y en el caso que nos ocupa llegó a 

constituir un f r e n ~  al tomar decisiones negativas de ca- 

rácter personal. 

La situacidn no ha cambiado por el hecho de que 

muchos judíos después de su salida de Polonia se hayan re- 

ferido injuriosamente a su propia patria, donde la mayoría 

tenía una posición privilegiada. Quiero añadir que muthos 

de ellos, después de 1968, trabajan hasta hoy en algunos 

centros antipolacos de la RepGbíica Federal Alemana y en 

otros lugares. 

En marzo de 1968, mediante un sucio juego polí- 

tic0 se quiso presionar al Estado polaco, que no apoyaba 

la agresión de Israel en el Cercano Oriente; eso provocó 

una reacción del Partido muy torpe e impolítica, pues se 

levantó una consigna: luchar contra el sionismo en Polo- 

nia, sin explicar bien a la sociedad el hecho de que el 

sionismo existe no porque exista la nación judía sino 

porque existe un gran capital internacional judgo cuya 

superestructura ideológica es justamente' el sionismo; no 

se trata, pues, de los judfos, se trata del capital y 

de que si el capital £inanciero está en manos judias, 

por ejemplo, sus motivaciones son histbricas. De hecho 

es una cosa rarlsima que la sociedad polaca no represen- 

tara de ninguna manera antisemitismo. Hubo muchos casos 

de polacos que ocultaron a algunos judíos durante la Gue 
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rra, a veces hasta por seis años, y cuando se enteraron 

que éstos trabajaban en un centro antipolaco, claro que 

les dio rabia. 

Sostengo que esta nación que sufrió tanto por 

el nacionalismo, la germanización, la rusificación, o 

por lo menos las generaciones que recuerdan la ocupación 

no pueden ser antisemitas ni nacionalistas. Una verifica 

ción de eso puede encontrarse en los últimos diez años, 

cuando Gierek intentó apoyar su política de cierta mane- 

ra en el nacionalismo, declarando que los polacos eran 

más grandes que otra nacion, y eso no resultó. Por lo m e  

nos las generaciones que hoy tienen 40 6 50 años no van 

a convertirse en nacionalistas. 

Una (3isp.esión el marxismo como ciencia, como 

ideología, como movimiento social es un producto interna 

cional en el cual tienen su participación, no más grande 

que otros, teóricos y activistas judíos. Pero podemos 

preguntar si eso ha tenido alguna influencia en la doc- 

trina marxista, si hay alguna persona capaz de indicar 

en el marxismo fragmentos con matiz judlo. Szría una ne- 

cedad, no se pueden seíi.alar ni siquiera en el caso de 

la escuela de Frankfurt, es decir, de Herbert Marcuse, 

Theodor W. Adorno, etchtera, o sea la escuela que en su 

tiempo estuvo tan cerca del marxismo; no es posible ha- 

cer tales sefíalamientos tampoco a esa escuela aunque 

fuera fundada con c a p i t a l  jud lo  y sus representantes 



principales sean de origen judfo . Dichas "acusacionec" 
emplean los medios más vulgares y primitivos, como los 

que se utilizan contra el marxismo y el socialismo; de 

paso: nadie ha tenido al parecer la idea de hacer lo 

mismo en relaci6n con el psicoan%lisis, tal vez porque 

poco tiene directamente en común con la política y con la 

lucha de clases. 

Al final de esta parte quiero insistir en que, 

efectivamente, en marzo de 1968 hubo en Polonia una prue- 

ba de fuerza entre capitalismo y socialismo, en la cual, 

aparte del apoyo que al socialismo presto la clase obre- 

ra, el Partido ya no fue capaz de llevar a cabo una a u t o  

crítica profunda; m 5 s  aún, se mostr6 incapaz de conver- 

tir este apoyo de la clase obrera, su creciente vigor p o  

lítico y su madura conciencia de clase, en los cambios 

profundos que demandaba el Partido y efi el método de re2 

lización de las tareas socialistas. No fue capaz, pues, 

de llevar a cabo tareas socialistas, en un grado más al- 

to, a través de las fuerzas sociales y, en grado menor, 

a través del funcionamiento del aparato del poder y la 

administracián. 

Advertimos que, lo que todo el tiempo llamamos 

las contradicciones objetivas del socialismo, a medida 

que progresa la construccibn del orden socialista se 

convierte en su contrario; dicho de otra manera, los 

esrDres y desviaciones subjetivas, parsdbjicamente, au- 



mentaron las oportunidades para jugar cada vez más un pa- 

pel decisivo en el proceso social. Pero los fenómenos de 

carácter subjetivo son también efecto del desarrollo so- 

cialista de una sociedad moderna industrial en la cual, 

gracias a la realización de la polltica socialista, surge 

un solo y grande organismo económico-social que abraza a 

toda la sociedad, y donde tenemos la realización de ta- 

reas socialistas con una planificación centralizada. Pe- 

ro cuando faltan precisamente los mecanismos sociales de 

control, eso puede crear una cierta forma de voluntaris- 

mo, situación en que los dirigentes no toman en cuenta 

las leyes objetivas de la formación social, de la forma- 

ción socioeconómica socialista. 

Lo anterior confirma una tesis de la parte meto- 

dológica donde tratamos la totalidad social como un pro- 

ceso cuyo desarrollo se lleva a cabo a trav6s de aflora- 

miento de las contradicciones y su superacibn. El socia- 

lismo tiene una oportunidad Gnica en la escala de la bis- 

toria para manejar de manera consciente este proceso. 

Otra cosa es que no siempre eso es posible de 

realizar. Los años 1956-1970, es decir, los catorce aAos 

del primer secretario Gomulka -así se les menciona en la 

periodizaci6n-, a menudo son llamados "los  años de las 

posibilidades no aprovechadas". ¿Es justa esta denomina- 

cibn? En cierto sentido, si. Hasta 1959 observamos un 

gran vigor politico en el pafs; hay muchísimas discusio- 

nes alrededor de los problemas de la democracia en el 



Estado y en el Partido. Prodúcense vari~s~trabajos de e- 

minentes economistas polacos como Oskar Lange y Michal 

Kalecki, donde se trata de manera científica y profunda 

la necesidad de realizar la reforma econdmica del pais. 

Si queremos dar una opinión justa de este pe- 

riodo, no podemos olvidar un movimiento intelectual muy 

grande. En el ambiente artlstico, justamente después de 

1956, surge la llamada escuela polaca del cine: desta- 

can Andrzej Wajda y Jerzy Kawalerowicz, conocidos en'Mc 

xico. Las obras de los arquitectos polacos conquistan 

varios premios mundiales. Compone sus obras musicales 

Penderecki. Alcanza un nivel alto el jazz polaco. En e 2  

te tiempo se desarrolla con rapidez el teatro estudian- 

til que influye grandemente en la creacidn del teatro 

profesional. 

Esa gpoca, hasta m5s o menos 1965, es también 

un periodo de desarrollo dinámico de la economía, duran 

te el cual mejoran en forma radical las condiciones de 

vida de la población; surgen nuevas y hasta entonces no 

existentes ramas de la industria como la electrhica, 

la automotriz y la de máquinas de precisidn. 

Se construy6 una cuenca hidroel&ctrica gigan- 

tesca cuya central eléctrica tiene la potencia de 2,000 

Kw/hora, una cuenca de extraccidn y produccidn de azu- 

fre y parte de las nuevas minerías modernas de carbón. 

En los aAos sesenta, Polonia representa en la industria 

mundial de extracción del carbón el nivel más bajo de accidentes. 



Esos son éxitos. 

Debemos entonces preguntarnos por qué se han 

suscitado en ese lapso de tiempo dos crisis: una en may 

zo de 1968 y otra en diciembre de 1970. Podríamos respoq 

der con sencillez que a mitad de los años sesenta se es- 

tancaron l a s  posibilidades políticas de la gente del ap- 

rato del poder y de la administración económica. El impg 

tu del choque del año 1956 abarcd solamente unos años en 

las circunstancias de aguda lucha política del lapso 

1 9 5 6 - 1 9 5 9 ,  o sea hasta el Tercer congreso del Partido. 

En grado mínimo se han llevado a cabo cambios personales 

dentro de los Órganos de poder del centro y las provin- 

cias. La apertura de oportunidades para la gente nueva, 

formada y educada en la Polonia popular no se realiz6: 

el proceso de democratización fue frenado más o menos en 

1959. Este proceso fue paulatino, pero podemos observar 

un mecanismo relativamente semejante en el caso de los 

años de la reconstrucción, o sea 1 9 4 5 - 1 9 4 9 .  Los éxitos 

habían creado una cierta atmósfera política en la cual 

se limitaba la critica, las posiciones discutibles, y 

eso iba a reflejarse desfavorablemente en el desarrollo 

de la democratización. Casi idéntico mecanismo funciond 

en los aAos 1 9 7 0 - 1 9 7 3 ,  as1 es que podemos tratarlo un 

poco como cosa regular: en tal situación se observa el 

fen6meno de la concentración del poder, la atrofía de 

los canales de información, y correlativamente disminu- 



yen las posibilidades para la planificación racional.  Los 

dirigentes del Partido y del gobierno se encuentran en 

una situaci8n paradójica: 91 centro para tomar decisio- 

nes no es capaz de conquistar las informaciones autenti- 

cas de la realidad socioeconómica, y el margen de error 

que existe siempre como fen6meno normal se amplia: las 

decisiones errgneas crecen en un proceso geométrico 

después de 1965. Un fen6meno que podemos observar un po- 

co más temprano, esto es, el desequilibrio del mercado, 

se profundiza y los dirigentes de aquella época lo tra- 

tan como un fetiche, es decir, como un fenómeno que pue- 

de ser solucionado solamente por los métodos tradiciona- 

les de la economfa mercantil, entonces sobre todo median 

te aumentos de precios. El fetiche ael desequilibrio del 

mercado empieza a encubrir un hecho principal, fundamen- 

tal para el sistema: en el socialismo está prohibido ob- 

jetivamente solucionar las contradicciones econdnicas a 

costa de empeorar la situaci6n económica de los grupos 

de poblaci6n con sueldos mas bajos. (¿Repites eso?) S i ,  

en el socialismo no podemos solucionar, por ejemplo, un 

cierto desequilibrio del mercado, la diferentia entre 

demanda-oferta, mediante el aumento de los precios. ¿Por 

qué? Porque eso recae en la gente más pobre. Es una ley 

del consumo: cuando aumentan los precios, el reparto del 

dinero en las familias mas pobres cambia, se consume más 

dinero en alimentos, en todos los casos; entonces, cuan- 



aumentamos, por ejemplo, los precios de los alimentos, 

eso afecta sobre todo a la gente más pobre. Precisamente 

mañana me ocuparé de los acontecimientos obreros de 1970, 

provocados directamente por el aumento de precios de los 

alimentos. 

Pregunta : 

El aumento de precios de los alimentos, ¿se trg 

dujo en una situaci6n mejor del campesino pola- 

co que produce para el mercado? 

Respuesta: 

El campesino obtiene más dinero, pero las mer- 

cancías que puede comprar un campesino son limitadas. 

Entonces, un campesino que tiene conocimientos de econo- 

mía ya sabe que para él no vale la pena aumentar su pro- 

ducción porque con ella no puede obtener sino papel, di- 

nero; no puede intercambiar con la ciudad sus productos 

por otras mercancías. En efecto, la mayor parte de los 

campesinos polacos que producen para el mercado poseen 

tractores, coches, televisores de color, lavadoras auto- 

máticas, etcétera. iQu6 más pueden poseer? Un habitante 

de la ciudad, por ejemplo, ahorra tal vez para hacer una 

excursión a Egipto, a cualquier otro sitio. Un campesino 

no lo hace; debido al lugar que ocupa en el reparto so- 

cial del trabajo, no tiene en general ese tipo de deman- 

das,  casi nunca sale de su campo; sobre todo no puede sg 

lir el campesino que produce para el mercado, porque la 

produccidn lo obliga a controlarla todo el tiempo. El 



porcentaje de campesinos que usan fuerza de trabajo fue- 

ra de su familia es muy bajo; entonces, el aumento de 

los precios de hecho no sirve. 

En cambio, el aumento de precios de los produc- 

tos agrícolas es otro testimonio de que entre los diri- 

gentes funciona un cierto tipo de pensamiento fetichista, 

y no solamente entre los de los años sesenta sino más 

aGn en el grupo de Gierek, aparte de otros errores que 

referiré después. 

Pregunta : 

CBmo no he asistido a algunas sesiones, me gus- 

taría, primero, que se ampliara un poco más el tema de 

la democracia sindical, de la lucha democrática en Polo- 

nia, qué contenido posee, pues todos sabemos para qué 

sirve la democracia burguesa; y segundo, que aspectos 

fundamentales tiene en ese procem la influencia de los 

otros estados socialistas, en el periodo que nos marcas- 

te. Me interesa en especial el caso de Checoeslovaquia. 

Me preocupa una cuestián: ¿por qué un aumento de precios 

puede desencadenar, en un pafs socialista como Polonia, 

hasta revueltas obreras mientras eso sólo a veces ocurre 

m países capitalistas y sin llegar a afectar la estruc- 

tura social? 



Respuesta: 

Creo yo que la lucha por la democratizacibn en 

el caso de Polonia no es un caso excepcional; significa 

sobre todo la búsqueda y la realización del lugar en la 

polltica para la clase obrera. Y ,  ¿qué significa el lu- 

gar de la clase obrera en política? Significa que en un 

Estado socialista, independientemente de si tomamos una 

decisión sobre un parque alrededor de un edificio sobre 

un préstamo cuantioso o no, por ejemplo de Estados Uni- 

dos, cualquiera que sea la decisidn tiene que tener par- 

ticipacibn en ella laclase obrera,es decir, los producto 

res directos. Claro que eso no se puede hacer de la no- 

che a la mafiana, y no es nada nuevo afirmar que para eso 

hay que cambiar totalmente el nivel de la conciencia so- 

cial de la clase obrera. En cierto sentido, tenía razdn 

Lukács en su Historia y conciencia de clase cuando dice 

que socialismo y conciencia de clase de la clase obrera 

significan lo mismo que dialéctica marxista, que para 

hacer el socialismo hay que elevar la conc-iencia de la 

clase obrera a un nivel donde su conciencia de clase sea 

lo mismo que dialéctica marxista, que todos sean marxis- 

tas. Y digo que en cierto sentido Lukács tiene razdn 

porque la participación en este proceso de toma de deci- 

siones significa que cada uno tiene una imagen exacta y 

adecuada no ~ 6 1 0  de su taller de trabajo, de su fsbrica, 

sino tiene también la imagen de toda la sociedad y de 

sus problemas. Platicaba ayer con algunas personas que 



eso significa, en el caso del socialismo, la disminución 

del tiempo de trabajo, pues no me imagino cómo puede 

cumplir este papel un obrero concreto con su trabajo de 

ocho horas, duro. Y tampoco eso es nada nuevo, pues Le- 

nin dice que socialismo significa disminucidn del tiempo 

de trabajo, porque sin ello simplemente no se puede lle- 

var a cabo ningún desarrollo cultural ni la elevación 

del nivel de conciencia de la clase obrera. Es que, dice 

Lenin, hay que sacar a la clase obrera de este proceso 

objetivo que la hace casi esclava. 

Esclava en cierto sentido, no como clase. Me p a  

rece que as5 podríamos entender la democratización socia 

lista. 

Un poco, en otro sentido, lo que ha mencionado 

Rosa Luxemburgo: la democratización espontánea de la ba- 

se. Si tomamos en cuenta toda la teorla de la conciencia 

de clase que ha elaborado Lenin en su libro ¿Qué hacer?, 

podemos decir que la clase obrera puede lograr un nivel 

más alto en el desarrollo de su conciencia de clase, pe- 

ro es un nivel economicista. Por ejemplo, en Poznán, los 

obreros en 1956 salieron a la calle con consignas econó- 

micas: ya exigían mas pan, m5s alimentos, y condiciones 

de vida mejores. Por primera vez, los obreros han levan- 

tado demandas politicas en el aAo de 1980, pero resulta 

paraddjico y es culpa del Partido que estas demandas ob- 

jetivamente sean ajenas al inter6s objetivo de la misma 



c l a s e  o b r e r a .  Quiero d e c i r  que ,  cuando e l  P a r t i d o  abando- 

na a l a  c l a s e  o b r e r a ,  é s t a  s i  puede e l a b o r a r  s u s  cons ig -  

n a s ,  pero  e s a s  cons ignas  nada t i e n e n  q u é  v e r  con e l  s o c i a  

l ismo.  Eso mismo podremos obse rva r  en l o s  acuerdos  de  

Szczec in  y de  Gdafisk, cuando anal icemos s u s  d i f e r e n c i a s  

p r inc ipa les . .  Aquí, po r  e jemplo,  p a r a  r e f e r i r s e  a  l o s  me- 

d i o s  de información se d i c e ,  en g e n e r a l ,  l o s  a cue rdos  de  

agos to  de 1980.  S i ,  hubo dos ,  pe ro  con d i f e r e n c i a s  e s en -  

c i a l e s ,  porque en l a  huelga de  l o s  o b r e r o s  de  Szczec in  

pudo l o g r a r  s u  l uga r  e l  P a r t i d o ,  en Gdafisk, no: l o s  ob re -  

r o s  e xpu l s a ron  a l o s  miembros d e l  P a r t i d o  de  l a  hue lga ;  

en Szczecin, no: a l  c o n t r a r i o ,  a lgunos  miembros de  su 

comité de h u e l g a  e r a n  miembros d e l  P a r t i d o .  En Szczec in ,  

l o s  ob re ro s  no expulsa ron  a s u  d i r e c t o r  qu ién  todo  e l  

t iempo e s t u v o  en l a  hue lga ;  en Gdafisk, no. Quiero d e c i r  

que e l  t r a b a j o  p o l í t i c o  d e l  P a r t i d o ,  en e l  c a so  de  Sz-  

c z e c i n ,  r ep r e sen t aba  t o t a lmen t e  o t r o  n i v e l ,  s i g n i f i c a b a  

o t r a s  co sa s  que en Gdafisk. S i  comparamos e s t o s  dos a c u e r  

dos con o t r o  de  l o s  mineros en l a  a l t a  S i l e c i a ,  e l  l l a m a  

do acuerdo de  J a s t r z e b i e ,  o t r a  vez aprec ia remos  diferen- 

c i a s  increlbles. Pues en donde e l  P a r t i d o  cumpli6 su  t a -  

r e a  de p l i t i zac ión ,  l o s  ob re ro s  r e p r e s e n t a n  c i e r t a m e n t e  

o t r o  t i p o  de  pensamiento. 

Preguntémonos ahora quién t en ía  interés en que 

du ran t e  l a  hue lga  s a l i e r a  so lamente  e l  programa de  l o s  

h u e l g u i s t a s  de  Gdafisk. No tenemos tiempo hoy p a r a  t r a t a r  



eso, pero puedo demostrar que los acuerdos de Gdafisk sig- 

nifican una prolongacidn objetiva de la politica de Gie- 

rek sin Gierek. Es por completo paradójico, pero si tie- 

nes el programa del ciclo encontrarás que hay un punto de 

anglisis sobre los acuerdos, de ello nos ocuparemos más 

adelante. 

Sobre la segunda pregunta, la independencia y 

la soberanía de Polonia a partir de 1945 no ha sido viola 

da jamás por la Unión Soviética. Durante el periodo del 

culto a la personalidad existió, y es cosa conocida, cier 

to desequilibrio en el intercambio económico entre los 

dos países: representó una forma de recuperación de algu- 

nas inversiones a cargo de especialistas soviéticos en 

los renglones de transportes, metalurgia, medios de infor 

mación y otros. Nosotros no tenlamos especialistzs, éste 

era un hecho conocido del que nadie hizo un secreto. 

En el año de 1970 tenemos ya una politica comphg 

tamente independiente, y hay un testimonio: en ese año 

hubo un regreso a la propiedad privada en el campo. Pode- 

mos suponer que eso no les gustb, por ejemplo, a los cama 

radas de la Uni6n Soviética, de Checoeslovaquia o Alema- 

nia, pero ninguno intervino, al contrario: hubo una discg 

sión en la revista Problemas del Socialismo y la Paz en 

que tedricos de la Unión Soviética, Rumania, Bulgaria y 

Alemania Democrática subrayaron que la cuestión tenia que 

ser solucionada por polacos dado que ellos saben mejor Po 



que pasa en su campo, y que los dem3s podrían analizarlo 

como un fenómeno dentro del desarrollo del socialismo que 

puede darse en otro lado, en circunstnacias histijPicac pa- 

recidas a las polacas. 

En cuanto a Checoeslovaquia, desde 1960, puede 

ser que ..: por culpa d e  Novotny primer secretario del 

Partido Comunista de Checoeslovaquia, por varios años ca- 

si no hubo relaciones entre ambas naciones, ni siquiera 

diplomáticas o económicas: algo paradójico, porque somos 

vecinos con una frontera d e  más de mil doscientos kms. 

En la historia de Checoeslovaquia y Polonia hay algunas 

cosas que pueden provocar animadversión, como en el caso 

de la agresión de la Polonia burguesa a Checoeslovaquia, 

junto a los alemanes nazis, en 1938. Hubo asimismo liti- 

gios fronterizos porque Checoeslovaquía tenía algunas 

pretensiones sobre algunos pedazos de tierra, exactamen- 

te en mi p r o v i n c i a ,  al sur d e  Polonia ( s e  llama Valle de 

Klodzvo) en fin, hubo problemas. Somosamigos, pero tienen 

ustedes que saber que la amistad se acaba si se trata de 

negocios, de acuerdo con e l  refrán: "Vamos a querernos 

como hermanos, pero a contarnos como judíos". 

Resulta que se ha descubierto en esa zona un d e  

pósito enorme de lignito, y en este  lado, del lado pola-  

co, tenemos una cuenca de extracci6n de lignito, pero a- 

dem5s hay metales raros, hay uranio. 



Y en 1968, ¿qué pasó en 1968? Esta que se dice 

inva~sih, o ayuda, se ejecutd no solamente con tropas 

soviéticas; nuestros soldados "nuestros muchachost', como 

se dice ahora también entraron a Checoeslovaquia. Si re- 

cuerdo bien, tenía yo diecisiete años. Casi toda la na- 

cidn polaca sabía que esa frontera larga, de mil kms, e n  

cerraba un peligro directo para nosotros, como ocurrid 

el 20 de agosto de 1968: frontera abierta de Checoeslo- 

vaquia con la República Federal Alemana y con Austria, y 

el temor de que Checoeslovaquia se pudiera convertir en 

un pals con el cual nunca ibamos a estar de acuerdo; en- 

tonces sí hubo un choque moral y psfquico, eso es indu- 

dable. Pero también es indudable que esta forma de ayu- 

da muy especial era necesaria, y concierne al contenido 

de la conciencia social. 

Tengo más de cinco años de práctica en reunio- 

nes con obreros, dos o tres veces por semana. Pues bien, 

nunca se suscitaron problemas alrededor de 1968 en Che- 

coeslovaquia; para ellos era algo un poco triste, trági- 

co, pero sabían muy bienWpor qué había ocurrido. Tengo 

una experiencia particular porque conozco muy bien la 

parte oriental de Checoeslovaquia, llamada Eslovaquia, 

que hasta 1968 fue una regi6n de segunda categoría en el 

país. Hay cierto antagonismo entre checos y eslovacos, 

pero nunca ha habido luchas ni guerras entre ellos. El 

movimiento de la Resistencia naci6 en Eslovaquia; su prL 



mer secretario eslovaco, Husak, era militante de este mo- 

vimiento. Pero los eslovacos son objeto de un tratamiento 

de discriminación econ6mica. 

El problema de Checoeslovaquia no representó pa- 

ra el pueblo polaco un caso vergonzoso por haber interve- 

nido,ese sentimiento no existe. No sé cómo se trata este 

caso en otros países socialistas. Tal vez tendrán una o- 

pinión muy especial los húngaros, por sus propios aconte- 

cimientos e n  1956. En este caso, vale la pena afiadir que 

esta acción de las tropas soviéticas, polacas y búlgaras 

fue muy difícil para todos los países socialistas. Hasta 

hoy la opinión oficial es que tal decisión fue tomada en 

el último momento. 

Ahora bien, en relación con la otra pregunta, 

creo que tienes razón cuando niegas que haya grandes di- 

f e renc ia s .  Siempre donde existe y tiene demasiada impor- 

tancia la economía mercantil, la g e n t e  de bajos ingresos 

sufre más por el aumento de precios: no hay diferencias 

entre socialismo y capitalismo, aqui. Si el papel de es- 

te tipo de economía mercantil es excesivo,  eso significa 

que el dinero se convierte en un medio espontáneo y sin 

control. Siempre pasa as:. Los Gltimos diez años son un 

ejemplo excelente para observar cómo puede aumentar al 

dinero, en la sociedad socialista, las diferencias socia 

les, sin que se trate de latrocinios sino de un proceso 

digamos natural, donde el dinero reparte a la gente se- 



gún estratos y segCn niveles econ6micos. No creo que haya 

grandes diferencias entre capitalismo y socialismo, si se 

trata de esto. 

Ya una vez dije que si el socialismo quiere guaE 

dar una cierta forma de igualitarismo social, en cierta 

forma -no que todos sean iguales , porque eso es imposi- 

ble-, no puede admitir que la regulación de las necesida- 

des elementales se lleve a cabo por medio del dinero, ese 

medio no sirve, como lo demuestra bien la década de l a  pg 

lítica de Gierek. No puedo contarlos, pero dimos tres o 

cuatro pasos atrás en algunos sectores donde antes tuvi- 

mos una regulación social y no mercantil; así, por ejemplo, 

el seguro médico, guarderías, renglón de alimentos, de es- 

cuelas y universidades. Estas son algunas esferas de la vi 

da social donde antes tuvimos ya algunos éxitos, donde no 

gobernaba el dinero sino las necesidades reales: "Si lo 

necesitas, sí, cdmo no", y eso se cambió, se cambio. Se 

insta16 la economia mercantil y aquello se acabó. 

Otra cosa que hay que añadir en este caso: los 

acontecimientos de diciembre de 1970, como se dice en Po- 

lonia, se provocaron en las cocinas. ¿Por qué? La revol: 

ci6n salid de las cocinas. ¿Por qué? Pues, es que la ma- 

yor parte de las mujeres trabaja y ellas promovieron pri- 

mero los acontecimientos de diciembre en las casas, y de2 

hicieron lo mismo los obreros de las fabricas. ¿por 

que?, porque para su economla domestica era muy claro que 



con e l  aumento de  p r ec io s  e l l a s  no podr fan  comprar e s o ,  

e s t o ,  a q u e l l o ;  apa r t e  d e  e l l o ,  h a b r í a  que e s p e r a r  t iempo 

en l a s  c o l a s  ( a p a r t e  de todo:  de  t r a b a j a r  y c u i d a r  a  l o s  

nif ios) .  Estaban h a r t a s .  Parecen cosas d e  d e t a l l e ,  pero  

e s t e  po rcen t a j e  de mujeres profes iona lmente  a c t i v a s  s i g -  

n i f i c a  muc~ l s imo .  En e s e  d ic iembre ,  Gierek fue a  Szcecin 

y después a  a s k  para  p l a t i c a r  con l o s  ob re ros :  se p u s i e  

ron de acuerdo.  Pero, en e l  Último c e n t r o  de p r o t e s t a ,  en  

Lódz, donde c a s i  '0% de  l o s  t r a b a j a d o r e s  son mujeres  po r -  

que e sa  i n d u s t r i a  e s  t e x t i l ,  s l  e x i g i e r o n  l a  a b o l i c i d n  

d e l  aumento d e  p r e c i o s ,  y l a s  p l á t i c a s  son Gierek no  

cambiaron l a  s i t u a c i ó n :  so s tuv i e ron  h a s t a  enero  l a  hue lga  

y hac i a  e l  d í a  10 se pub l i c6  que e l  aumento de  l o s  p r e -  

c i o s  de  d ic iembre  quedaba abo l ido .  

En resumen, l a  mujer en Polonia  t i e n e  un papel  

p o l í t i c o  muy importante  porque s e  t r a t a  d e l  hogar ;  s i  e l  

Estado y e l  P a r t i d o  no s e  preocupan por  las h o r a s  pe rd i -  

das  en l a s  c o l a s  e s o  s iempre provoca grandís imas  p r o t e s -  

t a s ,  a  veces mascul inas.  Lo más f r e c u e n t e ,  s i n  embargo, 

es que  s e a  l a  mujer, de v u e l t a  d e l  t r a b a j o ,  qu i en  d i g a  a 

su  esposo:  "Si q u i e r e s  comer a lgo ,  vete a la huelga, por 

que ya no tengo  d ine ro  y no puedo comprar nada". En reo- 

l i d a d ,  es a l g o  a s l .  

Del número to ta l  de mujeres en edad act iva ,  t ra-  

ba j an  en l a s  fabricas mSs o menos el 50%. Ciertamente, es 

un a l t o  porcentaje. 





DFCADA DE LOS ANOS SETENTA 

Como us t edes  recuerdan ,  a y e r  t e rmine  un b r eve  ank 

l i s i s  sob re  e l  f e t i c h e  d e l  e q u i l i b r i o  d e l  mercado t a l  como 

e ra  concebido por  l o s  d i r i g e n t e s  d e l  P a r t i d o .  

~xi d ic iembre  de  1970,  l o s  mismos d i r i g e n t e s  p r e p a  

r a ron  en s e c r e t o  un aumento d r á s t i c o  de p r e c i o s  de l o s  a l i  

mentos s i n  l a  compensación co r r e spond i en t e  p a r a  l a  g e n t e  

con ba jo s  i ng re sos .  Hay que tomar en  cuen t a  que esa medida 

s e  tomó d i ez  d í a s  a n t e s  de navidad y que l a  t r a d i c i ó n  p o l a  

ca s i g n i f i c a  en e s t a  época una s o l a  co sa :  comer, comer,co- 

mer . . .  E l  aumento despe r tó  una v i o l e n t a  p r o t e s t a  e n t r e  l a  

c l a se  obrera  de  l a  Cos t a ,  o  sea Cdaiísk, Szcec in  y LSdz, en  

e l  c e n t r o .  Lo que  o c u r r i d  realmente en l a  c o s t a  b á l t i c a ,  

se ilnorn h a s t a  hoy; en  l a s  hemeroteca3 no se pueden con- 

s u l t a r  l o s  pe r i ód i cos  de esos dFas s implemente  porque l a  

g e n t e  se  l o s  robó.  Pero,  una cosa  e s  c i e r t a :  l o s  mismos 

dir lge~r tc s  que, como recordamos, cambiaron l a  op in i i jn  d e l  

Comité Cen t r a l  de l  P a r t i d o  an te  l o s  a con t ec imien to s  de  js 

n i o  de 1956, cifirmando que nada t e n l a n  en común con l a  

cont ra r revol i i c fS~1  y que eran una p r o t e s t a  a u t d n t i c a  de l a  

c l a s e  o b r e r a ,  r c ~ s n o c i e r o n  c a t o r c e  afios despues  (en  d i -  

ciembre de 1970) como c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a  esa protesta 

obrera .  Es ta  opinian tenía algo que v e r  con l a  gran pro-  

vocacidn de  1968.  



La protesta hubiera seguido probablemente un cu- 

so tranquilo, pero se ordenó disparar; entonces, se desa- 

tó una verdadera rabia entre el pueblo. Estos son, a mi 

juicio, los sucesos más trágicos en la historia de Polo- 

nia Popular: se prendió fuego a los edificios de los Comi 

tés del Partido, se dio muerte a funcionarios del orden 

público; hubo luchas callejeras en Gdafisk y Szczecin. Na- 

die sabe hasta hoy el número de víctimas, y aunque oficial 

mente se reportaron alrededor de cuarenta, la voz pública 

asegura que fueron más, sobre todo entre los guardianes 

del orden pGblico &Conocen la pelfcula de Andrzej Wajda, 

"El hombre de mármol"?. La última escena donde la cámara 

inmóvil ofrece la imagen de un puente cuyo espacio cubre 

por completo la gente que regresa al trabajo, resulta i nex  

plicable desde el punto de vista artístico o del guión. T g  

dos dicen, también y o ,  que es'un homenaje a los caídos, 

porque precisamente en ese lugar ocurrió la más grande ma- 

tanza. Existe la sospecha de que la desencadenó una provo- 

cación -no sería apropiado hablar de equivocaci6n- porque 

el primer secretario del Partido en Gdadsk aseguró a todos 

que podian regresar al trabajo en calma, que no iba a ocu- 

rrir nada; pero otro dirigente ordenó disparar y hasta hoy 

no sabemos quién fue gste ni cuáles los motivos que lo 112 

varon a tomar esa decisi6n. El Congreso del Partido, en 

tiempos de Gierek constituy6 una comisi6n especial para 

investigar los sucesos de GdShsk y Szczecin y la responsa- 
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b i i i d a d  que c u p i e r a  a algunos miembros del b u r 6  político: 

esa comisión nunca termin6 l a  investigacidn. 

Cuando conocemos l a  demanda de los obreros de que 

se investiguen todos los actos que tienen lugar hoy en Po- 

lonia, reconocemos e s t a  experiencia de los obreros: saben 

con exactitud que si la investigación no se hace luego, no 

se hará nunca.  La amenaza de huelga por explicaciones so- 

bre lo ocurrido el 19 de marzo de 1981 en Bydgoszcz se in- 

serta en este contexto. 

Continuemos con diciembre de 1970. A la protesta 

obrera se  sumaron los marginados sociales: ladrones co- 

rrientes y criminales; la propiedad social cufri6 atenta- 

dos bajo forma de robos a tiendas en ambas ciudades, y sol 

dados y tanques cumplieron el papel de d e f e n d e r l a ,  s i n  ata 

c3r i:unca a los obreros. 

Se conjetura que el Secretario de la Defensa, ge- 

neral Wojcicch Jaruzelski, no estuvo de acuerdo e n  que e l  

ejército reprimiera s 10s obreros. En dichas circunstan- 

cias, el Comite Central design6 un nuevo burd político y 

Edward Gierek ocupd el cargo de Primer Secretaria. ¿Quién 

era Gierek, antes?  E l  Primer Secretario de la provincia 

mas industrializada d e l  p i s ,  centro de la minerfa del 

carb6n, Katowice, y miembro del buró político. Era conoci-  

do como un excelente administrador en su provincia, y an- 

t e s  de la guerra hahfa sido minero en Francia y Bélgica. 

Gierek representaba un e ierts  tipo de provincialismo, 1% 

chaba cietnpre por mejorar las condiciones de vida de los 



mineros era un activista del Partido. Fue poco popular. 

Personalmente, guardo otros recuerdos. En 1968, 

después de los acontecimientos estudiantiles, la interveo 

ción más dura, dogmática y politicamente falsa fue l a  de 

Gierek. 

Las primeras intervenciones de los nuevos diri- 

gentes abundan en referencias a la democratización, l a  re 

forma econdmica, la participación de la clase obrera en 

el poder. Una consigna lo resume: "Socialismo para ia'gen 

te, a través de la gente". Gierek y su primer ministro 

Piotr Jaroszewicz, representaban la corriente tecnocráti- 

ca en e l  Partido, a l  principio realizaban sus c o n s i g n a s  

programáticas de manera instrumental. 

Hemos de recordar lo concerniente a la genera- 

ción ZMP, que es exactamente la que llega al poder des- 

pués de 1970. Esta generación, después del trauma de 

1956, se muestra insensible al contenido polztico del so- 

cialismo; ese trauma la ha inmunizado y su desgarramiento 

ideológico la conduce, ya madura, a representar una volun 

tad pequefio-burguesa rapaz; su desilusión ideológica a d o ~  

ta una cierta forma de cinismo polltico. Esta generación, 

que en los años de 1949 y 1956 creyó en el papel históri- 

co de la clase obrera, fascinada por el socialismo, en el 

afio de 1970 trata a esa clase como apéndice de la máquina 

y ve la posibilidad de solucionar los problemas serios, 

económico-sociales, no por la via de la profundizaci6n 



del proceso de trabajo socializado y la democratización 

de la vida p o l í t i c a ,  sino por la reforma aplicada desde 

arriba en la administración y organizacidn del trabajo, 

en la importación de tecnología, en el apoyo no de las 

masas sino de los grupos de expertos: el tecnocratismo. 

Esta generación trató el proceso de producción solamen- 

te como un proceso tecnológico, pero no como un proceso 

social del trabajo, sín tomar en cuenta que lo que hay 

que cambiar, sobre todo, se llama relaciones de produc- 

ción. 

Precisamente después del año 1970 tenemos un 

fenomeno paradójico Polonia importa las tecnologias más 

modernas, pero ei rendimiento social no crece. Para el 

estilo dz pensamiento reinante, la conclusión era una: 

comprar más licencias, m5s tecnologías. ~ q u í  e s t á ,  en- 

tonces, el del endeudamiento gigantesco ac- 

tual de Polonia. 

La r e b e l i ó n  de la clase obrera en 1970 tenfa 

un carácter economicista. En efecto, la clase obrera 

veía que, por una ?arte, el potencial productivo crea- 

do con tantas  dificultades servía cada vez menos, rela 

tivamente, a las demandas de la sociedad, y que la d e s  

proporcidn de las partes integrantes de la producci6n, 

en lugar de equilibrarse, entre 1965 y 1970 aumentaba 

peligrosamente. En efecto, ef  aumento del salario real 

era minimo, en algunos grupos profesionales, y no exiz 



tia sencillamente en otros, estaba frenado, en especial 

en industrias de consumo como la textil y otras. En di- 

ciembre de 1970 se propugnó simultaneamente con el au- 

mento de precios por una reforma del sistema de salarios. 

Aparte del lenguaje complicado de dicha reforma, los o- 

breros vieron enseguida que esa reforma significaba, p r i  

mero, congelación de salarios por dos años, y después, 

un lento aumento. La clase obrera se preguntaba " ¿ A s í  

tiene que ser nuestra vida, después de veinticinco añbs 

de socialismo en Polonia"? La gente estaba harta de la 

continua comparación entre la situación actual del país 

y la de antes de la guerra. Los éxitos del socialismo 

eran tan evidentes que en la conciencia social habfan 

dejado de ser punto de referencia para las nuevas tareas. 

Sucedió lo mismo que previó Marx en la Crítica al Progra- 

ma de Gotha: la construcción~del socialismo entró en la 

fase cuyos elementos esenciales son los estlmulos mate- 

riales. Aquí el problema es que los bienes materiales 

no deben convertirse en fetiche; que la conciencia de 

la necesidad del propio desarrollo no sea una concien- 

cia cosificada. Ya sabemos que el socialismo no se pue- 

de construir en el curso de la vida de una generaci6n, 

que requiere el trabajo esforzado de varías generacio- 

nes, y que, en relacien a e s t o ,  a menudo tiene que de- 

sarrollarse en la forma metafórica formulada por Lenin: 

un paso adelante, dos pasos atrás; pero, ha de tomar 



en cuen t a  las asp i r ac iones  y necesidades de cada genera- 

ción, como líder en ese centro, y, a la vez ,  que hay una 

lucha continua entre el socialismo y el capitalismo por 

la conciencia de la gente, lo cual significa que no debe 

haber una excesiva diferencia entre los niveles de vida 

de ambos sistemas. 

Ahora bien, si las generaciones de los prime- 

ros aAos de la construcción del socialismo son capaces 

de comprender las numerosas dificultades con que tropíe- 

za su desarrollo, a las generaciones siguientes, para 

las cuales el mundo en que viven es algo natural y evi- 

dente, les resulta difícil entender e s t o s  escollos y 

problemas. Los errores en la educación de las nuevas g e  

neraciones se pagan cruelmente, porque a menudo su mane- 

ra de ver el mundo es demasiado simplista, demasiado su- 

perficial. p o r  ejemplo, en el despliegue de riquezas del 

mundo capitalista, en el arsenal de mercancías atracti- 

vas,  no con capaces de descubrir el sentido de c l a s e  de 

orden social. Y en el otro orden, en el socialista, la 

falsa e ignorante interpretacion de la teorla del traba- 

j o  productivo y trabajo no productivo de Marx, causa es- 

tragos en la esfera de la educacibn; la juventud cartcia 

de defensas frente a la infiltracien ideol6gica del ca- 

pitalismo: nada raro es que el programa de Gierek, con 

su contenido pequeno-burgués, conquistara en los prime- 

ros anos de 1970 tan grande apoyo. 



Quisiera volver un poco a la situación del mar- 

xismo en Polonia Popular. Asl como lo mencionábamos, co- 

mo filosoffa de la revoluci6n social, de la práctica y 

de la critica, rechaza tratar cualquier fenómeno social 

como algo eterno y que en la. etapa del socialismo pueda 

haber lugar para una vida de lujo. 

Quiero subrayar que no quiero tratar este pro- 

blema como un efecto de las animadversiones entre los 

dirigentes del Partido y del Estado; quiero tratarlo 

más bien como una forma que refleja las contradicciones 

objetivas del desarrollo del socialismo. 

Se puede decir que el socialismo s61o por el 

hecho de que triunfó en países atrasados en cuanto a su 

desarrollo, se encuentra bajo una presión particular pa- 

ra legitimarse aquí y ahora con sus éxitos y con su su- 

perioridad sobre el mundo capitalista. El marxismo, t r a  

tado en serio, es una negación total de cualquier apolo- 

gética, y si es usado de modo apologético se convierte 

en su contrario: de filosofía revolucionaria pasa a una 

fiiosofia reaccionaria, lo que a pesar de las aparien- 

cias no es tan di.ffcil ,  pues a menudo basta cierta capa- 

cidad para elegir las citas y "demostrar" cualquier co- 

sa sobre un tema cualquiera. Justamente, la riqueza y 

amplitud de la teorla marxista ha querido utilizarse 

contra la esencia de la doctrina marxista. En el socia- 

lismo, como nos ensefla la práctica social, lo más 



importante es l a  presencia del  marxismo en el Partido, y 

no se trata aquí de la presencia de fildsofos mariistas 

en los brganos del Partido, sino de la presencia de los 

análisis marxistas en la vida cotidiana del Partido, se  

trata aquf de un nivel muy alto de la educacidn marxista 

de todos los funcionarios del Partido y de las masas del 

Partido, se trata de la presencia de una forma particular 

de la moral comunista para la cual, dice Lenin con breve- 

dad, un conjunto de circunstancías decadentes es de inte- 

rés objetivo para la clase obrera. A pesar de las aparieg 

cias, este intergs no es nada absurdo, no tiene nada en 

comGn con el imperativo categórico, no es nada suprahist- 

rico; exige las investigaciones detalladas y difíciles de 

la realidad social, y sólo de esta manera puede consti- 

tuirse en un fundamento para la construcción de la polf- 

tica socialista. De no haber esas investigaciones, ese 

interés se reducirá a mera disculpa, ya que "todo lo que 

se hace, se hace en nombre de la clase obrera". El Parti  

do que pierde e s t a  presencia del marxismo, no e s  más un 

sujeto que construye la política, se convertirá en un 

ente de reacciones espontáneas ante los problemas que 

surjan. No podemos decir que en la his tor ia  de Polonia 

Popular esta situacidn se diera totalmente; lo demues- 

tran, por ejemplo, documentos del Partido en los cuales 

el marxismo seguramente no es un adorno; el problema es 

que ese tipo de pensamiento m8s amplio, ese tipo de c o ~  



ciencia social, participaba demasiado poco en la práctica 

social de la realización de las tareas del socialismo. 

Las causas objetivas de este fenómeno las hemos descrito 

en otros momentos del ciclo, pero aquí podemos añadir que 

el marxismo tiene un rasgo particular: a menudo usa un 

nivel muy alto de la abstracción, es decir, demanda un 

gran esfuerzo intelectual para prácticar su metodología 

en las investigaciones de la realidad social concreta. 

Ahora bien, si algunas tesis se aplican directamente, en 

la realidad; a la superficie de los fenómenos, el único 

efecto puede ser la vulgarización del marxismo, produc- 

ción de la ciencia vulgar, producción de la economía vul 

gar. Convendría recordar, del tercer tomo de El Capital, 

cierta definición: la economía vulgar representa solamen 

te e l  sentido comfin de los agentes de la producción bur- 

guesa; luego, podemos decir-nosotros que el marxismo v u l  

gar representa el senti@ común de los agentes de la pro 
J 

ducción socialista, que son los funcionarios. 0, como dL 

ce Marx de una manera filosófica: si la forma de las cq- 

sas significa lo mismo que su esencia, la ciencia ya no 

es tan necesaria, la ciencia no tiene nada que ver con 

la vida social; pues así piensan a veces algunas perso- 

nas, que la ciencia no es tan necesaria. 

Creo yo que e l  Partido Obrero Unificado Polaco 

tiene sus méritos indudables en el desarrollo de la 



educacidn marxista en Polonia, en la creaci6n de la base 

material para la difusiofi del marxismo, pero a veces el 

POUP esperaba de los marxistas la aceptación de sus posi- 

ciones sin espfritu crítico, y la falta de tal aceptaciBn 

acrítica ha creado una desconfianza que se ha profundiza- 

do a medida* que el aparato cientifico marxista en los ces 

tros de investigaci6n de Occidente, cada vez con más fre 

cuencia, lanzaba acusaciones contra el socialismo. Ya he 

dicho que el marxismo en su nacimiento fue tratado en los 

salones de la ciencia como un fen6meno del pueblo, como 

algo malo, pero eso cambió muy aprisa; si, por ejemplo, 

hoy investigamos desde el punto de vista de la sociología 

de la ciencia la aceptación del marxismo en todos esos 

centros importantes, encontraremos que es la Única meto- 

dologfa que puede servir para la crítica del socialismo 

real. 

Con frecuencia, la separación estricta de las 

posiciones antisocialistas y marxistas en la critica del 

socialismo es una cosa en extremo difzcil: ya tenemos el 

ejemplo con el revisionismo, Comentaba que el periodo 

m6s difícil para el marxismo en Polonia comenz6 despugs 

de 1970; no es cierto que la situaci6n del marxismo fue- 

ra tan diffcil en la periodo del culto a la personalidad; 

en mi opinidn particular,  lo f u e  más bien cuando la ideo 

logía socialista se suplantd por una ideologfa de solidg 

aismo social que proclama un programa de desarrollo so- 



cial en el cual dominaban concepciones de claro origen 

pequeño-burgués. Las clases y la lucha de clases, en 

relación con la situacibn interna del país en este pe- 

riodo, fueron conceptos prohibidos; se podla escribir 

todo, menos que en Polonia existía lucha de clases ni 

clases. Al principio de la Polonia Popular, el marxismo 

estaba presente en las universidades; en los años 1945- 

1948, se dio en ellas precisamente una lucha muy aguda 

por la presencia de la metodología marxista en las cien 

cias sociales, pero esa lucha se llevó a cabo sin la 

formalidad de una discusidn: nadie lo habría esperado. 

En los años siguientes, los del florecimiento 

de dogmatismo y esquematismo, la presencia por la cual 

luchaban los marxistas en una discusión muy interesan- 

te se logra apenas como una presencia declarativa; des- 

pues de 1956, ante un ataque frontal del revisionismo, 

el marxismo prácticamente casi no está presente en la 

Historia, la Sociología ni lo que es más importante, en 

la Economía Política. Exactamente en e s t e  tiempo escri 

ben sus obras autores eminentes como Lange, Kalecki, 
/ 

Witold Kula, historiador, y como Julian Hochfeld socib- 

logo. Tal estado de cosas se agrava en v i s t a  de la de- 

saparici6n de las facultades filosóficas, desde 1956 

hasta 1968. 

La opinión superficial del periodo de culto 

a la personalidad más la lucha contra el revisionismo 
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condujo al marxismo, en Polonia, a posiciones defensivas, 

y el marxismo encerrado en las universidades no tenía o- 

portunidad para influir en las masas. Varias investiga- 

ciones interesantes no llegaron al Partido. En las Glti- 

mas décadas, el marxismo, en cierto modo debido a la in- 

fluencia del neopositivismo, se ha encerrado en investi- 

gaciones metodológicas muy abstractas utilizando el apa- 

rato lógico metemático. Creo que estas investigacio- 

nes son muy importantes para la autoconciencia metodolo- 

gica del marxismo, pero en este caso se convirtieron en 

"arte por el arte", de tal manera que podía disculpar la 

existencia del mundo de las investigaciones sin tocar de 

ninguna manera los problemas socialistas reales. Para la 

conciencia social, el marxismo está tratado como instru- 

mento de la apologética, como una forma capaz de discul- 

par todo ante la conciencia social, como pura retórica 

demagógica, lo cual no es nada raro dada la divulgación 

del marxismo en los años cincuenta, su tratamiento ins- 

trumental y pragmático, apartado de su sentido y esencia 

verdaderas, que ha creado una situación paradójica: los 

que querían defender el contenido revolucionario del 

marxismo, tenían que luchar en dos frentes: con los ene- 

migos abiertos, y con éstos que, en nombre del marxismo, 

practicaban pura bruj ería. 

La situación de los defensores del marxismo, de 

su contenido revolucionario, es difícil porque coexiste 

con un sentimiento muy profundo de la responsabilidad y 



disciplina del Partido, y a menudo es difícil decidir qué 

es mejor: si una crática abierta -seguida de la acusación 

inmediata de proporcionar argumentos contra el socialis- 

mo-, o con calma, escogiendo otras formas de lucha. Este 

dilema permanece vivo hasta hoy. Pero si, por ejemplo, 

la crítica del socialismo se hace aplicando seriamente la 

metodologfa marxista, esa crítica tiene que ser más pro- 

funda y puede ser realmente excelente para algunos cen- 

tros, para algunos 6rganos especializados, muy al contra- 

rio que la crítica corriente al socialismo. Este es el 

dilema del marxista: ¿qué hacer? Podemos decir que el 

marxismo como filosofía de la crítica es un arma de dos 

filos, si se trata en serio (las vulgarizaciones del 

marxismo son basura inútil), pero todas las investiga- 

ciones algo más profundas son actuales y se utilizan has- 

ta ahora. 

El programa del Partido, después de los aconte- 

cimientos de diciembre de 1970, fue precisado en el Sex-  

to congreso. Se habla de democratización y, en efecto, 

gozamos de un corto periodo de democratización, reflejo 

del cual es una discusi6n muy amplia en todo el país, 

con participaci6n directa de los dirigentes del Partido 

y del Estado: todos recordamos que después de los acon- 

tecimientos de diciembre de 1970 tuvimos en nuestra te- 

levisibn un programa que se llamaba "La tribuna ciudada- 

na", a la cual acudieron los ministros del Consejo y el 



buró polztico; toda la gente podía preguntar cualquier co- 

sa, no había limitaciones. E1 programa se acabó muy pronto. 

Sin embargo, aparte de esta cierta forma de demo- 

cratización, el cambio de dirigentes efectuado por causa 

de la profunda crisis polftica creó una situación en la 

cual Gierek, el primer secretario, fue tratado casi como 

un hombre providencial y, comos sabemos, eso nunca favo- 

rece a un proceso de democratización. En la práctica, a- 

demás, varias decisiones de este congreso nunca fueron 

ejecutadas. La necesidad objetiva de estimular el desarro 

110 econ6mico fue entendida muy primitiva y tecnocrática- 

mente: los dirigentes pensaban que, por ejemplo, los au- 

mentos de los salarios autom5ticamente pueden causar un 

amento de la productividad por una gratitud; creyeron 

que los cambios políticos se pueden llevar a cabo con me 

dios técnizos por nuevas tecnologías y licencias, y, lo 

que es peor, confiaron en que el intercambio econ6mico 

con Occidente siempre, en cada caso, sirve para el desa- 

rrollo socialista; pensaron que la colaboraci6n tiene 

sólo contenido econbmico, sin advertir que significa 

inevitablemente la infiltraci6n de un estilo determinado 

de vida, de la jerarquía de valores, y, sobre t o d o ,  de 

un metodo de administracidn tan característico de Occi- 

dente, digamos gerencial, o mejor, tecnocrstico. 

Tenemos que tomar en cuenta que, en e s t e  estilo, 

no hay lugar para la clase obrera, y que aplicarlo en la 



situación de Polonia donde los sindicatos eran débiles, 

significaba tecnocratismo, en una progresidn geometrica. 

Occidente Campea, por el contrario, es te estilo , pero cuando 

sucede asf, si hay un sindicato fuerte se puede crear u- 

na contratendencia, sdlo que en Polonia no había sindica 

tos fuertes. El dinero y la mercancía se convirtieron 

luego en únicos estímulos de la producción social, la 

construcción social y el reparto social. Ya mencioné que 

lo que antes se podía obtener segGn la necesidad que Se 

tuviera, ahora sencillamente se puede comprar; en corto 

tiempo surgió una situación típica del pensamiento pe- 

queño-burgués: el dinero determinaba cualesquiera otros 

valores, pues les dirigentes pensaron que la felicidad 

de la gente se puede reducir a la posesión de las cosas. 

Cuando interviene el interés mercantil en los medios de 

producción ya socializadoS, ocurre el rompimiento de la 

estructura moral de la sociedad, 13 desmoraiización, la 

corrupción y los delitos corrientes. Puedo suponer, no 

tengo testimonios aquí, que en mi país la economia mer- 

cantil cuando se encuentra con los métodos de producción 

socializados, pero en cierto grado más bien nacionaliza- 

dos, los derrota. 

Marx habla de dos modos de socialización: la 

formal y la real, y en otro lugar del capital formal y 

el capital real. Capital formal es,  por ejemplo, usura; 

en la esfera de la producci6n, el capital real es para 



l a  producción de g a n a n c i a .  La misma idea puede aplicarse 

a i  socialismo. Cuando la economía mercantil se encuentra 

con una forma de socialización intermedia entre formal y 

real, estos medios de producción siempre serán más débí- 

les q u e  1 3  economía mercantil porque aún no cuentan con 

sus propios métodos de operación no tienen, digamóslo en 

lenguaje fiios6fic0, su propia autocrítica. Tenemos que 

subrayar que el capitalismo trabajó durante años para e- 

l n b o r a r  su propia autocrítica, como en cierto sentido lo 

afirma Marx en el Prólogo a su Introducción a la crztica 

de la Economía P o l í t i c a .  La economía burguesa únicamente - 

llegó a comprender la sociedad feudal, antigua, oriental, 

cuaridu la sociedad burguesa comenzó a autocríticarse. 

Tenemos una consigna: "Socialismo para la gente, 

a través de la gente". Pues bien, durante los primeros 

anos nadie se preocupaba por entenderla. Veamos, ¿quién 

es "la gente?. Gente es un concepto tan general que todo 

puede hacerse con él. Pero muy pronto result6 que "la 

gente" de esta consigna significaba el sector de la burg 

cracia desmoralizada, la pequeña burguesla, y los campe- 

sinos que producen para el mercado. Y ¿qué significa en 

esa consigna "a t r a v e s  de la gente"?. S610 significaba 

sin clase obrera, pero con un aparato administrativo obe 

diente, no crítico; significaba grupos de expertos, lis- 

tos para reparar lo que fuera, s610 preocupados porque 

la "expertitis" le agradara al poder. Más o menos a par- 
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tir de 1976 tenemos un grupo tal de expertos del Primer 

Secretario Edward Gierek, que todo mundo sabía que algu- 

nos de ellos eran casi charlatanes. 

Mencioné antes que sufrimos una selección negati 

va en la política de empleo; pues ahora, en estos diez a- 

ños, se extendió su auge a todos los medios: el científi- 

co, el técnico, sin que sea justo responsabilizar a la 

gente, dado que nos gobernaba el dinero. Sin embargo, en 

el socialismo habría de crearse necesariamente una cori- 

ciencia doble, o si se quiere, un modo de vivir doble, 

muy peligroso, que se llama hipocresla social, donde to- 

dos saben que esto es negro pero todos dicen que es blan- 

co, porque conviene: en esa situación se instalará el i- 

rracionalismo completo. Gierek, con su nacionalismo, su 

culto al individuo, representaba ese irracionalismo, ob- 

viamente algo subjetivo. -La cuestidn es que, si no que- 

dan al descubierto las causas, esa situación sin duda se 

repetirá. 

En ese tiempo, crece de manera contraria a cual 

quier principio de la economía el sector de las inversig 

nes, hecho bien sabido. Tales inversiones, en su mayoría 

procedfan de los pr8stamos tomados de Occidente. Los di- 

rigentes pensaban que la producci6n de las nuevas fábri- 

cas y empresas pagaria el endeudamiento creciente, sin 

considerar el problema de la entrada a los mercados oc- 

cidentales de las mercancías polacas. En efecto, la Gni- 



ca v í a  para p a g a r  nuestras deudas  era ésa, dado que nues- 

tra moneda no tiene representación en oro. Y aquí, desde 

luego, los buenos tíos de Occidente endurecieron su posi- 

ción, y su amabilidad -que duró mientras se contrataban 

licencias y pr6stamos- desapareció cuando la parte polaca 

propuso profundizar el intercambio. Hubo que buscar nue- 

vos mercados, por ejemplo en el llamado Tercer blundo, con 

precios más bajos y costos de transporte muy altos: se 

frenó el proceso de pago y el monto de la deuda es hoy de 

25 mil millones de dólares. 

Otra cosa más: en este tiempo comenz6 a dismi- 

nuir relativamente el fondo de consumo social, ignorándo- 

se ia ley principal del socialismo, que dice: debe crecer 

más rápidamente el fondo  be consumo social que el del con 

sumo individual. Cuando no se respeta esta ley, surgen pro 

iilernas de equilibrio entre producción y consunio, la Repú- 

blica Democrática Alemana, Bulgaria y la Unión Soviética 

-Hiingría y Rumania son otro caso- tienen muchas experien- 

cias al respecto. Pero el respeto a la ley antedicha es 

la vía correcta para realizar programas de justicia so- 

cial, en nuestra opinión. Elegir el fetiche del aumento 

salarial como única posiblidad de mejorar las condicio- 

nes individuales de vida se refleja con fuerza en los 

programas de los obreros en huelga de 1980, y en última 

instancia, este tipo de pensamiento fetichista de mejo- 

rar el nive? de vida autmentando los salarios  ad infinitwn 



reducirá el fondo social c a s i  a cero.  Pero la j u s t i c i a  so- 

cial, precisamente a travgs del dinero es como no se puede 

realizar (en la Economfa Mercantil hay algunos conceptos 

de Owen y Engels sobre el dinero del trabajo, pero se tra- 

ta de otra cosa). 

Por otra parte, Gierek en sus intervenciones in- 

vocaba cada vez más al nacionalismo, subrayando que cuanto 

hacía era por la naciOn polaca, sin advertir su división 

en clases y estratos sociales, y, si se construye la base 

material para satisfacer las demandas -objetivamente se 

hace mucho,en ese sentido tenemos todavía un problema: 

¿cómo repartir los productos de esta nueva base en la so- 

ciedad?. 

Sí, sin duda Gierek creía en su consigna: "Socia 

lismo para la gente, a través de la gente'', pero no hacía 

cuenta, pese a ser su obligacion, que la mediatizacien 

del dinero determina que lo que se hace se acumule cada 

vez más en la minoría social. La fascinación por la tec- 

nologia occidental y, lo que es más importante, la fuerza 

de la moneda occidental suscitó que cada vez se utilizase 

menos la tecnología socialista, ni siquiera la polaca frg 

nando a veces brutalmente iniciativas concretas para evi- 

tar el mercado capitalista. Por ejemplo, podemos ahora 

ver muchas pelLculas en televisidn sobre problemas en las 

fabricas, digamos que algGn ingeniero tenia una idea para 

resolverlos mientras otro pensaba en cierta compra en el 



e x t r a n j e r o ,  y s i  este ocupaba un l u g a r  más a l t o  en l a  j e -  

r a r q u í a ,  s u  i n t e r é s  p a r t i c u l a r  de v i a j a r  y a d q u i r i r  g r a t L  

f i c a c i ó n  su  propues ta  -como e s  costumbre en e l  mundo c a -  

p i t a l i s t a - ,  s a l í a  a d e l a n t e .  

E l  p r e s i d e n t e  d e  l a  Academia Polaca de C ienc i a s  

d e c l a r ó  en.una e n t r e v i s t a  que en e l  p a í s  ya teníamos l i -  

cenc i a s  y t e cno log í a s  v a r i a s  que ,  no o b s t a n t e ,  s e  adqui -  

r i e r o n  en e l  e x t r a n j e r o ;  más t o d a v í a :  l o s  p a í s e s  s o c i a -  

l i s t a s  nos  h i c i e r o n  numerosas p ropues t a s  pa r a  c o n f i g u r a r  

l a  co laborac ión  económica, t é c n i c a ,  y c i e n t í f i c a ,  nues-  

t r o s  d i r i g e n t e s  no mostraron ningún i n t e r é s  en e l l o .  La 

co laborac ion  con Occidente  s e  c o n v i r t i ó  en una enferme- 

dad emocional,  son años que recuerdo  muy b i e n .  

Se u t i l i z a r o n  métodos a veces,  que no e x i s t e n  

en c i  cap i t a l i smo  s i  s e  t r a t a  de r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  

g e n t e ;  toda-arnia fue  p o s i b l e :  un i n g e n i e r o ,  muy capaz ,  

c u l t o  y educado quedaba despedido  porque e r a  muy c r í t i c o ,  

y l o s  ejemplos son  i n c o n t a b l e s .  No es ,  pues ,  ex t r año  que 

e l  pueblo polaco tenga  t a n t a  r a b i a ,  t a n t a  de scon f i anza ,  

pa r a  todo l o  que s e  l e  propone,  r a c i o n a l  o  i r r a c i o n a l .  

E l  d e s a r r o l l o  t é c n i c o  f r enado  tan pronto  po r  

conserva t i smo,  por  f a l t a  de  educac ión  de l o s  a d m i n i s t r a -  

do re s  t é c n i c o s ,  en l o s  anos s e t e n t a  l o  f u e  por  e s t a  vo- 

l un t a d  rapaz de e n r i q u e c e r s e  cuanto a n t e s ,  g r a c i a s  a 

ese intercambio t a n  amplio con Occidente  que s i g n i f i c a b a  

v i a j e s  o f i c i a l e s ,  p o s i b i l i d a d e s  de  o b t e n e r  g r a t i f i c a c i o -  



nes para  a b r i r  cuenta  en l o s  bancos ex t r an je ros  por f i r -  

mar algunos acuerdos econ6micos, e t c e t e r a .  Claro e s t á  

que e se  in tercambio  o f r e c i a ,  a l  mismo tiempo, l a  p o s i b i -  

l i d a d  para conocer t ecno log la s  a j e n a s ,  d ive r sos  t i p o s  de 

organizac ión  d e l  t r a b a j o  o t r a s  c u l t u r a s  y lenguas,  pero 

s i n  ningfin t i p o  de c o n t r o l  por  p a r t e  de l a  soc iedad;  t e -  

n í a  que c o n v e r t i r s e  en s u  c o n t r a r i o :  ya no s e  t r a t a b a  de 

conocer a l g o  s i n o  solamente de ganar a lgo .  

Algunos d i cen  que l a  p l a n i f i c a c i 6 n  c e n t r a l  e s  

precisamente l a  que a c a r r e a  a l  soc ia l i smo problemas y con  

t r a d i c c i o n e s ;  pues yo qu ie ro  d e c i r  que l o s  úl t imos d i ez  

años en Polonia Popular nos enseñan qué puede pasar  con 

e l  soc ia l i smo sin p l a n i f i c a c i ó n  c e n t r a l .  

Más o  menos a p a r t i r  de 1973 fue  rechazado todo 

l o  que s i g n i f i c a b a  p l a n i f i c a c i d n  s o c i a l i s t a :  consignas 

como "Plan a b i e r t o  y p l a n i f i c a c i ó n  e l á s t i c a "  s ign i f i caban  

en l a  p r á c t i c a  f a l t a  de p l a n i f i c a c i h ,  y ,  o t r a  vez ,  t ene -  

mos en c i e r t o  s e n t i d o  una r e g l a ,  una l e y ,  pues en l o s  a -  

fios s e s e n t a  r e inaba  en  l a  economia un e s t i l o  r i g o r i s t - a ,  

pa ra  cumplir  l a s  t a r e a s  f i j a d a s  en e l  p lan;  a veces e s t e  

r igor ismo c i ego  conducia a  absurdos ;  por  ejemplo, a l  des-  

p e r d i c i o ,  con apoyo en  reglamentos j u r t d i c o s  igualmente 

r í g i d o s .  

En l a  p r á c t i c a  de  l o s  aAos setenta, l o s  d i r i g e n  

t e s  no han ana l i zado  con cuidado l o s  absurdos menciona- 

dos para  e x p l i c a r  de manera c i e n t f f i c a  cuá le s  fueron sus 



causas, pues éstas hay que buscarlas en la práctica so- 

cial. Y no fue a s i ;  sencillamente t o d a  la práctica de 

los años sesenta fue negada en su totalidad, sin discer- 

nir lo positivo y lo negativo. Podemos decir, a lo Hegel, 

que la n e g a c i ó n  de una práctica social que no conduce a 

una síritesis, determina que sus contradicciones tengan 

que repetirse y profundizarse en otra forma. 

El plan central, aparte de sus tareas obvias, a? 

pira a que en la discusión social se superen los particu- 

larismosexistentes, que en la sociedad se aúnan a las es- 

tructuras de clase de las capas sociales, con diferentes 

grupos profesionales, desproporciones en desarrollo de 

cada rama de la industria y, en fin, desproporciones en 

el desarrollo regional. Si el plan central no existe, la 

forma de desarrollo social es decidida precisamente por 

esos parficularismoc. 

No sé si se exhibió aquí en M6xico la pellcula 

de Krzysztof KieSlowski que se llama Blizna (en español 

significa cicatriz), en ella se muestra muy bien la fuer 

za de los particularismos. Se trata de una fsbrica cons- 

truida en un lugar donde tuvimos un bosque precioso; juz 

to a e s t e  bosque, a unos 100 kms, hay una tierra que no 

es buena para la agricultura, pero que puede ser lugar 

excelente para construir una fábrica; el bosque se ha- 

lla en los limites de una provincia, el terreno estéril 

se encuentra en la provincia vecina. La inversidn que 



requiere una fábrica no es sólo mucho dinero, implica 

también un desarrollo cultural. En Blizna se plantea una 

lucha increíble en que se utilizan todos los métodos po- 

sibles, la da un jefe de aquella privincia para construir 

la fábrica en el bosque; ahora existe esa cicatriz en su 

centro, que destruye la vida natural. En realidad, no hu- 

bo un plan central; si alguien afirma lo contrario, se le 

puede replicar que si bien se tuvo un "plan abierto", eso 

significaba que se podPa hacer todo, cambiar todo por al- 

guna causa. 

Los aAos setenta significan también, en cierto 

grado, cambios en la política agraria. Puede decirse que 

la concepción del solidaridarismo social fue políticamen- 

te muy ingenua. La primera decisión del nuevo equipo en 

relación a los campesinos fue la abolición de la entrega 

forzosa al Estado de agrícolas, lo cual, dada 

la estructura de la propiedad de la tierra, significó en 

la práctica que el Gnico método de control estatal sobre 

esta produccidn se perdiera. Los dirigentes pensaban que 

esa abolicidn podría dar impulso a la producción agraria, 

y, a la vez, aumentaron los precios del ganado; de hecho 

ocurrid un aumento muy rápido de éste, pero los dirigen- 

tes olvidaron que la base para la cría de ganado son los 

alimentos especiales. Los campesinos, presintiendo el 

auge económico en el área de la cría de ganado empezaron 

a acumular dichos alimentos, y pronto se presentd la es- 



casez. Rápidamente aumentó el nGrnero de animales que no 

tenían qué comer; entonces Polonia, que nunca importó 

g r a n d e s  cantidades en ese renglón, se vio ante la nece- 

sidad de hacerlo, y compró a los países Occidentales. En 

la p o l l t i c a  del Partido y del Estado en materia agraria 

faltan las'investigaciones correspondientes, ciertamente; 

pero olvidar, como se olvidó entonces, la teoría de la 

lucha d e  c l a s e s ,  es más difícil de explicar. Los dirigen- 

tes creyeron que el campesino iba a reaccionar casi como 

dirigente de una empresa socialista, es decir, que iba 

a aumentar la cría y a producir él mismo los alimentos. 

No hay nada más falso; el campesino funcionó según las 

leyes de hierro de la economía mercantil, o p t e  por cambiar 

parte de sus campos a pastizales y después comprar el 

faltante de alimentos para ganado en el mercado. Claro 

que esta p o s i b i l i d a d  d u r ó  poco porque en el mercado se 

contrajo hasta cero la oferra mientras los campesinos te 

nlan a t e s t a d o s  sus graneros. En el capitalismo e s t o  es 

común y n a d i e  se preocupa por ello; en Polonia, sucedió 

lo c o n t r a r i o ,  pues más o menos a mitad de los aAos cin- 

cuenta los campesinos plantearon con energía el problema 

de los alimentos para ganado, y que el Estado tenía oblL 

gación de comprarlos fuera del p a í s  para que e l l o s  se 

proveyeran .  Son los mismos campesinos, pero con otra meg 

talidad, con l a  mentalidad de que se puede demandar al 

Estado en cierta forma polltica para que apoye el aumen- 



to de la producci6n ganadera. 

Por ese tiempo, una cantidad enorme de dinero 

lleg6 al campo en forma de préstamos bancarios, en con- 

diciones muy favorables, y aquí tenemos al fetiche otra 

vez (si se trata de la Economía Mercantil): los dirigeq 

tes pensaban que ese dinero podía ser un factor de estg 

mulo para la producci6n campesina; el campesino compró 

algunos bienes de consumo, llevó a cabo pequeñas inver- 

siones y prácticamente no podía adquirir nada más. Ya 

hemos dicho que sin un mercado especial para el campo, 

el dinero significa solamente papel, no hay ningfin es- 

tímulo para aumentar la produccibn. Más aún, el campesi- 

no se encontró con una concurrencia muy fuerte de produc 

tores prívados de verduras, frutas y flores, que ante la 

estructura existente de los precios acumularon en sus rnz 
nos la mayor parte de los materiales de construcción y 

otros medios de produccian. Crece en este tiempo un gru- 

po, no se puede decir que sea un estrato sino un grupo 

especializado en la producción de verduras, frutas y flg 

res cuyos precios en Polonia son muy altos, sobre todo 

cuando empieza la primavera. El kilo de tomates cuesta 

en esa Bpoca como 200 6 300 zlotys -mi salario 8s de 

seis mil slotys, y el promedio del obrero calificado os- 

cila entre ocho y diez mil zlotys-, son precios increí- 

bles. 



De e s t a  manera, l a  base de l o s  a l imen to s  para 1 3  

c r í a  d e  animales  t e n í a  que  romperse muy proneo ,  a peca r  

de l a  e x i s t e n c i a  d e  auge ,  en a b s t r a c t o ,  en t a n  buena co-  

y u n t u r a .  E l  s e c t o r  s o c i a l i z a d o  de l a  p roducc ión  campesina, 

q u e  t e n i a  una  producci6n d e f i c i t a r i a  -no por  mala o r g a n i -  

z ac ión ,  como s e  d i c e  en  v a r i o s  documentos-,  d e f i c i t a r i a  

porque e l l o s  producían t odas  l a s  p l a n t a s  qae por  s u  e s -  

t r u c t u r a  de p r e c i o s  no q u i e r e  p roduc i r  e l  campesino ( s o -  

b r e  todo s i  s e  t r a t a  de p l a n t a s  i n d u s t r i a l e s ,  como tabaco  

y o t r a s ) ,  e s t e  s e c t o r  s o c i a l i z a d o  se  v i o  completamente 

descuidado por  p a r t e  d e l  Es tado ,  pues e n t r e  o t r a s  l a  i n -  

d u s t r i a  mot r iz  l o  h a b í a  empujado a un segundo p l ano .  Por 

ejeinplo, l a  p roducc ión  de r e f a c c i o n e s  y l l a n t a s  p a r a  l a s  

maquinas  a g r í c o l a s ,  en 1 9 8 0  cayó h a s t a  el punto  de  inmo- 

v i l i z a r  ese t r a n s p o r t e  en un 7 0 5 ;  y ,  no o b s t a n t e ,  se ha-  

b laba  de e s e  s e c t o r  s o c i a l i z a d o  como f avo rec ido  en  e l  

t r a t o  gubernamental ,  cuando en r e a l i d a d  e r a  d i s c r i m i n a d o ,  

a l  menos en c i e r t o  s e n t i d o .  

Pregunta: 

¿Qué p e r s p e c t i v a s  hay en Polon ia  p a r a  e l  desa- 

r r o l l o  d e l  marxismo en  l a s  un ive r s i dades  y l a s  fábricas?. 

¿Hay p e r s p e c t i v a s  de cambio en  e l  movimiento o- 

b r e r o  polaco y en e l  POUP?. 

Respuesta 

S í ,  t e  en t i endo :  yo tengo que  s e r  op t imis t a .  

Preguntas  d6nde se puede e s t u d i a r  teoria  marxista; pues 



bien, en toda Polonia hoy tenemos facultades filos6ficas: 

en Varsovia, en Cracovia, en Wroclaw y en Poznarí; es todb. 

Ahora bien, en la historia del desarrollo del marxismo, 

tuvimos doce años sin estudios de marxismo es decir, sin 

estudiantes. ¿Qué significa todo eso? Simplemente que los 

que tenían educación filosdfica marxista tenlan muchísimo 

trabajo, porque a partir de 1968 tenemos filosofía marxis 

t3 en todas las facultades; cualesquiera sea la carrera a 

seguir, es obligatorio estudiar marxismo duante dos semes 

tres. Eso significa que son necesarios numerosos maestros 

y, por mi parte, creo que sólo un pequefio nGmero de ellos 

tenían la necesaria preparación filosófica. Enseñar mar- 

xismo requiere tener una preparación filosófica muy pro- 

funda, y es esto lo que explica que el nivel de enseñanza 

del marxismo fuera muy bajo. El error de los estudiantes 

en huelga, en enero y febrero de 1981, es que ellos deman 

daron la abolición completa de la enseñanza del marxismo 

en las escuelas superiores, sin advertir que lo más impor 

tante es guardar esta enseñanza, pero demandar que se llg 

ve a un nivel más alto. Me escribe mi amiga colombiana, 

que vive ahora en Polonia: "Yo no entiendo a los estudian- 

tes; para ml todas sus demandas son completamente reaccig 

narias", He aqul una opinián radical. 

Yo di clases en la Universidad, en las especial& 

dades de Filosoffa, Historia, Ciencias Políticas, y en o- 

tras muchas; tenía a l  aAo 500 horas de  ensefianza d e l  mar- 



xismo, y 500 horas en el año académico significa que no 

se puede hacer nada m5s. En Polonia, solamente los traba 

j adores  de 13 Academia Polaca de Ciencias son investiga- 

dores sin obligación de hacer docencia; todos los traba- 

jadores de las universidades y escuelas superiores tienen 

obligación .de trabajar como maestros y de desarrollarse 

al mismo tiempo profesionalmente. ¿Cómo? Ese desarrollo 

tendrá que ser lento. Pero hay algunos centros en algu- 

nas universidades donde el nivel del marxismo y las in- 

vestigaciones marxistas son muy profundos. En PoznaA trg 

baja un investigador ya traducido al español, Kozyv-Kowals- 

ki, quien hace una comparación entre filosofía de Max 

Weber y de Karl Marx. Otro centro muy fuerte y muy ataca 

do es el Instituto donde trabajo en Wroclaw, conocido 

en Polonia como el instituto rojo; para este albergue rg 

jo no hay simpatia, al contrario, se dice de sus marxis- 

tas "los rabiosos de Wroclaw". Varsovia vive bajo la in- 

fluencia de la escuela neopositivista, que no tíene nada 

en común con el marxismo. 

En mi opinión personal, hay posibilidades para 

que el marxismo penetre y tenga influencia en la clase 

obrera. Yo, personalmente, tuve muchas dificultades para 

entrar en contacto con los obreros en huelga, y no sin 

sospechas del comité de privincia donde vivo. Es una si- 

tuaci6n un tanto paradójica, pero siempre pasa asf con 

el marxismo en el sistema socialista: si se trata  al mar 

xismo de manera seria, tenemos más dificultades, m8s pro 



blemas que otros; pero, cuando tenemos ya reuniones con 

los obreros, ese trato serio conduce a que los obreros 

después demanden una cita (Con éste no queremos hablar, 

con este otro sí). Y esa es una oportunidad. 

No hay marxistas entre los asesores de "Solida- 

ridad", y eso se puede demostrar en su Programa, donde 

se tratan solamente algunas tradiciones socialistas sin 

precisiones. Pero, ¿qué pasa? soy optimista. La clase o- 

brera se encuentra en un lugar equis de la conciencia so 

cial, transitando de clase en sí a clase para sí, verá 

con claridad que esos asesores no sirven a sus intereses. 

Esta es la razón de mi optimismo, pero el proceso será 

difícil: Por último, la presencia del marxismo es también 

fuente de mi optimismo, porque hoy todo ocurre; por 

ejemplo Kania, el primer secretario, ha elaborado algu- 

nos análisis marxistas-todavla algo superficiales, pero 

más que nada mi esperanza y mi optimismo descansan en 

que Kania y algunos miembros del buró político y del c o -  

mit$ central representan una línea que viene directamen- 

te del Partido Obrero Polaco, de esa línea anterior a 

1948, antes de la unificacien de ese partido con el Par- 

tido Socialista Polaco, una linea de ascendencia marxis- 

ta. Pero, no nos engafiemos, hay fuerzas grandísimas que 

frenan este proceso, que no ceden. 

*/No hay que olvidar que el autor dijo esto a mediados de 
1981. (nota del editor). 



Pregunta: 

Ls imagen que nos acabas de dar de los años se- 

tenta me da la impresion de un verdadero caos, quizá el 

mayor caos que haya sufrido l a  sociedad polaca en todos 

los niveles, al cual se le suman los problemas económi- 

cos, políricos, etcétera, que se dan de manera importan- 

te en Polonia. Una de las cosas que no me puedo imaginar, 

definitivamente, es cómo surgieron, cómo se han podido 

llevar a cabo y cómo condujeron a un pantano económico, 

entorpeciendo de modo brutal los procesos económicos, a 

partir de qué se toman decisiones en las cuales lo eco116 

mico no puede tener un p a p e l  clave, No m e  puedo imaginar 

cómo se echa a andar la economía a través de esos caos, 

si además ?e sumamos e l  hecho crónico de la forma priva- 

da de la producci8n agrícola, de crecimiento de los es -  

tablecimientos de propiedad privada en el comercio, el 

fortalecimiento de las formas mercantiles, y, además, el 

hecho d e  que a l a  ineptitud de los funcionarios que es- 
' 

tán dirigiendo el proceso se sume la ausencia de planea- 

ción. Entonces ¿que consecuencia tuvo el plan económico? 

Respuesta: 

Esa imagen podemos aceptarla, pero con una acta  

ración: en cierto sentido entendido: el caos empieza 

después de 1 9 7 6 ,  después de los acontecimientos obreros, 

las huelgas, todo eso. En 1979, la economía polaca por 

primera vez después de l a  guerra no cumpli6 su p l a n  a- 



nual: tenemos un retroceso en 1 9 7 9 .  (Quien preguntó, co- 

menta: bueno, no cumplió su plan anual; entonces, sí ha- 

bía plan). Sf, había algunos números para cumplir un plan 

pero plan no significa solamente números, significa una 

serie de normas de carácter jurídico, económico. social, 

para llevar a cabo tal plan. Hubo p l a n e s ,  pero de carac- 

ter muy general, y aparte un plan elástico; repito: 1979 

significa que la economza polaca no cumpli6 su plan. 

¿,Qué quiero decir? Que este proceso que describo tan rg 
pido es de años, pero los primeros años, más o menos haz  

ta 1 9 7 3 - 1 9 7 4 ,  significaban en Polonia muchos éxitos. 

El rompimiento de esta línea de avanzada explica, 

primero, por la situación interna del pals; y segundo, 

porque empieza la crisis mundial, y si Polonia en los prg 

meros tres o cuatro años de esa década construyó una eco- 

nomía tan enlazada con el mundo occidental, y obviamente 

más débil frente a países capitalistas desarrollados, es 

claro que los efectos de esta crisis se reflejaron más 

profundamente en nuestra economía. ¿Y qué significan los 

acontecimientos de 1 9 7 6 ?  Significan que los efectos de 

la crisis y de una política económica completamente erre 

nea se acumularon durante los años 1 9 7 5 - 1 9 7 6 ,  y explotó 

una rebelión obrera, todavía con un carácter completame: 

te econ6mico. Tu pregunta es muy característica. Cuando 

discuten polacos, por ejemplo, durante horas, después 

sale a la luz una pregunta: "Bien, si esto  es tan malo, 



 cómo es posible que podamos vivir, que podamos producir 

y desarrollar nuestra ecoriomín?" Porque independienteme~ 

te de u n a  política completamente errónea e inadecuada p z  

r a  esa sociedad, esa sociedad construyó en su historia 

ciertos pilares del socialismo, los cuales, con cierta 

independencia de los choques habidos, sirvieron y conti- 

núan sirviendo. 

Pregunta : 

Dices que los avances alcanzados en los años prg 

vios han sido lo suficientemente fuertes como p a  

ra crear una dinámica económica, un crecimiento 

de la producción ¿cómo? 

Respuesta: 

Más que de las cosas materiales, quiero hablar de 

las cosas de la conciencia social. Porque podemos decir 

que, por ejemplo nuestra clase obrera tenia una paciencia 

increíble, que aparte de todo lo que pasaba, ellos conti- 

nuaron produciendo, construyendo; los éxitos de los aAos 

setenta que son indudables. Y bien, hay anarquía, pero no 

es una anarquía en sí sino una anarquia en un sistema que 

se defiende frente a esa anarquía, y cuando ya no puede 

hacerlo tiene que explotar, y eso ocurri? con las huelgas 

del 80: ya no se podía sostener mas la situaci6n. 

Hay un hecho muy importante, y es que en enero 

del afio 1980 resultó que todas nuestras ganancias de ex- 

portaci6n no pudieron cubrir el pago de la deuda exterior; 



quiero decir que, por ejemplo, una cuota de exportación 

tenla que servir 100% para pagos de la deuda, y eso sig- 

nifica una situación sin salida. En todas las teorias e- 

conómicas, independientemente de si son marxistas o no, 

se dice que este nbmero, 251, es una frontera Gltima; 

despds, comienza la crisis en la economia. 

En enero de 1980 tenemos esa situación: todas 

las ganancias de la exportación se destinan al pago de 

deudas, entonces no tenemos la acumulación ampliada en 

nuestra economla; las divisas obtenidas no pueden servir 

por ejemplo, para comprar algunas refacciones necesarias 

para el funcionamiento de algunas tecnologlas y licen- 

cias compradas antes. El endeudamiento crece en un pro- 

ceso geométrico: en enero de 1980 alcanzaba el nivel de 

20 mil millones; en junio de 1981 es de 2 5  mil millones. 

Semejante profundización del endeudamiento no se puede 

encontrar en ninguna otra economia. 

La economía dice que no importa el monto del en- 

deudamiento, importa cuál es la relación de los pagos 

del endeudamiento con la cuota total de exportación, y 

si es ta  relaci6n es más baja que 2 5 % ,  e s t %  bien; si pasa 

de este llmite, comienza la crisis, y si no se pone re- 

medio, esa crisis se profundizará rapidamente. 



V I  I VERANO POLACO 

Mi tesis es que el periodo 1970-1980,  salvo algu- 

nos é x i t o s  indudables, fue negativo desde todos los pun- 

tos de v i s t a .  Esta última década puede dividirse en dos 

partes,pues no siempre desde el principio se manifestaron 

las consecuencias de una concepción política errónea. Aho- 

ra bien, en 13 primera parte, o sea en 1971-1975, la d i n s  

mica del desarrollo social de hecho  fue muy grande; el a u  

mento del ingreso nacional en ese lapso representa el 60% 

o sea un promedio anual del 10% que es un desarrollo muy 

dinámico. Cambió radicalmente el modelo de consumo y eso 

f u e  p o s i b l e  grac ias  a un aumento de la industria ligera 

de 5 7 . 5 %  en S años, y en la industria alimentaria de 

48.65; la sociedad fue más rica y la vida más cómoda; por 

eje~plo, la industria química aumentó un 78.50.  Los diri- 

gen t e s  del Partido y del Estado tenían que resolver, a - -  
principios del año 1970, un problema social: asegurar dos 

millones de empleos p a r a  la generación de p o s t - g u e r r a ,  

l lamada de la explosidn demográfica, y hay que decir que 

esta tarea vital, e s t e  desarrollo tan din3mico exigia una 

actividad muy grande de los ingenieros de los centros 

cientlficos, quienes justamente en esos años encontraron 

plena sa t i s facc i6n  profesional, las condiciones y el ni- 

vel de vida cambiaron muy rápidamente la imagen del p a í s ,  

y lo que quedó lo ha comprobado la critica. 



El gran frente de las inversiones y e l  capital  

extranjero, según los planes, tenía que encontrar su re- 

flejo en un aumento radical del rendimiento del trabajo, 

estimulado principalmente por aumentos de salarios y, 

como ustedes seguramente saben, existen investigaciones 

económicas en las cuales se demuestra que casi no existe 

la correlación entre aumento de los salarios y crecimien 

to de trabajo en un periodo largo. En el caso de Polonia, 

en cambio, el aumento de los salarios causó una presi6n 

muy grande en el mercado y está claro que esa presión no 

tenía su correspondiente aumento en la producción de mey 

c3ncias para satisfacer la demanda. Claro que la esen- 

cia de la nueva estrategia del desarrollo dinámico, el 

contratismo, la relación de las inversiones en términos 

muy cortos no dejó lugar a la discusión o a la democra- 

cia en las fábricas; aparte de eso, los salarios muy al- 

tos de la fuerza de trabajo realizada crearon la ilusión 

de que, de hecho, la política de Gierek tiene mucho en 

comtín con los intereses de la clase obrera, y podemos 

decir que esa ilusión no sólo lo fue de las masas sino 

también de muchos investigadores y cientificos: cinco 

aAos de éxitos y cinco aAos de aumento dinámico de los 

salarios, así como una política específica en el inte- 

rior del partido, influyeron de manera digamos sociopo- 

lítico en la base social contra cualquier critica y 

despolitizaron al partido, sobre todo a su fundamento, 



o s e a ,  13 c é 1 ~ l : i s  de  base  e n  l a s  f á b r i c a s .  Tal  decaimien-  

t o  de l a  coyun tu r a ,  e n  l uga r  de conduc i r ,  a cambios p r o -  

f u n d o s  en l a  p o l í t i c a  y r a  economía, c r e ó  como r eacc i6n  

t o t a lmen t e  c o n t r a r i a ,  a p a r t i r  de 1975 más o  menos, l o  

que fue  t í m i d o  y t d c i t o :  e l  vo lun t a r i smo ,  y se l l e g ó  a  

l a  mani fes tac ión  de l a  c r i s i s ;  e s t a  segunda f a s e  te rmina  

con l a s  hue lgas  de  l o s  ob re ro s .  

Hay que d e c i r ,  s i  s e  t r a t a  de l o s  años 7 0 ' s  que 

e l  elerncrito s u b j e t i v o  d e l  proceso s o c i a l  aumentó duran-  

t e  e s t e  per íodo  en  grado muy a l t o ,  c o n v i r t i é n d o s e  en 

una forma c a s i  u n i v e r s a l  de  vo lun ta r i smo.  En e s t e  c a s o ,  

l o s  e lementos ind icados  por  l o s  d i r i g e n t e s  como causa s  

o b j e t i v a s  de l a s  adve r s idades  -o s e a ,  t r e s  años de  mala 

cosecha y c r i s i s  económica de l o s  p a l s e c  c a p i t a l i s t a s -  

e r an  c i e r t o s ,  pero en m i  op in ión  se  podía  ayudar  a  l a s  

f ue r za s  s o c i a l e s  ya  e x i s t e n t e s  p a r a  a s e g u r a r s e  en un a l -  

t o  grado c o n t r a  su s  e f e c t o s .  Es un hecho que tuvimos 

t r e s  a ñ o s  de mala cosecha ,  e s  un hecho que s e  rompió una 

coyuntura  muy buena pa r a  l a s  m a t e r i a s  pr imas y p a r a  l a  

en t r ada  de mercancías  po l aca s  de e x p o r t a c i Q n  a l  mercado 

o c c i d e n t a l ,  pero todo  eso  s e  puede p r e v e r .  Creo yo que 

e l  d e s a r r o l l o  d e l  soc i a l i smo  en Polon ia  y l a s  experien- 

c i a s  de l a  cons t rucc i6n  de l  soc i a l i smo  o f r e c e n  c o n d i c i o  

nes para b a j a r  l o s  c o s t o s  s o c i a l e s  d e  l a  supe rac ión  de 

l a s  con t r ad i cc iones  o b j e t i v a s  d e l  s o c i a l i s m o ;  pe ro ,  

muy a l  c o n t r a r i o ,  en  ese pe r í odo  l o s  c o s t o s  sub i e ron  y ,  

l o  que es impor t an t e ,  a f e c t a r o n  a l a  e s f e r a  mas 



sensible, o sea a la conciencia social, cambiándola casi 

totalmente. Sí, todas las estadísticas señalan un aumen- 

to dinámico del patrimonio nacional, pero, como se sabe, 

en las estadísticas se usan números. Cuando se toma en 

cuenta la estructura sustancial de ese patrimonio, sT, 

el progreso es obvio, pero se efectúa no siempre donde 

es más necesario y no siempre los nuevos elementos de 

esta estructura sustancial del patrimonio producen con 

su propósito los efectos propuestos; por ejemplo tenemos muchisi- 

mas licencias del Japón, de Estados Unidos, entre otros 

países, tenemos una riqueza en potencia y hay que usarla 

con aciertos pero si no hay fuerza de trabajo bien cali- 

ficada, si faltan las refacciones de la producción co- 

rrespondiente, en otras palabras, cuando todo lo sumado 

no produce lo que podría producir, esto significa que 

hay una falla respecto del plan económico. En casi toda 

la década impera un modelo de consumo prestigiado por 

la propaganda, y eso en cierto momento aumenta el descoz 

tento social. Cada vez fue más claro que este consumo no 

era para todos, quiero decir que en un sentido muy pro- 

fundo de igualitarismo, las diferencias demasiado gran- 

des se consideran injustas. La conciencia debe ser muy 

bien definida, pues en el socialismo alguien se puede 

enriquecer casi solamente como efecto de un robo al ha- 

ber social y por la expiotacibn indirecta de las masas. 



La f a l t a  u n i v e r s a l  de acuerdo a e s e  t i p o  de a c -  

t i t u d  se j u n t a  d i r ec t amen te  con e l  d e s a r r o l l o  d e l  soc i -  

l i smo,  pues l o  que en e l  c a p i t a l i s m o  es una r e g l a ,  una 

norma de l a  e s f e r a  d e  l o s  negoc ios ,  en  e l  s o c i a l i s m o  e s  

simplemente robo y ,  como tal, no puede e n c o n t r a r  un apg  

yo  s ó l i d o  'n i  en l o  económico n i  en e l  s i s t ema  j u r í d i c o ,  

n i  en  13 conc i enc i a  s o c i a l .  Quiero sub raya r  que e s  un 

cambio de l a  conc i enc i a  s o c i a l  muy grande en r e l a c i ó n  

con l o s  problemas c o t i d i a n o s .  A veces  pasaba ,  por  ejem- 

p lo  que e l  p r o p i e t a r i o  p r ivado  de una t i e n d a  t e n f a  

que o c u l t a r  s u  r i queza  porque é s t a  l e  daba verguenza ,  

aunque fue r a  l e g a l ,  ya en l a  op in ión  s o c i a l  e s t e  t i p o  

d e  r i queza  no t i e n e  razón de s e r  e n  l a  soc i edad .  Quiero 

d e c i r  que l a  e s fe ra  de l o s  negocios  en  gene ra l  e s  t r a -  

t ado  por e s t a  conc i enc i a  s o c i a l  como a l g o  dañ ino  desde  

e l  punto d e  v i s t a  s o c i a l ,  y ,  según m i  opi i i ión,  es  l a  
. , .  

v e n t a j a  i n c r e í b l e  d e l  s o c i a l i s m o ,  pero e s t a  v e n t a j a ,  

e s t e  é x i t o  d e l  soc i a l i smo  e n  l a  c r e a c i ó n  d e l  nuevo 

t i p o  de hombre, en l a  s i t u a c i ó n  de degradac ión  p o l í t i c a  

d e l  P a r t i d o ,  puede e x p r e s a r s e  solamente en un c o n f l i c t o  

s o c i a l  a b i e r t o ,  a n t e  l a  r e b e l i ó n  de l a  c l a s e  o b r e r a .  

E s  un hecho que  e s t a  degradac ión  d e l  P a r t i d o  se  

e f e c t u 6  c a s i  tot .a lmente  f r e n t e  a  l a  dominación, e n t r e  

los d i r i g e n t e s  d e l  P a r t i d o ,  de l a  t endenc i a  t e c n o c r á t i -  

ea  y v o l u n t a r i s t a  que condujo a q u e  e l  P a r t i d o ,  como u -  

na i n s t i t u c á b n  s o c i a l  de  l a  admin i s t r a c ión  p o l i t i c a  y 



como una i n s t i t u c i ó n  s o c i a l  de c o n t r o l  s e  c o n v i r t i e r a  en  

un apa ra to  obediente  den t ro  d e l  cua l  l a s  voces c r í t i c a s  

de l a  base d e l  p a r t i d o ,  en e l  mejor de l o s  ca sos ,  no f u e  

ron escuchadas. Hay que d e c i r  que e l  aumento c u a n t i t a t i -  

vo de l a  membresía d e l  p a r t i d o  no e r a  a l a  vez un aumen- 

t o  c u a l i t a t i v o .  En e f e c t o ,  en l a  h i s t o r i a  de l a  Polonia 

Popular é s t e  e s  e l  periodo de  l a  más grande a f l u e n c i a  de 

a r r i b i s t a s  a l  p a r t i d o  y d e  gente  to ta lmente  c a s u a l ;  l a  

m i l i t a n c i a  en e l  p a r t i d o  perd ió  s u  v a l o r  de lucha ,  e r a  

s u f i c i e n t e  hacer  una dec l a rac ión  para i n g r e s a r  a  él, y 

e l  aumento "p lani f icado"  de l o s  m i l i t a n t e s  condujo a s e  

r i o s  absurdos,  pero sob re  todo s i r v i 6  para  r e l e g a r  a 

gente  con pensamiento c r i t i c o  para quienes soc ia l i smo 

e r a  y es un v a l o r  a u t é n t i c o ,  y en r e l a c i ó n  a l a s  d i f e -  

r e n t e s  pos i c iones  f i l o s ó f i c a s  no ha s i g n i f i c a d o  l i b e r -  

t a d  en r e l a c i ó n  a l  maixismo, a q u í  justamente l a s  tije- 

r a s  de l a  censura  fueron más a c t i v a s ,  más sospechosas.  

E l  marxismo en e s t a  s i t u a c i ó n  se encontró en un l u g a r  

c a s i  s i n  s a l i d a ,  s i n  apoyo d e l  p a r t i d o ,  f r e n t e  a una 

opin i6n  determinada de l a  conciencia  s o c i a l ;  a tacado 

desde den t ro  por l a  vu lga r i zac ión ,  se encont ra  p r á c t i -  

camente a l  margen de l a  v ida  p o l í t i c a ;  algunos ensayos 

de t r a b a j o  p o l f t i c o  de c i e r t o s  marxis tas  fueron  t r a t a -  

dos con grandes r e se rvas .  

No e s  r a r o  que e l  d e s a r r o l l o  de l a  conciencia  

s o c i a l  de l a  c l a s e  ob re ra  en e s t e  periodo f u e r a  v i o l e n  



tamente pres ionado  y que s u  p r o t e s t a  y s u  i r a  b i e n  mot iva  

das  pudie ran  s e r  un ins t rumento  pa r a  c u a l q u i e r  f u e r z a  y 

aun s e  pudo abusar  d e  e l l a  p a r a  f i n e s  a j e n o s  p r ec i s amen te  

a l a  c l a s e  ob re r a .  A s í  o c u r r i ó  en 1976. En m i  o p i n i ó n ,  

por Ultima vez  entonces  l o s  ob re ro s  de  Polon ia  s a l i e r o n  a 

l a  c a l l e  en'GdaÍísk v en Szczec in  o t r a  vez a causa  d e l  au-  

mento de p r e c i o s  d e  l o s  a l imen to s ,  aumento cuya c o n s u l t a  

s o c i a l  fue una gran f a r s a ,  c a s i  una provocac ión ;  en e s t e  

caso  no hubo v í c t imas  e n t r e  los hombres, pero  s e  perpe-  

t r a r o n  dcvas t ac iones  en l o s  t r a n s p o r t e s ;  y l o  que e s  más 

impor tan te ,  s e  r e p i t i e r o n  excesos  de man i f e s t ac iones  so -  

c i a l e s  un idas  a  l a s  de ob re ro s  en o t r a s  c i udades ,  y s e  

e f ec tua ron  hue lgas  de  t r e s  y c u a t r o  h o r a s .  E l  gob ie rno  

r e t i r ó  e l  aumento de p rec ios  y  f r e n o  l a  a cc ión  de l a  c l a -  

s e  ob re r a .  Tampoco e s t a  vez s e  r eba sa ron  l o s  l í m i t e s  de  

l a  e s f e r a  económica, pero s u  r e b e l i ó n ,  sob re  todo  l a s  a c -  

c i ones  h u e l g u í s t i c a s  e r a n  un a v i s o  s e r i o .  E l  P a r t i d o  p e r -  

d ió  i n f l u e n c i a  en l a  c l a s e  o b r e r a ,  l a  c u a l  d i o  por  s u  p a r  

t e  un  t e s t imon io  c l a r í s i m o  de  haber  logrado  l a  f r o n t e r a  

de s u  au toconc i enc i a  económica: ya e r a  capaz de  de f ende r  

s u s  p rop ios  i n t e r e s e s  económicos. Es taba  c l a r o  que e l  pa-  

so s i g u i e n t e  s e r í a  en l a  e s f e r a  p o l í t i c a ,  y s i  en e s t e  p a  

so  f a l t a r a  in te rnamente  e l  P a r t i d o ,  e l  soc i a l i smo  y e l  

marxismo, de f u e r a  t e n d r í a  que e n t r a r  c u a l q u i e r a  o t r a  

fuerza  que a  s u  manera i n f l u y e r a  en l a  conc i enc i a  de l a  

c l a s e  o b r e r a ;  en e s t e  con t ex to  s e  i n s c r i b e  e l  nac imien to ,  



en 1976, del Comité de Autodefensa de los obreros (KOR), 

En los primeros meses de 1980 se celebró en Var- 

sovia el Octavo Congreso del Partido; antes, en todo el 

pais se llevó a cabouna gran discusi6n en los partidos, 

en los sindicatos, en todos los ambientes sociales; el 

material de esas discusiones es muy instructivo y cuando 

comparamos sus conclusiones con demandas que son hoy 

cruciales, el efecto es paradójico: no solamente no hay 

diferencias sino que aquella discusión y sus efectos en 

varios casos es más profunda, más rica, más radical, y, 

lo que es más importante, su línea política es muy clara: 

defensa de los principios del socialismo. Hoy hay prue- 

bas de la necesidad de regresar a esas conclusiones. A 

estos efectos de aquella discusi6n. En aquellos tiempos 

e x i s t í a  en la conciencia social una honda convicción de 

la necesidad urgente de realizar cambios profundos, los 

cuales no se llevaron a cabo porque se consideró que 

era una política para debilitar al Partido. Justamente 

los militantes del Partido en los sindicatos, de manera 

más aguda y más resuelta criticaron el estado de cosas 

existentes; una corriente importante demand6 cambios 

radicales en la política, frente al sector socializado 

en el sector de la agricultura, intervenciones tan Gti- 

les que la gente comentaba: -puede ser que algo vaya a 

cambiar, pues esta discusidn se ha hecho pGblica, ya 

apareci6 en la T.V. El curso del debate aumente muy se- 

riamente, la autoridad de las células de base del Parti 



d o ;  q u i e r o  s u b r a y a r  que  e s o  f u e  un movimiento g r a n d e ,  un 

movimiento s o c i a l  que buscaba con calma y med ian te  d i s c g  

s i o n e s  c o n c r e t a s  l o s  caminos p a r a  s a l i r  d e  l a  c r i s i s  p r o  

f u n d a ,  y que j u s t a m e n t e  l o s  m i l i t a n t e s  d e l  P a r t i d o  t e -  

n í a n  e s t a  imagen muy c l a r a :  e l  p a í s ,  e l  P a r t i d o ,  e l  s o -  

c i a l i s m o ,  e s t án  en c r i s i s .  

H o y ,  después  d e l  ve rano  d e  1 9 8 0 ,  en  l a  memoria 

s o c i a l  c a s i  no h a y  r e c u e r d o s  de  e sa  d i s c u s i u n ,  l o  cua l  

puede  c o n s i d e r a r s e  un fenómeno n a t u r a l ,  p e r o  también po- 

demos p r e g u n t a r n o s  s i  no se  h a  t r a t a d o  j u s t a m e n t e  d e  eso; 

s i  h o y  con t a n  g r a n  e s f u e r z o  y t a n t a  l e n t i t u d  s e  e f e c t ú a  

l a  r e c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  a u t o r i d a d  d e l  P a r t i d o ,  e s o  e s  

e f e c t o  d i r e c t o  de l a  p é r d i d a  de l a  d i s c u s i ó n  s o c i a l  de 

p r i n c i p i o s  d e l  año 1980 ,  p é r d i d a  que s e  r e a l i z ó  e x a c t a -  

mente en  e l  Octavo Congreso d e l  P a r t i d o .  E l  juego p o l í -  

t i c o  s u c i o  que a  veces hay que  a n a l i z a r  d e s d e  e l  p u n t o  

de v i s t a  d e  l a  f i l o s o f í a  de Maquiavelo ,  e s t e  juego  que 

ha  condiicido a l  v e r a n o  p o l a c o  empezó mucho a n t e s  d e l  Oc- 

t a v o  Congreso,  que p o r  c i e r t o  no r e a l i z ó  n ingún  cambio 

s e r i o .  En o p i n i ó n  de  v a r i o s  miembros d e l  Comite C e n t r a l ,  

desde e l  p r i n c i p i o  h a s t a  e l  f i n  f u e  manipulado.  La m i s -  

ma o p i n i ó n  tenemos de  l a s  Cl t i rnas  r e u n i o n e s  d e l  Comit6 

C e n t r a l  de P o l o n i a ,  e l  Gnico cambio que s e  r e g i s t r ó  f u e  

l a  retirada de l a  v ida  p o l i t i c a  del Pr imer  M i n i s t r o  J a -  

r o s z e w i c z ,  aunque c u a t r o  años  t a r d e .  E l  Octavo Congreso 

en  l a  c o n c i e n c i a  s o c i a l  f ue  un d e s c r 6 d i t o  completo d e l  



Partido, y ese descrédito recayd sobre todo en sus mili- 

tantes, en los sindicatos y empresas. En mi opinión en 

este juego tan grave se quería que la izquierda no enca- 

bezara el descontento, se trat6 de neutralizarla. 

Despues del Octavo Congreso empezó la segunda 

etapa, el curso de las acciones huelguísticas, una mez- 

cla extraña de espontaneísmo de masas y organización 

consciente, unida a los elementos de correlación. La prL 

mera huelga estalla un lunes de julio, en Lublin. 

Después estalla la huelga de la Costa de Gdafisk 

y la de Szczecin. La huelga de Gdaiísk empezó a la mitad 

de agosto porque se despidió del trabajo a una mujer de 

los astilleros; los obreros tomaron su defensa, agregan- 

do algunas demandas econbmicas, y la huelga casi terminó 

en dos o tres días al designarse un dirigente del gobief 

no para que platicara con los obreros; cuando entr6 Wa- 

lesa a los astilleros y a estas nuevas comisiones, ya se 

tensan 29 puntos de peticiones y la huelga se prolongó 

hasta el 31 de agosto. 

No conozco los motivos directos de la huelga de 

Szczecin, la cual probablemente empez6 al mismo tiempo 

que en GdaAsk, pero una cosa es cierta, esa huelga de 

Szczecin tenfa un rasgo polltico completamente distinto, 

en los medios de informaci6n se le dio, y se le da h3st.í 

hoy,mucho menos publicidad. La acci6n huelguistica re- 

corrid rápidamente todo el paIs y parte de la Costa, con 



cardeter solidario, no se plantean nuevas demandas. Más 

tarde, estalla la huelga de 3 0 s  mineros en Jastrzebie y 

ésta es la que tiene una posición más obrera. En Polo- 

nia existen 49 voivodías (provincias) cada voivodía tic 

ne su capital, cada capital sus fábricas, en casi todas 

las grandes ciudades hay huelgas de solidaridad, la ma- 

yor parte para1 izó el transporte comunal, y en la ma- 

yoría de las fábricas se efectuaron misas. Hay que aña- 

dir que, según la opinión de varios obreros con los cua 

les hablé entonces, esas manifestaciones religiosas fue- 

ron muy necesarias pero muy dañinas, especialmente d e s -  

pués, cuando el Primado de la iglesia en agosto, en plg 

na huelga, llamó a la interrupción de la acción huelguíi 

tica. Por ese tiempo, en agosto, tiene lugar el Tercer 

Pleno del Partido, donde la política de Gierek obtuvo 

apoyo por última vez. Hay algo particular en todos esos 

acontecimientos, o sea que todas las pláticas o discu- 

siones con los obreros fueron conducidas prácticamente 

no por el Partido sino por el gobierno. El Partido fue 

prácticamente eliminado. El programa de la clase obrera 

en h u e l g a ,  en general no rebasa los puntos principales 

de la política de Gierek, y en la misma forma obtienen 

sus acuerdos firmados el 31 de agosto. 

Observamos aparte, en ese tiempo, una verdad 

muy clara: ciertos círculos occidentales defienden la 

posición de Gierek, mientras otros perc ib ieron en al- 



gunos e lemen tos  de l a  r e b e l i ó n  o b r e r a  de P o l o n i a  una ame 

naza a  sus i n t e r e s e s ,  pues, en e f e c t o ,  un mov im ien to  de- 

masiado r a d i c a l  p o d r f a  causar  p é r d i d a s  muy s e r i a s  a l  ca- 

p i t a l  o c c i d e n t a l  y c o n s t i t u i r  una amenaza muy grande pa- 

r a  l a  p o s i c i ó n  de l a  i g l e s i a .  La I g l e s i a  en l a  Ú l t i m a  dg 
cada puede t r a t a r  con g r a n  l i b e r a l i s m o  y c o l a b o r a r  muy 

es t rechamente  con P o l o n i a .  Hay que d e c i r  que e l  Papa 

Juan P a b l o  11 f u e  r e c i b i d o  p o r  G i e r e k  y su e q u i p o  en l a  

s e d e , d e l  Conse jo  de Estado.  E lementos de r a d i c a l i s m o  s u y  

g i e r o n  en S r c z e c i n ,  cuyo r á p i d o  f i n  en c i r c u n s t a n c i a s  

h a s t a  hoy desconoc idas  f u e  r e c i b i d o  p o r  l a  soc iedad  con 

g r a n  d e s c o n f i a n z a ,  y  hoy c a s i  n a d i e  r e c u e r d a  el c o n t e n i -  

do de t a l  acuerdo,  muy d i f e r e n t e  en t o d o  caso a l  acuerdo 

de Gdaiisk. E l  j u e g o  p o l í t i c o  que t e n i a  l u g a r  i n d i s c u t i -  

b lemen te  en 1980-1981, después de l a  f i r m a  de l o s  acuer -  
- 

dos c i t a d o s ,  de r e p e n t e  se  romp ió  p o r  causa de un acon- 

t e c i m i e n t o  completamente c a s u a l :  G i e r e k  s u f r i ó  un a taque 

c a r d i a c o  que amenazó su v i d a ,  en l a  noche d e l  4 a l  5 de 

s e p t i e m b r e  se reúne  e l  Cuar to  P leno  d e l  P a r t i d o  y empie- 

z a  una nueva e t a p a  d e l  p roceso  p o l í t i c o ( c o m o  o c u r r i ó  a  

p r i n c i p i o s  de 1980). cae e l  e q u i p o  de G i e r e k  y es  d e s i g -  

nado como nuevo P r i m e r  S e c r e t a r i o  S t a n i s l a w  Kan ia .  

Q u i e r o  r e c o r d a r  una vez más que i n c l u s o  e l  más  

f i n o  j u e g o  p o l f t i c o  puede s e r  dominado p o r  f u e r z a s  espon  

t á n e a s  y que no se  puede p r e v e r  todo .  



Se puede decir q u e  el pensamiento tecnocrático 

murió por su propia arma - 2 1  pensamiento de que se puede 

prever todo- pero en este juego sí había elementos de 

pensamiento democritico para ganar algunas fuerzas socia- 

les en Polonia, todo se rompió en los primeros días de 

septiembre-.En Polonia la gente se rió de esta enfermedad 

de Gierek, pensando que se trataba de una enfermedad poli 

tica, también yo pensé seriamente e n  si era o no verdad, 

pero concluí que era verdad porque según todos los análi- 

sis que podemos hacer no había ningún motivo, ninguna ra- 

zón para remover de su cargo al entonces Primer Secreta- 

rio. 

Kania no tenía nada que  ver con el cargo de 

Primer Ministro, para el cual hay que tener capacidad en 

Economía y Derecho, hay que tener una práctica, una expe- 

riencia.  be una decisión rara. Exactamente cuando esta- 

lla la huelga e s t e  hombre renuncia. Podemos decir que 

Gierek impone a Kania para defender su posición y eso ca- 

si le resulta. Para el partido fue claro que Gierek renun 

ciÓ después de ser considerado responsable de la política 

ae empleo en el Partido y el Estado, porque según la d i s -  

tribucion del t rabajo  en el buró político, a é l  le co-  

rrespondía esa obligación. Es el d i r e c t a m e n t e  r e s p o n s a -  

ble de la política de aumento del número y no de la cal1 

dad de los miembros del partido, y de los efectos c a t a s -  

tróficos de e s t a  p s l f t i c a .  



V o l v i e n d o  a l  p rob lema t a n  a c c i d e n t a l  de l a  en- 

fermedad, Q u i e r o  d e c i r  que e l  hecho a c u r r i ó  p rec i samen-  

t e  en l o s  d í a s  en  tia l a  ~ p i n i ó n  p 6 b l i c a  c o n o c i ó  l a  i n -  

f o rmac ión  sob re  su h i j o  a d o p t i v o  ( h i j o  de un  amigo suyo 

que m u r i ó  en un a c c i d e n t e  de m i n e r í a  en F r a n c i a ) ,  l l a m a  

do S t e f a f i s k i ,  j e f e  de Rad io  y T e l e v i s i ó n  en P o l o n i a ,  in 
fo rmac ión  que s o r p r e n d i ó  nega t i vamen te  a  t o d o s  l o s  po- 

l a c o s ;  en e l l a  hay  30 o  40 p u n t o s  donde se d e s c r i b e  l o  

que h i z o  S t e f a f i s k i  en una empresa d e l  Congo, y cabe su- 

poner  que cuando e s t e  documento se l o  d i e r o n  a  G i e r e k ,  

l e  s o b r e v i n o  e l  a taque .  Fue e l  d e s c r é d i t o  t o t a l  p a r a  

G i e r e k ,  q u i e n  10 h a b í a  des ignado  d i r e c t o r  g e n e r a l  de l a  

T e l e v i s i ó n  N a c i o n a l .  Más i m p o r t a n t e  que e l  a n á l i s i s  po- 

l í t i c o ,  e l  a n á l i s i s  s o c i ó l o g i c o  y económico prueba que 

no hubo r a z ó n  a l g u n a  p a r a  h a c e r  e l  cambio de P r i m e r  Se- 

c r e t a r i o ,  q u i z á  eso serLía n e c e s a r i o  más a d e l a n t e ,  p e r o  

no en l o s  p r i m e r o s  d í a s  de sep t i embre ;  es una c u e s t i ó n  

a c c i d e n t a l ,  p e r o  muy i m p o r t a n t e  cuando ana l i zamos  e l  

p r o c e s o  que se l l e v ó  a  cabo después. Creo y o  que d i s p o -  

nemos apenas de c i e r t o s  e lemen tos  de un mosa ico y t e -  

nemos t o d a v í a  que e s p e r a r .  

Una cosa es  segura :  l a  c l a s e  o b r e r a  en e l  ve-  

r a n o  de 1980 f u e  man ipu lada  p o r  f u e r z a s  muy d i f e r e n t e s ,  

p o r  l a s  f u e r z a s  que hoy q u i e r e n  que l a  c l a s e  o b r e r a  en 

ca lma r e g r e s e  a  t r a b a j a r  po rque  y a  c u m p l i ó  su  p a p e l ,  p g  

r o  j u s t a m e n t e  e s t a  m a n i p u l a c i ó n  se c o n v i r t i ó  en su con-  



t r a r i o ,  o s e a ,  en un r n o b i ~ i e n t o  e s p o n t á n e o  de l a  base  

s ~ c i a l ,  en v a ! - i c s  c a s o s  c o n  ayuda  muy a c t i v a  de  c é l u -  

l a s  de b a s e  d e l  P a r t i d o ,  que  t r a t a  h o y  o t r a  v e z  d e  d e  

t e r m i n a r ,  de d e f i n i r  s u  i n t e r é s  de c l a s e  en e l  E s t a d o  

s o c i a l i s t a .  S i  tomamos en c u e n t a  t o d o  l o  que  hemos mefi 

c i o n a d o ,  n o  e s  nada  r a r o  que  e l  p r o c e s o  de e s t a  a u t o -  

d e t e r m i n a c i ó n  de l a  c l a s e  o b r e r a  y s u  P a r t i d o  s e  h a y a  

p r o l o n g a d o  t a n t o  t i e m p o ,  p u e s  e x i s t e  u n a  g r a n  c a n t i d a d  

de f u e r z a s  en P o l o n i a  i n t e r e s a d a s  e n  q u e  e s t e  p r o c e s o  

n o  se l l e v e  a cabo  c o m p l e t a m e n t e .  

Se p l a n t e a  l a  p r e g u n t a  de p o r  qué  d o s  a c u e r -  

dos .  Pues b i e n  podemos p e r c i b i r  en a g o s t o  y s e p t i e m b r e  

u n  a t a q u e  un  poco  mas agudo  de  i a  o p i n i ó n  p ú b l i c a  c o n -  

t r a  l o s  l l a m a d o s  s i n d i c a t o s  o f i c i a l e s ,  q u e  e n c o n t r ó  

su  r e f l e j o  en e 1  a c u e r d o  de  Gdafisk, d o n d e  s e  s u s -  

c r i b e  que l a  - a c t i t u d  de  l o s  s i n d i c a t o s  de l a  R e p ú b l i -  

c a  P o p u l a r  P o l a c a  i m p i d i ó  que s e  c u m p l i e r a n  l a s  e s p e -  

r a n z a s  de l o s  t r a b a j a d o r e s ;  que a s ?  p i e n s e n  l o s  o b r e -  

ros  n o s  p a r e c e  c o n g r u e n t e  p e r o  que e s t a  sea  l a  o p i n i ó n  

d e l  V i c e p r i m e r  M i n i s t r o  y m i e m b r o  d e l  b u r ó  p o l f t i c o  y 

del  C o m i t é  C e n t r a l ,  n o  e s  s o l a m e n t e  r i d í c u l o  s i n o  

t a m b i e n  muy r a r o ,  p u e s  podemos d e c i r  que s i  l o s  s i n d i -  

c a t o s  o f i c i a l e s  de h e c h o  f u n c i o n a b a n  m a l  l a  r e s p o n s a -  

bilidad es suya, o p r e g u n t a r n o s  s i  é s t a  recae s o b r e  las 

g r a n d e s  masas, o s o b r e  l o s  a c t i v i s t a s  de base de l o s  

s i n d i c a t o s  ( q u i e n e s ,  a p e s a r  de l a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  



h i c i e r o n  l o  que pud i e ron ) ,  o ,  en todo ca so ,  s i  t a l  r e s -  

ponsab i l idad  e s  p rec i samente  de l  P a r t i d o .  S i  leemos l o s  

acuerdos de l  P a r t i d o  de l  31 de a g o s t o ,  en e s t e  s e n t i d o  

nada s e  menciona; s i  l a s  p l á t i c a s  t e n í a n  l u g a r  en dos 

d i f e r e n t e s  meses,  en dos d i f e r e n t e s  l u g a r e s  y su r e s u l -  

t ado  son dos d i f e r e n t e s  acuerdos ,  e l  e f e c t o  de e s t a  po- 

l í t i c a  puede s e r  solamente uno: e l  rompimiento de t a u n i -  

dad de l a  c l a s e  ob re r a .  S i  tomamos en cuenta  un hecho: 

que después de agos to  s e  han f i rmado o t r o s  m i l  acuerdos  

en todo e l  p a í s  y que é s t e  f u e  pos t e r i o rmen te  uno de 

l o s  argumentos p r i n c i p a l e s  del  gobie rno  y de l  P a r t i d o  

para  d i s c u l p a r  e l  l a r g o  proceso de r e a l i z a c i ó n  de l a s  

demandas, l a  conclusiÓn e s  l a  misma: rompimiento de l a  

unidad de l a  c l a s e  o b r e r a  para  a b r i r  l a s  p u e r t a s  a  t o -  

dos l o s  p a r t i c u l a r e s  e x i s t e n t e s ,  desposes ión  de l a  c l a -  

s e  ob re r a  para  una p o s i b l e  exp re s ión  homogénea de s u  

pos i c ión .  Los s i n d i c a t o s  o f i c i a l e s  pagaron e l  p a t o ,  l o s  

c u l p a b l e s  y r e sponsab l e s  verdaderos  pudieron de f ende r  

su s  ca rgos  y todo  e l l o  s e  r e a l i z ó  con e l  acuerdo de l o s  

ob re ro s  en hue lga ,  mejor d i cho ,  de su s  l í d e r e s  y su s  

a s e s o r e s ;  en m i  opin ión  nada de  e s t o  o c u r r i ó  c4sualmen- 

t e ,  pues l a  huelga te rminó  exactamente e l  domingo 31 

de agos to .  Podemos p r egun t a r  por qué no e l  l u n e s  u  o t r o  

d f a ,  y no exactamente e l  domingo: f u e  para  que l o s  obre- 

r o s  r e g r e s a r a n  a t r a b a j a r  e l  l unes .  Hoy, para  muchas 

personas en Polon ia  ya e s t k  c l a r o  que toda  e s t a  aven tu-  



r a  con l o s  s i n d i c a t o s  s i r v i ó  p a r a  e v i t a r  l o s  p rob lemas  

fundamen ta les ,  o  sea l o s  cambios  p r o f u n d o s  en  e l  P a r -  

t i d o .  

E l  a taque  más d u r o ,  en a g o s t o  y  s e p t i e m b r e ,  

t o c ó  a l  p rob lema  de l a  c e n t r a l i z a c i ó n  d e l  m o v i m i e n t o  

s i n d i c a l ,  p e r o  hoy  l o s  o b r e r o s  m i l i t a n t e s  de " S o l i d a -  

r i d a d "  se e n c o n t r a r o n  con  o t r a  f o rma  de c e n t r a l i z a c i ó n  

que s i g n i f i c a  c a s i  l o  mismo, o sea, como a n t e s ,  l o s  o -  

b r e r o s  no e n t i e n d e n  a l g u n a s  d e c i s i o n e s  de su  p r o p i o  

c e n t r o ,  l a s  d e l  Comi t6  N a c i o n a l  de " S o l i d a r i d a d " ,  con  

sede en Gdañsk. En l a s  d i s c u s i o n e s  de a g o s t o  y sep-  

t i e m b r e  f u e r o n  muy c r i t i c a d a s  l a s  formas n o  d e m o c r á t i -  

cas  de  l o s  s i n d i c a t o s  o f i c i a l e s ,  hoy  en un g r a d o  muy 

seme jan te  l e  t o c a  a " S o l i d a r i d a d "  pues de sus  o r g a n i s -  

mos se e x p u l s a  a  v a r i a s  p e r s o n a s  p a r a  q u i e n e s  l a s  con-  

s i g n a s  de l a  d e m o c r a t i z a c i ó n  de l a  v i d a  s i n d i c a l  s i g -  

n í f i c a n  una cosa s e r f a ,  e x i s t e n  documentos a l  r e s p e c t o .  

E l  r o m p i m i e n t o  de l a  u n i d a d  de l a  c l a s e  o b r e r a ,  hoy 

t a n  c l a r o ,  comprende a v e n t u r a s  e n t r e  o b r e r o s  y e n t r e  

l o s  d i f e r e n t e s  s i n d i c a t o s  a n t e  l a  o p i n i ó n  de  t o d o  e l  

p a í s ,  p a r a  f r e n a r  l o  que es  más i m p o r t a n t e :  e l  p r o c e -  

so de j u s t i f i c a c i ó n  de l o s  d i r i g e n t e s  r e s p o n s a b l e s  de 

l a  s a l i d a  de l a  c r i s i s  y e l  p r o c e s o  de a u t o d e t e r m i n a -  

c i ó n  d e l  P a r t i d o ,  según p r i n c i p i o s  l e n i n i s t a s .  L a  co -  

r r i e n t e  d e t e r m i n a n t e  de Gdahsk y e l  a c u e r d o  de l o s  m i -  

n e r o s  de J a s t r z e b i e ,  que c a s i  n a d i e  conoce,  s i g n i f f c a  

que e s t e  r o m p i m i e n t o  de l a  c l a s e  o b r e r a  puede d u r a r  



mucho, y lo que es más importante, este rompimiento de- 

be conducir al rompimiento de la unidad en el Partido, 

que hoy es prácticamente un hecho. Independientemente 

de todas las circunstancias, eso no puede servir al so- 

cialismo y mucho menos a la clase obrera. 

Yo tengo una imagen de la que hoy no puede ha- 

blar. E n  general, no puedo tratar de la misma manera 

sintetizada y profunda los acontecimientos de hace al- 

gunos meses; me dí cuenta ayer que la distancia tembo- 

ral tan reducida impide evitar emociones; por ejemplo, 

hoy no sé si lo notaron, di muchos detalles en mi cher- 

la, me parece que todo es importante. Espero que se me 

disculpe por esta plática tan descriptiva. 

Pregunta : 

Con independencia de todas las preguntas que 

me he guardado, teng; una relacionada con los Gltimos 

acontecimientos del movimiento: se habla de que ;e est3 

pidiendo la destitución de Gierek, se habla de una 1í- 

nea dura en el Comité Central, se habla de las e s t r u c  

turas verticales en e1 Partido, de fracciones, ¿tienes 

noticias recientes de eso?. 

Respuesta: 

Tengo noticias del 26 de mayo, un poco atra- 

sadas, pero puedo decir que es un hecho que hoy tene- 

mos en el Partido una lucha muy dura y creo que no es 

nada raro s i  se toma en cuenta todo lo que he dicho; 



hay un montón de problemas que vienen de tiempo atrás, 

entonces qué suerte que tengamos tantos militantes del 

Partido, para quienes el Partido significa algo. Hay 

un movimiento d e  l a s  llamados estructuras horizontales, 

lo cual significa que las células s e  reunen independien- 

temente de los comités de provincia o de otros organis- 

mos, independientemente de los funcionarios del aparato; 

este movimiento encierra una amenaza de fraccionalismo, 

pero al propio tiempo este fenomeno nos demuestra la ne- 

cesidad entre las b a s e s  del Partido de lograr un lugar 

más importante en la vida partidaria y económico-polítí- 

ca del país; pero hay que saber que las estructuras ho-  

rizontales están manejadas por alguna gente expulsada 

del P a r t i d o ,  p o r  razones indudables, y por cíerto miembro 

del Partido que conozco muy bien porque él f u e  uno de 

los responsables del desarrollo del marxismo en Polonia. 

Ya he comentado e7 estado del movimiento marxista en Po- 

lonia y, por otra parte, yo tengo muchas dudas sobre 

ese hombre que está manejando estas estructuras horizon- 

tales. Ese hombre, que yo recuerdo tan bien, nos palmea- 

ba  la espalda y decía: "Muy bien camarada, usted trabaja, 

pero la gente lo sabe todo, entonces usted no puede ser 

tan crítico", y ahora 61 es más crítico q u e  el camarada 

a quien llamaba la atención por critico. 

En cuanto a la línea del Partido, la llamada 

stalinista, esa lfnea representa algo muy importante 



porque en la opinión de esos camaradas, en sus interven- 

ciones del Pleno Octavo, el Partido en la acción sindi- 

cal de Solidaridad ya rebasó los limites y, después de 

esos límites ya se empieza a autocultivar como un socia- 

lismo. Sé que hay muchos miembros del Comité Central 

(en el Politburó, por lo menos dos) que hasta hoy no están 

de acuerdo con Solidaridad rural y pienso que tienen ra- 

zón, al menos en abstracto, mas como no estoy metido en 

la situación de Polonia, no puedeo opinar qué es mejor: 

dar un paso atrás, por ejemplo, con Solidaridad rural, o 

presentar una llnea más consecuente, más socialista; esa 

es mi dificultad porque si no estamos dentro de los acon- 

tecimientos, a veces no se puede opinar. Creo yo que en 

los Gltimss meses se tomaron en el Partido dos decisio- 

nes del Comité Central y del Politburd que no fueron del 

todo correctas; p e m  tenemos un fenómeno más importante 

que ese, tenemos un movimiento de base en las células de 

todas las fsbricas, de todas las instituciones, en todos 

los ambientes sociales, y el efecto de este movimiento es 

muy importante. 

Tales movimientos tienen mucho valor, independie~ 

temente de qué pueda pasar en el Partido. Después del Oc- 

tavo Congreso se obtuvo un descrédito completo en la opi- 

nidn ptiblica, pero ¿que significa este descrédito? No es 

importante el descredito del Comite Central o de un con- 

greso, porque hay muchos congresos; es más importante el 



descrédito de los miembros del Partido que trabajan en 

Las fábricas. Es una cosa digamos psPquica; esta gente 

tenía en los primeros meses de 1980, una autoridad muy 

grande porque ellos encabezaban la crítica de la década 

del '70. Cuando estos comunistas regresaban del Congre- 

so, la gente les preguntaba: ¿Qué fue lo que hicieron 

ustedes?, ya ustedes no valen nada, lo vamos a hacer 

con otros: ¿con quién?, resultó que con la i g l e s i a  y 

con organizaciones antisocialistas. No sé si satisfago 

su pregunta pero así es. 

Pregunta : 

Los acontecimientos en Polonia se presentan en 

un tiempo en que el capitalismo internacional está en 

crisis, lo cual era previsible para un observador obje- 

tivo, pues nos indica que los problemas de la crisis ca 

pitalista repercuten en el mundo socialista, que no es-  

tá aislado de esos problemas. 

Otro aspecto básico es el descrédito del Parti- 

do; hasta donde se tienen noticias este no ha aminorado, 

o sea, tal parece que el Partido no ha vuelto a recupe- 

rar su autoridad. 

No se puede aceptar que existan 10 millones de 

contrarrevolucionarios cuando se tienen varios lustros 

de socialismo; en ese sentido, la explicaci6n dada por 

varios funcionarios no es seria, ya no digo marxista; 

por eso pregunto si tb tienes informaci6n sobre Po que 



está ocurriendo entre esos 10 6 12 millones de trabajado- 

res. 

Por último, quisiera saber la di£erencia entre 

los acuerdos de Jastrzebie y Gdafisk. 

Respuesta: 

Voy a dedicar todo el tiempo de mafiana a la cues- 

tión planteada, pero hoy puedo anticipar (a la vista de 

mi texto en polaco), que el acuerdo de los mineros de Jas 

trzebie no fue publicado, y eso no es casual, y el de 

GdaAsk si, ampliamente. Si se trata de la iglesia, en el 

acuerdo de Jastrzebie se dice que se desarrolla en buenos 

términos un diálogo entre la iglesia catblica-romana y el 

Estado, que se le va a facilitar a aquella un acceso más 

amplio a los medios de infomaci6n: no se dice más. ¿Qué 

se dice en Gdafisk? Directamente se aprueba el uso de los 

medios de información para todas las asociaciones corres- 

pondientes, dice m%s: el gobierno tiene obligacien de 

transmitir la misa del domingo por radio. Las diferencias 

son enormes en comparacidn con Jastrzebie, y quiero de- 

cir que este punto fue el primero de los acuerdos cumpli- 

dos. Otra diferencia se refiere a la agricultura: en el 

acuerdo de Jastrzebie no se dice nada de los propieta- 

rios privados del campo; en los acuerdos de Gdafisk se 

trata en forma extensiva el caso de los propietarios pri 

vados, se dice que Solidaridad postula la creacidn de 

perspectivas sdlidas para el desarrollo de la economxa 



campesina, como base de la agricultura polaca. Ahora bien: 

economía campesina no es el término adecuado ,  se trata de 

los propietarios privados; hay una palabra internacional: 

i g u a l d a d  del s e c t o r  de la agricultura privada y la agri- 

cultura socialista. Se trata de la posibilidad de comprar 

o usar los medios de producci0n, incluso la tierra, lo 

cual significa la aboEici6n de la reglamentación del CódL 

go Civil, el cual señala los límites de extensión que pug 

de poseer un campesino para plantear una situación sin li 

mites. ¿Qué puede significar esto? 

Esos acuerdos fueron celebrados entre Solidaridad 

y el gobierno. Hay un presidium de organización de Solida 

ridad, un Comité de las empresas en huelga, en Gdafisk; hg 

bo, pues, una cierta forma de centralización, ese Comité 

tenía su sed? en los astilleros de Gdafisk (pero no sola- 

mente esos astilleros estaban en huelga), tenemos allí a 

Lech Walesa y otros. Ahora bien, tenemos al presidium 

del Comité por un lado, y, por otro a la Comisidn del go- 

bierno (por eso d i j e  que en esas pláticas se ha elimina- 

do al Partido), y tenemos en Gda6sk al jefe de la C o m i -  

si6n gubernamental, al Viceprimer Ministro, a un miembro 

del Secretariado del Comité Central, una persona no impoy 

ta en el Partido y jefe del Consejo Nacional Provisional 

y voivoda, es decir, gobernador de una provincia. En Jas- 

trzebie también tenemos al Comité de Obreros en Huelga y 

a la Comisión del gobierno. En Szczecin sí tenemos repre- 



sentado al Partido. 

Pero quiero platicar detalladamente de esto, con 

una buena traduccibn, porque hoy no la hubo. Hablaba ayer 

de todo lo que significó para Polonia la colaboración tan 

cercana con Occidente; platicaba de los efectos s o c i o l ó g ~  

cos, económicos y morales, todo eso en el supuesto meto- 

dológico de que para m5 los corruptos y ladrones, las des 

viaciones, en fin, no son nada independientes de la reali 

dad social, que si hay corrupción es porque hay condicio- 

nes que facilitan eso; pues bien, la colaboración con Oc- 

cidente tuvo una influencia increíble en ese proceso: se 

trata del modo de vivir, de la jerarquía de los valores, 

de ese tipo de pensamiento tecnocrático para el cual los 

medios tecnicos, independientemente de donde vengan pue- 

den servir al socialismo; tal pensamiento es totalmente 

erróneo porque con- la tecnología occidental vino el capi- 

tal, en todo el sentido de la palabra, del capital como 

lo trata Marx. Por eso creo que tienes razón, pero es ob 

vio que para mí son más importantes todos los aconteci- 

mientos del interior de Polonia que se remontan hasta 

1948, de muchos años atras, los que proceden de la emer- 

gencia de las contradicciones objetivas que existen en 

la sociedad, que producen fenómenos que a veces no se 

pueden superar como desearlarnos. Porque insisto en que, 

para mí. el socialismo no significa un deseo, significa 

un proceso social, no un paralso, y no se puede simpli- 



f i c a r ,  pues de  h a c e r l o  s e  daña a l  s o c i a l i s m o ,  a l a  c l a s e  

o b r e r a  d i r ec t amen te .  Porque s i  t r a t amos  hoy de manera 

s i m p l i s t a  a l  soc i a l i smo ,  podemos d e c i r  que t odos  l o s  ob re -  

r o s  son c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o s ,  pero  s i  l o  t r a t amos  s e r i a -  

mente como proceso s o c i a l ,  podemos d e c i r  que e l  n i v e l  de  

conc i enc i a  s o c i a l  que r e p r e s e n t a n  l o s  o b r e r o s ,  e s e  t i p o  de 

pensamiento suyo que e s  apoyo a o t r a s  c o r r i e n t e s ,  es un fe 
ndmeno o b j e t i v o  que v i ene  de un c i e r t o  p roceso  s o c i a l  que 

o c u r r i 6  hace años .  

No debemos o l v i d a r  que gobie rno  y P a r t i d o  t e n f a n  

que p r e p a r a r  dos mi l l ones  de  empleos. ¿,Qué s i g n i d i c a  eso? 

Dos mi l l ones  de empleos son dos mi l l ones  de g e n t e  muy j o -  

ven con l a  c u a l ,  en c i e r t a s  cond i c iones ,  s e  puede h a c e r  

todo porque no t i e n e n  e x p e r i e n c i a .  Hoy tenemos S o l i d a r i d a d  

r u r a l  encabezada por  un campesino d e  23 años ,  y a lgunos  pg  

r i o d i c t a s  en Polon ia  e s t á n  encantados  con e l l o ,  no s e  p r e -  

guntan qué puede él r e p r e s e n t a r  n i  qu i énes  l o  manejan. No 

se  t r a t a  de d e s p r e c i a r  a  l a  gen t e  joven que ,  desde  l uego ,  

t i e n e  s u  l u g a r  en p o l í t i c a ,  pero  cuidado s i  s e  dan,  po r  

e jemplo,  fen6menos de  provocacibn;  l a  c l a s e  o b r e r a  v i e j a  

no r e a l i z a r l a  provocaciones porque t i e n e  mucha e x p e r i e n c i a  

a l  c o n t r a r i o ,  a veces  aunque no q u e r l a  hacer a l g o ,  se l e  

imponia a l a  f u e r z a ;  en s ep t i embre ,  cuando e s t u v e  en algu- 

nas  f á b r i c a s  observé  una cosa  a n t i d e m o c r á t i c a ,  c o n t r a r i a  a 

todo Po que  s i g n i f i c a  l a  i d e a  de S o l i d a r i d a d ;  hubo comis ig  

nes  de 3 6 4 hombres que pasaban de un t a l l e r  a o t r o  p r e -  



guntando a  l a  gen t e  ¿Vas a  e n t r a r  a  S o l i d a r i d a d ?  S i  a l g u i e n  

t e n í a  dudas y  respondla :  -Oye, voy a  e s p e r a r  porque qu i e ro  

t e n e r  una v i s i 6 n  mas c l a r a ,  en tonces  l o s  de l a  comisión de-  

c i a n :  -Eso e s  c o n t r a  n o s o t r o s .  Hubo pues,  p r e s i ó n .  

S i  hoy s e  e s c r i b e  en l a  p rensa  que S o l i d a r i d a d  t i e n e  

t a l  c an t i dad  de míembros, debemos t e n e r  en  cuen t a  que no 

s iempre se e s t á  a n t e  un movimiento espontáneo ,  que ha habido 

p r e s i ó n  moral y p s í q u i c a  y h a s t a  ca sos  de  f u e r z a  pa ra  r e c l u -  

t a r  m i l i t a n t e s  de S o l i d a r i d a d :  en l a  hue lga  de c i e r t a  empre- 

s a  o c u r r i ó  a l g o  en  que e l  r a s t r o  r e a c c i o n a r i o  de a lgunas  co- 

r r i e n t e s  f u e  muy c l a r o :  en una reunión  de  todos  l o s  ob re ros  

en hue lga ,  uno de l o s  j e f e s  d e l  Comité de o b r e r o s  en h u e l g a  

preguntó :  -¿Quiénes son l o s  miembros d e l  P a r t i d o ? .  Algunas 

personas  l evan t a ron  s u  mano y t u v i e r o n  que s a l i r  de f i l a s ,  

a r r o d i l l a r s e  y o i r  misa. De eso no se e s c r i b e  nada,  y r e s u l  

t a  muy d i f l c i l  op ina r  d e L S o l i d a r i d a d  porque aparte de todo 

l o  que l a  compone e s  un movimiento d e  masas, y aqu í  a f ron -  

tamos una c o n t r a d i c c i ó n :  s i  voy a  o p i n a r  d e  manera nega t i va  

a c e r c a  de  S o l i d a r i d a d ,  me voy a  a l e j a r  de  l a  c l a s e  ob re r a  

que p e r t e n e c e  ahora  a  S o l i d a r i d a d ,  cuando m i  o b l i g a c i ó n  co- 

mo marx i s t a  y comunista  e s  i n g r e s a r  a h l  y h a c e r  una obra  

p o l í t i c a  p a r a  que e s a s  masas no s e  desv len .  Creo yo que as5 

se hace hoy en Po lon i a ,  de eso s e  e s c r i b e  en n u e s t r a  prensa, 

s i  b i e n  e s  una t a r e a  d i f i c i l ,  hay que c o n t a r  con que, en Po 

l o n i a ,  l a  i g l e s i a  t i e n e  una f u e r z a  i n c r e í b l e .  No s e  t r a t a  

de c a t o l i c i s m o  polaco .  (rnaíiana voy a  p l a t i c a r  sob re  s i  l o s  
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cuyas deaandas son fundanntalmnte de carscter econbmico, 

y plaateas incluso la nanipulacibn de l a  clase obrera por 

parte de sus dirigentes, me parece entrever en tu exposi- 

c idn  elelgntos contradictorios en cuanto a l a  posicidn de 

la  clase obrera misa9 sobre sus dir igentes ,  y que al f i n a l  

los resultados de l a s  negociaciones no son l a  solucidn de 

los problemas fundzimentales del socialismo sino que se a- 

provschd el ascenso de las masas, de l a  clase obrera para 

lo que pudieran ser trsnsfoniaciones de otro tipo. En ese 

sentido, me quedé con Ir idea de que una corriente impor- 

tante de la clase obrera se puede haber planteado trans- 

f o r u c i o n s s  políticas de fondo, no sé si esto re8 así ,  y 

ea qut podrIas tG f tdawntar  esas 8firucioires respecto 

a que l a  revolucidn se trrrldaba 8 l a  costa fundamentada 

b8sicamente ea uaa concieircia de clase entre los trabaja- 

daores. 

Creo qw no hay contrdicciorrer, y si las hay 

son aparentes; es un hecho qw el  desarrollo tan dinbiico 

de la industria en la  Costa significa un dasatrollo de l a  

clase obrera muy amplio, pero no po¿mos alvidar que est. 

increrrsnto, en la historia de Polonia, siempre se podSr 

llevar a cabo a costa del campo, y l a  mayor parte de la 

clase obrera que hoy tenemos ea l a  Costa visas directaasa 

t e  del campo, tiene S 6 10 anos en e1 asunto y está claro 

que, sobre todo por l a  conciencia de l a  importancia de eg 



t a  i n d u s t r i a ,  e l l o s  f r e n t e  a1 Estado se s i e n t e n  muy fuer-  

t e s .  La h u e l g a  en l o s  a s t i l l e r o s  de Szczec in  y Gdafisk c o s  

t ó  muchísimo, hay que pagar  muchos d ó l a r e s  p o r  l a  perma- 

nenc ia  d e  muchos barcos  e n  l o s  p u e r t o s  c e r r a d o s  p o r  l a s  

hue lgas .  En cuanto a si podemos t r a t a r  1 3  Costa como n u e -  

vo cen t ro  ~ e v o l u c i o n a r i o ,  depende cómo entendamos e l  mo- 

vimiento r e v o l u c i o n a r i o .  Creo yo que  mejor es p l a n t e a r  

una t r a s l a c i t i n  de c i e r t o  de scon t en to  s o c i a l  de  una p a r t e  

de Polonia  a o t r a ,  de scon t en to  s o c i a l  que puede s e r  un 

movimiento r e v o l u c i o n a r i o  g e n e r a l ,  pe ro  no forzosamente .  





V I  11 ANALIS IS DEL MOVIMIENTO O8RERO 
HUELGU I ST 1 C í l  DE POLON IA , 

Podr ía  parecer hoy que el análisis de los acuerdos 

de Gdafisk y Szczecin tiene solamente un sentido hist6ric0, 

pues desde el momento de su firma prácticamente ninguna de 

las partes respetb, por muy dgerentes motivos, ni la le- 

tra ni el espíritu de esos acuerdos. Sin embargo, su análL 

sis es muy importante porque puede demostrarnos que en el 

movimiento huelguístico de los obreros de la costa existían 

desde agosto de 1980 dos corrientes, dos diferentes rostros 

de la rebelión obrera. Vamos a analizar algunos puntos en 

donde las diferencias son más claras. 

El primer problema es la cuestión de los sindica- 

tos. El sindicato de Szczecin dice: pueden surgir los sin- 

dicatos ségún el principio de autogestión, y éstos  deben 

tener carácter socialista, de acuerdo con la Constitución. 

Del acuerdo popular de Polonia se reciben las siguientes 

reglas: los c6mit6s de huelga se convierten en comités o- 

breros y, si es necesario, se organizan nuevas elecciones; 

nada más. Los acuerdos de Gdahsk tratan, en el punto pri- 

mero, la aceptación de sindicatos nuevos, independientes 

del Partido, en vista de que la Polonia Popular ha defrau- 

dado las esperanzas de los trabajadores. No se niega el 

desecho a permanecer en los sindicatos viejos. Se afirma 

que los nuevos sindicatos van a respetar los principios 



de l a  C o n s t i t u c i o n  de  l a  República.  La c r e a c i ó n  d e l  nuevo 

s i n d i c a t o  e s t a b a  ya p r e v i s t a -  

Podemos d e c i r  que en  Szczec in  t odav í a  no s e  h a b í a  

tomado e s t e  t i p o  de  d e c i s i a n ;  l a  i n t e n c i ó n ,  s i  entendemos 

b i e n ,  f u e  d e j a r  e s t e  a sun to  a l a  d e c i s i ó n  de  t oda  l a  c l a -  

s e  ob re r a .  Veamos a lgunas  de  l a s  d e c i s i o n e s  de  Gdafisk en  

d e t a l l e :  e l  nuevo s i n d i c a t a r ~ r e c o n o c e  l a  propiedad s o c i a l  

de  l o s  medios de producción como fundamento d e l  o rden  s o -  

c i a l i s t a  e x i s t e n t e  en Po lon i a ;  reconoce e l  pape l  d i r i g e n -  

t e  d e l  P a r t i d o  Obrero Uni f icado  Polaco y no a s p i r a  a  de-  

b i l i t a r  l a s  a l i a n z a s  i n t e r n a c i o n a l e s  de Polonia  n i  a j u -  

g a r  e l  pape l  d e l  P a r t i d o  po laco;  s e  p l a n t e a  que l o s  nue- 

vos s i n d i c a t o s  deben t e n e r  l a  p o s i b i l i d a d  de o p i n a r  sob re  

las d e c i s i o n e s  que determinan las condic iones  de  v i d a  de 

l o s  t r a b a j a d o r e s ,  l o s  p r i n c i p i o s  d e l  r e p a r t o  d e l  i ng re so  

n a c i o n a l ,  d e l  r epa r to -de l  fondo de  consumo s o c i a l  y de l a  

p o l í t i c a  s a l a r i a l .  Algo c a r a c t e r í s t i c o  d e l  acuerdo c i t a d o  

y ,  en c i e r t o  s e n t i d o ,  tambi6n d e l  de Szczec in  es que s u  

Única g a r a n t l a  es el gobierno .  Es t a s  d e c i s i o n e s  reseñadas  

t a n  riipidamente quedan como una f i c c i ó n  en  e l  p royec to  de 

e s t a t u t o  d e  S o l i d a r i d a d ;  po r  e so  hubo muchos problemas 

ante s u  permanencia .  Ya no tenemos e l  punto d e l  pape l  d i -  

r i g e n t e  d e l  P a r t i d o ,  Desde e l  p r i n c i p i o  e x i s t e  en  m i  o p i -  

n ibn ,  una p r e s i 6 n  muy fuerte para que S o l i d a r i d a d  juegue 

e l  pape l  d e  P a r t i d o  p o l í t i c o .  Muchas i n t e rvenc iones  y pu- 

b l i c a c i o n e s  suyas tienen un c a r a c t e r  ab i e r t amen te  a n t i s o -  



v i é t i c o  y d e b i l i t a n  l a  a l i a n z a  con l a  URSS. En l a  mayor 

p a r t e  de  l a s  empresas e x i s t í a  una f u e r t e  p r e s i ó n  p s i c o -  

l d g i c a  y moral ,  con elementos de c h a n t a j e ,  c o n t r a  q u i e -  

nes  que r I an  quedarse  en l o s  s i n d i c a t o s  v i e j o s .  E l  a c u e r -  

do de  Szczec in  no i nc luye  ningún punto que t r a t e  e l  de-  

recho de  hue lga ,  s e  hab l a  solamente de  l o s  p r i n c i p i o s  y 

d e l  s a l a r i o  pa r a  l o s  ob re ro s  en hue lga ;  en e l  acuerdo  

de Gdafisk s e  encuen t r a  un punto que s e ñ a l a  que e l  d e r e -  

cho de hue lga  tiene que s e r  g a r a n t i z a d o  p o r  l a  ley de 

l o s  s i n d i c a t o s ,  y podemos ag rega r  que e s t a  r e g u l a c i ó n  

va a t r a v é s  de un proceso  l e g i s l a t i v o  l e n t i s i m o  que a -  

l e n t ó  l a s  a cc iones  h u e l g u í s t i c a s .  En e s t e  punto  f a l t a n  

l o s  p r i n c i p i o s  d e t a l l a d o s  de  l a  proclamación de  hue lga ;  

se d i c e  solamente que e s o s  p r i n c i p i o s  van a ser r e g l a -  

mentados por  d i c h a  l e y .  En e l  acuerdo de  Szczec in  encoz  

tramos un punto muy impor tan te  de  p o l í t i c a  s o c i a l :  se + 
t r a t a  de l a  de te rminac ión  d e l  mínimo s o c i a l  e n  l a  regu-  

l a c i ó n  de s a l a r i o s  y j u b i l a c i o n e s  que no pueden s e r  más 

b a j o s  que e s t e  mínimo s o c i a L  Por l o  que respecta a l  pro 

blema de l o s  p r e c i o s ,  en m i  o p i n i ó n ,  hay d i f e r e n c i a s  

muy grandes :  en Szcsec in  s e  h a b l a  de  l a  nece s idad  de  frg 

na r  e l  aumento de  l o s  p r e c i o s ;  e n  Gdafisk s e  r e f i e r e  a  s u  

c o r r e c c i á n  au tomat ica  en cond i c iones  de i n f l a c i e n ,  reco- 

nociendo de es ta  manera que l a  i n f l a c i d n  e s  un fenómeno 

normal en e l  soc i a l i smo .  En cuan to  a  l a  correccidn a u t d t i c a  

de l o s  s a l a r i o s ,  n i  s iqu ie ra  para un economista inexper- 



t o  e s  medio d e c i s i v o  p a r a  p r o t e g e r  l a s  cond i c iones  de v i -  

da de las f a m i l i a s  de  b a j o s  i n g r e s o s ,  l a s  c u a l e s  t i e n e n  

una e s t r u c t u r a  de consumo muy e s p e c í f i c a  donde l o s  cambios 

s iempre a  un c i e r t o  n i v e l  d e l  s a l a r i o ,  a f e c t a n  l o s  produc-  

t o s  d e l  consumo a l i m e n t a r i o .  A l  i g u a l  que en Gdafisk, en 

Szczec in  s e  comete e l  mismo e r r o r :  s i  s e  t r a t a  de  aumento 

d e  s a l a r i o s ,  s e  a p l i c a  a  t odos  l o s  grupos p r o f e s i o n a l e s  

por  g rado ,  s i n  tomar en c u e n t a  que e x i s t e n  de sp ropo rc io -  

n e s  e n t r e  e l l o s ,  deb ido  a  que s e  da también una p rog re s ión .  

Es te  punto en s egu ida  causó  d e s c o n t e n t o ,  pues e l  aumento 

f u e  más a l t o  para  l o s  grupos con s a l a r i o s  más e l evados .  

Más t a r d e ,  e s t a  r e g u l a c i ó n  s u f r i b  a lgunas  co r r ecc ionesp re -  

c i samente  donde e s a  d i f e r e n c i a  e r a  demasiado grande.  

Hay asimismo una d i f e r e n c i a  muy impor t an t e  en l o  re 
l a t i v o  a l a  i g l e s i a ,  o s e a  que  en Szczec in  s e  a f i rma  que 

se d e s a r r o l l a  prósperamente- e l  f i á l o g o  e n t r e  l a  i g l e s i a  c a  

t o l i c a  y e l  Es tado ,  y s e  propone f a c i l i t a r  a a q u é l l a  acce-  

s o  más amplio a l o s  medios de in formación .  En Gdafisk s e  

formula un p r i n c i p i o  más general a l  a cce so  de  l o s  medios 

de información p a r a  l a s  a s o c i a c i o n e s  r e l i g i o s a s  y que e l  

gob i e rno  a segu re  l a  t r a n s m i s i d n  p o r  r a d i o  de l a  misa d e l  
a 

domingo, según e l  acuerdo  firmado con e l  episcopado.  Hay 

que  aAadi r  que,  seg6n m i  o p i n i o n ,  s ó l o  l a  p o s i c i ó n  de Sz-  

c z e c i n  f u e  r a c i o n a l ,  pues en Po lon i a  p r ác t i c amen te  no exis- 

t í a  e l  problema d e l  acceso de l a  iglesia c a t 6 l i c a  a 

los medios de in formaci6n :  e x i s t í a  l a  p r ensa  c a t b l i c a ,  re 



vistas mensuales, editoriales, la Universidad Católica 

de tublin y la Academia Teológica; hay que aclarar que, 

para muchos catdlicos de Polonia la misa por radio sig- 

f i c a  casi una profanacián y, en opinidn de algunos cre- 

yentes, a largo plazo significaba debilitamiento de la 

iglesia, mientras para otros, también católicos, eso es 

una violación clarísima de los principios de la Constit2 

ci8n relativos a la libertad de creencias. Si comparamos 

la situación de huelga en ambos lugares, podemos concluir 

que l o s  elementos de propaganda religiosa fueron mucho 

más intensivos en Gdafisk que en Szczecin. En la sala de 

discusiones de Szczecin tenemos una consigna muy grande: 

;Proletariados del mundo, unfos!  y en l a  sala de Gdaiísk 

se alza al lado de la mesa un monumento a Lenin solamen- 

te porque los astilleros llevan el nombre de Lenin. En 

las decisiones de Szczecin se habla de la necesidad de 

mejorar la distribución a todas las empresas estatales y 

cooperativas, no se dice nada sobre la propiedad privada 

de la tierra de los campesinos. En los acuerdos de GdaAsk 

tenemos, primero, que el Comité de huelga postula la crea 

s46n d o  perepectí~as sólidas para el  desarrollo de 1 0 s  
I 

cultivos campesinos familiares, fundamento de la agricul- 

tura polaca. Creo yo que hay que añadir que estos culti- 

vos campesinos familiares son un nombre complicado para 

la propiedad privada, o una forma de eufemismo, y ,  además, 

la igualdad de los sectores agricolas al acceso de todos 



los medios de produccibn, incluso a l a  tierra, l a  creación 

de los factores para el renacimiento de la autogestión ru- 

ral que, como se sabe, se convirtió en Solidaridad rural. 

En el acuerdo de Szczecin se trata de la educaci6n 

de los obreros, de la política de empleo para los obreros 

que perdieron su salud en el trabajo; no hay nada de esto 

en los acuerdos de Gdafisk. Otros puntos están formulados 

de manera muy semejante, pero en el acuerdo de Gdafisk en 

forma más detallada y extensa. Entre ellos figura un ane- 

xo completo al punto 16 donde se dice que hay que mejorar 

las condiciones de trabajo del servicio médico, algo muy 

importante pues el servicio m6dico casi fue discriminado; 

muy característico es que, como efecto esencial de este 

punto, los médicos muy pronto se aseguraron el derecho de 

la práctica particular de las especializaciones hasta en- 

tonces limitadas, algunas en verdad importantes desde el 

punto de vista social, como pediatrfa, cirugía, neumolo- 

gía y otras. Esta extensi6n fue llevada a cabo por Soli- 

daridad entre los médicos. Un gran número de detalles, 

un est i lo ,  un lenguaje específico jurídico-burocratico 

campea en los acuerdos de Gdafisk y no podemos olvidar que 

delante de los obreros funcionan representantes del go- 

bierno. Los acuerdos de GdaAsk enseguida crearon un mon- 

t6n de problemas de interpretaci6n; por ejemplo: un pun- 

t o  muy amplio, el de la censura, incluye el derecho a de- 

nunciar las decisiones de la oficina de censura al tribu- 



nal, en cambio, en Szczecin se dice solamente que hasta 

-1 30 de noviembre tiene que ser presentado el proyecto 

de limitación de la censura en la República Popular Polg 

ca. Hay que añadir que se trabaja muy lentamente y que 

tres o cuatro proyectos de ley de censura han sido rechg 

zados por escritores de periGdicos, de revistas y otros. 

Aparte de que el acuerdo de Szczecin tiene una c g  

rácter más izquierdista, en ambos acuerdos faltan las re 
gulaciones que atañen directamente al lugar político de 

la clase obrera en e l  socialismo: relaciones de actitud 

política entre el partido y la administracidn estatal y 

económica. Justamente eso se menciona en el acuerdo de 

Jastrzebie, en el cual se anotan decisiones sobre la au- 

togestión obrera en las empresas, el papel del Partido 

como dirigente político en el Estado, la necesidad de u- 

nidad de la clase obrera y el carácter socialista de los 

sindicatos; se tratan también de manera detallada los 

problemas del proceso de trabajo de los mineros. Intere- 

sa decir que el acuerdo de Jastrzebie fue firmado des- 

pués de los cambios habidos en el cargo del primer Secre 

tario, lo que prueba el apoyo de los mineros al equipo 

de Gierek; la protesta contra su política surgid mucho 

más temprano en forma de varias huelgas durante 1977 - 
1980. Tal parece que Gierek, por su trabajo como minero 

en Francia y Bélgica, tenfa algo de carisma para los mi- 

neros. Independientemente de este carisma, ellos se pu- 



sieron en huelga varias veces mandando en lugar de carbón 

las demandas en papel. 

La situaci6n real de Polonia, más o menos a partir 

de septiembre, nos demuestra una cosa: la mayor parte de 

las demandas de los acuerdos de la Costa son actualmente 

s6lo un papel. Eso es claro para ustedes, porque yo dije 

que esos acuerdos en sus regulaciones no pasaron 10s 1 % -  

rnites de principio de la política de Gierek o de la polT- 

tica de la última década. ¿Cuál polltica? Política de in- 

flación, de profundización de particularismos dentro de 

la clase obrera segGn todos los principios del tecnocrá- 

tismo, falta de una determinación clara del papel políti- 

co del Partido, una manera administrativa de solucionar 

las contradicciones objetivas del socialismo. Ejemplo: 

acuerdo donde el gobierno es sujeto de las discusiones 

de los acuerdos ¿Qué más? un liberalismo en la ideologLa 

derivado de la concepción del solidarismo social, pode- 

mos decir que casi populismo, falta de concepciones cla- 

ras y precisas de la alianza obrera-campesina frente a 

la existencia de la propiedad privada de la tierra; to- 

do cuanto hemos dicho que caracteriza esa politica del 

Partido, podemos encontrarlo en el acuerdo del 31 de a- 

gosto. Está claro que, en una situaci6n política dife- 

rente, o sea a partir del 6 de septiembre en que hay un 

cambio en el Partido muy importante, todos los elementos 

de la politica fueron criticados profundamente, y en esa 



s i t u a c i b n  t a l e s  acuerdos son hoy solamente un fragmento,  

muy impor tan te  pero fragmento a l  f i n ,  de  l a  h i s t o r i a .  No 

podemos o l v i d a r  que en l a  c o n c i e n c i a  s o c i a l  un p roceso  

de v a l o r i z a c i ó n  s e  l l e v a  a cabo muy len tamente ,  a  veces ,  

y que en l a  conc ienc ia  s o c i a l  de  Polonia  e s t o s  acuerdos  

son un símbolo de l a  v i c t o r i a  de  l a  c l a s e  o b r e r a ,  y c u a l -  

q u i e r  a t en t ado  o c r í t i c a  es t r a t a d o  como muy sospechoso 

y h o s t i l .  No e s ,  pues,  f á c i l  l a  p o s i c i ó n  d e l  P a r t i d o  a l  

e x p l i c a r  a  l a  c l a s e  o b r e r a  d e  qu i én  de  hecho f u e  l a  v i c -  

t o r i a  de agosto de 1980,  pues en esta  s i t u a c i ó n  hay que 

d e c i r l e  que e sa  fue  l a  v i c t o r i a  d e  una c i e r t a  y b i e n  de-  

terminada concepción p o l z t i c a  d e l  p rop io  P a r t i d o ;  po r  o- 

t r o  l ado ,  tenemos aqu í  un hecho h i s t a r i c o  o b j e t i v o :  l a  

r e b e l i ó n  de l a  c l a s e  o b r e r a  con independencia  d e l  grado 

en que fue manipulada conduce a  cambios muy profundos en 

l odas  l a s  e s f e r a s  de l a  v i d a  p o l í t i c a  y económica, o s e a ,  

desde e s t e  punto de v i s t a  e s ,  a l a  vez ,  una v i c t o r i a  au- 

t é n t i c a  de l a  c l a s e  ob re r a  en l a  de f ensa  d e l  s o c i a l i s m o ,  

pues para  es ta  c l a s e  e l  s o c i a l i s m o  en Polonia  es una 

c u e s t i ó n  obvia ;  hoy l o s  o b r e r o s  cada  vez con más f r ecuen -  

c ia  preguntan como se hace e l  s o c i a l i s m o ,  y cada vez más 

toman en cuenta  que no s e  hace  con ayuda de l a  iglesia n i  

de d i f e r e n t e s  a s e s o r e s ,  n i  s i q u i e r a  con e l  l f d e r  q u e  d i -  

c e :  s o y  e l  macho c a b r í o  que l l e v o  a l  rebafio. Hoy, en Po- 

l o n i a ,  s e  l l e v a  a  cabo una lucha  por  e l  socialismo, por  

l a  posicidn de sobe ran í a  de  l a  c l a s e  obrera y ,  a  l a  vez, 



podemos observar una prueba de l a  superación y abolición 

de una c o n t r a d i c c i ó n  o b j e t i v a  d e l  soc i a l i smo  que se pue- 

de r e a l i z a r  completamente cuando y donde e l  s u j e t o  d e l  

p roceso  s o c i a l  es l a  c l a s e  o b r e r a  que a l  p rop io  tiempo 

e s  s u j e t o  p r i n c i p a l  d e l  p roceso  de  producción.  

A q u í  q u i e r o  p l a n t e a r  e s t a  con t r ad i cc ión :  l a  r e a l i -  

zac idn  completa  de  l a s  f a s e s  d e l  soc i a l i smo  s i g n i f i c a  que 

l a  c l a s e  o b r e r a  t i e n e  que s e r  s u j e t o  d e l  p roceso  social, 

p e r o ,  a  l a  vez ,  e s t a  c l a s e  o b r e r a  t i e n e  que s e r  s u j e t o  

p r i n c i p a l  d e l  p roceso  d e  producción y e so  s i g n i f i c a  que 

s u  p a r t i c i p a c i 6 n  d i r e c t a  no se puede cumpl i r  y t i e n e  que 

r e a l i z a r s e  por mediación d e  s u s  mandatarios. Vemos aqu í  

muy c l a r o  e l  s e n t i d o  profundo de una observac idn  de  Marx 

en E l  capi ta l ,  que d i c e  que e l  soc i a l i smo  s i g n i f i c a  so- 

c i a l i z a c i ó n  de l  proceso  d e l  t r a b a j o  a  t r a v é s  de l a  l i b e -  
- 

r a c i 6 n  de l a  e s c l a v i t u d  d e l  t r a b a j o  en  r e l a c i d n  a l a  c l a -  

se o b r e r a ;  aquí podemos en t ende r  e l  s e n t i d o  de l o s  supues  

t o s  metodológicos de Marx en l a  In t roducc ión  a  l a  Con t r i -  

bución a l a  C r í t i c a  de l a  Economía P o l i t i c a ,  donde Marx 

c o n s i d e r a  que l a  produccibn juega un pape l  de te rminante  

en t odos  l o s  fendmenos de  l a  t o t a l i d a d  s o c i a l ,  también se 

puede e n t e n d e r  mejor l a  b reve  observac ión  d e  Lenin de  que, 

a p a r t e  de  t odo ,  soc i a l i smo  s i g n i f i c a  aco r t amien to ,  reduc-  

c i d n  d e l  t iempo de t r a b a j o .  

A s 1  pues ,  e l  soc i a l i smo ,  po r  sus c o n t r a d i c c i o n e s  

o b j e t i v a s  e i n e v i t a b l e s ,  c r e a  una s i t u a c i d n  en  que su rge  



de manera necesaria un grupo social de mandatarios y ,  a 

la vez,  es un proceso de la abolici6n de este grupo que 

en este proceso a veces se convierte en su contrario..Es 

tá claro que en este proceso solamente las consignas po- 

líticas son abstractas y, como tales, crean entre otras 

ciertas formas de idealismo j u r í d i c o ,  ilusiones jurídi- 

cas. Como se ve, en e s t o s  problemas podemos descubrir 

el sentido esencial, heurístico, de los conceptos deMarx 

analizados en El capital como la propiedad de los medios 

de producción, propiedad de la fuerza de trabajo, socia- 

lización de los medios de producción y de la fuerza de 

trabajo. Si afirmamos que en ambos procesos de socializa 

c i ó n ,  por motivos o b j e t i v o s  y subjetivos existe una des- 

proporción esencial, resulta que dicha desproporción cau 

sa  una contradiccion profunda y esta contradicción, por 

su p a y t e ,  provoca los factores de supervivencia de la e- 

conomía mercantil dentro del socialismo. Ya hemos visto 

cómo esra sobrevivencia de la economía mercantil determi- 

na otras contradicciones de la totalidad socialista. 

Desde este punto de vista, ahora podemos definir 

e l  modelo d e l  sindicato configurado en el acuerdo de 

Gda6sk como un modelo social demócrata, no s o c i a l i s t a ;  

la v e n t a j a  del acuerdo de Szczecin estriba en que a l l i  

se afirma la necesidad de defensa del cardcter socialis- 

ta de los sindicatos, aunque no se diga casi nada de lo 

que eso significa en la realidad del socialismo. AquI 

tenemos una línea te6rica donde, de manera bien desarro- 



llada, se trata el papel de los sindicatos en el socialis- 

mo: no somos aficionados a la teoria temporal de la ver- 

dad y por eso no nos importa que esa contribución te6rica 

tenga más o menos 60 años, es decir, queremos recordar 

algunas tesis de Lenin sobre el papel de los sindicatos 

en el periodo de transición. Pero, quiero decir que nun- 

ca creí hasta hoy lo que se ha dicho en algunas interven 

ciones del camarada Gierek y de otros, respecto a que ya 

tenemos modo de producci6n socialista polaco bien desa- 

rrollado; en mi opinión, hasta hoy Polonia representa un 

tipo de sociedad del periodo de transición del capitalis- 

mo al socialismo. 

Es conocida la tesis de que el Estado de este pe- 

riodo adopta la forma de dictadura del proletariado; que 

esta dictadura de ninguna manera puede realizarse donde 

no se elaboren varios mecanismos de transmisión de la po- 

lítica socialista a las masas trabajadoras, que el modelo 

tradeuninista del sindicato en el socialismo debe encon- 

trar su contrario, o sea la participación real de las 

amplias masas trabajadoras en el poder o, lo que es lo 

mismo, que es una obligación del partido comunista crear 

una escuela de comunismo para gobernar, crear condiciones 

organizativas para preparar a la clase obrera desde todos 

los puntos de vista para este papel. Lenin directamente 

llama a los sindicatos en el socialismo como la escuela 

del comunismo, y dice: "no se puede realizar la dictadura 



de, p : ~ l e t a r i a d o  a rravBs del p r o l e t a r i a d o  totalmente ox- 

<anizado, no se puede practicar, cumplir Ea dictadura s i n  

v n r i a z  transmisiones de  l a  yanguardia de  l a  c l a se  obrera 

a l a s  masas de los erabajadores", y a s i  d i c e  L e n i n ,  sin 

l o s  l a zos  t a n  estrechos con e l  sindicato, sin su apoyo 

f u e r t e ,  sin v l  t r a b a j o  sacrificado d e  s u  p a r t e ,  s i n  todo 

e s o  est5 c l a r o  q u e  no podríamos g o b e r n a r  e n  e i  país  n i  

r e a l i z a r  la  d i c t a d u r a  d e l  preletariado no so lamente  en e l  

curso de dos  años  y medio s i n o  nl s i q u i e r a  en dos meses 

i n e d i ~ .  Se e n t i e n d e  que estos l a z o s  es t rechos  se expre- 

saz en l a  practica en el trabajo muy complicado y difereg 

t e  de propaganda y en  l a s  n e c e s a r i a s  reuniones no s6Lo 

con Icts d i r i g e n t e s  s i n o  tarrthien con l o s  activistas i n f l u -  

y c n t e s  Se l o s  sindicatos; e n  l a  lucha c o n t r a  los menche- 

v i q u e s ,  qae tienen hasta hoy una c i e r t a  c a n t i d a d  de a d i c -  

* : S  a q u j e n e s  s e  les  educa justamente en todas l a s  posi- 

bles suquinactones contrarrevolucionarias, a p a r t i r  de l a  

detensa d e  l a  democracia (burguesaj y d e  l a  propaganda de 

k a  independencia de l o s  sindicatos ( independenc ia  d e l  po- 

de r  praletariadc e s t a t a l  h a s t a  sabotaje en la disciplina 

2 r o l e P a r i a ) .  

T o d ~  i o  que ha dicha kenin de los sindicatos, sip 

n r f i c a  l a  d i r i g e n c i a  p o l í t i c a  d e l  Partido a travQs del 

t r a b a j o  de l o s  comunistas en los sindicatos, significa 

que l o s  s i n d i c a t o s  tiznen s u  l u g a r  bien determinado en l a  

politica y econornla, y solamente a s í  queden cumplir: su pa- 



pel en la transmisión ya mencionada. Sin este tipo de or- 

ganización de las masas, justamente en este sentido inde- 

pendiente, el Partido pierde el instrumento social para 

realizar el programa socialista y pasa a ser realizado a 

trav6s de su aparato administrativo cada vez más amplio, 

con cambios profundos y negativos del propio Partido. Por 

eso hoy, en Polonia, en condiciones otra vez tan desfavo- 

rables, aparece en el orden del día la cuestión del Parti 

do y el carácter socialista de los sindicatos, pues para 

mucha gente ya está clara la autoridad de la tesis de que 

la manera espontánea de la organización sindical no puede 

traspasar los límites de la organización tradeunioniséa. 

Vamos a determinar el papel de la Iglesia, del 

catolicismo polaco; en mi opinión, Iglesia y catoíicismo 

polaco son dos cosas diferentes que de ninguna manera se 

deben confundir aunque  a veces se lo haga. Creo yo que 

Iglesia, independientemente de sus declaraciones, debe y 

tiene que ver en el socialismo una amenaza objetiva para 

su existencia, pues socialismo significa también una opL 

nión cient3fica del mundo. 

Claro que la Iglesia tambign dispone de una gran 

fuerza moral y que ésta a veces puede jugar un papel pro- 
\ 

gresista, hay que recordar que la propia Iglesia no es un 

monolito, que en ella se reflejan y cruzan las contradic- 

ciones de clase, por eco la política del socialismo fren- 

te a la Iglesia tiene que ser muy particular, delicada, 



todo depende de los factores internos y de las circunsta: 

cias históricas. Ahora bien, en la situaci6n de Polonia 

el carácter de clase de la Iglesia a menudo estuvo encu- 

bierto por su papel tan grande e importante en la lucha 

por la liberación nacional. En la parte histbrica hemos 

hablado mucho de estas cocas, hemos dicho que casi todas 

las insurrecciones en el tiempo de los repartos de Polo- 

nia tenían en su ideología, en sus costumbres y tradicig 

nes mucho de la religidn, mucho de la Iglesia, y no po- 

demos olvidar que en ella únicamente pudo refugiarse, 

guardarse  la lengua polaca, y tampoco podemos olvidar 

las victimas de la iglesia de Polonia en la I I  Guerra Mu; 

d i a l .  L 3  Iglesia polaca casi nunca colaboró con los enemL 

gos de Polonia y eso es muy i m p o r t a n t e .  

Ahora bien, podemos decir que desde el principio 

el Estado socialista ha realizado un programa de separa- 

ción de Iglesia y Estado, y también una polftica de laich 

zaciOn eliminando entre otras las clases de religión de 

la educación nacional. Ya hemos mencionado que en 1966 hg 

bo un conflicto abierto entre Estado e Iglesia. El episcg 

pido polaco mandó un mensaje al episcopado de la Repúbli- 

ca Federal Alemana con la proposici8n de una reconcilía- 

c i b n  cristiana. El sentido de este mensaje era mas amplio 

y tenla un peso político enorme. Polonia desde 1945 lucha 

ba internacionalmente por el reconocimiento de sus fronte 

ras occidentales por parte  d e  f a  Repfiblica Federal Alema- 



na. Esa lucha a menudo se encontrd con una contradiccián 

justamente del episcopado aleman que siempre tenía pre- 

tensiones de administrar eclesiilsticamente las tierras 

occidentales de Polonia. Como recordamos, este problema 

tiene una historia de mil aAos, a partir del bautizo de 

Polonia y aquellas pretensiones tensan apoyo en el Vati- 

cano. En esta situación politica, y más aGn, emocional 

y moral para la sociedad polaca, la iniciativa de Wyszy? 

ski fue algo ofensiva. Se ha afirmado que esta iniciati- 

va de reconcialiaci6n debfa partir de los alemanes; en 

este asunto había demasiados elementos de juego político 

y a la sociedad le dio rabia la intromisidn de la Igle- 

sia en los problemas políticos internacionales. Quedd 

claro que la Iglesia se extralimit6 en su competencia y 

su autoridad disminuyó después de esta aventura, espe- 

cialmente en-las tierras occidentales. 

Durante la década de la polltica de Gierek se 

trat6 a la lglesia de manera muy liberal, se examinaban 

posibilidades para la construccidn de varias nuevas i- 

glesias; después del reconocimiento por el Vaticano de 

la adwinistracidn eclesiástica polaca en las tierras oc- 

cidentales, se mejoraron las relaciones entre ambas par- 

tes; por ejemplo, en ese tiempo el Cardenal Casaroli viai 

ta Polonia varias veces. Durante esta situacibn de tre- 

gua se han limitado las posibilidades de las organizacig 

nes laicas, las cuales delante de un enemigo fuerte, de2  

poseidas del apoyo del Partido y del Estado dejaron de 



j u g a r  un p a p e l  i m p o r t a n t e .  Esos f u e r o n  l o s  e f e c t o s  y a  c o -  

noc idos  de l a  tesis d e  l a  un idad  moral  y p o l f t i c a  d e  l a  

nac ión  p o l a c a ,  cons igna  que como sabemos c o n s t i t u y e  b a s e  

i d e o l ó g i c a  e n  e l  t iempo de Gie rek .  Aument6 l a  i n f l u e n c i a  

de l a  I g l e s i a  e n t r e  l o s  i n t e l e c t u a l e s  y l a  j u v e n t u d  es-  

t u d i a n t i l .  .Creo que s u s  p o s i b i l i d a d e s  d e  i n f l u e n c i a  

en l a  c l a s e  o b r e r a  s i empre  f u e r o n  muy l i m i t a d a s ,  p e r o  e l  

d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  t a n  dinámico en l a  ú l t i m a  década  

a t r a j o  una nueva o l e a d a  de  t r a b a j a d o r e s  d e l  campo c u y a s  

r e l a c i o n e s  con l a  I g l e s i a  h a b l a n  s i d o  muy s ó l i d a s  d e s d e  

t iempo a t r á s ,  y jus tamente  e s t e  g rupo  d e  o b r e r o s  en h u e l  

ga ha  f o r z a d o  un r a s t r o  r e l i g i o s o  en  l a  r e b e l i 6 n  o b r e r a ,  

a veces  en forma muy a g r e s i v a .  

A f i n a l e s  d e l  año 7 9 ,  l a  i g l e s i a  tuvo  un apoyo i- 

nesperado  con l a  a s c e n s i ó n  a l  c a r g o  d e  papa de  Karo l  Woj- 

t y l a ;  a q u í  tenemos una amalgama p a r t i c u l a r  de s e n t i m i e n -  

t o s  r e l i g i o s o s  y o r g u l l o  n a c i o n a l  muy f u e r t e ,  r e p r e s e n t a -  

do s o b r e  todo  en l o s  e s t r a t o s  medios y campes inos ,  l o  m i s  
no que en c i e r t o  s e n t i d o  en  l a  c l a s e  o b r e r a .  Despugs de 

l a  v i s i t a  d e l  papa a  P o l o n i a ,  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  Estado 

e - 1 ~ 1 e s i a  f u e r o n  c a s i  i d l l i c a s ;  como y a  d i j e ,  e l  papa 

Juan  Pab lo  11 fue  recibido por todo el equipó de Gierek 

en l a  s e d e  d e l  Consejo de Estado, l l amada  Belvedere (fue 

una cena  muy rara, t ransmit ida  n a t u r a l m e n t e  por l a  t e t e -  

v i s i ó n ) .  Justamente en este  t iempo l a  I g l e s i a  estuvo ba- , 

jo l a  protecci6n e s p e c i a l  d e l  Estado en l a  persona de WoJ 
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t y l a  o  s e a  J u a n  Pab lo  11, e n  q u i e n  c r e y 6  p e r c i b i r  un a l i a -  

do en l a s  r e l a c i o n e s  económicas con O c c i d e n t e  y a s í  hubo 

i n t e n t o s  a b s u r d o s  d e  que e l  Va t icano  p u d i e r a  g a r a n t i z a r  

nuevos p r é s t a m o s .  

T i e n e  razón  e l  s o c i ó l o g o  uruguayo C l a u d i o  E s t r a d a  

cuando e s c r i b e :  " e l  o b j e t i v o  d e  l a  I g l e s i a  e s t d  muy b i e n  

d e s c r i t o  por  l a  p r e n s a  burguesa  o c c i d e n t a l :  e v i t a r  l a  po- 

l i t i z a c i ó n  d e l  movimiento.  Lo que q u i e r e  l a  I g l e s i a  con 

l a  no p o l i t i z a c i ó n  es  r e s e r v a r s e  e l  de recho  d e  t r a t a r  

c u e s t i o n e s  p o l í t i c a s  con e l  p a r t i d o  comunis ta ,  c e r r a n d o  

e l  paso a un t e r c e r  i n t e r l o c u t o r :  e l  p r o l e t a r i a d o " .  Hay 

que a ñ a d i r  que e l  d e r e c h o  d e  hue lga  e s t á  a u s e n t e  d e l  tex 

t o  d e l  ep i scopado  p u b l i c a d o  en p l e n a  h u e l g a  g e n e r a l ,  pues 

h a s t a  hoy, p o r  c u e s t i o n e s  dogmát icas ,  l a  I g l e s i a  no r e c o -  

noce e l  d e r e c h o  de h u e l g a .  

La I g l e s i a  s e  e n c u e n t r a  en  una p o s i c i ó n  muy difl 

c i l  por  s u  f a l t a  d e  apoyo en  a lgunos  p r o c e s o s ,  e l  c u a l  

no puede d a r ,  y  e s  que  s u  apoyo t i e n e  l z m i t e s  p r e c i s o s  

que no puede s a l t a r s e ,  en  una s i t u a c i ó n  r a d i c a l ,  l a  a u -  

s e n c i a  d e  s o l i d a r i d a d  puede c o n v e r t i r s e  en un hecho muy 

c l a r o  p a r a  l a  c o n c i e n c i a  s o c i a l .  

Por  e l  c o n t r a r i o ,  l a  misma "amenaza" d e  r a d i c a l i  

z a c i d n  r e c i e n t e  p a r a  e l  P a r t i d o  e s  buena. Apelando a  una 

r e t d r i c a  r e l i g i o s a  e s p e c i a l ,  l a  I g l e s i a  c a t ó l i c a  l l a m a  a  

l a  ca lma ,  e l  o r d e n  y a  l a  r e c o n c i a l i a c i ó n ,  met iendo  t o d o  

e s o  en  e l  mismo c o s t a l  j u n t o  con un c o n t e n i d o  muy e s p e -  

c i a l  y b i e n  d e t e r m i n a d o .  C l a r o  que l a  calma y l a  r e c o n -  



ciliación son sin duda para Polonia muy necesarias, pe- 

ro siempre hay que preguntar bajo qu6 factores, en cu%- 

les condiciones este llamamiento a calma y orden tiene 

que ser respetado no independientemente de ciertas con- 

diciones y factores. 

La posici6n de la Iglesia está bien definida y 

podemos presentarla de manera un tanto superficial 

así: obreros -o sea, las ovejas- al trabajo; la Igle- 

sia, a la política. Eso adopta una forma muy particular 

la Iglesia nunca lo dice de manera abierta, pero en si- 

tuaciones extremas tiene que descubrir su posici6n ver- 

dadera, y entonces su única base seria y hasta hoy muy 

fuerte es el campo. Quiero decir que el catolicismo po- 

laco es un fenómeno muy específico, y si se tiene con- 

fianza en la estadística, se puede concluir que Polonia 

es un país profundamente religioso, pero en mi opinidn 

esto es una ilusión. 

Polonia en su historia, en la historia de su 

cristianismo, nunca tuvo un proceso de intelectualiza- 

cidn de la religión o, como ya he dicho, Polonia no su 

fri6 la influencia profunda y grande de la Reforma; par 

otro lado, tampoco conocid la Inquisicidn ni en su h i ~  

toria se registraron guerras religiosas; a s í  pues, n0 

podemos encontrar, salvo algunos periodos,fanatismo tc 

ligioso en la historia de Polonia. La religión en es- 

te p a í s ,  en Polonia, es tan fuerte porque esta mezcla- 



da con la virtud, la tradicih, los lazos familiares, 

los ritos paganos y, en fin, con la lucha por la Pibe- 

raci6n nacional. La declaracidn católica de la poblacion 

polaca hay que tomarla con mucho cuidado; no se puede s o  

brestimar ni subestimar. Así, escribe el mismo sociólogo 

uruguayo: todo el catolicismo de los obreros no basta p a  

ra que renuncien a sus propios sentimientos politicos, 

sobre todo económicos añadiría yo-, a su experiencia y a 

lo que ellos creen que deben ser sus objetivos. Lo demos 

traron cuando volvieron la espalda al llamado del carde- 

nal primado Wyszyfiski para levantar la huelga en agosto 

de 1980; por todas esas razones, pienso que la posibili- 

dad de usar el catoZicismo entre la clase obrera como 

arma en el juego polltico, es muy limitada, pues la ma- 

yor parte de los obreros, cuando se habla con ellos, ve 

el lugar de la religidn solamente en la Iglesia. En 

cambio, esas posibilidades son mas grandes entre los 

campesinos, entre la pequefía burguesía y parte de los 

intelectuales. En esta lucha, de hecho, la Iglesia pue- 

de utilizar y contar solamente con una cierta forma de 

fanatismo, y debo decir que en la sociedad polaca para 

cualquier forma de fanatismo no hay acuerdo en la con- 

ciencia social. 

Finalmente, quiero platicar un poco sobre los 

llamados grupos antisocialistas, solamente el Comite 

de Autodefensa de los Obreros (KOR) tiene algún senti- 



do, a i g u n a  importancia polltiea. Otras agrupaciones exis 

ten fuera de la clase obrera y tienen un carácter nacio- 

nalista, un caracter muy reaccionario; a veces se pueden 

reconocer en sus manifiestos algunos rasgos de semifas- 

c i smo;  esta situación de aislamiento se ve muy bien en 

un programa de uno de los lfderes de estas agrupaciones 

que demanda, entre otras, una revisión de los acuerdos 

de Yalta y Postdam que practicamente puede significar 

dos cosas: devolución de las tierras occidentales de 

Polonia a Alemania y la guerra con la Unión Soviética. 

La influencia de tales agrupaciones en la sociedad po- 

laca es muy débil, pero hacen una gran alharaca. El Co- 

mité de Autodefensa de los Obreros (KOR) si es un pro- 

blema serio. Su origen data de 1956; un grupo de sus 

actuales integrantes se hizo llamar as: en este perlo- 

do, un grupo de stalinistas que se convirtieron de re- 

pente en los nedfitoc del socialismo humanista; eso o- 

currió en 1956, el mismo grupo en 1968 se llam6 Los 

Comandos, teniendo, como ya mencioné, un programa anti 

socialista y una ideologla de caudillismo; en 1976, e s  

te grupo percibe una posibilidad de insurrecci6n de la 

clase obrera y, como ya hemos dicho, en e s t e  periodo 

hay un desarme ideoldgico del Partido: en este lugar 

vacío de la clase obrera entrd el Comité de Autodefen- 

sa de los Obreros, pues casi como la naturaleza, la sg 

ciedad no soporta un lugar vacfo.  Este comité conquis- 



t6 muy rápidamente una i n f l u e n c i a  muy grande  e n t r e  l o s  

i n t e l e c t u a l e s ,  aunque v a r i o s  de  e l l o s  r enunc i a ron  de s -  

pués a  p a r t i c i p a r  en e l  movimiento. Su i n f l u e n c i a  en-  

t r e  l a  c l a s e  o b r e r a ,  h a s t a  e l  verano de  1980,  en m i  

op in i ón  que no f u e  grande ,  pues l a  f i l o s o f i a  s o c i a l  de  

KOR nunca r ebasd  l o s  l í m i t e s  d e  una t e o r í a  d e l  hombre 

muy a b s t r a c t a ,  de  una t e o r í a  de  l a  l i b e r t a d  y de  l a  de-  

mocracia  también muy a b s t r a c t a s  y ,  a p a r t e  de  eso, c i e r  

t a  forma a g r e s i v a  de  a n t i s o v i e t i s m o  ha c r eado  descon-  

f i a n z a  e n t r e  l o s  ob re ro s .  Los d i r i g e n t e s  de  KOR poseen 

una p r epa rac ión  t e 6 r i c a  y f i l o s ó f i c a  muy buena,  l o  c u a l ,  

sumado a l o s  e r r o r e s  y absurdos de  l a  v i d a  s o c i a l ,  c l a -  

r í s i m o s  p a r a  todos  en l a  ú l t ima  década ,  de te rminó  que 

v a r i o s  e lementos  de l a  c r í t i c a  a l  e s t a d o  de  c o s a s  e x i s -  

t e n t e s  e s t u v i e r a n  de  acuerdo con l o s  s e n t i m i e n t o s  s o c i a  

l e s  y p ropos i c iones  de  KOR pa ra  s o l u c i o n a r  c i e r t o s  p ro -  

blemas s o c i a l e s  fueron  j u s t a s .  

Ahora b i e n ,  todo e l  problema e s t r i b a  e n  que hay 

que h a c e r  un a n á l i s i s  p o l í t i c o  y t e ó r i c o  d e  l a s  p o s i c i g  

ne s  d e l  KOR en e s t a  c r i s i s  y de  s u  programa, pues como 

s e  s a b e ,  no s iempre  s i g n i f i c a  l o  mismo. E s c r i b e ,  po r  

e jemplo ,  uno de  l o s  d i r i g e n t e s  de  KOR: tenemos que coe-  

x i s t i r ,  po r  un tiempo que puede s e r  muy l a r g o ,  con un 

a p a r a t o  d e l  p a r t i d o  y  d e l  Estado t o t a l i t a r i o ,  y en e s e  

tiempo tenemos que defender  y a  l a  vez paso  a paso li- 

m i t a r  l a s  e s f e r a s  de  l a  v i d a  s o c i a l  subo rd inadas  a l  



apa ra to  político y de p a r t i d o ,  y dice Marx que las con- 

diciones de trabajo determinan un hecho que todavía e- 

existe en la URSS y su área. Creo yo que la infiltra- 

cidn de algunos activistas de KOR al movimiento obrero 

y su participación, digamos técnica, en la dirigencia 

del movimiento huelguistico es un hecho indudable, lo 

mismo disen algunos activistas de Solidaridad, y la 

prensa; sin embargo, Solidaridad como organización de 

masas no muestra la influencia decisiva del Comité de 

Autodefensa de los Obreros, pues tenemos que tener en 

cuenta que sus activistas (de KOR) difundían la opi- 

nión de una traición después de la firma del acuerdo 

de Varsovia de 30 de marzo de 1981 que suspendió la 

huelga general. Mauro Marini tiene razón en algún ar- 

tículo cuando plantea que en Solidaridad hoy tenemos 

por lo menos tres sectores(en mi opínión): un sector 

propiamente síndicalista, más o menos limitado en cuan 

to a su perspectiva política, formado por dirigentes 

gremiales; otro sector  compuesto por activistas cató-  

licos, al cual pertenece Walesa; un tercer sector cu- 

ya caracterizacidn es difícil porque se l e  llama el 

sector izquierdista, ahí está un grupo de intelectua- 

les que ha mantenido tradicionalmente una oposicibn 

pequefia-burguesa y liberal con respecto al régimen. 

Para Marini es posible que haya ahl troskistas, conse- 

jistas y atros. Crea ya qt!e entre esos sectores o co- 



rrientes de Solidaridad hay que subrayar la presencia 

de una corriente de la izquierda del Partido, miembros 

del partido y a la vez miembros militantes de Solida- 

ridad, gente de base, y si me equivoco ya me lo señala- 

rán, que crea e impulsa por hoy un movimiento no espon- 

táneo, y es mi esperanza que esta corriente de repente 

pueda asumir alguna forma organizativa, porque eso es 

necesario. 

Aparte de esos sectores, tenemos que t e n e r  en 

cuenta que Solidaridad son masas, y esas masas no siempre 

en mi opinidn, tienen una idea clara de todo lo que pa- 

sa en Polonia, incluso en Solidaridad. Tenemos que sa- 

ber que Polonia hoy es un país más libre que otros, o 

sea que se puede escribir, se puede editar lo que se 

quiera; me escriben mis amigos de Polonia que hay una 

profusión tarde propaganda que a veces no se pueden 

leer todos los materiales. As5 es, y si analizamos la 

historia del Comité de Autodefensa de los Obreros con- 

cluiremos que esta organización nunca fue democrática, 

pues en 1968, y después también, guardaba en su ideolo 

g l a  tradiciones de las insurrecciones nacionales y trg 

diciones de caudillismo; por eso, en su política de 

construeci6n del orden socialista paulatino, gradual, 

tiene que eliminar a la gente que toma las ideas de la 

democracia y autogesti6n de Solidaridad en serio. Tene 

mos por lo menos dos ejemplos que se llama Sienkiewicz 



é l  h 3  subrayado tanto el valor y sentido de la democracia 

en 13 vida del sindicato como parte desentenderse de ello. 

Y prosigue: " f u i  un aficionado de las elecciones 

universales y directas, peiisaba que en esas elecciones 

tenían que participar todos y que la elección debía de 

llevarse a.cabo con cada uno de los candidatos, pero, me 

han dicho que la gente para esta tarea es demasiado tonta 

y que por eso eligen representantes que no corresponden; 

me han dicho que mi error fue la descentralización del 

sindicato, en fin, me exigieron categóricamente que ten- 

go que aceptar la presencia de KOR en razón de que yo 

tengo un comité de provincia de solidaridad regional'! 

A s í  escribe el doctor Skonca. 

No podemos pensar que el papel de KOR sea poco 

importante, aunque tienen ustedes la imagen contraria, 

Pues yo subrayé que su influencia de hecho no era tan 

importante, pero los obreros polacos exigen hoy que se 

expulsen de Solidaridad a todos los asesores de KOR. 

Creo yo que el Comité de Autodefensa de los Obre 

ros, gracias a la ayuda que recibe de fuera del país, 

puede realizar en muy diferentes formas una actividad en 

escala muy amplia aprovechando el hecho de que hoy cada 

acción del Estado frente a los grupos antisocialistas 

tiene que encontrarse con la resistencia de las masas o, 

mejor dicho, de los dirigentes de Solidaridad. Agregue- 

mos que el hecho del uso tan  frecuente del recurso de la 



(no sé si hoy esté ya fuera), quien ha escrito una carta 

abierta después de la renuncia a su cargo: "me han dicho 

que yo estoy en el partido y que lo que digo abiertamente 

es un error; que en el estatuto de Solidaridad se deter- 

mina su apoliticidad y que este carácter apolítico res- 

guarda al sindicato, aunque aprovechamos algunos grupos 

de asesores, pero después que he visto la influencia tan 

grande de los activistas de KOR todo se ha roto. Yo es- 

toy de acuerdo en que se conserve el carácter apolítico 

de nuestro sindicato, y he luchado contra quienes empu- 

jan a Solidaridad a las posiciones de casi un partido 

politico". El quería conservar el carácter apolítico de 

Solidaridad donde se consigna directamente que nunca as- 

pirar5 a jugar un papel político, y frente al ataque di- 

recto de algunas asesores de KOR tiene que renunciar. 

Tenemos otro ejemplo más de uno de los dirigentes de So- 

lidaridad que se llama Skonca de la Universidad de la 

clase obrera. El doctor Skonca nunca participó en el par 

tido, yo lo conozco personalmente, al margen de su pen- 

samiento polltico, es una gente muy honesta. Skonca daba 

muchas conferencias alosobreros en el centro de Solida- 

ridad. El escribe también una carta abierta cuando los 

a c t i v i s t a s  de KOR le critican su propósito de creat un 

movimiento sindical de base, y le indican que la gente 

no sabe qué es para ella m%s necesario, que eso lo tie- 

ne que decidir KOR. Skonca, por su parte, escribe que 



h u e l g a  t i e n e  hoy como e f e c t o  e l  dcs5nimo de l a s  masas.  

Iloy t o d a v í a  e s t a s  masas s o n  rnuy d i s c i p l i n a d a s  f r e n t e  a 

l o s  d i r i g e n t e s  ac tua le s  de  S o l i d a r i d a d ,  mañana pueden 

exigir cambios de política de los dirigentes y eso de- 

pende e n  g r a n  medida d e  l o s  cambios  que  s e  den e n  e l  

interior del Partido, de que se a jus t en  a l a s  esperan-  

zas de su base s o c i a l ,  o sea la c lase  obrera y l o s  or- 

ganismos de  b a s e  d e l  P a r t i d o .  



J I A I :  Reflexionaba el fin de semana sobre e s t e  ci- 

clo polaco, cuando caP en cuenta que hay dos cuestiones de 

la mayor evidencia para mi, y que no he destacado quizá de 

modo suficiente. 

La primera, que no se debe pensar maniqueamente s o  

bre la sociedad polaca, de un lado se encuentran los bue- 

nos y en otro los malos: los ángeles y los demonios. No, 

más bien se trata de una sociedad compuesta por gente co- 

mún, como la de este pafs, por ejemplo, quizá con aspira- 

ciones particulares, pero más compleja en su composición, 

más complicada, dividida en clases sociales, con grupos 

profesionales y sociales diversos y, desde luego, con una 

clase obrera no monolítica. 

La segunda, consiste en que el socialismo para Po- 

lonia significa sencillamente que las demandas, planes pro 

gramas (cualesquiera que sean) significan un quehacer para 

t r e i n t a  y seis nillones de personas. 0, lo que es lo mismo: 

un problema de vivienda, de empleo o educacih, pásele a 

quien le pase, no puede evitar convertirse en asunto de 

inter6s para todos. 

Siendo, pues, tan sencillo lo dicho, conviene no 

pasarlo por alto. 

COMENTARISTAS: Un intergs de vieja data en e s t a s  

cuestiones del socialismo, hablo de un interés comprometi- 

do, hace obligada mi participacibn en este ciclo polaco. 



Pese a ello, es difícil para mí hacer un comentario de 

lo que se ha dicho a lo largo de e s t a s  c h a r l a s ,  en par- 

te por su riqueza y duración, y también por el cúmulo 

de problemas que acompañan a la construcción del socia- 

lismo, no sólo en Polonia sino en todos los pafses del 

campo socsalista. Para el caso específico de Polonia, 

hice una especie de resumen de las charlas de Gchmato- 

wicz y de algunas preguntas interesantes, a mi juicio. 

Con todo hay que aceptar que en términos gene- 

rales el proceso de la construcción del socialismo es 

un proceso complicado; eso no quiere decir que debamos 

embotar nuestro sentido crítico. Dentro de los muchos 

puntos positivos que encontré en estas  charlas, el 

que más me llamó la atención es que nunca cayó en pos- 

turas apologéticas, mantuvo siempre a lo largo del c í -  

clo una posición crítica, y, en gran medida autocríti- 

ca, porque como ustedes saben él es un participante ac 
tivo del Partido Obrero Unificado Polaco. 

Ahora bien, entrando directamente en materia, 

si hacemos una revisidn muy general de la situacibn de 

Polonia, sobre todo a partir del i n i c i 6  de la construc 

cien del socialismo, advertiremos los grandes proble- 

mas que tuvo que enfrentar el Partido Obrero Unificado 

Polaco, el primero de los cuales fue la reconstruccidn 

rápida del país devastado por la guerra. Sin embargo 

el Partido se vio en la necesidad de realizar tareas 



que una burguesía prácticamente inexistente no había 

realizado, entre otras la industrializacibn y la refor- 

ma agraria. Otro fue el proceso de unificación entre el 

Partido Comunista Polaco (KPP) y el Partido Socialista, 

del que destacan algunos aspectos negativos, por la ra- 

pidez con que se realizb; no se busc6 una verdadera in- 

t e r p ~ ~ t ~ c i ~ n  de las experiencias de ambos partidos ni 

se dio una verdadera lucha ideológica, y así lo sefial6 

el ponente. Desafortunadamente, eso nos lleva a plan- 

tear ciertos cuestionamientos:ipor qué no se recogieron 

las experiencias que los dos partidos habían acumulado 

en el área social? Los militantes saben que a veces se 

pierde lo que se llama memoria política, no sé por qué 

fen6meno. Achaatowics sefialaba incluso que el partido 

socialista tenfa experiencias ricas en los problemas 

de la colectivizacidn del campo, no aprovechadas. 

Pienso, además, que la unificaci6n no se plan- 

te6 someter a la critica en la sociedad polaca, no se bus- 

caron las vfas polacas hacia el socialismo y todas e- 

sas liiaitaciones de alguna manera condicionaron los 

errores posteriores. Si analizamos, por ejemplo, el 

periodo del auge, que va de 1949 a 1956, el de la i n d u ~  

trializacidn acelerada y la coiectivacibn, colectiviza- 

ci6n de carácter administrativo y formal, por cuanto 

a que se carecza de maquinaria agrícola, lo que en la 

práctica lleg6 a frenar la produccián rural; podríamos 



señalar que en ese mismo periodo hay logros: se liquida 

prácticamente la burguesía y los terratenientes, aunque 

subsisten algunos grandes propietarios en el campo; 

también se fortalece y aumenta el crecimiento de la cla- 

se obrera, si bien es una clase obrera j o v e n  y de origen 

campesino.; por otro lado, en el Partido se da un aleja- 

miento de las masas y hay una resistencia a creer en su 

iniciativa v madurez, hay resistencia a la crítica, un 

bajo nlvel político de los dirigentes, y un aspecto muy 

importante: no se tiene influencia obrera. Se habló 

también de que la época de Gierek se caracteriza por su 

stalinismo y e l  abuso de los métodos burocr5ticos en 

lo administrativo y en lo económico, incluso cierta ar- 

bitrariedad de carácter policiaco. Se precisó que en el 

caso de Polonia no ocurren los procesos o las famosas 

purgas que caracterizan sobre todo a Checoeslovaquia, 

Bulgaria y Hungría entre 1948 y 1953, y que esto de al- 

guna manera es mérito de B. Bierut. E s t a l l a  en esta eta 

pa una de las primeras revueltas, la revuelta obrera de 

Poznaíí que planteaba básicamente aumento de salarios, 

limitaciones a ciertos privilegios de los funcionarios 

y, además, los consejos obreros que ven por primera vez 

la luz. Se señaló que de manera espontánea se demanda- 

ron reivindicaciones de tipo económico, pero un aspecto 

muy importante es que estaban dispuestos a asumir el con  

trol de la producción. Sin embargo, el Partido polaco 



concibió estos consejos obreros como un producto de l a  

contrarrevolución y fue incapaz de incorporar esas ma- 

sas obreras a la discusión que se daba en su seno, acu- 

sando incluso a algunos de esos sectores de revisionismo. 

Los consejos obreros, sin el apoyo del Partido Obrero 

Unificado y los sindicatos, desaparecen del contexto s o  

cial de Polonia. 

No tengo duda alguna de que el movimiento obre 

ro polaco como causa interna principal, y las críticas 

a Stalin en el XX Congreso como causa externa secunda- 

ria pero importante, llevaron a una lucha interna en 

el seno del Partido Obrero Unificado Polaco, es decir, 

como procesos condicionados. El stalinismo, como sabe- 

mos la mayoría de nosotros, significó un freno al desa- 

rrollo del Partido, se perdid durante algunos años el ú- 

nico instrumento que los comunistas tenlan para hacer un 

ajuste con su historia y con su propia realidad. El XX 

Congreso, con todo lo que significó para el movimiento 

comunista internacional, se limit6 a hacer critica de 

carácter moral, pero faltó un aniilisis profundo que s6- 

lo los chinos en esa época intentaron hacer, sin llevar 

lo hasta sus últimas consecuencias por razones que no 

tiene caso comentar aquí; pero editaron en esa época al 

gunos folletos interesantes, particularmente en torno a 

las consecuencias que se derivaban del culto a la perso- 

nalidad y sobre la experiencia hist6rica de la dictadura 



d e l  p r o l e t a r i a d o .  Es n e c e s a r i o  pa r a  l o s  p a r t i d o s  comunis- 

t a s  hace r  un a j u s t e  t e ó r i c o  con su  r e a l i d a d ,  con s u  p ro -  

p i a  h i s t o r i a ,  pero s e r í a  ingenuo pensar  que e l  s o c i a l i s -  

mo pod r i a  hacer  un a j u s t e  cons igo  wismo sir1 p r e s i o n e s  ifi 

t e r i o r e s  y e x t e r i - o r e s ,  Achamatowics a s í  l o  p l a n t e a  también. 

Hablaba asimismo de  que e l  marxismo s e  hab l a  concent rado  

e n  l a s  un ive r s i dades  y de que ,  s i n  embargo, d e s a p a r e c i e -  

ron  l a s  f a c u l t a d e s  de  f i l o s o f í a  y l e t r a s  d u r a n t e  un 

tiempo l a r g o .  La concen t r ac ión  d e l  marxismo en l a s  u n i -  

ve r s i dades  impl ica  y hace suponer  que  e l  marxismo p r á c t l  

camente de sapa rec ió  d e l  P a r t i d o  Obrero Uni f icado  Polaco.  

Desprendo de  estas p l á t i c a s  que e s e  P a r t i d o ,  que t i e n e  1% 

gros  e n  l a  cons t rucc ión  d e l  soc i a l i smo ,  se ha c a r a c t e r A  

zado por  su s  bandazos. Es mgs, v e í a  por  e jemplo,  en l o  

r e f e r e n t e  a l a  c o l e c t i v i z a c i ó n  d e l  campo en 1 9 5 9 ,  que e l  

t e r c e r  congreso d e l  P a r t i d o  s e  p l a n t e ó  f a  neces idad  de 

d e s a r r o l l a r  con r ap idez  l a  a g r i c u l t u r a ,  y  hace  un l l ama-  

do a l o s  comités  d e l  p a r t i d o  a  p reocuparse  po r  l a  p ro -  

ducción a g r í c o l a .  Aparentemente se  abandona e l  o b j e t i v o  

de c o n t r i b u i r  a l  máximo d e s a r r o l l o  de  l a s  c o o p e r a t i v a s  

de producción,  pese  a sus d e c l a r a c i o n e s  en ese s e n t i d o ,  

ya que . . .  "cons idera  p o s i b l e  que los dueños de las gran_ 

des haciendas formen p a r t e  en l a s  c o o p e r a t i v a s  campesi- 

nas" de produccidn s i  "... e n  é s t a s  s e  g a r a n t i z a  e l  pa- 

p e l  d e c i s i v o  de l o s  campesinos con poca t i e r r a  y de los 

campesinos medios". Es una c i t a  textual de  l o s  m a t e r i a -  



les del tercer congreso. Sin una verdadera autocrítica 

del Partido, se afirma, por ejemplo, que a "finales de 

1956 unas 9 mil cooperativas de producción, de las 10 

mil 500 existentes, se disolvieron (textual también) 

bajo la presión de los elementos antisocialistas", y se 

agrega que pese a que muchas habían sido organizadas por 

vía administrativa y no habían logrado pleno desarrollo 

"con ellas se disolvieron también algunas llenas de vi- 

talidad". 

Más adelante se sefiala que el Partido había ya 

superado, en lo fundamental, el atolladero de las discu 

siones internas que debilitaron sus fuerzas, y que la 

lucha contra el principal enemigo del partido, el revi- 

sionismo, se habia dado ya; que el Partido había depura- 

do sus filas de elementos ideológicamente extraños y co- 

rruptos: en total, se hablaba de la expulsiOn de 207 mil 

miembros del partido, o sea 15.05% de los militantes del 

Partido*. Estamos convencidos de que si la lucha interna 

en los partidos comunistas se conduce adecuadamente, pue  

de constituir un verdadero salto cualitativo que forta- 

lezca al partido, ya que, en muchos casos, los partidos 

comunistas se fortalecen depurándose. Pero, en estas can 

diciones de debilidad del Partido Obrero Unificado Pola- 

* Problemas de la Paz y del Socialismo. Año 1, Núm. 4, 
Dic. 1958, págs. 110 y 111, Praga, Checoeslovaquia. 



cocla p r e g u n t a  que surge es la siguiente: ¿se d i 6  real- 

mente una lucha ideológica para combatir al revisionismo 

y dogmatismo en sus filas, o, simplemente, se aprovecha 

la oportunidad para deshacerse también de algunos buenos 

e lementos  con posiciones criticas? El ponente expresó 

que el Partido se concentró en los problemas económicos 

y administrativos de la construcción del socialismo, ol- 

vidándose de los problemas ideológicos y políticos, y 

que, si bien tenía un programa para el desarrollo del s o  

cialismo con todo y el cuello de botella que constitulan 

los problemas del campo, no pudo realizarlo porque no se 

ligó más al movimiento obrero, a los consejos obreros. 

A q u í  puede plantearse otra pregunta: ¿Por qué, en un pay 

tido dotado de un programa que se revisaba en los distin 

tos congresos que efectuaba, como expone J.A., se dan 

esas oscilaciones? La impresión que surge es que son pro 

ducto de una actuación de carácter pragmático. En un mo- 

mento dado, son las presiones de las masas las que hacen 

modificar al Partido su posición, ciertos cambios advie- 

nen en un momento dado sin un verdadero análisis autocrL 

tico, bandazos que a veces constituyen un verdadero vi- 

raje de derecha, como después de la colectivizaci6n. A 

partir de los movimientos huelguisticos y de las reivig 

dicaciones obreras que se dan en 1970, se inicia la ges 

tión de Gierek, esos movimientos que en muchos aspectos 

tienen un carácter espontiineo y de reivindicaciones eco 



nómicas son, sin embargo, calificados simplemente como 

contrarrevolucionarios. Gierek inaugura su actuación 

con una línea de apertura muy clara; no reprime, sostie 

ne discusiones abiertas y directas con los obreros en 

sus propias asambleas, lo que inicialmente tiene resul- 

tado positivos. Sin embargo, toda la gestión de Gierek 

es tecnócrata, ve a la clase obrera como apéndice de la 

máquina, ocurre un alejamiento.de los procesos de la so 

cialización del trabajo a cambio de importación de ma- 

quinaria y tgcnica occidental, pese a la existencia de 

tecnologia  socialista,^ sin buscar el desarrollo de la 

tecnología polaca. Se da otro bandazo en wlítica a- 

graria: si bien antes existian propietarios privados, 

éstos tenían la obligación de vender parte de su pro- 

ducci6n al Estado; con Gierek se abolió la entrega forzg 

sa, con estas  medidas hacía el cálculo de aumentar la 

producción en el campo, pero, dada la estructura de la 

propiedad de la tierra, se perdió el control estatal de 

la producción agrícola. En el Partido tiene lugar un re- 

clutamiento martoviano, es decir, un reclutamiento de 

arribistas, de oportunistas, pero no el que deben buscar 

esencialmente los partidos comunistas, el de los mejores 

elementos de la clase obrera, "La militancia en el Parti 

do perdió su valor de lucha" (J.A.) Epoca difícil, como 

la califica Achmatowics, porque existe una anarquía en 

la producción, falla incluso el plan econdmico central y 



el marxismo es sustituido por un solidarismo social; ex- 

presiones como clases, lucha de clase, que son hechos ob 

jetivos en las sociedades de transición del capitalismo 

al socialismo, desaparecen del lenguaje político en Po- 

lonia. 

E1 Séptimo Congreso aprueba un programa del 

cual muchas decisiones no se l l e v a r o n  a la práctica; en 

la vida social, se acentuó 13 influencia de valores bur 

gueses, el intercambio se dio fundamentalmente con Occi 

dente. En cuanto al Octavo Congreso del Partido, fue una 

manipulación del principio a fin, pese a que tuvo discu- 

siones profundas, enriquecedoras y radicales para sacar 

a Polonia de la crisis social y socialista. 

Hay otra cuestión interesante, y es el carác- 

ter de las huelgas en el socialismo. Mientras existan 

las clases, y no cabe duda que en fa sociedad de transr 

ción del capitalismo tienenuna existencia objetiva, la 

lucha de clases es también inevitable; el caso polaco 

es muy claro. El carácter de las luchas obreras, que 

en el capitalismo tiene como meta final 1a.destrucciÓn 

del aparato estatal, en el Estado proletario, duran- 

te la dictadura del proletariado, el objetivo final de 

toda la actuación de la clase debe ser el fortalecimien- 

to de ese Estado proletario, fundamentalmente mediante 

la lucha antiburocrática, combatiendo los abusos del au- 

toritarismo en el Estado y el Partido y contra la subsis 



tencia de posibles apetitos capitalistas. El empleo de 

la lucha huelguística en un Estado proletario se ex-  

plica y justifica, exclusivamente, señalaba Lenin, por 

la deformación burocrática del Estado proletario y por 

toda clase de reminiscencias del pasado capitalista en 

sus instituciones, por un lado, y ,  por la falta de de- 

sarrollo político y cultural de las masas trabajadoras, 

por otro. En el caso de las luchas obreras polacas, al- 

gunas de ellas tienen francamente otro carácter; a mi 

modo de ver, la lucha obrera que surgió en Poznah en 

1956, tiene características economicistas; mejorar las 

condiciones de vida, más ingresos y mejores alimentos, 

lo mismo puede decirse de la rebelión de la clase obre- 

ra en 1970, en contra de los topes de salarios y contra 

el aumento de precios. 

En cambio, la lucha que dan los obreros en 

GdaAsk (1980 ) ,  muestra un nivel político que el Partido, 

por incumplimiento de su papel, no transforma en concien 

cia socialista. El Partido Obrero Unificado Polaco, por 

sus enormes errores, ha dejado un vació que otras orga- 

nizaciones pueden llenar, entre ellas lo está haciendo 

Solidaridad, se está dando alli un poder paralelo. No 

dudo que se hayan presentado pra~rocaciones que se aticen 

artificialmente los conflictos, pero es indudable que 

existen condiciones objetivas para el descontento de la 

clase obrera polaca, que el partido obrero se ha olvida 



do de dirigir la actividad de los sindicatos en vez de 

sustituirlos y privarlos de personalidad, que la posi- 

ción dirigente de un partido comunista no se ocupa por 

elección popular, ya que es un organismo, y a s í  deben 

ser todos los partidos comunistas, de selección de los 

mejores cuadros de la clase obrera, que la posición di- 

rigente es conquistada y mantenida durante la lucha, y 

13 de actuar como vanguardia. Esa actuación como vanguar 

dia no desaparece en el socialismo. El partido comunista 

es el representante decidido de los intereses de todos 

los trabajadores, su autoridad no se debe basar en la 

fuerza y la violencia, se la gana con una política a c e r  

tada y racional, lo importante es mantener la ligazón 

con las masas usando fundamentalmente métodos de persua- 

ción y convencimiento y la fuerza de su ejemplo, como s e  

ñalan los cubanos. La construcción del socialismo no es 

una realización sencilla; en el caso particular de Polo- 

nia se muestra claramente, y como el ponente ha señalado, 

no es un proceso lineal sino lleno de contradicciones, 

de zig-zag. 

Es fácil criticar, pero muy dificil realizar el 

socialismo en cualquier lugar, que no se trata  -y esa es 

otra de las virtudes que yo veo en estas charlas- decaer 

en un objetivismo que lo explique todo, porque eso nos 

puede llevar al fatalismo, sino deslindar que estos pro- 

cesos se dan con intervención del hombre que observa los 



errores, los modifica y corrige, pero que los hombres de- 

ben tratar esos errores y esos aciertos en condiciones 

concretas y, a partir de allí, hay que establecer la cri- 

tica y la autocritica. 

Preguntas: 

Tengo aquí cuatro preguntas que hacer. 

Primera: varios economistas polacos, incluidos 

Kalecki y Lange, plantearon una serie de reformas en las 

cuestiones de la planificación socialista, una de ellas 

era especialmente el problema de la necesaria participa- 

ción obrera en el cumplimiento de los planes, una parti- 

cipación conciente a través de los consejos obreros o de 

otras formas; lo que importaba era que la clase obrera 

estuviera involucrada en el proceso de construcción del 

socialismo y la planificacion central. Sin embargo, no 

se sabe qué haya sido de todo eso, si solamente fue un 

planteamiento teórico sin ninguna repercusión práctica, 

o hjen, en el caso de que se hubiera llevado, quizá por 

un corto tiempo, a la práctica, ¿cuáles fueron los resul- 

tados obtenidos y cuSl la respuesta de los obreros?. 

La segunda esta referida a la época de Gierek: 

Achmatowics hablaba de que el rendimiento de la produc- 

ción no creció o no creció grandemente. Pero, ¿cómo pue- 

de darse eso así?. La tercera duda es de tipo político: 

dadas las reivindicaciones econdmicas que plantean los 

obreros, la influencia eclesiástica sobre la sociedad pc 
laca, ¿cómo es posible que el partido apoye al sector 



privado, sobre todo en la agricultura? J e r z y  Achmatowicz 

hablaba de que todo eso se llev6 a cabo en el interior 

del Partido, por un juego de fuerzas que querían evitar 

los cambios profundos que necesitaba Polonia. Pero, iCó- 

mo fue posible que todo esto se diera? Por último, no sé 

si podría explicar mejor cuál es el programa del Partido 

y cuál el de Solidaridad. Estas son las cuatro preguntas. 

2. Yo tengo otra pregunta que quisiera desglosar 

en varios puntos. Partiendo de las dificultades enormes 

que plantea en general la construcción del socialismo en 

países atrasados y, en lo particular, en los momentos mas 

importantes de la historia polaca de dicha construcci611, 

se han tratado algunos errores graves del Partido; por 

ejemplo, el problema de la falta de participación de la 

clase obrera, tanto dentro del propio Partido como dentro 

del Estado; el problema centralael campo; el alejamien- 

to del Partido respecto de las masas, su falta de sensi- 

bilidad, diría yo, ante las iniciativas que surgen de ma- 

nera espontánea de las masas, que no son una respuesta as 

tirrevolucionaria sino en determinado momento una respues 

ta a errores, a situaciones políticas y econ6micas que re- 

caen sobre la clase obrera y la falta del desarrollo te6- 

rico del marxismo. Todo e s t e  panorama que quedó trazado 

en el ciclo y sobre todo la ditima etapa -no la de Gierek 

sino la actual (Solidaridad, de Walesa, Solidaridad Ru- 

ral) yo no entiendo o no capto todavía cdmo es posible 



el movimiento existente -el que yo veo- puede tener la 

fuerza suficiente para llevar a cabo toda esa renovación? 

Pues, tal como la describe el ponente, es bastante impor- 

tante y difícil su tarea, y a ella se oponen fuerzas muy 

poderosas. Quisiera que se me explicara en qué consisten 

esas fuerzas, quiénes son, cómo están ubicadas en el par- 

tido, en el Estado y, si fuera posible, que relaciones 

guardan entre sí. 

4 .  A mi me interesa plantear lo siguiente: 

¿Cual es la validez de la tesis del socialismo 

en un solo país? ¿Qué se entiende, en el socialismo, por 

un progreso técnico? ¿Se ha superado en algún sector del 

campo socialista -en la Unión Soviética concretamente- 

la división entre trabajo manual e intelectual? ¿Qué se 

entiende hoy por transición al socialismo? ¿Qué sucede 

con el proceso de extinción del Estado an los países so- 

cialistas, y concretamente en Polonia?. 

5. Me parece que el compañero ha sintetizado en 

sus preguntas muchas de las inquietudes que en algunos 

de nosotros ha venido generando el proceso de la canstruc 

ción del socialismo. 

En el curso del ciclo, hablamos pasado de una 

explicaci6n general de los problemas, deficiencias y e- 

rrores del socialismo, cautivados por la mala fe del 

imperialismo, a otra explicación que llega a causas intef 

nas muy importantes, pero que nos pueden llevar tambien 



a un doblegarniento ante la objetividad. Quiero decir que 

esto se explica por un viraje, eso otro por el atraso, 

etcétera, pero no hemos analizado la inevitabilidad de 

los errores en la medida de la existencia o no existen- 

cia de un verdadero partido. También habría que ver dónde 

está ese partido, si acá o allá o en ningtin lado, o de 

qué manera habrá de construirse. 

Porque si no es una deficiencia de ese país so- 

cialista, a lo mejor es una deficiencia nuestra en el se: 

tido de que nos empecinamos en construir una cierta orto- 

doxia que s610 alguna vez se puso a prueba y duró muy po- 

co como partido real, auténtico, representativo de todo 

lo bueno que pudiera ser; ésta es siempre mi preocupación. 

Ligado a lo anterior, formulo la primera pregunta: ¿En 

qu6 medida pudieron ser evitados los hechos que han de- 

sembocado en la actual Erisis polaca?, y la segunda: Aho- 

ra empiezan a sernos conocidas las opiniones de los paí- 

ses socialistas sobre Polonia, pero antes de que estalla- 

ra la crisis polaca, iqu6 dijo pGblicamente la Unión So- 

viética, por ejemplo, sobre la ddcada de Gierek?. 

6.  qué dificultades concretas se han tenido en 

la formaci6n del hombre nuevo, a través de la educación 

formal impartida desde guaderías y jardines de niños has- 

ta la educaci6n superior? iCbmo se ha impartido el marxiz 

mo en los diferentes niveles educativos y por qu6 se ha- 

bla de que en Polonia existe una mentalidad pequefio bur- 



guesa entre los estudiantes, y por qué hay dificultad en 

desarrollar el marxismo, si l o  que é s t e  plantea  es la no 

separación entre la teoría y la práctica? 

7. Pienso que una de las cuestiones que han que- 

dado apuntadas aquí alrededor del proceso polaco su ori- 

gen en la propia fundación del Estado de transición po- 

laco y en los problemas de la reconstrucci6n polaca; pos 

teriormente, éste se desarrolla en la relacidn entre la 

economía polaca y la economía capitalista internacional 

hasta que en un momento dado estallan las contradiccio- 

nes sociales internas acumuladas. Por supuesto, creo que 

nadie que tenga dos dedos de cabeza y un poco menos de 

sectarismo, concede alguna validez a la acusación de an- 

tisocialismo contra dicho proceso.Pienso que una de las 

cuestiones que ha quedado más clara es que el plantea- 

miento de los obreros polacos, por lo menos de los obre 

ros de Solidaridad, con todas sus diferencias no es el 

de un regreso a la economía de mercado privado capita- 

lista, esto por lo que respecta al planteamiento de los 

trabajadores polacos. 

8. ¿Se está construyendo un socialismo jerárqui- 

co autoritario, como algunos de los que originariamente 

se plantearon los teóricos marxistas que negaron un pro- 

ceso de apropiacidn por parte de los productores, por 

parte de los trabajadores de su real idad social, de su 

producto social, de las condiciones polfticas de su de- 

sarrollo? Esto es lo que a nuestra manera de ver e s t a  



en el curso del proceso, y la importancia histórica fun- 

damental que solamente los sectarios de las ddcadas de 

los treintas, ahora redivivos en algunas partes, pueden 

seguir sosteniendo ante una problemática tan inmensa, 

clave no solamente para Polonia sino para todo el movi- 

miento internacional, y reivindicatoria de todo el so- 

cialismo. Estas son algunas de las cuestiones que creo 

que est%n en el aire y que, por supuesto, no vamos a 

resolver aqui pero que innegablemente interesa empezar 

a ventilar. 

Respuesta: 

Profesor Jerzy Achmatowics. 

Quiero empezar con el problema del progreso té5 

nico o de la revolucidn científico-técnica. Hay numero- 

sas discusiones en la literatura soviética sobre este 

tema, y ahf se dice exactamenie que el progreso técnico 

no se puede separar de los problemas ideológicos, que si 

la tecnologka en si no tiene nada que ver con los dife- 

rentes órdenes sociales, sí en cambio se encuentra en 

determinadas relaciones sociales y esas relaciones so- 

ciales determinan el uso de la técnica. Me preocupa mu- 

cho este problema, el del progreso técnico, y no es na- 

da raro porque en los últimos diez años dominaba en Po- 

lonia la concepcidn de que el progreso tgcnico se puede 

desarrollar independientemente de cualquier contenido 

ideolbgico. Como ya he dicho, se pensaba que por ejemplo 



la importación de las tecnologías extranjeras, de las 1i 

cenc ia s ,  era solamente una cosa técnica y nada importaba 

'de dónde venían esas licencias, esas técnicas, esas nue- 

vas tecnologías, y respondo a la vez tal pregunta porque 

hoy en Polonia tenemos una gran parte de la industria de 

sctrrol1ad.a "gracias" al intercambio con Occidente. Dice 

bien en su carta Gomulka, ex primer secretario, a una 

revista semanal que se llama "Política": "La única sali- 

da para Polonia es no tomar más préstamos'! Y si esta pro 

puesta es justa, eso significa que gran parte de la in- 

dustria polaca tiene que paralizarse porque licencias, 

técnicas, tecnologías, significan cosas tales como re- 

facciones, materias primas para esas máquinas; un ejemplo 

tenemos licencia de Massey Ferguson en Ursus, es una in- 

versi6n grandzsima que en el campo polaco significa el 
I 

uso de dieciséis diferentes especies &e aceite como cosa 

cotidiana; significa que un pobre campesino ha de tener 

en el campo una tabla donde hay números en nuestro sis- 

tema métrico, que es diferente del inglés. Hoy sabemos 

que los ingenieros de Ursus en esta fábrica tenfan pro- 

posiciones, planes listos para producir en cooperación 

con l a  Unidn Sovietica y Checoeslovaquia un nuevo mode- 

lo de tractor en nada inferior al de Massey-Ferguson. 

Mi tesis es que se puede hacer intercambios con 

Occidente solamente en las ramas de la industria donde 

el socialismo ya est6 bien desarrollado, o sea donde 



nuestra economia, por lo menos, no es m%s dgbil. Hungría 

y ~umanía tienen un gran intercambio con países occiden- 

tales, pero se hace en otra forma; ambos paises tienen 

problemas econ6micos muy graves, pero no del mismo tipo 

que los nuestros. Asciende a 25-26 mil millones de dóla- 

res nuestra deuda y es una situacidn forzada para nues- 

tra industria, porque ésta tiene una base industrial 

importada. 

Otro problema teórico es el de la dictadura del 

proletariado. Como un concepto tebrico, creo yo que to- 

do significa euro-comunismo; en este caso, si se trata 

de este problema, creo yo que sí es una cosa más tgctica 

que estratggica, pero esta cuestión táctica si se petri- 

fica, puede conducir a errores muy profundos, o sea, de 

hecho ya por ejemplo en el partido francgs todo el pro- 

blema con Etienne Balibar y su explusidn significa una 

pérdida, por cuestiones tácticas, de una linea ideológi 

ca, y por esta cuestión se puede perder a veces todo. 

Creo yo que este concepto todavia es actual, independie~ 

temente de lo que dice la constituci6n de la Unidn Sovi- 

tica; as% como yo lo entiendo, por esa constituci6n di- 

cha forma del Estado ya cumpli6 ahf su papel, eso es un 

hecho, porque no hay a quiénes imponer tal dictadura. Si 

recordamos bien su definición, dictadura del proletaria- 

do significa dictadura sobre las clases, sobre escasos 

grupos que son enemigos del socialismo aparte del proble- 



ma teórico-práctico de las pequeñas áreas de tierra que 

existen todavía como una parte importante de la indus- 

tria agrícola. En la constitución soviética se habla de 

la entrada al comunismo, si bien como alguien ha mencio- 

nado, como una perspectiva. Hoy, la doctrina marxista 

considera que la sociedad soviética vive en la etapa del 

socialismo desarrollado como primera etapa del comunismo. 

Ajeno a tontos juegos de palabras, creo que es un hecho 

económico y sociol6gico que podemos discutir, pero lo 

mismo pasa en todas las constituciones de los paises so- 

cialistas: se da un concepto para el futuro, más que pa- 

ra hoy. A s í  entiendo este problema; por lo demás, he ha- 

blado del papel y cargcter del Estado en el socialismo 

como de dos procesos contradictorios, o sea, proceso de 

la necesidad de reforzar el Estado, proceso objetivo y 

a la vez una carga para el socialismo; como tambi6n de 

sustraerle algunas funciones y adscribirlas a la socie- 

dad -proceso subjetivo- bajo formas de autogestión. Es- 

ta es una de las principales contradicciones del socia- 

lismo. 

Si tratamos las categorlas geopoliticas, no hay 

duda de que nuestro mundo es un mundo muy sencillo, en 

él hay una lucha abierta y sin cuartel entre el socia- 

lismo y el capitalismo, pero, a la vez, un mundo muy 

complicado porque la lucha se manifiesta en formas muy 

diferentes. Lo que ha pasado en Africa durante los Glti- 



mos cinco afios; aqui, en esta parte, donde el sociaiis- 

rno apoya todos los movimientos de liberacian hay, a la 

vez, conflictos entre países que conquistaron su Pibera- 

cien. ¿Cómo resolver las contradicciones entre Somalia y 

Etiopia? A veces se dice que si tomamos en cuenta la e- 

xistencia del capitalismo, del imperialismo, se explica 

el cuadro. Pero, me parece que ese es un factor solamen- 

te y que hay que tomar en cuenta la totalidad, el concur 

so de las contradicciones, pues a veces no se puede sepa 

rar la existencia del imperialismo y la lucha de los pue 

blos del mundo. 

He mencionado, despues de 1956, a Kalecki, a Lag 

ge, y también a otra economista polaco, quienes elabora- 

ron el programa de una reforma econ6wica completa después 

de 1956, pero nunca se discutib ni se puso en prbct ica .  

En la lucha abierta del Partido contra el revisionismo, 

después de 1956, todas las proposiciones nuevas se han 

tratado con grandes sospechas. Todavga no se puede opinar 

si por ejemplo esos autores no estaban equivocados en sus 

planes; pero, si yo entiendo bien su concepci6n, ese pro- 

grama tenfa un rasgo del socialismo mercantil, y por ello 

no creo yo que sea Gtil. Insisto en que no hubo discusibn, 

y, por tanto, no podemos opinar. 

La cuestión del periodo de Gierek y la falta de 

aumento en el rendimiento, se resuelve en dos palabras: 

sin cambios en las relaciones de produccibn, sabemos a 



qué conduce la técnica más moderna: no puede tener éxito, 

o sea que si la nueva técnica exige cambios esenciales, 

por ejemplo en la organización del trabajo, si no los a- 

cometemos -organización d e l  trabajo como p a r t e  de las re 
laciones de producción-, el rendimiento no aumenta nunca. 

Hoy sufrimos multitud de problemas con algunas 

l i c e n c i a s  que fueron compradas quién sabe para qué en los 

Gltimos años; de hecho, los particularismos, la falta de 

control, el voluntarismo fueron tan extendidos que casi 

todos los dirigentes de las secretarlas, ministerios y 

fábricas hacían lo que querían; como resultado tenemos 

ahora algunas situaciones absurdas; por ejemplo, impor- 

tamos computadoras, pero esas máquinas pueden servir si 

hay circulación de información, pero no tienen informa- 

ción o si la tienen es falsa y de hecho no sirven para 

nada. He ahí por qué el rendimiento fio aument6. Además, 

h a b l a  presión al mercado, porque no podemos olvidar que 

los primeros cinco anos después de 1970 hubo un aumento 

muy grande de los salarios, muy dinámico, y he ahl otro 

factor de descontento porque de hecho no podía comprar 

l a  gente con s u  dinero lo que quería. 

Esta otra pregunta deja entender que hoy el Par- 

tido representa un tipo de política que evidentemente no 

puede evitar errores ni hacer los cambios profundos que 

el país necesita: las reivindicaciones de los obreros, 

del catolicismo, el apoyo a Pa propiedad privada, todo 



eso. En este sentido quiero subrayar que hoy el Partido 

es la Gnica organizacien que ha presentado un programa 

de reforma, un programa para solucionar la situación de 

Polonia. Otras organizaciones, otros partidos y sindica- 

tos, incluso Solidaridad, KOR, la Iglesia no aportan ni: 

guna solucibn. La dnica fuente, por ahora, es el Partido. 

En Zycie Warszawy ("La vida de Varsovia") del 8 de mayo 

pasado, se publican las tesis a discusidn del Congreso 

Extraordinario. Se trata de un programa muy discutible, 

en mi opinibn, pero es un programa que puede dar una ga- 

rantfa de que esos problemas se van a solucionar. ¿Cuál 

es esa garantfa? La de las células de base. Polonia es 

hoy un pa í s  donde las elecciones dentro del Partido son 

l a  más democráticas del mundo, y la gente est% tan rabio- 

sa y suspicaz que no pude pasar ningún juep y elige SUS dele- 

gados al Congreso Extraordinario como quiere, en tanto 

que las reglas del Partido son muy democraticas y resguar 

dan las condiciones para que le gente pueda elegir sus 

representantes. No podemos olvidar, asf lo creo yo, que 

es la primera vez en nuestra historia partidaria que las 

tesis a discusidn se elaboraron profundamente, si bien 

eso no significa nada, en cierto sentido, por supuesto, 

no se trata de algo sagrado, en estas dos semanas, no ca- 

be duda que el Partido va a regresar a la lfnea del Parti 

do Obrero Polaco y ha de tomar en cuenta los fendmenos 

reales, la tradicibn, las costumbres que existen en Polo- 



nia; en esta situación, el Partido debe tener una 

relación, por lo que toca a la Iglesia, bien determina- 

da, porque si bien hoy ella ataca con furia todo lo que 

significa socialismo, el Partido no puede ahora (mañana 

tal vez sí), cambiar su posición hasta que la Iglesia 

frente a la'sociedad descubra su rostro verdadero; hoy 

no sólo trata con respeto a todos los creyentes sino 

apoya la ampliación de una superficie para la colabora- 

ción entre Estado e Iglesia en todo lo que beneficie a 

Polonia. Esa es la posición del Partido,' si se trata de 

13 Iglesia, en esta situación histórica concreta no se 

puede decir nada más ni nada menos: es la Única posi- 

ción-; aquí solamente hay un problema: ¿quién puede, es 

capaz y tiene obligación para definir 10 que beneficia 

a Polonia? 

Problema más grave son las reivindicaciones obre 

ras, en tanto que algunas por su contenido, conceptos o 

ideas está claro que no pueden servir al socialismo, co- 

mo la inflación, como el aumento de los precios, como la 

economía mercantil; todo eso forma parte de los materia- 

les a discusión de los obreros. Hoy la tarea más grande 

y real para el P a r t i d o ,  la m5s dura, es explicar a la 

c l a s e  obrera que su modo de ver l o s  problemas de l a  so- 

ciedad l o  fundamentan diez aAos de dominación de una 

cierta política socialdemócrata oportunista y como quie- 

ra que se vea, pequeño-burguesa. Mencionaba una vez que 



al final de los años sesenta, dominaba en la Economía 

Politica el fetiche del equilibrio del mercado que se 

petrific6 fuertemente en la conciencia de la clase o- 

brera ,  o lo que es igual, para la clase obrera todavía 

hoy la cuestidn de los salarios es mBs importante que 

la relacibn entre fondo del consumo social y fondo del 

consumo individual; hoy la clase obrera no exige que 

el fondo del consumo social tenga que desarrollarse 

más rápido que el fondo de consumo individual, por el 

contrario, actualmente la consecuencia econdwica de to- 

das las demandas significa que tiene que desarrollarse 

relativamente más rápido el fondo del consumo indivi- 

dual. ¿Qué significa eso? De hecho significa aumento 

de las diferencias sociales, significa que los obre- 

ros hoy apoyan una politica donde el dinero gobierna y 

determina la conciencia social, la jerarquía de los va- 

lores, la moral, las costumbres. El poder de la mercan- 

cía. La clase obrera, cosa paradójica, apoya un tipo de 

economía y de polltica social que conduce directamente 

a la conciencia cosificada. Esos son hoy los problemas 

del Partido, y creo que de eso se va a hablar en el Con- 

greso. 

El Partido tiene actualmente una situaci6n muy 

especial; no se puede, por ejemplo, respetar el plantea- 

miento del Qué hacer? de Lenin de que el Partido nunca 

debe estar de rodillas frente a la conciencia corriente 

de la clase obrera, que tiene que ir mgs adelante. Hoy 



¿ e s o ,  qué  s i g n i f i c a ?  S i g n i f i c a ,  por  e jemplo ,  l a  c r í t i c a  

de l o s  acuerdos de Gdafisk, Szczec in ,  y hoy no hay ba se  

s o c i a l  p a r a  h a c e r l o ;  hay que c o n q u i s t a r  l a  base  s o c i a l  y 

e l  ú n i c o  camino e s  rnosgrar a  l a  soc iedad  que e l  P a r t i d o  

puede  r e i v i n d i c a r s e  independientemente de  a quien  haya 

qiié j u z g a r ,  s i  a Gierek o a  c u a l q u i e r  o t ro ,  e s  l a  Única 

manera d e  conquistar l a  conf ianza  s o c i a l ,  y después s e  

puede  politizar a l a  manera s o c i a l i s t a  l o  c u a l  s e  hace 

con grandes d i f i c u l t a d e s .  Tengo algunos d a t o s  de  e s t e  

p roce so ,  son d a t o s  de marzo: l a s  c é l u l a s  de ba se  expul -  

s a r o n ,  h a s t a  e s e  marzo, a 3 ,g~ i )miembros  d e l  P a r t i d o ,  

e n t r e  e l l o s  9 5 0  l ad rones  c o r r i e n t e s ,  c o r r u p t o s ;  630 que 

no han cumplido las normas d e l  p a r t i d o ,  normas morales  

y o r g a n i z a t i v a s ,  y por  o t r a s  s anc iones ,  l a  can t i dad  de  

1 , 5 0 0 ;  a p a r t e  de  l a s  c é l u l a s ,  l a s  comisiones de c o n t r o l  

d e l  P a r t i d o  expulsa ron  768 personas ,  e n t r e  e l l a s  t e n e -  

mos 660 por rompimiento de  l a s  r e g l a s  é t i c a s ,  282 de 

l a s  c u a l e s  ocuparon func iones  d i r i g e n t e s ,  un  ex primer 

m i n i s t r o ,  por e jemplo ;  en una e n t r e v i s t a  con a lgunos  

obreros  s e  l e  p r egun t e  s i  se habIa i n i c i a d o  e l  p roceso  

c r i m i n a l  c o n t r a  el ex pr imer  m i n i s t r o  y  su  h i j o ,  l a  

r e s p u e s t a  fue  que t odav i a  no; eso no s i g n i f i c a  que no 

se q u i e r a  h a c e r l o ,  pero  e s t á n  p r e s e n t e s  f u e r z a s  muy 

poderosas  - l o  t r a t o  porque es una p r egun t a -  que £re- 

nan e s t e  p roce so ,  que'van a i n t e n t a r l o  todo  para f r e -  

n a r  e s t e  p roceso  porque se t ra ta  de su propia existen- 



tia, existencia en su acepción corriente. 

El organismo Solidaridad no tiene programa para 

solucionar la situaci6n en Polonia; desde el punto de 

vista formal, tampoco tiene esa obligacion porque es un 

sindicato pero se habla de la obligacidn moral que Soli 

daridad tiene de coloborar en este proceso al que concg 

rren todos los grupos sociales, procedentes de diversos 

medios, incluso economistas. Pues bien, Solidaridad lag 

26 casi un programa: Los rumbos de la actitud del sindi 

cato Solidaridad en la situación reciente, donde si no 

tenemos programa, de hecho tenemos una determinación p c  

lítica da Solidaridad, iCu5l es esa determinación? pri- 

mero, que Solidaridad quiere apoyarse en l a s  mejores t- 

díc iones  de la nación p o l a c a ,  los principios éticos del 

cristianismo, la democratizacidn p o l í t i c a  y el pensa-  

miento socialista; segunda, y de manera a l t e r n a t i v a ,  que 

si no cambia su ambiente social el sisteraa existente, 

lo subordinar5 a sus fines y normas y ,  tercero, de si 

misma dice que es única, grande, y nadie puede cumplir 

sus tareas sustituyéndola. Es el Gnico punto que tene- 

mos de su programa. Influencia muy grande tiene en su 

interior una corriente para la cual el mercado tiene 

que determinar toda la economla; otra corriente por el 

contrario dice no al mercado, pero las relaciones de la 

prducci6n socialista son las importantes, y Solidari- 

dad tiene que participar en esta tarea; una corriente 



más de otro economista afirma que Solidaridad no puede 

colaborar en la elaboraciGn de planes y reformas, es más: 

que no puede asumir la responsabilidad de cumplirlos. Pa 

ra subrayar eso, puedo citar un artículo de Ruy Mauro M+ 

r i n i  donde se dice que esto limita el proceso de democra 

tización y crea una situación irreal en la cual existen 

fuerzas políticas que están actuando como tales pero no 

asumen toda la responsabilidad correspondiente. 

En suma, nadie que no sea el Partido quiere en 

la situación actual, tomar una responsabilidad por el de- 

sarrollo de Polonia. Tal es la realidad. ¿Programa del 

Partido? Podemos definirlo en dos palabras: es, sobre to- 

do, renovación del propio Partido, la clave para resolver 

la situación en Polonia. Yo pienso lo mismo. Se pueden 

crear reformas excelentes, las tenemos en nuestra histo- 

ria, programas excelentes a los cuales siempre faltó eje- 

cución, el mecanismo social que lo garantizara. Hablé ya 

en otra ocasión del programa del Partido en el Octavo 

Pleno de 1956 donde tras su elaboración surgió la inte- 

rrogante: ¿Quién va hacerlo?. 

Quisiera que ya estuviese clara la cuesti6n de 

quien es e l  sujeto en Polonia que puede resolver  los  pro 

blemas planteados. Está c laro  que solamente hay un suje- 

to, el Partido y no como p r i v i l e g i o ,  sino como una obli- 

gación. 



Ahora bien, respecto de las fuerzas que existen 

en el Partido, creo yo que en este nivel de la sociolo- 

g l a  de los pequefios grupos se puede aplicar algunos prin 

cipios de la filosofía de Maquiavelo: tenemos que tomar 

en cuenta que diez anos significan también una política 

de empleo, si se trata de las dos funciones más importan 

tes completamente err6neas,pues en casi todos lados do- 

minaba una polrtica de seleccidn negativa; podemos cambiar 

miembros del burá politico, eso sí, y se ha hecho del 

viejo buró político, el del Octavo Congreso que trabaja- 

ba hacia los primeros meses de 1980, tenernos solamente 

una tercera parte, y dos terceras partes son nuevos 

miembros; pero el buró político es solamente una cabeza, 

hay miles de funcionarios en todos lados, y hay que re- 

visar si son capaces de participar en el proceso de la 

renovacidn ,el proceso de los cambios , y si no son capaces 
tienen que salir. ESO no se hace de la noche a la mafiana; 

la gente se defiende, la gente se tiene que defender y 

eso está bien entendido. Tengo aquf del número de marzo 

órgano teórico del Partido ("Nuevos Caminos") donde apa- 

rece un artículo mencionando que algunos directores de 

ciertas fgbricas se convirtieron en adictos a Solidari- 

dad, y asi por ejemplo, uno de ellos cuyo nombre cita 

prohibid a los miembros del sindicato viejo comprar en 

una tienda de la fabrica y usar el guardarropa obrero; 

mas todavia, este director apelando a la fuerza y el 

chantaje, pretende que el jefe del consejo de la fsbri- 



c a ,  el de los sindicatos viejos, pase a Solidaridad. Su- 

brayo que se libra en Polonia una lucha abierta con todos 

los medios. A un camarada, cuando se encontraba en el ig 

terior tic un coche, a l g u i e n  le lanzó una botella con ga- 

solina, no h a  pasado nada, afortunadamente, pero eso sig 

n i f i c a  que la l u c h a  es m5s grave y más dura de lo que p a  

r e c e .  

Pero aquí, en la prensa mexicana, hoy tenemos 

so lamente  un comentario de Almeyra que no dice nada de 

lo que pasa de hecho en Polonia. Pienso que en el seno 

de esas fuerzas, a veces la gente es honesta, que su 

reacción es psíquica, simplemente para guardar su posí- 

c i ó n .  

Cabría entonces, recordar que por varios dlas 

hemos hablado de las dificultades para crear la cultura 

polítlca de la nación polaca dadas sus citcunstancias 

históricas. Independientemente, pues, de lo que pasa en 

Polonia, hoy podemos decir que el nivel de su cultura 

política es muy bajo. Tras los ciento veinte aAos de 

repartos de Polonia, de hecho tenemos que l a  tradici6n 

de la democracia burguesa -con todo lo que significa, 

lo bueno y lo malo- después de l a  Primera Guerra Mun- 

dial, cuenta solamente ocho anos, de 1918 a 1926, c u a l  

do ocurri6 un golpe de Estado militar. S i n  duda, ocho 

años es poco para un pueblo subyugado. 



El fenbmeno que he descrito de la fragmentación 

de la clase obrera hoy es muy grande, y si, por ejemplo, 

el Partido mantiene hoy la posicidn de que hay que lu- 

char por un sindicato socialista, eso significa unidad 

de la clase obrera, pero, no obstante, hoy l a  cuestión 

diflcil es cámo hacerlo. 

Problema principal es el de si pueden evitar 

los errores. A él me he referido cuando en lenguaje un 

tanto abstracto hablé de autoconciencia del Partido. Y 

bien, responder a este pregunta es una forma deautocon- 

ciencia del Partido. Yo no tengo respuesta. Sin embargo, 

lo pasado permite afirmar que, en general, los costos 

sociales de la creaci6n del socialismo en Polonia fue- 

ron muy grandes; en mi opínibn esos costos en parte se 

podfan evitar, es obvio, porque creo que a esta pregun- 

ta podemos responder desde ef punto de vista ontolbgico. 

Si a esta pregunta respondemos que no, eso sig- 

nifica que disculpamos todo cuanto ha pasado, y en ese 

sentido esta pregunta es retbrica. &En cuál periodo de 

la historia de Polonia se podfa evitar cometer errores? 

Sobre todo en los últimos diez afios; comparto la con- 

cepcidn de que el socialismo en ~oloni'a se desarrolló 

de cierta manera porque las contradicciones sociales en 

su entendimiento y conduccidn crearon una situación en 

que aumentd la posibilidad de la influencia de los indi 

viduos en el proceso social, dicho de otra m e r a ,  aumeg 



t6 el margen de los errores, pues sin control obrero, 

sin control de la base social, dicha posibilidad aumen 

t6 increzblemente. En efecto, hubo infinidad de deci- 

siones individuales en dicha década que son completamen 

te erróneas y que podrían haber sido evitadas. ¿Y si se 

tratase de otros periodos? Creo que cada vez sería más 

dificil decir lo mismo con tanta seguridad, en especial 

si se trata del periodo de recuperación, de reconstruc- 

ción, e incluso del periodo del culto a la personali- 

dad. Puede ser que mi posición sea un tanto extremosa 

por la crítica que enderece a la línea del XX Congreso 

del Partido de la Unión Soviética, a la que he caractc 

rizado como una línea moral, paradigmática, para opinar 

de todo lo que ha pasado y pasará en el socialismo: un 

paradigma de los errores, desviaciones y diversionismo. 

Y se han buscado muchas circunstancias, muchos motivos 

para no disculpar sino explicar todas las contradiccio- 

nes que ocurrieron durante el periodo del culto a la 

personalidad en Polonia; imagino que la fuerza de esas 

contradicciones fue más grande que las posibilidades 

dentro de la sociedad para frenarlas. Hubo, s í ,  algunas 

desviaciones, algunos abusos de poder, pero he subraya- 

do que este periodo, cuando lo comparamos con los b l t i -  

mos diez aiios, deja en claro que en ese tiempo, en 10s 

afios del plan sexenal, no hubo abuso del poder para en- 

riquecerse, apetito de comprar casas, coches, de vivir 



en un nivel mucho más alto que la otra parte de la socie 

dad. Eso es muy característico para esos aiios: que l a  

diferencia entre la moral del poder y la moral de la po- 

blación, si la había era muy pequeña, ocasional, mientras 

que esa diferencia en los últimos diez años fue grandísi- 

ma, con todos sus efectos en la conciencia social. 

Si se trata de la opinión sobre estos últimos 

diez años de la Unión Soviética, en "Pravda" se publicó 

a propósito de Gierek la misma opinión de nuestro comité 

central; los comunistas soviéticos no han afiadido nada. 

Yo lo entiendo como una muestra de respecto a nuestro 

partido. Respecto del periodo en cuestión, hay opiniones 

no solamente en "Pravda" sino en los órganos de los sin- 

dicatos, en Trud ("El Trabajo''), en Krasnaia Zvezda 

("Estrella Roja") y otros. Hay, pues, una información 

amplia de todo lo que ha ocurrido en-ese lapso. Agregue- 

se que en todas las reuniones de los dirigentes de los 

partidos socialistas, por ejemplo en Crimea y en otros 

lugares, se dijo a Gierek que su política, sobre todo 

en el orden econámico, no podía servir a nuestra pobla- 

ción. Mas no se ha hecho nada contra él y se entiende, 

porque fue tratado como jefe de un partido soberano. 

Ese tipo de críticas en general no se formulan en forma 

abierta a la opinión pública y nunca podemos sospechar 

que la Unidn SoviGtica se ha metido en nuestros proble- 

mas. En nuestro mundo, hoy es la Única posicián que pue- 



den tomar los países socialistas, si se trata de proble- 

mas internacionales entre palses del campo socialista. 

Las preguntas relativas al proceso de educación 

son cosa muy sencilla: todo proceso de educación es es- 

tatal y, de hecho, no hay problemas en ello; si los hay, 

ya he dicho que resultan de la interpretacidn vulgar de 

algunas teorías de Marx: trabajo productivo y trabajo no 

productivo. Se ha tratado a todo el sector de educacidn 

y cultura, algunas veces como un sector no productivo y 

por ello l a  parte del ingreso nacional adjudicada fue 

muy baja para esos sectores. Por ejemplo, nosotros, ma- 

estros de todos los niveles, ya de escuela superior, ya 

de primaria hasta hoy tenemos salarios muy bajos, y eso 

ha suscitado una reacci6n negativa. El avance cultural, 

indudable, se encontr6 con una política descuidada, en 

cierto sentido, respecto de una tarea muy importante y 

de gran tradición en Polonia. No podemos olvidar que Po- 

lonia establecid la primera secretaria moderna de educa- 

ción nacional en el siglo XVIII. El ambiente de los ma- 

estros antes de la Segunda Guerra era muy izquierdista; 

hicieron en ese eiempa algunas huelgas (las huelgas ma- 

gisteriales en el capitalismo, como ustedes saben, son 

muy difíciles). Pero hoy, ese sector representa en cate- 

gorías objetivas una derecha social. En tal ambiente t e -  

nemos muchos catblicos, muchas personas para quienes el 

socialismo no significa nada. Es trágico que e s t a  gente 



eduque a nuestros niños. Ha cambiado un poco esa situaciBn 

hoy en Polonia, pero el proceso ser$ diffcil porque se t r a  

ea de la conciencia social, no de la técnica. 

Nuestro ambiente estudiantil, no tengo miedo d e -  

cirlo, representa paradójicamente la derecha social a sea 

la reaccibn, y puedo afirmar que en este ambiente social 

la pequefla burguesía determina la jerarquia de valores; 

lo que está claro es que los estudiantes no quieren estu- 

diar, y no solamente marxismo. Hice pruebas: "Si no quie- 

ren estudiar marxismo, ocupémonos de otras corrientes fi- 

losáficas, el existencialismo o lo que sea", Tampoco. La 

rebelión intelectual, tan propia de la juventud alll casi 

no existe ese fenómeno tan rico e importante para la ju- 

ventud de todas partes, si se puede hacer la generaliza- 

ci6n, su choque con el mundo, su búsqueda de uno mismo en 

todos lados, en el marxismo, e T  kantismo, el socialismo 

para resolver problemas morales, intelectuales, filosbfi- 

cos, no se da entre ellos. 

Desde hace seis meses estoy fuera de Polonia; no 

puedo decir que pasa hoy. Probablemente, para los estu- 

diantes todo cuanto ha acontecido ahí sea un motivo para 

cambiar su modo de vida, su modo de ver el mundo. Por 

ejemplo, en la huelga estudiantil cuyas demandas están 

completamente equivocadas, dado que los estudiantes, toas_ 

ciente o h i c o n ~ c i e ~ c ~ ~ ~ t ~  rompieron cualesquiera lazos 

con la clase obrera. En los acuerdos correspondientes 



con los estudiantes, se dice que la preferencia para con 

los hijos de los obreros y campesinos en Polonia no debe 

existir mas, cuando lo cierto es que las diferencias en- 

tre campo y ciudad subsisten y que tenemos que tomarlas 

en cuenta, que los hijos de obreros y campesinos todavla 

tienen op.ortunidades más restringidas para su desarrollo 

cultural que los hijos de la intelectualidad o de los es- 

tratos de la superestructura. De una y otra manera, es 

imperioso resDetar esas preferencias para una justicia 

social entendida sencillamente. Los estudiantes, empero, 

no quieren hacerlo, y como la mayoría de ellos no son 

hijos de obreros ni de campesinos, la cosa se entiende; 

en todo caso, la tendencia que crltico se desarrolló más 

en los últimos diez años. ¿Qué va a pasar? No lo sé .  

Ahora bien, si se trata de la educacidn en el 

ceno del Partido, ya antes admltf que el nivel es muy 

bajo, en particular durante los Últimos diez años. Se 3a 

trató, por afiadidura, de manera muy instrumental y prag- 

mática- Por lo que se refiere a las dificultades del de- 

sarrollo del marxismo, quiero repetir s6lo una cosa: el 

marxismo tratado en serio, dondequiera que sea, tiene 

una vida dificil. Porque yo entiendo el marxismo como una 

filosofía de crítica en sentido hegeliano, y después en 

sentido marxista. En el socialismo hay contradicciones 

objetivas, no ~ 6 1 0  subjetivas, y aunque pienso que los 

dirigentes no tienen aversión al marxismo -ellos declara- 



ron muchas veces que aman al marxismo- supuesto que éste 

no sirve como apolegética, también en él hay muchas difi- 

cultades para su desarrollo teórico. 

Las dificultades en Polonia nacen directamente 

de una concepción que triunfó en el Partido, según la 

cual la sociedad polaca de los ailos setenta representa 

una unidad moral y política, y por una concepción tecno- 

crática, pues para é s t a  no hay contradicciones sociales, 

todo se puede resolver con la técnica. - 

Pero sí hay marxistas en Polonia, hay investiga- 

ciones marxistas, y si se realiza el intercambio entre 

este Instituto y el mío podremos probarlo-. Ahora solamen 

te palabras, que pueden creerse o no. En la metodología 

marxista de los Gltimos años tenía una gran influencia la 

filosofía neopositivista, y no creo que solamente en Po- 

lonia. Interpreto este hecho no como culpa de los marxis- 

tas, una forma de comportamiento para guardar su posición 

social como investigadores cientfficos o algo así; es una 

reacci6n del ambiente de los científicos que tienen puer- 

tas cerradas para hacer, por ejemplo, investigaciones 

emplricas; entonces van a afirmar su papel y su posici6n 

social con investigaciones metodológicas. Las llamadas de 

la escuela de Poznad son muy importantes, pero no faltan 

otras para empezar a elaborar la teotla d e l  modo de pro- 

ducción socialista, por ejemplo. No tenemos esa teoría, 

no contamos con la teoria del modo de produccidn socia- 



lista como tiene su propia teoría el capitalismo en forma 

de El capital de Marx; nos f a l t a  un capital y un Marx para 

el socialismo. Es cuestión un poco futurista. 

Por cuanto hace a las relaciones con la economía 

soviética y l a s  de los países occidentales, son términos no 

comparables. Es totalmente otro el carácter de l a  relación 

polaco-soviética porque no se trata de la ganancia, no se 

trata de una y otra manera de la influencia política, se 

trata de un intercambio entre partes iguales; hoy en este 

intercambio la Unión Sovietica pierde mas porque nosotros 

no podemos ni pagar ni mandar algunos productos estipulados 

en los t r a t a d o s  comerciales; ejemplo: el petróleo de la U- 

n i d n  Soviética a precios constantes por diez años; otro se 

ria l o s  préstamos sovi.éticos sin porcentaje, sin intereses. 

Eso no se puede comparar con lo que sucede en las relacio- 

nes con los países occidentales. 

Aumentar las relaciones con la Unibn Soviética 

significaría para Polonia una garantía pues independiente- 

mente de la irrupción de las crisis esas relaciones son 

s6lidas, garantizan un desarrollo econ6mico más seguro. 

Ntiestros amigos no nos dirlan: "Oigan, vamos a cambiar nuea- 

tro acuerdo del afio 1979, porque hoy nos cuesta m5s esto 

o aquello". Para la debi l i ta -da  economía polaca ,  sumida en 

l a  c r i s i s ,  l a  6nica salida es el aumento de la colabora- 

c i6n  con la Uni6n Soviética y los países del Consejo de 

Ayuda Mutua Econbmica (CAME), pero aquí tenemos contradic- 



ciones. Hoy esta colaboración para nuestras contra partes 

significa que hay que que esperar los efectos del inter- 

cambio, de parte de Polonia, por diez o quince afios. Hay 

economistas nuestros que pronostican la salida de esta 

crisis para dentro de diez afios, bajo ciertos factores fa- 

vorables. 

Por el contrario, el intercambio con Occidente 

tenía y tiene siempre carácter político. ¿En qué sentido? 

No es la influencia directa, hoy no se hace asl, hay méto- 

dos más refinados. Este intercambio implica relaciones de- 

masiado estrechas con la economía capitalista, la cual pue 

de, de hecho, hacerlo todo, incluso provocar crisis o 

cualesquiera des6rdenes para debilitar economías más débi- 

les. Eso tiene su valor politico, no directo pero indirec- 

to; la debilitación de la economía polaca significa proble 

mas políticos y todo lo que ha pasado desde el verano es 

muy sencillo. 

Leí a este propósito en un periddico algo que pug 

de servir de ejemplo: Tenemos en Varsovia un centro de sa- 

lud del niño que es enorme. En el año 1970 llegaron innumg 

rables "regalos" de Occidente, regalos en forma de máqui- 

nas, instrumental médico, dinero. Hoy lei en el periódico 

"Kultura", periódico polaco, que esos regalos de hecho fue- 

ron un negocio, una prueba de c6mo infiltrar el mercado de 

los instrumentos médicos en Polonia. De no contar con di- 

nero para comprar refacciones para máquinas e instrumentos 



médicos e l  centro tendrá que interrumpir su trabajo por 

un año. Los "regalos" fueron tratados por nuestros d i r i -  

gentes como v e r d a d e r o s  regalos, pero lo serían en a b s t r J L  

to, pues e n  ve rdad  fueron lazos, cebos de intercambio. 

Ese centro modernís imo,  orgullo de nuestro país, con to- 

dos los a d e l a n t o s  del mundo para la s a l u d  del niño hoy 

un p e s o  para nuestra pediatría porque pagar en dólares 

las necesidades del c e n t r o  implica mandar una tercera p x r -  

te del fondo destinado a toda la p e d i a t r í a  en Polonia, lin.7 

tercera parte para un solo hospital. 
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