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Este Cuaderno de estudio e investigacion constituye 
un material de primera calidad para una introduccion al 
debate actual sobre las refonnas econ6micas en los 
paises post-capitalistas, se trate de la URSS, China, 
Yugoslavia, 0 cualquier otro pais. En el, Catherine 
Samary presenta de manera critica y abierta, sin dogma
tismos ni seudo-ortodoxias, el punto de vista marxista 
revolucionario sobre esta controversia. 

EI enfoque del Cuaderno se centra sobre el debate 
en Europa. Sin embargo, se locan cuestiones que tienen 
relaci6n directa con America Latina. Ya en los afios se
senta tuvo lugar en Cuba una discusi6n entre econo
mistas y dirigentes de la revoluci6n sobre el problema 
de la articulaci6n entre el plan y el mercado. Desde ese 
entonces, el Comandante Guevara criticaba los plantea
mientos de ciertos ministros y economistas cubanos 
que pretendian introducir en la isla las reformas 
economicas mercantiles que se empezaban a utilizar en 
la URSS yen Europa del Este. Para el, este tipo de re
fonnas economicas partia de "la quimera de realizar el 
socialismo con la ayuda de las armas melladas que nos 
legara el capitalismo (la mercancia tomada como celula 
econ6mica, la rentabilidad, el interes material individual 
como palanca, etc.)"; en otras palabras, la ilusi6n de 
"vencer al capitalismo con sus propios fetiches". En la 
discus ion cuban a participaron varios economistas mar
xistas internacionalmente conocidos, como Charles 
Bettelheim, que defendia las reformas mercantiles, y 
Ernest Mandel, dirigente de la IV Internacional, que 
apoyaba los planteamientos del Comandante Guevara. 

En los ultimos afios, los dirigentes cubanos han 
intentado utilizar los mecanismos mercantiles. Sin em-

Este cuademo incluye cuatro ponencias presentadas en 1987 
par Catherine Samary en el Instituto Intemacional de Investiga

Fonnaci6n. La presentaci6n y los anexos fueron escritos 
esp'ecii.lm,ente para el mismo. La conclusion se en su libro 

PubHSud/La 1988. 
referenda completa de las obras citadas 

en el lexlo, en la bibliografia que se encuentra al final del cuaderno . 
EI nurnero entre parentesis indica el ano de la publicaci6n. Cuando 

bargo, al darse cuenta de los resultados negativos desde 
el punto de vista social, proceden hoy en dia a una "rec
tificacion" que Ie concede un mayor peso a la planifica
cion. El problema, sin embargo, es que esta planifica
ci6n no es aun efectivamente democratica, es decir, no 
es el producto de un debate entre los trabajadores que Ie 
permita a ellos mismos determinar las grandes opciones 
socio-econ6micas del plan. 

Por otro lado, resulta evidente que estos problemas 
tambien se encuentran en el centro de la discusion 
econ6mica y politic a sobre los caminos que Nicaragua 
debe recorrer para salir de la crisis. Sin duda alguna, la 
presencia de un amplio sector privado distingue a la 
economia nicaragiiense de la cubana 0 la sovietica. Con 
todo, el papel que la iniciativa privada y el sector 
publico, el mercado y el plan, deben jugar en Nicaragua 
esta planteado directarnente en funcion de la perspectiva 
de transicion al socialismo, perspectiva que constituye 
el proyecto hist6rico del Frente Sandinista. 

Es obvio que no existen soluciones sencillas a los di-
1emas de la revolucion nicaragiiense, confrontada como 
esta a dramatic as dificultades econ6micas generadas por 
una situaci6n de bloqueo financiero intemacional. Tam
poco se pretende aplicar a la realidad nicaragiiense de los 
aDos ochenta el analisis utilizado durante e1 debate sovie
tico de los aDos veinte. Aun aS1, los materiales te6ricos, 
analiticos y concretos presentados por Samary, su estudio 
de los "callejones sin salida" del "socialismo de merca
do", y su defensa de la planificaci6n socialista demo
cr31ica constituyen una contribuci6n de primera plana al 
debate actual sobre el futuro de la revoluci6n sandinista. 

Paris, Francia,junio de 1989 

la traducci6n es del frances, el nfunero de laCs) pagina(s) es el de la 
edici6n francesa incluida en Cahiers d'Etude el de Recherche, 
numero 7i8. 

La traducci6n del frances fue hecha por Julian Valicjo, Eduardo 
McKenzie, Fernando Matamoros, Jaime Baez, Gilberto Conde 
Agustin del Moral. A este ultimo correspondi6 la redacci6n final. 

En el trabajo tecnico participaron Penelope Duggan, John 
Barzman, Gilberto Conde y Agustin del Moral. 
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o que tipo de sociedad 

fleI1paUll. Se ve al mercado mundial como un hecho ob
'JGI.l)'~h), <Lla creciente deuda externa como el precio pa

aquellos que rechazaron someterse a sus 
c .. ii;,·" que las leyes econ6micas objetivas y 

es, las leyes del mercado, existen, y 
han crecido porque estas han side 

estamos de acuerdo en que el sis-

En estos debates, los partidarios de la las condiciones en que la eco-
destacan los conocidos males de las Iltllci()nalconfto'Jlta al mercado mundial consti-
do: el desempleo, las crisis periodicas, la e~trf'£:hal'::=:Z'%CU/tril'vbn presentes ayer en 
de necesidades consideradas y satisfechas porel hoy en pafses que van desde 
Con toda razon, contraponen las virtudesdeun sistema y desde Hungria hasta Nicaragua. 
que asume la responsabilidad colectiva.idesatisfacer las estamos de acuerdo es en la explica-
necesidades a largo plazo, y aseguraell>~$po uso de los solucion propuesta. 
recursos materiales y humanos prescindiendo de crite
rios de rentabilidad locales y a cOrlO plazo. 

Por su parte, los partidarios del mercado de~m-p.wel 
repetido proceso de burocratizaci6n que ha af~Uldo, a 
varios niveles, a los paisesque han acudido a unaplani
ficaci6n supercentralizada, desde la Uni6n Sovietica has
ta Cuba, pasando por China, Vietnam y los paises de 
Europa Oriental. Destacan, tambien con razon, el des
perdicio economico generado por una gestion subordina
da a las ordenes del poder politico. 

Evidentemente, tras los primeros pueden refugiarse 
los funcionarios que se han nutrido de privilegios deri
vados de la planificacion. Los segundos, par su parte, 
derivan su fuerza de su crftica radical a las instituciones 
existentes y de su rechazo a los pequenos ajustes que de 
poco 0 nada sirven para introducir cambios fundamen
tales. 

Ante esta situacion, debemos hacer un primer des
linde: nuestros argumentos no se ubi can en el terreno de 
la oposicion entre el mercado y la planificacion. 

Es cierto que a menudo resulta diffcil ccimbinar el 
mercado y la planificacion, 0 encontrar el balance justo 
entre la centralizacion y la descentralizaciOn. Estos 
constituyen problemas reales. Sin embargo, en los 
paises en los que la libertad de opinion sigue siendo 
considerada un delito, quienes debaten estas cuestiones 
frecuentemente no llegan a ninguna parte. Tienden a 
rechazar no solo la polftica y el poder politico real
mente existentes, sino sobre todo la polftica misma, en 
su mas rico sentido, incluyendo cuestiones centrales 
como la del ripo de sociedad que debe ser construida. 

Asi, constantemente sabemos que en la Union So
vietica se levantan voces para criticar las reformas "a 
medias tintas" de Gorbachov, de la misma manera en 
que en Hungria se levantaron tan pronto como la refor
rna economica dio comienzo, 0 incluso en Yugoslavia, 
donde 1a misma fue todavfa mas audaz. Pero 10 que se 
critic a no es la falta de democracia en el diseno de la re
forma, sino "la interferencia de las decisiones polfticas" 
en los mecanismos economicos, hecho que se considera 
como una insistente restricci6n de la plena libertad del 

Una falsa disyuntiva 
Para sintetizar nuestro punto de vista, debemos de

cir que los reformadores de la planificaci6n burocratica 
que rechazan el estalinismo sin una critica radical del 
sistema politico, se yen inmediatamente obligados a te
orizar en torno a una falsa disyuntiva: planificacion bu
rocratica (y totalitarismo de Estado) 0 racionalidad del 
mercado (y libertad). Bajo esta 16gica, asumen tambien 
que el mercado mejora la autogestion y hace innecesa
rias las norm as administrativas. 

Pero la suya no es la unica reaccion a los intentos 
de reforma de la planificacion burocratica. Al interior de 
estas sociedades existe tambien un rechazo masivo a las 
"normas" de la competencia de mercado. Este rechazo 
pragmatico proviene no s610 de fuerzas conservadoras 
que intentan proteger su incompetencia en contra de 
cualquier tipo de contingencia adversa. Proviene tam
bien de los trabajadores que no aceptan ser tratados 
como un "factor de produccion" que puede ser desechado 
a voluntad en funcion de cierta seudorracionalidad 
economica que les resulta totalmente ajena. Las reser
vas normales e incluso la hostilidad de los trabajadores 
sovieticos hacia las reformas hoy en curso confirman 
esta observacion. 

En otras palabras, no es solo el Estado providencial 
el que debe ser sujeto a un escrutinio cntico, sino tam
bien la generalizacion de los mecanismos de mercado: 
ocultas bajo criterios de costo y eficiencia pretendida
mente universales y bajo los precios del mercado mun
dial, subyacen relaciones sociales que deben ser rechaza
das. 

Esto es claro en el caso de los problemas presentes 
hoy en dia en Yugoslavia. Su crisis no puede ser expli
cada solo en funci6n de los condicionamientos externos 
del mercado mundial. Es debida sobre todo a Ia omision 
de un condicionamiento interno, esencial desde el punto 
de vista del socialismo: la necesidad de tomar una deci
sion previa y explicita sobre las relaciones a establecer 
entre los seres humanos y entre las comunidades. En 
otras palabras, 10 que se paso por alto fue la necesidad 
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de subordinar la produccion y el intercambio (tanto na
cional como internacional) a una decision politic a sobre 
el tipo de sociedad que se desea construir. Pero esto, por 
supuesto, plantea la cuesti6n de la democratizacion radi
cal de la sociedad. 

Los "condicionamientos externos" existen y pro
fundizan la crisis interna. Constituyen un problema 
clave para todos aquellos paises cuya productividad es 
comparativamente mas baja que la de las economfas 
dominantes, en un mundo en el que estas imponen sus 
criterios. Con todo, la opcion real no es entre autarqufa 
o integracion al comercio mundial. Tiene que ver, mas 
bien, con la eleccion de los criterios que determinan 
como una economfa nacional se inserta al mercado 
mundial. La cuestion real es, entonces, si estos crite
rios son, ante todo, "internos" en relacion a una comu
nidad dada y, por 10 tanto, si estan controlados de
mocraticamente por ella (1). 

El imprevisto giro 
de los acontecimientos 

"Entre la sociedad capitalista y la sociedad comunis
ta se situa el periodo de transformaci6n de una en otra." 

C. Marx. Crftica del Programa de Gotha 

Las conocidas apreciaciones que Marx y Engels nos 
legaron sobre su visi6n del socialismo no constituian 
"recetas para la cocina de la historia". Se fundaban en la 
crftica de las contradicciones del sistema capitalista de 
"produccion generalizada de mercancias" . La superiori
dad del socialismo/comunismo solo puede afirmarse re
alizando una nueva organizacion del trabajo humane en 
una escala cuando menos igual de desarrollada que la del 
capitalismo en su fase mas avanzada. La generalizacion 
de la produccion a escala mundial y la division interna
cional del trabajo significaron para la humanidad un de
sarrollo sin precedentes de las fuerzas productivas, pero 
al precio de un creciente costo social. 

La subordinacion de las economfas de la peri feria 
capitalista a las necesidades de las metropolis traslado a 
las sociedades menos desarrolladas las contradicciones 
mas explosivas. Al respecto, tanto la Revolucion de 
Octubre como la revoluci6n yugoslava fueron manifes
taciones nacionales de un todo organico, estructurado 
internacionalmente sobre bases jerarquicas (2). Por ello 
combinaron caracterfsticas de revoluciones democratico 
burguesas (en relacion a las cuestiones nacionales y 

(1) Michel Beaud (1987) se opone al punto de vista simplista 
que considera que todo pars que quiere escapar de los condiciona
mientos extemos puede "desconectarse" del mercado mundial y la 
ley del valor. Con todo, cree que todo pars que toma esta decision 
puede conquistar ciertos margenes de autonomia y encontrar so
dos en la regi6n 0 en otros parses para cubrir varios aspectos de 
su comercio exterior. Asi, aunque el barco de su economia no es
cape a las turbulentas aguas del mercado mundial, este rodeo Ie per
mite avanzar en la direcci6n escogida. Nuestra problemalica toea 
igualmente la cuestion del dominio de los condicionamientos ex
Lemos y de la eJeccion del rumbo propio, incluso si esto signifiea 
remar contra la corriente. 

(2) No hay aeuerdo. ni siquiera entre los rnarxistas , sobre la 
forma compleja en que esta jerarqufa se expresa. se cornbina con 
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agrarias) y proletarias (en su dinamica anticapitalista), 
rasgos de desarrollo capitalista y herencias de sociedades 
precapitalistas. La cuestion de la transformacion socia
lista se ubico en un contexto en el cual fue imposible 
evitar "la desviacion del mercado". 

La diferencia entre el contexto real de estas revolu
ciones y los textos de Marx y Engels planteo no sola
mente nuevos problemas de terminologia (l, se podia se
guir llamando socialista a la sociedad inmediatamente 
postcapitalista?). Planteo tambicn el riesgo de que apa
recieran nuevas diferencias sociales, bien a partir del 
aparato burocratico, bien a partir del mercado. El 
subdesarrollo cultural y socioeconomico favorecio todos 
los mecanismos de delegacion del poder y la cristaliza
cion de capas privilegiadas defensoras de sus propios in
tereses. 

Desde el punto de vista de la terminologfa, Marx y 
Engels se refirieron a menudo al socialismo y al comu
nismo de manera indistinta, a pesar del conocido 
senalamiento del socialismo como una fase inferior del 
comunismo. Desde el punto de vista de que los "produc
tores asociados" administran directamente el producto de 
su trabajo a partir del momento mismo de la abolicion 
del capitalismo, el socialismo ya es comunismo. 

l,Pero la URSS de la NEP (Nueva Polftica 
Economica, vease recuadro de la cuarta ponencia en las 
paginas 44-45) era desde un principio socialista? l,Podia 
serlo? Para los bolcheviques, se trataba de una sociedad 
de transicion al socialismo cuya economfa conservaba 
importantes sectores capitalistas y de pequena produc
cion para el mercado. Como apuntaba Lenin, el nombre 
atribuido a la URSS buscaba hacer referencia al objeti
vo de transformacion y no a la realidad inmediata. 

"Entre quienes se interesan en la economia de Ru- I 

sia, nadie niega, al parecer, el caracter transitorio de su 
economia. Al parecer, ningun comunista niega tampoco 
que la expresion 'Republica Sovietica Socialista' traduce 
la voluntad del poder de los soviets de garantizar la tran
sicion al socialismo, sin que con esto se pretenda que el 
nuevo orden economico sea socialista. Pero l,que quiere 
decir la palabra 'transicion'? l,No es cierto que, aplicado 
ala economia, este termino significa que en dicho regi
men existen elementos, partes, terrenos, tanto del capi
talismo como del socialismo?" 

(Lenin, "Sobre el infantilismo de izquierda") 
La concepcion de 10 que podia y 10 que debia ser 

esta economia de transicion era menos clara y acabada 
para los bolcheviques en la medida en que no concebfan 
una victoria aislada en la atrasada URSS (3). La idea de 
un socialismo limitado a un marco nacional y menos 
desarrollado que el capitalismo -que ya era mundial- ni 
siquiera era tomada en consideracion. Desde este punto 
de vista, no habia ruptura en la continuidad entre el en-

las realidades nacionales y ha evolucionado en el curso del siglo 
XX. El concepto de desarrollo desigual y combinado y las dife
refltes teorlas del desarrollo desigual del capitalismo a escala mun
dial son esenciales para entender el caso yugoslavo. Y afinnamos 
esto aun cuando no estamos de acuerdo con todos los analisis en 
tome a "el Centro y la Periferia". debate que va mas aHa de los ob
jetivos de este estudio. Para tener una ligera idea de la discusi6n, el 
lector debe remitirse al apartado 4 de la bibliograffa. "Condiciona
mientos extemos". 
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foque te6rico de Lenin y el de Marx: la transformaci6n 
socialista era concebida como un proceso mundial que 
s610 podia comenzar a nivel nacional tras la toma del 
poder politico. 

En otras palabras, la revoluci6n socialista no term i
na con la toma del poder, ni siquiera con las nacionali
zaciones: la funci6n hist6rica de la transici6n consiste 
en concretar esa "transformaci6n del capitalismo en co
munismo" enmedio de posibles y regresivas amenazas 
para el futuro socialista. 

La Teoria de la revoluci6n permanente de Trotsky 
continUa la visi6n de Marx en la medida en que incorpo
ra las condiciones en que surgen las revoluciones en las 
formaciones sociales de la periferia del capitalismo. 
Para la Oposici6n de Izquierda a Stalin, era posible em
pezar a construir el socialismo en un pais como la 
URSS, pero sin hacerse ilusiones con respecto a la po
sibilidad de hacerIo solos. Para la URSS, era vital salir 

I de su atraso y su aislamiento. Por 10 tanto, no habia 
I que subordinarlo todo ala (irnposible) construcci6n del 
I socialismo "en un solo pais", ni sacrificar otras revolu-

ciones en aras de esta (4). 
lImposible? A finales de la decada de los treintas , 

Stalin declar6 construido el socialismo en la URSS. 
Esa "realidad" debia imponerse -literalmente- tanto al 
interior del pais como a nivel intemacional. La primera 
grieta en el edificio serfa la revoluci6n yugoslava, re
nuente a plegarse a los intereses diplomaticos de la nue
va "gran potencia". 

Puntualizando sobre 
la nueva formaci6n 

Los comunistas yugoslavos, enfrentados a los anate-

(3) David Mandel (1983) ha mostrado hasta que punto la idea 
de una transforrnacion socialista de la economia se impuso solo en 
1918, como una defensa en contra de los sabotajes y el cierre de 
empresas. Entre los trabajadores, asi como en el programa bolche
vique, la primera demanda era la de imponer un control sobre las 
empresas que aun se encontraban bajo gestion capitalista. Respec
to a la evolucion de la posicion bolchevique ver, entre otros, E. 
Mandel, "Etapas de la econom(a sovietica", en Tratado de Eco· 
nom[a Marxista; Bettelheim, "EI primer periodo: 1917-1923" 
(1976), y Trotsky, Historia de fa Revofuci6n Rusa. 

(4) Las calumnias estalinistas han propagado una caricatura de 
la Teoria de la revolucion perrnanente: en el momento en que el 
pueblo sovietico se encontraba exhausto, Trotsky se pronuncio 
por una "mayor" revoluci6n, no solamente en la Union Sovietica 
sino tam bien intemacionalmente, "ya que" la construccion del so
cialismo en la URSS era imposible. 

La verdad es bastante diferente. La teoria de Trotsky incluye 
tres facetas: 

1. En los paises de la periferia capitalista en la era del impe
rialismo, la industrializacion estaba subordinada al capital extran
jero, y la burguesia nacional no podia experimentar el mismo crec
imiento organico conocido por la vieja Europa 0 los Estados 
Unidos. Las revoluciones emergian, entonces, en un contexto de 
desarrollo "desigual y combinado" de forrnas arcaicas e industria
lizaci6n reciente. Incumbia al proletariado, por tanto, jugar un 
papel estrategico en la direccion de las revoluciones de estos 
paises. 

2. E1 segundo aspecto destacaba la instauracion en estos 
paises de una dinamica de lucha de clases que llevaria a la revolu-

i cion mas alla de sus objetivos iniciales. Esta combinaria las tareas 
de las revoluciones burguesa y proletaria. La lOrna del poder 
poHtico por el proletariado constituiria, entonces, solo el primer 
eslab6n de una cadena de transforrnaciones sociales. 

3. Dandole continuidad al metodo marxista cIasico, el tercer 

mas de Stalin, se vieron 
habfa quedado la hasta entonees lOCIlatraOa "'pa 
cialismo": 

"Dado que la URSS ha sido durante mucho tiempO 
el unico pais socialista y, por afiadidura, un pais bas
tante atrasado y cercado por los capitalistas, dado que la 
participaci6n consciente de las masas en la construcci6n 
del socialismo ha side relativamente poco importante, 
y dado que, tanto al interior como al exterior, las fuec
zas revolucionarias se han mostrado relativamente de
biles, ha terminado por crearse una capa privilegiada de 
bur6cratas y por aparecer el centralismo burocratico, 
transformandose provisionalmente el Estado en una 'po
tencia situada por encima de la sociedad'." (traducido del 
frances- Djilas, 1950, p. 8). 

S610 que esta "transformaci6n provisional" de
mostr6 ser permanente y capaz de reproducirse bajo 
otras formas y en otras partes, en particular en Yugos
lavia. Como sabemos, frente a este nuevo fen6meno 
hist6rico, no hay, ni siquiera entre los marxistas, algun 
acuerdo que perm ita aceptar de manera unanirne una ca
racterizacion. 

De acuerdo a los criterios mas heterogeneos, se de
nomina, entonces, a este tipo de sociedad: "socialista" 
(caracterizaci6n acompanada, en este caso, de un adjeti
yo: "burocratica", "de Estado" , e incluso "de mercado" , 
en el caso de Yugoslavia), "capitalista" (con variantes 
contradictorias entre sf), y hasta "nuevas sociedades de 
clase", conforme a multiples criterios, econ6micos 0 
politicos, que no vamos a discutir aqui (5). 

Por nuestra parte, nos sumamos a una cuarta posi
bilidad, que tambien admite variantes: estas sociedades, 
que Marx no previ6, pueden ser consideradas como so
ciedades hfbridas, ni capitalistas ni socialistas, pero al 
mismo tiempo como sociedades en las que no existe 
una nueva clase dominante que juegue un papel inde
pendiente y coherente con respecto a las relaciones de 
producci6n. Este metodo da continuidad al empleado 
por Lenin y Trotsky cuando caracterizan a la URSS 
como una sociedad de transici6n, y se integra a las re
flexiones mas generales sobre los periodos de transicion 
entre los "modos de producci6n" establecidos que en
contramos en E. Mandel (1974 y 1977) y, en otro sen-

aspecto enfatizaba que el comunismo como modo de produccion 
superior al capitalismo solo podia ser alcanzado disponiendo de 
fuerzas productivas cuando menos igual de desarrolladas e intema
cionalizadas que las de este. La revoluci6n socialista empezaba en 
el terreno nacional pero s6lo podia ser completada a nivel intern a
cional. Esto no dictaba una politic a de "exportacion" artificial de 
la revolucion. Las victorias en este terreno dependian sobre todo 
de las condiciones nacionales. Sin embargo, "Ia construccion del 
socialismo en un solo pals" era una utopia. 

El socialismo requeria no solo del desarrollo de fuerzas produc
tivas a nivel mundial, sino tam bien de un alto nivel de desarrollo 
cultural y economico en cada pafs . La herencia de partida constitufa 
un punto en contra. La transforrnacion social que haria posible la 
torna del poder llevaria tiem po para materializarse. La "revolucion 
perrnanente" enfatizaba la necesidad de una transforrnacion perma
nente de las relaciones sociales, del nivel de desarrollo cultural y 
material, con miras a sen tar las bases de relaciones realmente so
cialistas , libres de la opresion y Ia explotaci6n. Ver al respecto, 
Trotsky, "E! socialismo en un solo pais". 

(5) Ver los puntos de vista seleccionados al respecto en el 
apartado 2 de la bibliograffa sobre el debate en tomo a ]a naturale
za de clase de la Union Sovietica y sociedades parecidas. 
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tido, en Bettelheim (1968 y 1970). 
El concepto de transici6n al socialismo tambien ha 

side desarrollado por autores yugoslavos (Horvat, 
1969). Y aunque la terminologfa oficial yugoslava ha 
conocido variantes, en general, el termino "socialista" 
se emplea para hacer referencia mas al objetivo de desa
rrollo que a una sociedad sin clases y conflictos sociales 
(a diferencia del cuadro idflico presentado por Stalin) 
(Kardelj, 1976, pp. 48-52) . 

Desde nuestro punto de vista, sentimos que los de
bates sobre las sociedades llamadas socialistas son mas 
fmctfferos cuando forman parte de una reflexi6n global 
sobre la transici6n del capitalismo al comunismo. 

Con todo, el concepto de "sociedad de transici6n del 
capitalismo al comunismo" plantea algunos problemas. 
"En una sociedad de transici6n -dice Mandel- se da una 
combinacion hfbrida entre elementos del pasado y ele
mentos del futuro. Pero esta combinacion da lugar a un 
hecho especffico, da lugar a relaciones de produccion es
pecfficas de esta etapa de transicion." (1977, p. 8) 

En otras palabras, el caracter hfbrido no significa 
que exista un "sector socialista" allado de otro que aun 
no 10 es (como se desprende de la terminologia usada 
por Lenin 0 Preobrazhensky). "Una de las diferencias 
esenciales entre los periodos de transici6n y las grandes 
'etapas de progreso' de la historia -dice Marx en su Pre
facio a la Contribuci6n a la Critica de fa Economia 
Politica-, consiste en que los periodos de transici6n 
carecen de un modo de produccion especffico (6) mien
tras que, por definicion, las grandes etapas de progreso 
de la humanidad poseen modos de producci6n que las 
caracterizan." (idem., p. 9) 

Pero al aplicar este enfoque a los paises llamados 
socialistas, nos encontramos con una objeci6n: 
teoricamente, la transici6n al comunismo, aun cuando 
incluye un periodo presocialista, implica que no hay 
una estabilizaci6n real en una etapa determinada. EI pre
sente contiene ya elementos del porvenir, de la misma 
manera en que el socialismo es una forma de comunis
mo. Por supuesto, su desnaturalizaci6n burocratica 
plantea un problema: el sentido de su evoluci6n no esta 
garantizado. Puede presentarse una regresi6n hacia el ca
pitalismo 0 una obstaculizaci6n de la transformaci6n de 
las relaciones sociales por causa de la burocratizaci6n. 
Es en este sentido que nosotros preferimos hablar de so
ciedades postcapitalistas. Por supuesto, siempre y cuan
do el capitalismo no sea restaurado. Es cierto que se tra
ta de una terminologfa neutra pero, al mismo tiempo, 
de una terminologfa que no impide analizar estas socie
dades en el marco de las contradicciones generales de 
surgimiento del socialismo. 

Compartimos tambien el punto de vista desarroIla
do por numerosos autores segun el cual la abolici6n de 
la propiedad privada sobre los medios de producci6n no 
confiere a estos de manera automatica el caracter de me
dios de producci6n de "propiedad social". La experiencia 

(6) Aqui, E. Mandel utiliza el concepto de "modo de produc
ci6n" en un sentido analftico, para designar un sistema estructura
do y coherente con leyes estables de reproducci6n. De acuerdo a 
este metodo, una sociedad de transici6n tiene "relaciones de pro
duccion" como cualquier otra, pero no un "modo de produccion" 
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yugoslava contribuye a ampliar la reflexi6n sobre la 
evoluci6n del verdadero caracter (no s610 jurfdico) de la 
propiedad segun las condiciones de apropiaci6n del exce
dente (7). 

En consecuencia, desde el punto de vista socioe
conomico, se pueden analizar, segun el contexto y 
juridicamente hablando, formas de "socializaci6n" de la 
propiedad privada 0, por el contrario, formas de "priva
tizaci6n" de la "propiedad social" . 

En una sociedad de conjunto concebida como "post
capitalista", es preciso poder analizar 0 identificar el 
sentido de las evoluciones y de los posibles saltos cua
litativos, tanto hacia el socialismo como hacia el capi
talismo. Esto implica numerosas dificultades. Los pro
blemas te6ricos que en cada caso encontramos no son 
los mismos. 

;,C6mo identificar los ava1lces 
hacia el socialismo? 

Nuestro rechazo a la equivalencia 
"estalinismo = socialismo" 

(aun si uno agrega subdesarrollado) esta muy lejos de 
resolverlo todo. Cualquier intento de definir el socialis
mo puede hacemos caer en la trampa de poner en un 
primer plano y de manera subjetiva, determinados crite
rios normativos: lnacionalizaciones? len que porcen
taje? l,Planificacion? len que forma? ldemocracia? la 
partir de que parametro? 

En este sentido, optamos por tener del socialismo 
la misma vision que de la propiedad social, en la medida 
en que constituyen facetas distintas de un mismo pro
blema: el de la transformaci6n de las relaciones sociales 
en el sentido de la desaparici6n de relaciones de opresi6n 
y explotaci6n y de la recuperacion de parte de cada quien 
-y por consiguiente de parte de todos- del trabajo como 
actividad creadora. 

Con ello extendemos el enfoque adoptado por W. 
Bms (1975), que considera el proceso de transformaci6n 
de la propiedad estatal en "propiedad social" en sentido 
estricto, es decir, su control efectivo por parte de la so
ciedad y no s610 por parte del Estado como instituci6n 
separada de los ciudadanos, 0 por parte de un grupo par
ticular de trabajadores. Con todo, Bms no niega el 
caracter "socialista" de las sociedades asi llamadas. Por 
nuestra parte, el socialismo no es posible sin propiedad 
social, ni puede haber avances hacia el socialismo sin 
avances en la transformacion de las relaciones de pro
piedad. De acuerdo con este enfoque, tocaremos la auto
gestion socialista de la manera mas coherente posible. 

La autogesti6n socialista 
La noci6n de autogesti6n puede expresar el objetivo 

de las clases 0 castas reinantes de conservar el poder 
bajo nuevas formas. Por 10 tanto, en el mejor de los 
casos, s610 se trata de hacer que los trabajadores partici-

coherente. 
(7) Ademas de Bettelheim (1 968 y 1970), Kardelj (1976) y 

Horvat (1969), ver entre otros: Bms (1975), Kowalewski (1985), 
Maksimovic (1976), Djurdjevac (1978) y Markovic (1973). 
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pen de una manera mas activa en su propia explotacion 
a traves de una autogestion atomizada, quedando en cla
ro que el trabajo compartimentado obstaculiza nuevos 
aumentos en la productividad. Incluso, la autogestion 
puede convertirse en el argumento de determinadas capas 
que buscan una mayor influencia. De nuevo, solo se 
trata de obtener una nueva forma de delegacion del po
der, situacion que puede traducirse en un desplazamien
to en el equilibrio de fuerzas al interior de las capas pri
vilegiadas y en la aparicion de grietas "arriba" que 
pueden ser explotadas "abajo". Sin embargo, en su 
conjunto, solo apareceran nuevas estratificaciones, sin 
que desaparezca el trabajo asalariado, alienado, en bene
ficio de cada quien y de todos. 

Si por transformacion socialista entendemos un 
proceso en el que, como decia Marx, "a cada individuo 
Ie sea subordinada una determinada cantidad de instru
mentos de produccion, y al conjunto de los individuos, 
la propiedad " (8), el avance hacia el socialismo puede 
verse obstaculizado, 10 que en un momenta dado puede 
suponer la aparicion de nuevas estratificaciones so
ciales. EI aspecto juridico no es el fundamental, pero 
esto no significa que no cuente en 10 absoluto. Los 
"derechos de propiedad" son relaciones de los hombres 
entre sl y no relaciones de los hombres con las cosas 
(9). Mas adelante veremos que los derechos 
juridicamente reconocidos pueden ser, al mismo tiem
po, rechazados e impuestos , y que modifican las con
ductas y las conciencias. De igual forma, veremos 
como, en un proceso de restauracion del capitalismo, 
estos mismos derechos quedan en entredicho. 

La cuesti6n de la restauraci6n 
capitalista 

EI capitalismo puede existir bajo multiples formas, 
en el mismo sentido en que las formaciones sociales 
que denominamos capitalistas son el resultado del desa
rrollo desigual y combinado de formas sociales dife
rentes. (efr. tambien Beaud, 1987). 

Este hecho plan tea el problema del salto cualitativo: 
la restauracion del capitalismo se consuma sf la domi
nacion capitalista queda garantizada al ser, al mismo 
tiempo, legitimada y protegida por el poder del Estado y 
sus instituciones. La explotacion capitalista conlleva 
un camcter social propio de la logica de la acumulaci6n: 
su subordinacion a la busqueda de la ganancia, en el 
marco de unas relaciones de clase especfficas. 

Por nuestra parte, nos negamos a aceptar los dilemas 
excluyentes: el hecho de que los trabajadores se encuen
tren al margen del control social no significa que la 
apropiaci6n del excedente conlleve de manera au
tomarica un caracter "capitalista", a menos que demos a 
este termino un contenido trivial y ahist6rico valido 
para toda forma de sociedad de clases y de explotacion. 

(8) Carlos Marx, La ideologfa alemana. 
(9) Marx no es el unico que dice esto. Paradojicamente, la Es

cuela liberal de Derechos de Propiedad adopta una problematica 
similar, combinada con una vision apologetica de los derechos de 
propiedad privada capitalista. Ver Henri Lepage, uno de los princi
pales voceros franceses de esta escuela, en L'Utopie capitalisle y 
Capitalisrne e/ autoges/ion (1978). 
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Hay una prueba fundamental que permite evaluar esta 
situaci6n: la capacidad del sistema para elevar la produc
tividad del trabajo, tratando a este (en realidad, a la fuer
za de trabajo) como un "factor de produccion, una 
cosa", un costa de producci6n situado al mismo nivel 
que los demas costas y factores 0, si se prefiere, el 
mecanisme que impulsa a la introduccion de las 
maquinas en contra de los trabajadores , utilizando con 
ella el arma del desempleo , "el arma del ejercito indus
trial de reserva" . La consumacion de este proceso es su 
legalizacion bajo la proteccion del Estado. 

As!, antes de ver consumada la restauraci6n del ca
pitalismo, la funci6n del dinero puede transformarse y, 
con ella, las relaeiones sociales de erectilo y las formas 
de apropiacion del exeedente, dando inicio ala tendencia 
a haeer funeionar al dinero como "capital". 

Sin embargo, no hay que confundir tendencia con 
forma acabada. EI capitalismo emergio del seno de so
ciedades que aun no dominaba. Bujarin defendi6 la idea -
que tambien ha side defendida en Yugoslavia- de que la 
abolicion de la propiedad privada alejaba todo peligro de 
reproduccion de formas de explotacion capitalista y de 
aparlclon de nuevas estratificaciones sociales an
tagonicas. No estamos de acuerdo con esto. 

Y es que este punto de vista no nos ofrece una solu
cion al problema de si las relaciones de mercado y la 
propiedad privada -y las inversiones capitalistas en es
tos terrenos- son necesarias en una sociedad postcapita
!ista determinada. En otras palabras, el hecho de que se 
considere que la ampliaeion del mercado y de la prop ie
dad privada contradice los objetivos socialistas no im
plica automaticamente que no debe acudirse a ella. 
Pero, entonces, la cuestion a resolver es la del control 
consciente del proceso emprendido. 

Estamos eonvencidos tanto de la inefieacia de las re
formas de la planificaci6n burocratica como de la nece
sidad de una critica radical de la praetica y las seudoteo
rizaciones estalinistas. No obstante, tambien hay que 
analizar los callejones sin salida -y, hoy en dia, la cri
sis- a que en Yugoslavia han conducido las reformas 
orientadas hacia el mercado. En este sentido, buscare
mos demostrar como estos callejones sin salida son 
inevitables para todo sistema que trate de haeer del mer
eaclo el vinculo fundamental , basico, entre las empresas 
administradas por los trabajadores. 

Un primer acto de transpareneia y democracia efectiva 
en la introduecion de las reform as seria hacer un balance 
a la vista de todos -y, en primera instancia, de todos los 
interesados- sobre reform as similares ya experimentadas 
en otras partes. 

Esto, sin embargo, no parece formar parte de la glas
nost (transparencia, publicidad). En otras palabras, 10 
que debe realizarse de una manera radical no es la amplia
cion del mercado sino la democratizacion. En todos los 
demas terrenos, los errores son posibles y pueden corre
girse. 

Una de las dificultades planteadas por el debate sobre 
el papel del mercado estriba en que "la palabra" implica 
diferentes interpretaciones y situaciones. Uno de nues
tros objetivos consiste, precisamente, en dejar elaros 
los rerminos del debate (vease p. 9). 

Algunas distinciones necesarias: I,Regulador total 0 mecanismo parcial? 
Para Wlodzimierz Brus, la ley del valor opera s610 cuando el mercado es regulador total de la economia. Por otra parte, algu

nos autores sovieticos usan "Ia ley del valor" simplemente para designar la relacion entre trabajo, valor y precio en todas las eco
nomias. El punto de vista de Brus, con el que coincidimos, toma en cuenta la existencia de mecanismos de mercado parciales aun 
cuando la ley no opere, como aqui queda de manifiesto. 

Brlls 
"Antes que nada y a mi juicio, es necesario desterrar deft

nitivamente y de una vez por todas la idea de que el simple 
hecho de que las categorfas monetarias y mercantiles encuen
tren una manera de hacerse presentes, de fe de la presencia de 
fa ley del valor .. . 

"Sin lugar a dudas, estamos f rente a una confusion de 
conceptos, debido a la injustiftcada analogfa con la situacion 
que de manera ciasica se presenta en la competencia, en la 
que, efectivamente, la sola manifestacion de las calegor[as 
mercanliles y monetarias es equiparable a la accion de fa ley 
del valor, dado que el mecanismo que vincula las relaciones 
entre los precios de las mercandas y el valor (0 costos de pro
duccion) funciona libremente. 

"En cambio, cuando el control de los recursos 
economicos alcanza un mvel de concentracion tal que quien 
10 ejerce influye efectivamente sobre el conjunto de la estruc
lura economica (contrariamente a 10 que sucede en la llamada 
compelencia perfecta , en la que las distintas partes que deter
minan los factores de la produccion deben considerar al con
junto de la estructura economica como dada y, en consecuen
cia, adaplarse a ella) , la manifestacion de las categorfas 
mercanliles y monetarias deja de ser, en sf misma, equipara
ble a la accion de la ley del valor ... 

"Cuando el Estado, a traves de la planificaci6n, regula la 
medida de la produccion social y los precios, la presencia 
maniftesta de categorfas mercantiles y monetarias no puede 
entenderse como una 'ex presion de la ley del valor', sobre 
todo si la relaci6n entre los precios y los valores se aleja no 
como ex presion de unfenomeno accidental y momentaneo, 
sino como resultado de una polftica consciente. En todo caso, 
la idea de que toda estruclura de precios es una prueba de la 
subordinacion de la economfa a la ley del valor priva a eSla de 
todo valor objetivo, dado que no proporciona base ni marco 
alguno a la polilica gubernamental de precios." 

(Wlodzimierz Brus, Problemes du fonclionnemenl de l'economie 
socialisle , Maspero, Paris, 1968, pp. 123-124) 

Algunos economistas sovieticos 
La anterior interpretaci6n es totalmente diferente de la de 

los economistas sovieticos, aqui expuesta por Lavigne y De
nis: 

"Debemos admitir que en una economfa socialista de tipo 
sovietico. el precio global de la produccion nacional necesa
riamente expresa la suma de valores de cambio de los bienes 
producidos, ya que representa de manera exacla su costa total 
en trabajo. Debemos admitir, tambiin, que toda cantidad re
cibida a cambio de un producto concreto represenla una canti
dad de trabajo determinada, aun cuando dicha cantidad no 
siempre corresponda de manera exacta a la empleada en lafa
bricacion del producto. Estos son, a nuestro pareeer, 
los dos principios a los que los eeonomistas so
vietieos se refieren euando hablan de la 'ley del 
valor'. Sobre la definicion de esta ley no hay di
ferencias entre ellos." (Ei subrayado es nuestro. CS) 

(H. Denis y M. Lavigne, Le problerne des prix en Union So
~ vielique, Paris, Cujas, 1965, citado en M. Lavigne y A. TirapolU sky, L'URSS, une economie socialisle, Paris, Hatier, 1979) 

Ley del valor, precio, salario, ganancia 
Es una verdad que la teoria marxista considera al trabajo como 

la sustancia del valor, presente detras de los precios. Mientras nos 
encontremos en una economfa de eseasez relativa, el ahorro de tra
bajo humane es un objetivo primordial. Pero 10 que Marx deno
mine ley del valor abarca, contrariamente a la interpretacion hecha 
por Lavigne-Denis, un conjunto coherente de mecanismos de de
terminacion de precios en un contexto hist6rico determinado: el de 
la producci6n generalizada para el mereado (0, en su caso, el de la 
produccion en pequefia eseala para el mercado). 

La distincion no es cualquier cosa. Significa que "precios", 
"salarios" y "ganancias" pueden existir sin que asuman la forma del 
precio, el salario y la ganancia caracteristicos de la produccion ge
neralizada de mercancia<; (capitalista). Sin embargo, es evidente que 
detras de los precios siempre hay gastos en trabajo. 

Puede haber "precios" sin libertad de compra y venta. En este 
caso, los productos se distribuyen, de manera obJigada, a los lu
gares previamente establecidos por la planificacion a traves de un 
simple registro con table de la circulaeion de productos de un lugar a 
otro. La obligaci6n de recibir el producto de un proveedor dado so
bre la base de 10 establecido en el plan forma parte de las rigideces 
de la planificacion sovietica denunciadas a menudo. Detras de este 
tipo de precios no opera la ley del valor. 

De igual forma, puede haber "salario" aunque el conjunto de 
los salarios con respecto al Producto Nacional este planificado, y 
su determinacion obedezca a criterios sociopoifticos y no a crite
rios de mercado (sobre todo , sin que sea posible el despido de tra
bajadores). 

La "ganancia" puede ser un indicador (no siempre real) del 
cumplimiento del plan 0 de su superacion. Hay, pues, que distin
guirlo de la relacion social analizada en El Capital, e incluso del 
criterio orientador dominante en la toma de decisiones con respecto 
ala inversi6n privada: si bien los planificadores determinan (bien 
o mal) los objetivos de la produccion, las ganancias no constitu
yen un criterio automatico para la distribucion 0 la produccion. De 
igual forma, los despilfarros y las perdidas de la planificacion so
vietica no implican necesariamente el cierre de las empresas corre
spondientes, ni siquiera el descenso de la renta que a traves de elIas 
se distribuye. 

Uno de los objetivos de las reformas es precisamente cambiar 
todo esto. Los reform adores mas audaces buscan poner en marcha 
una verdadera regulacion a traves del mercado, con precios "de ver
dad". Segtin ellos, la ganancia debe convertirse en un criterio fun
damental y ser algo mas que un simple indicador en la toma de de
cisiones de inversion. Esto supone la presencia de mecanismos de 
determinaci6n de precios y toma de decisiones de inversion rigu
rosamente diferentes (queda por discutir, por supuesto, si todo esto 
no supone tambien la existencia de verdaderos capitalistas). 

En otras palabras, las reformas y los debates que tienen lugar 
en la URSS constituyen la prueba de que el mercado (0 la ley del 
valor) no opera como un regulador absoluto, aun cuando existan 
ciertas "categorias mercantiles" (precios, etc.) presentes en la pIa
nificacion centralizada. 

En consecuencia, las formas que adopta Ia crisis de este tipo de 
planificacion son distintas de las adoptadas por Ia crisis capitalista. 
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Mas alld de las definiciones 
Detras de la palabra "mercado" que usamos cotidiana

mente (jtambien los economistasl) puede haber reali
dades y dinamicas muy diferentes (y esto es valido tam
bien para la palabra "planificacion"). En el periodo de 
transieion posteapitalista existe la necesidad de un nivel 
determinado de meeanismos de mercado. La dificultad 
estriba, precisamente, en determinar la medida de este 
nivel. EI debate debe aclararse al manifestar 
explfeitamente que sectores y que decisiones se dejan 
expuestos a las leyes del mercado y en que medida. 

En el debate Nove-Mandel, este considera que la 
oposicion mercado-planificacion se presenta bajo la for
ma de una oposicion entre regulacion ex-post (despues 
de los hechos) y regulacion ex-ante (antes de los he
chos); por el contrario, Nove destaca que los estudios de 
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mercado pueden aclarar las incertidumbres del mismo 
asi como las formas de ajuste ex-post, sin que esto im
plique eliminar 10 que a su juieio constituye "el merca
do", esto es , el acto de compra y venta. 

Pero incluso terminos como "comprau 0 "venta" 
pueden implicar mecanismos diferentes. En terminos 
generales, Mandel destaca precisamente la tendeneia de 
determinadas formas de planificaeion a penetrar en el 
sistema de mercado, moderando su espontaneidad. Esta 
fue incluso una de las caracteristicas del largo periodo 
de crecimiento capitalista posterior a la Segunda Guerra 
Mundial. Pero 10 que importa analizar a la luz de la cri
sis -de las dos formas de crisis de los sistemas exis
tentes- es precisamente la dimimica general. Solo de 
esta manera podremos determinar en que medida sigue 
imperando la regulacion ex-post (con posterioridad a) a 

EI debate Nove-Mandel 

Mandel 
"Evidentemente, la asignaci6n directa del trabajo 

puede ir acompafiada de una contabilidad monetaria, 
como sucede en las economias burocratizadas y pla
nificadas de la URSS, China y Europa Oriental. Pero 
esto no la hace identica a la asignaci6n a traves de las 
leyes del mercado. Cuando la General Motors fabrica 
las piezas sueltas de sus camiones en la planta X, las 
carrocerfas en la planta Y, y efectua el montaje en la 
planta Z, el que la transferencia de las primeras vaya 
acompafiada de unas hojas de informacion con 
calculos monetarios detallados no significa en 10 mas 
minima que la planta X 'vende' piezas sueltas a la 
planta Z. Una venta implica un cambio de propiedad 
y, por consiguiente, una separaci6n real en la toma de 
decisiones que pone de manifiesto la autonomia real 
de los intereses de los propietarios y los financieros. 
Lo que determina el numero de carrocerias a fabricarse 
no es el mercado sino el objetivo planificado de la 
producci6n de camiones. La planta que arma carro
eerias no puede 'quebrar' por el hecho de haber entre
gada 'demasiadas' unidades a la planta de montaje. 

"( ... ) Hemos empleado el termino 'planificacion'. 
Ahora bien, este concepto exige una definicion mas 
precisa. La planifieacion no es el equivalente de la 
asignacion 'perfecta' de los recursos, ni siquiera de 
una asignacion mas 'humanitaria. Simple y sencilla
mente, significa asignacion 'directa', ex-ante (con an
ticipacion). Como tal, se opone diametralmente a la 
asignaci6n a traves de las leyes del mercado, asigna
cion que se efectua ex-post (con posterioridad). Es
tos dos metodos centrales de asignacion de recursos 
son fundamentalmente diferentes aunque, lIegado el 
caso, pueden combinarse en formas transitorias 
hfbridas y limitadas, que no podran reproducirse de 
manera automatica. En eseneia, poseen 10gicas inter
nas diferentes. Transmiten motivaciones distintas a 
los productores y a los organizadores de la produc-

y se expresan a traves de val ores sociales con
tradictorios. 

"Estos dos sistemas diferentes de asignacion de re
cursos esmn vinculados estructuralmente a los meca
nismos de adaptacion de la produccion a las necesi
dades, al grado de identificarse ampliamente con 
estos. En efecto, toda sociedad humana esm orientada, 
en ultima instancia, hacia el consumo, pues sin con
sumo por parte de los productores (esto es, sin repro
duccion de la fuerza de trabajo) no habria ni produc
cion, ni trabajo, ni la mas minima supervivencia 
humana. Ahora bien, solo existen dos formas funda
mentales de adaptar la produccion actual a las necesi
dades. 0 bien se parte de que estas necesidades esmn 
dadas desde un principio, conforme a la valoracion 
que de elias haee, ex-ante (con anterioridad), elorgano 
social dominante -en cuyo caso la produccion esm or
ganizada para satisfacer estas necesidades-, 0 bien se 
pasan por alto 0 se desconocen estas necesidades -en 
cuyo caso se supone que el mercado las pone al des
cubierto ex-post (con posterioridad) a traves de los 
mecanismos de la 'demanda efectiva'." 

(Ernest Mandel, "In defence of Socialist Planning", New Left 
Review, 159, September-October, 1986. Ernest Mandel, "De
mocratie socialiste contre 'socialisme de marche"', Quatrieme 
lnternationale, no. 25, Septembre 1986). 

Nove 
"Mandel se equivoca cuando sitila la lfnea divisoria 

entre planificacion y mercado entre el ex-post (con 
posterioridad a los hechos) y el ex-ante (con anterior
idad a). jPor supuesto que muchos artfculos se fabri
can por encargol jPor supuesto que la frontera entre 
planificacion y mercado no se encuentra entre los 
trajes hechos a la medida y los trajes ya hechosl 

"Naturalmente, el mercado y la produccion de mer
candas existen cuando los bienes se producen para 
su venta, para su intercambio. Y esto es verdad cual
quiera que sea el grado de integraci6n vertical del 
proceso de produccion de este 0 aquel bien." 

(Alec Nove, "Mandel sur la planification -marche et socialis
me" ("Mandel on Planning-Markets and Socialism"), New Left 
Review 161, Janvier-feviler, 1987. Ver tambien : Alec Nove, 
The Economics of Feasible Socialism, London, 1983.) 
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traves de las leyes y los mecanismos del mercado, a tra
yeS de las quiebras y el desempleo. 

Tres modelos 
Para dar forma a la necesaria clarificacion de terminos, 
debemos distinguir, con Brus, tres grandes "modelos" 
que conllevan diferencias significativas por 10 que hace 
al papel del mercado y sus mecanismos. Corresponden 
a su vez a tres tipos diferentes de modelo economico 
presentes 0 propuestos en los palses llamados socialis
tas. 

a) La planificaci6n 
burocraticamente centralizada 

(primera ponencia) 
Se trata de un modelo en el que la moneda de

sempefia un papel pasivo y en el que los planificadores 
determinan los precios (teoricamente, se pueden discutir 
modalidades diversas y criterios no arbitrarios para la 
determinacion de los mismos. Hay al respecto numero
sos debates entre los especialistas, debates a los que no 
vamos a entrar. En la practica, la ausencia de transpa
rencia efectiva en cuanto a la cantidad de trabajo gastada 
en la economia sovietica es la razon de que, a menudo, 
los precios sean arbitrariamente determinados. Con 
todo, la noci6n de precio pasivo no significa "arbitrarie
dad", salvo para aquellos economistas que no conciben 
mas precios que los "verdaderos" precios del mercado). 

Este primer modelo corresponde a la planificacion vi
gente en la URSS de Brezhnev. Ha conocido variantes 
y especificidades historicas desde Vietnam hasta Cuba, 
pasando por los paises del Este, pero siempre ha sido el 
modelo de referencia aplicado por todos los palses lIa
mados socialistas hasta los intentos de r({forma (en gen
eral, a partir de los sesentas). Ha sabido de retrocesos 
eventuales, como en Checoeslovaquia tras la interven
ci6n sovietica de 1968; de intentos de reforma, como en 
Polonia a partir de los setentas (las variaciones en los 
precios han sido causa de disturbios, incluso antes de la 
experiencia de Solidaridad); 0 de su aplicacion de mane
ra ortodoxa, como en Rumania a pesar de su apertura al 
comercio exterior. 

Se trata, asimismo, de un modelo compatible con la 
existencia de circuitos economicos en los que la mone
da desempefia un papel mas "activo" (es decir, en los 
que los precios influyen en las decisiones economicas 
de los "agentes" implicados). De esta manera, se da una 
utilizacion parcial de los mecanismos de mercado en 
cuanto a la distribuci6n de la fuerza de trabajo (pues 
esta es libre de escoger su puesto en funcion de un 
menor 0 mayor salario). De igual forma, en cuanto al 
sector de bienes de consumo, se presenta la posibilidad 
de adquirirlos a traves del salario (por supuesto, dentro 
de los limites que establece e l problema del 
abastacimiento ). 

Pero esto no qui ere decir que la oferta y la demanda 
actuen libremente sobre las decisiones de producci6n. 
Tampoco, que determinen que sector, el privado 0 el 
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estatal, debe producir 10 que hace falta. Es esto, 
precisamente, 10 que los reform adores critican del 
sistema vigente: el papel insuficientemente "activo" de 
la moneda (y detras de ella, el del mercado). 

Por otra parte, este modelo tambien es compatible 
con cierto tipo de reformas que no forman parte de una 
economia de mercado, como sucede en la RDA: 
modificaciones de los indices establecidos, form as 
diversas de articulaci6n entre el centro y las empresas, 
contratos interempresariales avalados por el plan, etc. 
Evidentemente, el propio sistema puede modificar 
considerablemente la manera de aplicar este modelo. 

b) El uso de los mecanismos 
de marcado por el plan 

(segunda ponencia) 
Este segundo modelo permite que la moneda y los 

precios desempefien un papel mas activo, sin que ello 
implique que la "ley del valor" funcione como 
regulador. Esta ponencia, relacionada con las reformas 
"de mercado", trata del uso de los mecanismos de 
mercado por el plan y no del predominio del mercado. 
Otra cosa son, por supuesto, las presiones ejercidas para 
establecer su predominio. EI modelo puede aplicarse al 
margen de la autogestion obrera, como sucedio en 
Hungria durante los sesentas, 0 con autogestion obrera, 
como fue el caso de Yugoslavia de 1952 a 1964, antes 
del "socialismo de mercado". Su logic a es, asimismo, 
la de las reform as defendidas en la URSS por Liberman 
y Trapezhnikov durante la dec ada de los sesentas, 
aplicadas particularmente entre 1965 y 1968 en el 
transcurso del periodo Kosigin, y defendidas tambien en 
Checoeslovaquia por Ota Sik y en Polonia por 
Wlodzimierz Brus. 

En este momento, las reform as propuestas en la 
URSS se ajustan a este modelo. Digamos, por ahora, 
que se trata de un modelo que combina la planificacion 
centralizada (burocratica en la practica, pero que podrfa 
no serlo) de las decisiones estrategicas de desarrollo con 
una mayor iniciativa descentralizadora, basada en las 
relaciones del mercado (en el sentido de "compra" y 
"venta"), del resto de las decisiones. En este caso, las 
decisiones de las empresas (yaqui habrfa que ver quien 
toma en estas, autogestionadas 0 no, las decisiones) 
esmn influidas por el sistema de precios, ya que va de 
por medio un calculo de costa y ganancia. Pero esto no 
quiere decir que los precios en los que se basan dichos 
calculos sean precios de mercado, es decir, libres, ni que 
constituyan una aplicacion de la ley del valor, ni mucho 
menos que las gran des decisiones de inversion 
obedezcan a la misma. 

c) El socialismo de mercado 
(tercera ponencia) 

Teoricamente, este tercer modelo pretende devolver 
toda su coherencia a los mecanismos de operacion -sus 
respuestas automaticas y sus criterios- de la ley del va
lor. Esta ponencia pone de manifiesto que s610 una de 
las reform as en Yugoslavia, la que fue de 1965 a 1971, 
intent6 de manera explfcita aplicar esta logica. Esta es 



defendida por diversos "expertos" de los paises del Este, 
particularrnente en Yugoslavia 0 Hungrfa, asi como por 
la TKK de Solidaridad en Polonia. Es, tambien, la 
16gica de algunos economistas sovieticos (dr. Shmili
ov). Sin embargo, hay que distinguir en cada caso en 
particular el prop6sito de la reform a y su aplicaci6n 
pnictica. 

Conclusion: economfa y polftica 
Las ponencias muestran una tipologia de las soc ie

dades postcapitalistas basada en las diferentes funciones 
de la planificacion y los mecanismos del mercado. Esto 
es necesario para comprender las contradicciones co
munes a todas las sociedades postcapitalistas pero no es 
suficiente para interpretar satisfactoriamente las rela
ciones entre gobemantes y gobernados en cada uno de 
estos paises , ni para comprender los diferentes 
obstaculos con que tropiezan las reformas. S610 de una 
manera eliptica podremos evocar la forma en que 10 
politico influye en las posibilidades de reformas. Con 
todo, hay que valorar el proceso en su conjunto y no 
quedarnos con una vision reduccionista. 

-Por una parte, en ningun pais las reform as propues
tas han ido acompafiadas de una democratizacion de la 
vida politica a todos los niveles, 10 que limita cons ide
rablemente la posibilidad de controlar las consecuencias 
socioecon6micas de las mismas. 

-Por otra, aunque en todos los paises llamados socia
listas existen sistemas de partido unico, las relaciones 
entre los dirigentes y la poblaci6n no son las mismas 
en todos, 10 que influye en los obstaculos presentes 0 
en la audacia de los reformadores mismos. En primera 
instancia, podrfa pensarse que, de conjunto, hay que dis
tinguir entre regimenes surgidos de revoluciones popu
lares (Cuba, Yugoslavia, Vietnam, la China de Mao) y 
regimenes en los que los dirigentes han sido nombrados 
por una nomenklatura cristalizada. Sin embargo, la bu
rocratizacion y la desesta1inizaci6n han adoptado formas 
diversas, y cada burocracia nacional, incluso la mas fiel 
a Moscu, ha buscado, tarde 0 temprano, sus propias 
rakes, sus propias legitimaciones. Kadar en Hungrfa no 
es Ceaucescu en Rumania. Los problemas de la buro
cratizaci6n y de las formas de gobiemo de partido unico 
no se agotan en el estalinismo. La experiencia hoy en 
marcha en la URSS pone de manifiesto la existencia de 
diferentes polfticas y metodos de dominacion de 1a buro
cracia (Stalin * Kruschev * Brezhnev * Gorbachov * 
Ligachov .. . ). 

Por 10 tanto, la finalidad de las ponencias aqui presen
tadas es limitada. S6lo se busca contribuir a clarificar 
algunos de los grandes problemas y contradicciones de 
los sistemas de planificacion y de mercado vigentes en 
los paises llamados socialistas, y no suplantar el estu
dio necesario de cada experiencia en toda su especUicidad 
historica y politica. 

Hasta ahora, las reformas iniciadas a traves de la 
l-H CU U .HI.-.""'VU burocnitica han terminado en el fracaso. 

mucho que Resulta verdadera-

salzan 10 que antes no eran sino "desviaciones antiso
cialistas". Y sin embargo, la reflexi6n critic a en tomo a 
estas experiencias es de una necesidad fundamental para 
todos aquellos paises que buscan salir de 1a 16gica del 
desarrollo capitalista a pesar de estar sometidos a un en
torno mundial capitalista. La cuesti6n es, entonces, 
~c6mo remar a contracorriente, hacia una meta socialis
ta, sin vivir en la autarquia? ~Se pueden tomar del ca
pitalismo algunos de sus mecanismos (la l6gica de la 
ganancia como estfmulo y criterio de decisi6n del desar
rollo) sin reproducir el conjunto de sus males? ~Se 
pueden implantar los mecanismos y las leyes del mer
cado y darles un caracter socialista? Estas cuestiones 
constituian ya temas clave en los debates de la dec ada 
de los veintes en la URSS de la NEP. El estalinismo 
dio por cance1adas estas discusiones y cort6 de tajo la 
NEP. Hoy en dia resulta obligado retomar este debate y 
actualizarlo a luz de la experiencia. Lo haremos en la 
cuarta ponencia. 

Alec Nove ha declarado la guerra al uso de los con
ceptos marxistas para el estudio del "socialismo real
mente existente" . Despotrica tambien contra las vi
siones ingenuas (autoproclamadas marxistas) que 
p1antean un socialismo sin conflictos 0 decisiones 
complejas. Pero si bien es cierto que Nove se salva del 
dogmatismo, no menos cierta es su tendencia a caer en 
la descripci6n, a menudo apasionante pero al margen de 
juicios verdaderamente criticos, excepto cuando se trata 
de situaciones a corto plazo, esto es, en torno a situa
ciones en las que tal 0 cual reform a "va" bien 0 mal. 
Dado su prop6sito de mantenerse dentro de los terrenos 
de 10 "realizable" (10 que, por supuesto, tambien es de 
nuestro interes), al margen de toda visi6n "ut6pica", su 
critica carece de agudeza. De esta manera, no se plantea 
la cuesti6n de si, por ejemplo, el mercado es social
mente neutro, 0 de si es un mecanismo compatible con 
cualquier tipo de relaciones sociales. 

Nuestro postulado es uno solo: el proyecto comu
nista s610 tiene sentido si deviene emancipador de cada 
hombre y cada mujer y, en consecuencia, de todos los 
hombres y todas las mujeres. 

Lo que nos permite darle una continuidad y un 
caracter crftico a nuestros juicios, asi como contar con 
criterios objetivos y nada dogmaticos es, precisamente, 
tener siempre presente la meta fijada y saber que vale la 
pen a seguirla: la desaparici6n total y definitiva de las 
clases, los privilegios, las relaciones de explotaci6n y 
opresi6n. (Es preciso aclarar, sin embargo, que esto no 
significa que estemos pensando en una sociedad uni
forme, sin conflictos, ni mucho menos en una sociedad 
facil de administrar). La hip6tesis a partir de la cual este 
objetivo emancipador sigue manteniendo su vigencia 
s610 puede apoyarse en e1 amilisis de las contradicciones 
tanto de los sistemas capita1istas como de los sistemas 
postcapitalistas. 

En otras palabras, nada mas ajeno a nuestras concep
dones que la adopcion de planteamientos dogmaticos 
del de "Marx dijo. .. que no haber socialis
rno con mercado y , 10 tanto" , nos oponemos a las 

de terrorismo inte1ectual al reyeS consistente en ensalzar 
a priori, como "no dogmatico", el enfoque apologizante 
y acritico de las reformas de libre mercado. De Marx 
nos quedamos "s610" (si es que esto es posihle) con el 
metodo que consiste en sustentar un proyecto emanci-

pador en el analisis crftico de las contradictorias rela
ciones sociales de una sociedad dada, haya sido 0 no 
prevista por Marx, sea capitalista 0 socialista, de "Esta
do" 0 de "libre mercado" . Este es el hila conductor de 
las cuatro ponencias. 

Resultados econ6micos de la VRSS 

Indicadores de la evoluci6n d e la economia sovietica 
(rasas anuales de crecimiento, en porcentajes) 

1951·55 56·60 6 1 ·65 66·70 71 ·75 76·80 81 

Renra nacional 11,2 9,2 6,6 7,2 5,1 3,7 3,2 
Prod. industrial 13,2 10,4 8,6 8,5 7,4 4,5 3,4 
Prod. agricola 4,1 6,0 2,4 3,9 2,5 1,7 -2,0 
Inversion bruta 12,3 13 ,0 6,3 7,3 7 ,4 3 ,4 3,0 
Product. del trabajo 

[en la industria] 8,2 6,5 4,6 5,7 6,0 2,8 2,7 
Ingreso per capita 1,7 5,9 4,4 3 ,4 3 ,3 

Estructuras econ6micas e indicadores 

% de la poblacion activa empleada en la industria/construccion 
" " " en la agricultura 

Contribucion de la industria a la fonnacion de la renta nacional (en %) 
" de la construccion "" 
" de la agricultura 

" "" 

% de bienes de produccion en la producci6n industrial bruta total 
Parte de la renta nacional dedicada a la inversion 

al consumo 
Consumo de carne por habitante (en kg.) 
Consumo de pan par habitante (en kg.) 
Consumo de papa por habitante (en kg.) 
Numero de unidades por cada 1000 habitantes -refrigeradores 

-televisores 
" medicos por cada 10 000 habitantes 

Estudiantes de ensefianza secundaria par cada 10 000 habitantes 

82 
3 ,5 
2,9 
5 ,5 
3,5 

2,1 
0,1 

sociales 

1950-1984 

83 
3,1 
4,0 
5,0 
5,0 

3,5 
2,0 

1 950 
27,0 
48,0 
57,5 

6,1 
21,8 
68,8 
23,9 
76,1 
26,0 

172,0 
241,0 

10,0 (1) 
22,0 (1) 
14,6 
71,0 

84 
3,1 
4,4 

4,0 
3,1 

81·85 
3,3 
4,7 
2,5 
2,0 

4,2 
3,1 

1980 
38,0 
20,0 
46,4 

9,7 
20,3 
74,9 
26,8 
73,2 
58,0 

136,0 
110,0 
270,0 
287,0 
40,4 

251,0 

[Fuente oficial sovietica: Narodnoe Khozjajslvo SSSR v ... godu, Anuario Estadistico de la URSS, varios afiosj 
(1) en 1960 
Nota: Las estadfsticas se presentan a partir de 1950. No hemos querido dar ciIras relativas al periodo anterior, dada la imper

fecci6n de las estadfsticas sovieticas de la epoca estalinista, que buscaban exagerar un crecimiento de por sf fuerte, 0 de dar una 
imagen deform ada de la estructura econ6mica. La noci6n sovietica de renta nacional corresponde a 10 que podrfamos llamar produc
to nacional neto, magnitud macro·econ6mica que comprende la suma de la producci6n de bienes materiales y de servicios producti
vos (comercio, transportes) menos los "consumos intermedios", esto es, el valor de los productos utilizados durante la produce ion 
(es una suma de "valores afiadidos"). Los "servicios no productivos" quedan excluidos; por ello los datos estructurales indican 
la contribucion de cada sector a Ia formaci6n de 13 renta nacional infravaloran considerablemente elllamado sector 

Henri Denis y Marie Lavigne, des prix en Union sovielique, 1965, citado en M.Lavigne y 
economie Hatler, 1979.) 



Esquem a general 

Introducci6n: los problemas estructurales 
1. Rasgos centrales del sistema 
2. Los bur6cratas y la planificaci6n 
3. Los trabajadores y la planificaci6n 

Los principales problemas de la planificacion bu
roCfatiCa son del todo conocidos. Ahora, de manera of i
cial, son descritos por los propios dirigentes sovieticos. 

I 
ESlO es, precisamente, 10 que en sendos libros hacen 
Mijail Gorbachov (La Perestroika,1987), y su asesor 

I 
Abel Aganbegian (Pe~estroi'ka, Ie ~ouble deli. so vie
lique, 1987). En esta pnmera ponenCia nos refememos 
principalmente a la situacion en la Union Sovietica, 
con la consideracion de que similares problemas estruc
turales se presentan en todos aquellos paises que han re
currido a este modelo de planificacion. 

Los problemas estructurales 

a) EI primer problema estructural es la tendencia a 
largo plazo a la disminuci6n de la tasa de creci
miento de la renta nacional y la productividad, acom
pafiada de un incremento en los eostos (vease 
cuadro p. 13). Esta tendencia es compatible, como 10 
muestra el cuadro, con recuperaciones limitadas asocia
das a intentos de reforma rapidamente abortados, como 
sucedio a finales de los cincuentas y en el periodo que 
fue de 1965 a 1970. 

Por supuesto, las cifras relativas al prqducto na
cional brute no contemplan los numerosos productos 
defectuosos e inutilizados. Y por todos es conocida la 
medida en que problemas de calidad y de falta de abaste
cimiento afectan la produccion de bienes y servicios. 

Con todo, el nivel de vida crecio de manera cons
tante hasta mediados de los setentas. Los hogares so vie
ticos conocieron un rapido incremento en la adquisicion 
de bienes de consumo duradero. La importacion de ali
mentos alcanzo a cubrir el deficit de la agricultura so
vietica. La tolerancia dispensada a las actividades "pare
lelas" (el trabajo clandestino) permitio atenuar las 
carencias de la planificacion en algunos sectores (servi
cios, reparaciones). 

A la larga, sin embargo, los efectos negativos de 
este modelo de crecimiento se fueron agudizando: el des-

I pilfarro fue en aumento, la ineficacia del trabajo "legal" 
se incremento, la desmoralizacion se hizo presente. EI 
mismo desarrollo industrial y la elevacion constante de 
la renta estimularon nuevas exigencias en generaciones 
que no habian enfrentado las dificultades y los sacrifi-

4. La relaci6n entre los trabajadores y los bur6cratas 
5 . El contenido social de la planificaci6n 

burocrdticamente centralizada 
6. Los problemas no resueltos 0 el por que de las 

reformas 

cios padecidos por sus antecesoras, exigencias que se 
vieron reforzadas por la comparacion con la situacion de 
otros paises. 

b) De conjunto, la economia sovietica no ha side 
capaz de romper claramente con los metodos carac
teristicos del crecimiento " extensivo" (m ultiplica
cion del numero de minas explotadas, de las obras en 
construcci6n y las fabricas , de la cantidad de tierras cul
tivadas, del numero de trabajadores empleados, del equi
po utilizado). Todos los intentos de reform a iniciados a 
partir de la decada de los setentas se han fijado en vano 
como meta la transicion a un crecimiento mas "intensi
vo" a traves del incremento en la productividad de los 
elementos existentes. La necesidad de reducir el despil
farro y la escasez, as! como la de mejorar la calidad y la 
variedad de los bienes ofrecidos se han convertido cada 
vez mas en una verdadera consigna. Este era, tambien, 
el objetivo inicial de las reform as que en Checoeslova
quia dieron lugar a la Primavera de Praga. Las reform as 
en Hungria, Yugoslavia y China se enfrentaron, igual
mente, a similares problemas. 

En la URSS de los ochentas , estas exigencias se 
han visto acentuadas: el pleno empleo y el descenso en 
la curva de crecimiento demografico como consecuencia 
de la Segunda Guerra Mundial impidieron la continui
dad del crecimiento a traves del incremento en la fuerza 
de trabajo empleada. Paralelamente, los recursos natu
rales tienden a agotarse, 10 mismo por razones de ori
gen economico (despilfarro, explotacion intensiva) que 
por razones de naturaleza ffsica (la necesidad de acudir a 
regiones cada vez mas alejadas, 10 que a su vez plantea 
problemas de incremento en los costos) . Ademas, el 
inicio de nuevas obras ha ido a la par del desgaste del 
equipo inicial, situacion que alcanza niveles verdadera
mente criticos. 

c) La escasez y los cuellos de botella cons- , 
tituyen otra de las caracteristicas del modelo de planifi
cacion rigida de la URSS. Durante la decada de los se
tentas, la polftica de importaciones de Brezhnev pareci6 
atenuar sus efectos. Sin embargo, esta inefectiva 
polftica de sustitucion introducida por la reform a pronto 
encontro una serie de problemas: dificultades para la ex
portacion (debidas 10 mismo a problemas de competi
tividad que a los efectos de la crisis mundial); vetos es
tadunidenses a la importacion de tecnologfa considerada 
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I 
'I estrategica; incertidumbre en relacion al embargo de ce-

reales, etc. Pero 10 que verdaderamente estuvo en el cen-

I 
tro del problema fueron las limitaciones propias de la 
URSS para la incorporacion de tecnologia occidental a 

I una economfa de suyo conservadora, asi como proble
I mas can el manejo de su creciente deuda externa. 

I
· La experiencia del resto de los paises del Este (en 

particular la experiencia relativamente eficaz de Ja 
RDA) muestra que la magnitud de las deficiencias en la 

III', planificacion sovietica deriva de causas especfficas: una 
marcada cristalizacion de las estructuras burocniticas, 
una crisis permanente en la agricultura como resultado 
ultimo de la colectivizacion forzada, la dimension mis
rna del pais. Todo esto remarca las diferencias entre los 
objetivos de la planificacion y los resultados, en un sis
tema que busca controlar hasta el mas minima detalle. 
Sin embargo, este tipo de problemas obedece, mas que 
a otra cosa, al modelo de planificacion, muy bien des
crito por el economista hungaro Kornai en su libro 
L'economie de la penurie ( 1984). 

d) Una combinacion de escasez de fuerza de 
trabajo (sin desempleo) y "sobre-empleo" . Entre
comillamos la palabra sobre-empleo para destacar un 
problema que, sistematicamente, se plantea de manera 
incorrecta. Se entiende por sobre-empleo el hecho de 
que para un mismo tipo de actividad productiva las em
presas sovieticas empiean un mayor numero de trabaja
dores que las empresas capitalistas. Sin embargo, los 
criterios para determinar el nivel "aceptable" de empleo 
son regularmente extraidos del modelo capitalista, 10 
que de entrada resulta, cuando menos, discutible. Pero 
con este termino tambien se destaca el hecho, mas ge
neral, de que durante un buen numero de horas labora
bles 0 durante ciertos periodos de la produccion no se 
trabaja, 0 incluso que una produccion dada podria ser al
canzada con un menor numero de trabajadores. En ter
minos generales , pleno em pi eo no significa mejor em
pleo, ni por 10 que hace a la correcta adecuacion entre 
las tareas necesarias y la capacidad para realizarlas, ni 
por 10 que hace al justo equilibrio en el reparto del tra
bajo social entre el conjunto de las ram as de la produc
cion. EI punto central del debate es precisamente decidir 
que criterios usar y como modificar los existentes. 

Pero antes tenemos que buscar las causas profundas 
de 10 que a gran des rasgos hemos esbozado. Es necesa
rio, para ello, analizar las relaciones sociales no solo al 
interior de los centros de trabajo sino adem as al interior 
de la sociedad en su conjunto. Definitivamente, nada 
muestra mejor las contradicciones propias de este mode-
10 de planificaci6n que las "relaciones de propiedad" (no 
solo en su sentido jurfdico sino, sobre todo, en su sen
tido real) y los valores a estas vinculados. 

Cabe aqui una observacion al respecto: tras la Re
volucion de Octubre, bolcheviques de todas las tenden
cias identificaban el poder estatal con el poder del prole
tariado y calificaban de "socialisla" tanto al sector 
estatal como a su planificacion. Sin embargo, como 
Lenin aclaro (vease, al respecto, la presentacion), la re
ferencia era, mas que a una realidad acabada, a los obje
tivos programaticos fijados por los bolcheviques. 
Cuando a finales de los afios treinta Stalin decreto reali-
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zado el socialismo, no hizo sino modificar el contenido 
original deltermino, reforzando al mismo tiempo un e
rror de origen: identificar socialismo con planificaci6n, 
e incluso nacionalizacion con socializacion. Por nuestra 
parte, no caeremos cn el mismo error. Pero esto no 
quiere decir que sea posible reducir el estudio de las rela
ciones de produccion e intercambio presentes en la 
URSS al estudio del proceso de burocratizacion, sobre 
todo tomando en cuenta la existencia de varios tipos de 
planificacion burocratica. Por 10 tanto, tenemos que 
precisar los mecanismos y los efectos sociales de este 
primer modelo. 

1. Rasgos centrales del sistema 

Todo sistema de planificacion debe garantizar, de 
una u otra manera, la ejecuci6n de varias funciones ne
cesarias: 

-Ia evaluacion de los recurs os existentes 
- la identificacion de las necesidades y la determina-

cion de 10 que se produce 
-el control de la puesta en practica de las decisiones 

a) Bajo este modele de planificacion, todas estas 
funciones son realizadas por bur6cratas (funciona
rios a distintos niveles del sistema: empresas, ministe
rios, organos centrales) del partido-Estado. Los "produc
tores asociados" no cuentan con control alguno sobre 
las decisiones importantes, no solo al nive! de! desarro
llo en su conjunto sino incluso a nlvel de su centro de 
trabajo. Por esta razon no llamamos "socialista" a este 
modelo de planificacion. Alec Nove (1983) ironiza so
bre los "izquierdistas" que critic an el "socialismo real
mente existente" a nombre de los textos de Marx, de los I 

que esill ausente la burocracia, y destaca la necesidad 
funcional de cierto tipo de burocracia 0, de manera mas 
amplia, de cierta divisi6n del trabajo que requiere cierta 
calificacion (0 en otras palabras, invirtiendo la famosa 
sentencia de Lenin, no cualquier ama de casa podria ad
ministrar la economfa). 

Pero la cuestion es, precisamente: 1) determinar 
cuales son, a la luz de la experiencia, las tareas que los 
funcionarios pueden asumir mas eficazmente que los 
productores 0 los usuarios directamente afectados, y 2) 
distinguir entre las tareas profesionales y el poder de 
decision en torno a las grandes cuestiones sociales y 
poifticas. 

Cuando los funcionarios asumen las tareas arriba 
enlistadas (evaluacion de recursos, determinacion de ne
cesidades, control en la aplicacion de los acuerdos) lejos 
esilln de comportarse como meros engranajes de una 
enorme maquinaria bien lubricada. Por ello es necesario 
preguntarse en que medida los intereses sociales de los 
bur6cratas interfieren en los mecanismos de la planifica
cion, y evaluar este hecho en funcion de la satisfaccion 
de las necesidades en el sentido mas amplio. Esto es 10 
que intentamos hacer. 

b) Bajo este modelo, la planificacion se haee, 
p r incipa lmente, en especie, a partir de evalua-
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ciones materiales (toneladas de carb6n, numero de trac
tores, etc.). Los resultados y las condiciones de ejecu
ci6n de cada plan determinan, con los ajustes necesa
rios, la elaboraci6n de los siguientes. En consecuencia, 
la bUsqueda afanosa de la "superaci6n" puede convertirse 
en una norma impuesta a cada plan. La produccion 
puede encontrar un mecanismo de salida en los si
guientes planes, a corto 0 mediano plazo. Esto es pre
cisamente 10 que a menudo se describe como una eco
nomia dominada por "Ia oferta". La f6rmula describe 
una realidad. No obstante, debemos destacar que esta 
consideraci6n va frecuentemente unida a la creencia de 
que, por su parte, la economia de mercado esm domina
ria por "Ia demanda" (reruerdese la sentencia de que en 
este tipo de economia "el consumidor es rey"). Con 
todo, 10 cierto es que mientras en el sistema de mercado 
la demanda desempefia un papel, en el modelo sovietico 
apenas si interviene. 

c) Bajo este modelo, la planificacion se impone de 
manera jerarquica. Hasta el ultimo detalle esm deter
minado por las propuestas y cI balance hechos por todas 
las unidades del sistema y por los objetivos globales de 
los planificadores, quienes, evidentemente, se esfuerzan 
en garantizar la armonizaci6n de las decisiones. Pero re
sulta que los 6rganos centrales de planificaci6n depen
den jenirquicamente del partido. En consecuencia, 10 pri
mero que se defiende son los objetivos sociopoliticos, 
esto es, la estabilizaci6n de la legitimidad politica, el 
control de las tensiones sociales que aparecen, la presen
cia de la URSS en el primer plano internacional, la co
hesi6n multinacional del pais. Todos estos objetivos 
influyen a la hora de elaborar nuevos planes. Por ello 
mismo, estos no pueden interpretarse s610 como el re
sultado de la suma de propuestas hechas por todas las 
unidades del sistema ni s610 como producto de una 
16gica "econ6mica" (producir por producir). 

d) Una vez aprobado, el plan se impone a traves de 
objetivos detallados por unidades, ramas, regiones, 
etc. EI vinculo entre las distintas unidades de produc
ci6n es obligatorio (el plan contempla la asignacion de 
implementos y medios de produccion, y las unidades se 
agrupan en ramas, combinados, etc.). 

Uno de los problemas que frecuentemente enfrenta 
este modelo de planificaci6n es el del establecimiento de 
enlaces "adccuados" entre los 6rganos centrales y las 
unidades basicas. La relaci6n vertical tiene el inconve
niente de que obliga a una empresa dada a acudir al cen
tro (las mas de las veces, alejado) en busca de un cam
bio de relaciones can em pres as (incluso vecinas) 
pertenecientes a otras ramas. EI establecimiento de en
laces territoriales (sovnarkhozes) en la epoca de Krus
ch(w buscaba fundamentalmente resolver este problema, 
que no es solamente un problema t€cnico: la bUsqueda 
de la mejor asignacion posible de recursos puede devenir 
en la cristalizacion de intereses alrededor de los ministe
rios. Pero, por otra parte, las agrupaciones regionales 
corren eI riesgo de caer en "desviaciones localistas" . 
Uno de los aspectos fundamentales de reformas pro
puestas ser, entonces, la reduccion del mimero de 

entre los centraIes y las unidades 
basicas. Esta es una de las orientaciones al de 
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los mecanismos de mercado de las reform as que hoy en 
dia se Bevan a cabo en la URSS. 

e) Los indices , fundamentalmente los ffsicos, 
constituyen el principal medio de verificacion de la 
aplicacion 0 la superacion del plan. 

Las nefastas consecuencias del famoso indice de 
produccion bruta son bien conocidas: si se mide en ki
logramos, se da preferencia a las materias prim as mas 
pesadas; si se mide en precios, el aumento en los cos
tos permite la superaci6n del plan; si se fija como obje
tivo un indice que posibilite la reducci6n de costos, el 
producto final bien puede carecer de la mas minima 
utilidad. De ahi la gran variedad de indices -y controles
para mejor "burlarse" de la unidad basica en este juego 
de las escondidas. 

Muchos chistes ilustran, mejor aun que una magis
trallecci6n, las dafiinas consecuencias de este sistema: 

Un inventor presenta a una empresa agricola una 
ingeniosa propuesta: jla ternera de dos cabezas! 

jPero con eso -Ie responden- no se consigue au
mentar la cantidad de carne! 

Cierto -replica-, pero como el plan se evalua en ca
bezas de ganado ... 

t) La moneda y los precios desempefian 
funciones diferentes segiin el circuito en el 
que sean usados. 

-De conjunto, los precios que rigen al interior del 
pafs no tienen relaci6n alguna con los precios que rigen 
a nivel internacional. 

-EI comercio exterior con paises capitalistas 
se realiza en divisas convertibles. Entre pafses llamados 
socialistas, los intercambios son bilaterales y en espe
cie, aun cuando se evaluan en una moneda de cuenta 
corriente que no circula. 

-AI interior del sector planificado de la eco
nomia, las evaluaciones monetarias que registran la cir
culaci6n de los productos una vez que estos son asigna
dos centralmente -en general, toda la producci6n es 
asignada centralmente- no constituyen verdaderos actos 
de "compra" y "venta". En este sistema, el indice que 
registra el "volumen de negocios" (en precios al por 
mayor) constituye el equivalente contable de un indice 
de producci6n bruta. Durante mucho tiempo, estas eva
luaciones no tomaron en cuenta los medios de produc
cion asignados "gratuitamente" a las empresas, 10 que 
se traducia en un mayor despilfarro y en la carencia de 
calculos efectivos de los costos alternativos en el em
pleo de estos medios. La contabilidad de las empresas 
s610 se limitaba a controlar el "capital circulante", esto 
es, los salarios distribuidos y el fondo de operaciones. 
Por otra parte, la moneda con table del sector estataI no 
circula, 10 que impide obtener bienes de producci6n que 
no side asignados por el plan. De ahi la obsesion 
pa r la nescasez", que obliga a las unidades basic as a 

por encima de sus necesidades 0, incluso, a asegu-
rarse redes de abastecimiento. Par 
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este modelo, hay que establecer una diferencia entre pre
cios al por mayor y precios al por menor. 

-Los precios al por mayor son instrumentos 
con tables que reflejan costos y margenes promedio de 
"ganancia" , bajo un modele en el que las ganancias y 
las perdidas son determinadas tomando en cuenta la uni
dad basica menos productiva pero socialmente util. En 
la practica, como ya hemos vis to, todo nuevo proceso 
de producci6n, toda obra 0 todo equipo nuevo siempre 
es considerado util (en un contexto en el que los indices 
cuantitativos constituyen la prueba por excelencia del 
sana desarrollo del sistema). Por 10 tanto, el plan con
templa y cubre cualquier tipo de perdida. Aqui, los pre
cios no desempefian un "papel activo" en la producci6n. 
No existe, tampoco, una medida real de los costos ni 
"apremios presupuestarios" fuertes. Como seflala el 
economista Kornai: en las unidades basicas no se to
man dceisiones de producci6n en funci6n de los indices 
de precios 0 los costos. De igual forma, la circulacion 
de un producto de una unidad a otra tampoco modifica 
1a renta distribuida. Las ganancias 0 las perdidas no 
afectan a las rentas. 

-Cuando los bienes de consumo son distribuidos a 
traves de los almacenes del Estado, los precios al por 
menor no se determinan en el mercado. Con todo, aquf 
la moneda adquiere otro caracter, pues s610 este tipo de 
bienes es "comprable" de manera real y efectiva. La de
terminaci6n de los precios toma en cuenta los objetivos 
sociales de los planificadores. Es por ello que los pre
cios no reflejan ni los costos reales (este tipo de prccios 
se encuentra al margen de los precios al por mayor) ni 
las relaciones entre la oferta y la demanda: los precios 
de los bienes de consumo y los servicios ordinarios se 
han mantenido bajos durante decadas sin que la oferta 
sea suficiente. Este es el origen de las "colas". Esto es 
tambien 10 que muchos economistas llaman "inflaci6n 
ocuIta" (por el contrario, bajo un sistema de economfa 
de mercado, cuando la producci6n no corresponde a la 
demanda los precios suben). La unica soluci6n que las 
autoridades polacas encontraron para reducir las "colas" 
fue incrementar los precios ... pero sin garantizar el au
mento en el abasto. 

g) EI empleo y su remuneraci6n esmn condi
cionados por los objetivos del plan y por la libertad que 
los trabajadores tienen de escoger su centro de trabajo. 
La planificaci6n contempla posibilidades de empleo de 
acuerdo a los niveles de calificacion, asi como normas 
de remuneraci6n. Pero para cumplir con la parte del 
plan que les corresponde, los responsables de las uni
dades basicas deben atraer y conservar a los trabajadores 
en sus puestos de trabajo por medio de salarios y venta
jas en especie atractivos. Por otra parte, los responsa
bies de estas unidades carecen del derecho a despedir a 
los trabajadores por motivos de caracter economico, al 
menos que recurran a una legislacion tan restrictiva que, 
en los hechos, que el trabajador no es despedi-
do problema es el aesplOO, 
por motivos que, desde el punto de vista del 
conjunto de la economia, resulta verdaderamente margi-
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nal). Se da ademas un importante movimiento de traba
jadores insatisfechos con su empleo y en busca de uno 
mejor. De conjunto, este mecanisme especffico consti
tuye un eslab6n clave en las relaciones sociales del 
modelo de planificacion burocratica. 

2) Los burocratas y la planiJicacion 

a) Nuestro punto de partida metodo16gico es que los 
derechos de propiedad no son relaciones de los hom
bres con las cosas sino de los hombres entre sl. 
Los derechos de propiedad vigentes en la URSS condi
cionan las relaciones sociales y el comportamiento ante 
la producci6n y el intercambio. En efceto, este compor
tamiento obcdcce a una racionalidad: la de la defensa que 
cada categorfa social hace de sus intereses materiales 
siempre dentro del marco fijado por el sistema en su 
conjunto. Esta es la clave que permite interpretar las ca
racterfsticas centrales del modelo de planificaci6n bu
rocratica sin necesidad de recurrir a visiones metafisicas 
(la fuerza por la fuerza misma 0 la producci6n por la 
produccion misma). 

b) ~Cuares son los intereses materiales de 
los bur6cratas con respecto a la planificacion y 
c6mo pueden defenderlos mejor? 

EI interes material de los bur6cratas esm relaciona
do con la posici6n social (polftica) que ocupan y con el 
cumplimiento exitoso de sus funciones, sobre la base, 
por supuesto, de los mecanismos y val ores dominantes 
del sistema. 

EI grado de libcrtad con respecto al ambiente social 
depende, evidentemente, de cada periodo en particular. 
Con Stalin (e incluso ahora), se dieron form as de dicta
dura burocratica especialmente crueles. La represi6n di
recta cum pIe, pues, una funci6n esencial. Pero nuestro 
prop6sito es en tender el funcionamiento "normal" del 
modelo de planificaci6n burocraticamente centralizado. 
A los bur6cratas mismos les conviene encontrar formas 
de legitimaci6n y relaciones sociales "normales" que 
sustenten sus privilegios a largo plazo. En 10 particu
lar, es el periodo de Brezhnev el modelo de conservadu
rismo burocratico que tomamos en cuenta para realizar 
este analisis. 

La nomenklatura es nombrada y destituida por sus 
iguales conforme a criterios eminentemente politicos. 
Por supuesto, el nombramiento encuentra legitimidad al 
hacerse en nombre de los trabajadores. Depende, por 
otra parte, tanto de la superaci6n de los objetivos de la 
planificaci6n -determinados en base a los criterios y 
mecanismos anteriormente mencionados- como del 
mantenimiento de la paz social, vale decir, del control 
de aquellos y aquellas en cuyo nombre se gobierna. En 
este marco, pues, depende no tanto de la superacion del 
plan en sf, como tal , sino de la parte del plan (de la em
presa, rama de la produccion, etc.) que permite obtener 
los privilegios. 

El objetivo, entonces, son los privilegios materia
les, que son mas elevados en la medida en que mas se 
asciende en lajerarqufa: datchas, almacenes especiales, 
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viajes, prioridad en el suministro de bienes y servicios 
escasos 0 de mejor calidad, etc. Los derechos de prop ie
dad no permiten adquirir otra cosa que no sean bienes de 
consumo. En consecuencia, la gestion economica solo 
tiene interes en la medida en que permite acceder a privi
legios en el consumo (al margen, claro esUl, del interes 
sicologico de tener un puesto de responsabilidad 0, in
cluso, una parcela de poder). 

c) Ahora bien, l.como se determina una 
"buena" gestion economica? 

Basicamente, a traves de los indices economicos 
arriba mencionados y del control que los burocratas tie
nen sobre el plan, su realizacion y su superacion. De 
ahi, precisamente, el juego de las escondidas (al que 
haciamos alusion !ineas atras) entre los organos cen
trales de la planificacion y los responsables de los diver
sos niveles inferiores pues, l,de que manera superar los 
objetivos del plan (y, en consecuencia, ganar en valora
cion personal, promociones, mayores privilegios, etc.) 
sin que ello signifique ejercer sobre los trabajadores pre
siones que amenacen con quebrar el orden social? Solo 
de las siguientes formas: 

-al momento de la evaluacion de los recursos, sub
estimar u ocultar los disponibles con vistas a crear re
servas; 

-al momento de la determinacion de objetivos, pedir 
el maximo posible de recursos materiales y humanos 
sobre la base de un objetivo de produccion bajo, pues 
uno alto hace mas dificil y azarosa su superacion; 

-al momento de la realizacion del plan (0 de la parte 
del plan que le corresponde), llevarlo a cabo de la mis
rna manera en que se controla: formal mente, superficial
mente, sin la mas minima preocupacion por los usua
rios (se trate de empresas 0 de los consumidores).l,Que 
hacen falta mil tractores? Con que parezcan tractores es 
suficiente. l,Que el objetivo sefiala que cada tractor ten
ga su propio motor? Sale, pero me da igual si funcio
nan 0 no ... Como me da igual que, al poco tiempo, ex
puestos a la lluvia, empiecen a oxidarse. 

-adicionalmente, tejer redes estables, presentar 
planes cuya realizacion se domina ... estas son, en reali
dad, las "buenas" condiciones para triunfar; cambiar es 
problematico y el camino a recorrer esUl cargado de in
certidumbre. 

Sobre estas bases, el conservadurismo burocratico 
se explica facilmente. Y no es que los burocratas carez
can de conciencia profesional, como destaca KomaL Se 
trata, simple y sencillamente, de considerar dicha con
ciencia en el contexto de una posicion social especifica: 
la ocupada por una capa social que detenta privilegios 
materiales en fun cion de los privilegios del poder. 

d) Lo anterior permite comprender mu
chas de las caracteristicas ya mencionadas de 
la planificacion burocratica. 

-Entre mas intermediarios haya entre los organos 
centrales de planificacion y las unidades Msicas, mas se 
acentua el "sesgo", la distancia, entre Ia informacion 
transmitida y la realidad, y mas diffcil se haee atacar las 
rigideces del modelo. De eonjunto, el derroehe de los 
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medios de produccion se da a todos los niveles. Inicial
mente, el desarrollo del sector I (bienes de produccion) 
se convirtio en un objetivo. Hoy en dia, su desarrollo 
desequilibrado se ha convertido en una de las consecuen
cias de los mecanismos propios de la planificacion y, 
despues, de los "lobbies" existentes. 

-Entre mas uniforme sea una produccion dada, me
jor se presta a la aplicacion de indices cuantificadores 
simples: unas chapas de acero no plantean el mismo 
problema que unos bienes manufacturados mas elabora
dos; el cultivo de cereales no plantea el mismo proble
ma que la ganaderia. En terminos generales, entre mas 
necesarios resulten los conocimientos practicos y la 
responsabilidad human a en una produccion dada, mas 
damno resulta el caracter burocrntico de la planificacion. 
No es dificil imaginar, en un momento dado, las conse
cuencias que supondria imponer desde arriba esta 0 

aquella produccion agricola, al margen del conocimien
to del clima, su evolucion, el equilibrio ecologico, etc. 
EI paso a la creacion y utilizacion de nuevas tecno
logias exige asimismo la movilizacion de todas las ca
pacidades desaprovechadas por el modelo de produccion 
burocratico. EI uso mismo de computadoras para la 
planificacion puede originar desastres considerables si la 
informacion transmitida no es del todo confiable. 

Es mas fadl produdr un mill6n de vestidos azules 
con puntos blancos, de una misma talla que de varias. 

Por ultimo, si bien es cierto que se puede uniformar 
la creacion de bienes de produccion, no menos cierto es 
que cuando se trata de bienes de consumo, el desconten
to se presenta mas rapidamente. Por otra parte, cuando 
las necesidades elementales eSUln satisfechas, las exi
gencias se hacen mayores. La moda y el derecho a la 
diferencia constituyen temas a los que la actual juven
tud sovietica resulta sensible. La presion ejercida por 
los patrones de consumo occidentales no constituyen el 
unico factor presente. 

e) Finalmente, i,son los burocratas pro
pietarios del plan? 

-Desde el punto de vista juridico, la respuesta es 
muy simple: no. 

No hay ni propiedad sujeta a transmision, ni ac
ciones a repartir en fun cion de la posicion que se ocupe 
en lajerarquia establecida, ni derecho de "venta" de cual
quier parte de esta seudopropiedad, ni de liquidacion 0 

compra de una fabrica. Como se dice en Yugoslavia, la 
propiedad "social" es "de todo el mundo" y "de nadie". 

-Pero si nos situamos en el terreno del control efec
tivo del excedente social, de su gestion economica y de 
su aplicacion real, la respuesta es mas complicada. Des
de nuestro punto de vista, debe ser, a un solo tiempo, 
sf y no. 

porque en Ia medida en que la burocrada ad
ministra de manera colectiva el excedente social, pasa a 
actuar como su propietario colectivo. Frecuentemente, 
las teodas que conciben a Ia burocracia como una clase 
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I social no van mas alla de este aspecto de la situacion. 
I[i. Pero esta es solo una parte de la realidad. Los derechos 

juridicos condicionan las relaciones entre los hombres 

I 

ante la produccion. Hay, por supuesto, una discrepancia 
entre estos derechos juridicos y la realidad: frecuente-

'I 

I
ii mente, los primeros ocultan a la segunda. Sin embargo 

reflejan la bUsqueda de una legitimacion politica que 
hunde sus raices en el hecho historico que dio origen a 

I este poder: La Revolucion de Octubre. Y un hecho de 
I esta naturaleza no puede reducirse a simples pedazos de 
I pape!. La supresion de la propiedad privada capitalista y 
I, de la dominacion de los mecanismos y las leyes del 

mercado ha sentado una base en la que nuevos mecanis
mos socioeconomicos toman cuerpo. 

-No, en la medida en que los burocratas no pueden 
comportarse como verdaderos propietarios porque real
mente no 10 son. Simple y sencillamente, administran 
en nombre de los trabajadores, en nombre de una "pro
piedad social" que no les pertenece. Les gustaria, por 
supuesto, legalizar sus privilegios y poder transmitir
los. De hecho, la burocracia tiene la tendencia a perpe-

I
I tuarse: resultaba verdaderamente caricaturesco, en la 

!I 

epoca de Brezhnev, ver a la gerontocracia ejercer el po
der apoyada en la nomenklatura .. Pero ni siquiera en 

I 
este caso, su estabilidad se tradujo en una extension de 
los derechos de propiedad: esta misma nomenklatura, 
con todo tipo de poderes frente a una clase obrera ato
mizada carente del derecho a organizarse de manera inde-
pendiente, ha sido incapaz de restablecer el derecho al 
despido 0 una economia de mercado que asegure la esta
bilidad de su dominacion economica. Por el contrario, 
si las cosas apuntaran en sentido inverso, esto es, hacia 
el restablecimiento del dominio de la mercancia, 10 que 
estaria en grave peJigro seria, precisamente, su propia 
estabilidad: las purgas que han venido acompafiando los 
recientes intentos de reforma asi 10 manifiestan. Los 
bur6cratas, entonces, carecen del derecho a disponer li
bremente y a titulo personal del excedente social. Dc su 

I gestion pueden obtener privilegios en el consumo, pero 
! no la posibilidad de explotar un capital de su pertenen
! 

cia. Por todo esto, el plan en si, como tal, les interesa 
muy poco. Los medios de produccion los derrochan. La 
produccion solo les interesa, al margen de costos y cali
dad, en la medida en que a traves de ella consolidan una 
posicion politica fuente de privilegios. 

AI analizar el comportamiento de los burocratas (0, 
en general, de cualquier administrador no propietario), 
los teoricos de los derechos de propiedad concluyen que· 
el despilfarro obedece a motivos "racionales", es decir, a 
las condiciones en que los administradores mejor defien
den sus intereses ante sus superiores. Dicen, con.toda 
razon, que la administracion por parte del propietario 
seria diferente. Pero en lugar de llegar a la conclusion 
de la necesidad del control social de la propiedad social, 
se mantienen prisioneros de su modelo de referencia: la 
propiedad privada capitalista en el marco de la compe
tencia por la ganancia en el mercado. Sin embargo, en 

tienen razon: los burocratas, usurpadores y prisio
neros dc una propiedad juridicamente "colectiva", ad
ministradores en nombre de los trabajadores, no mues
tran el mismo comportamiento que tendrian los 
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propierarios, detentadores del derecho exclusivo de deci
sion y transmision de la propiedad. Mas adelantc vere
mos que cste hecho constituye un clemento estructural 
cuya destruccion no sera posible a traves de la reintro
duccion parcial de mecanismos de mcrcado: solo la ex
tension de la propiedad privada, del capital y del merca
do del trabajo podria hacerlo. 

3) Los trabajadores y la planificacion 

a) Lo asentamos dcsdc el principio: aunque el mode-
10 actual de planificacion burocratica lleve el calificati
vo de "socialista", no concede a los trabajadores 
poder alguno de decision, ni sobre las cuestiones 
fundamentales de la produccion ni sobre la organizacion 
del trabajo. 

En este sentido, bien podemos afirmar que los tra
bajadores son empleados por el Estado en funcion de 
una relacion salarial que, evidentementC', mantiene as
pectos en comun con el tipo de relacion salarial pi-apio 
del sistema capitalista. Este es el nueleo racional de las 
teorias que describen este sistema como "capitalismo de 
Estado". Pero este hecho no es suficiente para probar la 
presencia de relaciones sociales y leyes de desarrollo ca
pitalistas. 

En terminos generales, puede afirmarse que la alie
nacion del trabajo sigue presente. Pero su origen no se 
encuentra en el mercado sino en un fenomeno que Marx 
no analiza: la burocracia. (Vease, al respecto, el 
capitulo que Mandel dedica a la alienacion en su libro 
Laformaci6n del pensamiento econ6mico de Marx, asi 
como los numerosos textos de los marxistas yugosla
vos de la revista Praxis). 

b) Pero tambicn es cierto que la dominacion de 
los mecanismos y las leyes del mercado ha 
sido suprimida. Desde el punto de vista de los inte
reses del proletariado, esto es positivo. Significa el fin 
de la amenaza de despido por motivos economicos. De 
esta manera, aunque el salario siga revistiendo su forma 
monetaria y encuentre su contraparte en mercancias, ha
blando con propiedad, la fuerza de trabajo no puede ser 
considerada mas una mercancia. Los mecanismos 
"dasicos" del capitalismo en busca de la intensificacion 
del trabajo bajo'la amenaza del desempleo han sido, en 
t~~minos generales,suprilTIidos. Este es, precisamente, 
uno de los temas centralestlel debate en tomo a las re
formas. 

c) La burocracia gobiema, 10 hemos dicho, en 
n()mbre de los trabajadores. Ahora bien, eI papel 
de la fuerza de trabajo con respecto al proceso de produc
cion -y a los valores dominantes- ha cambiado. Decir 
esto no significa subestimar la voluntad -y la posibili
dad, en ciertos period os- de la burocracia de incrementar 
cl ritrno de trabajo con miras a obtener un mayor exce
dente social en detrimento del nivel de vida de los tra
bajadores. Pero esto tam poco supone una situacion es
tablc y menos aun una situacion acorde con la que la 
Constituci6n proclama. Con todo, la distancia entre 10 
establecido y Ia realidad se paga en crisis politicas y so
dales. Es por ello que los trabajadores, pese a carecer 
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del derecho a la organizacion polftica y sindical indepen
diente, no conciben a la burocracia como propietaria 
legitima de los medios de produccion. Por ella los dis
cursos de Gorbachov contienen, una y otra vez, pronun
ciamientos en el sentido de que los trabajadores deben 
sentirse "duefios de su casa", los verdaderos propieta
rios. Y aunque en gran medida solo se trate de pronun
ciamientos, estos no son gratuilos. 

d) Entre mas centralizado y vertical sea un sistema, 
toda protesta obrera, aSI se trate de la mas minima, 
adopta inmediatamente las caracteristicas propias de un 
conflicto politico. Y es que la supresion de los 
mecanismos del mercado recorre el velo y muestra a las 
decisiones econ6micas como 10 que verdaderamente son: 
decisiones en tomo al destino de la sociedad, decisiones 
politic as en su sentido mas amplio, tomadas por los 
que estan en el poder en nombre de "todo el pueblo". 
Las huelgas resultan menos tolerables en la medida en 
que, por ello mismo, apuntan inmediatamente hacia el 
poder de la burocracia. En reciprocidad, la extension de 
las relaciones de mercado tiende a oscurecer los conflic
tos de caracter economico. EI mercado y los administra
dores locales, mas que los planificadores, aparecen ahora 
como los responsables del movimiento en los salarios 
y los precios y de las decisiones economicas. Esto 
viene aparejado de una mayor tolerancia del sistema bu
rocratico hacia las huelgas. En toda la experiencia de la 
autogestion yugoslava, al menos hasta la decada de los 
ochenta, las miles de huelgas estalladas reducian sus ob
jelivos a cuestiones locales. Asf, aunque el caracter 
politico de los conflictos siempre estaba presente (los 
administradores seguian siendo funcionarios polfticos), 
su dinamica subversiva se vela atenuada por la descen
tralizaci6n. Alguien de "alIa arriba" ha aprendido la lec
cion. 

e) Los trabajadores y la planificacion bu
rocnHica 

La posicion y la actitud de los trabajadores estan de
terminadas por el contexto general de eliminacion de las 
contingencias del mercado-mecanismos bUrOCralicos de 
planificacion-ausencia de control social sobre la toma de 
decisiones- y gobiemo burocratico en nombre de los tra
bajadores. La principallibertad recuperada despues de la 
muerte de Stalin ha side la posibilidad de escoger el 
puesto de trabajo y, en consecuencia, de cambiarlo. 

El crecimiento economico extensivo al margen de 
las contingencias del mercado ha traido consigo el pleno 
empleo. Pero 10 que es un resultado socioecon6mico de 
los mecanismos de la planificacion se ha convertido, 
para los trabajadores, en una conquista a la que no re
nunciaran sin dar la lucha y, para la burocracia polftica, 
en un argumento "que prueba" el caracter socialista de 
su poder. En cualquier caso, se trata de un elemento 
clave en la correlacion de fuerzas sociales al interior de 
las empresas y de la sociedad en su conjunto: 

-al interior de la sociedad se expresa a traves de los 
discursos en los que los funcionarios sovieticos se opo
nen a las recomendaciones de los expertos en tome al 
restablecimiento del desempleo, asi como en todo inten
to de reforma que muestra que la cuestion del empleo se 
ha convertido en un importante campo de batalla 
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polftico. 
-al interior de las empresas porque, para la realiza

ci6n del plan, los burocratas requieren de una fuerza de 
trabajo cada vez mas escasa. En consecuencia, para 
atraerla y conservarla deben hacer ofertas atractivas. 
Esto explica los altos salarios y las ventajas materiales 
nada despreciables (servicios, produccion en los centros 
de trabajo de los bienes de con sumo solicitados, etc.) 
que los trabajadores de sectores prioritarios obtuvieron 
durante el periOOo de Brezhnev. Pero esto significa tam
bien la posibilidad de controlar los ritmos de trabajo 
(aunque, igual, al final del plan se imponga uno mayor, 
en 10 que se conoce como "el sindrome del ciclista"), 
las normas de produccion y, por ultimo, la distribucion 
de la renta. De ahi que al interior de las grandes empre
sas la clase obrera conozca una suerte de igualitarismo 
y normas de distribucion totalmente al margen del tra
bajo efectivo. Este es precisamente el blanco de las 
criticas de los reform adores gorbachovianos en nombre 
del principio "a cada quien segun su trabajo" , en una in
terpretacion verdaderamente anti-igualitaria de la conoci
da consigna. 

Esto ayuda a en tender tambien la relacion existente 
entre la ausencia de reformas de economia de mercado y 
el fracaso en el intento de crear un sindicato libre (el 
SMOT) en la decada de los setentas: los trabajadores en
contra ban en los mecanismos propios de la planifica
cion burocratica ciertos mecanismos informales de de
fensa de sus intereses. En la obtencion del maximo 
posible de recursos se lIego al extremo, por ejemplo, de 
wnverger -asf fuera de manera conflictiva- con los in
tereses que los burocratas locales tenlan puestos en la 
realizacion del plan. EI margen de libertad conquistado 
(ausentismo, moderado ritrno de trabajo) bien puede en
tenderse como la venganza del trabajo alienado. Consti
tuye, por otra parte, el precio que todo sistema bu
rocratico debe pagar cuando concede a los trabajadores 
solo poderes negativos: todo intento constructivo de lu
char contra el despilfarro y la incompetencia via los pa
sillos de la jerarquia establecida han conducido, en el 
mejor de los casos, a un callejon sin salida y en el 
pear, a un hospital siquiatrico. 

Un sistema de esta naturaleza solo puede alimentar 
la pasividad, el desinteres, el cinismo, los trucos para 
salir al paso, el alcoholismo. Es preferible dedicarse al 
trabajo clandestino, al trabajo que redunda en beneficio 
propio -las mas de las veces mejor pagado- que a la rea
lizaci6n formal del plan. Es bien conocido el chiste 
aquel -por cierto, no el unico- del trabajador de la cons
trucci6n que durante su jomada "legal" instala grifos (0 
al menos eso parecen) que gotean permanentemente, y 
durante su trabajo clandestino ... los repara. 

La angustia por el trabajo inutil 0 mal hecho y por 
el despilfarro de los medios de produccion se manifiesta 
de manera brutal durante los periodos de crisis, cuando 
la superacion de los obsraculos se presenta como una 
posibilidad real. Es entonces cuando sale a la superficie 
la aspiracion al control social de la produccion y la dis
tribucion. 

En otras palabras, la baja productividad del trabajo 
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es consecuencia de unas relaciones de produccion en las 
que si bien la fuerza de trabajo ha dejado de ser una sim
ple mercancia, no cuenta todavia con el poder de deci
sion sobre la organizacion y los objetivos del trabajo. 

4) La relacion entre los trabajadores 
y los burocratas 

LComo caracterizamos, entonces, la relacion 
bur6cratas-trabajadores? 

Hemos hablado de alienacion -cuando el trabajador 
permanece al margen del control del trabajo realizado. 

LPodemos hablar tambien de explotacion? Si no re
ducimos este terminG a una explotacion de caracter ca
pitalista, bien puede defenderse su adecuacion a un sis
tema de dictadura burocratica que alimenta privilegios. 
Estos privilegios representan una parte del excedente 
social que una capa 0 una casta con intereses propios 
acapara de manera privada 

Se trata, pues, de una forma de explotaci6n parasi
taria: el dominic de la burocracia se basa en un acto de 
expropiaci6n politica. Los privilegios permanecen en
cubiertos, no legitimados. Estan, ademas, limitados por 
el hecho de dominar en nombre de una clase "realmente 
existente". En otras palabras, la burocracia no ocupa un 
lugar independiente al interior de un nuevo y coherente 
modo de produccion. Es verdad que asume funciones de 
caracter economico. Pero es verdad tambien que al asu
mirlas en funcion de sus propios privilegios de consu
mo su eficacia se ve disminuida. Por esta razon, conce
bir a la burocracia como una nueva clase es, por decir 
10 menos, discutible. Partir de esta concepcion impide 
explicar correctamente las relaciones especfficas entre la 
burocracia y la clase obrera. Contra 10 que pudiera pen
sarse, el hecho de que la primera gobieme en nombre de 
la segunda no atenua la magnitud de los conflictos sino 
que, por el contrario, los hace mas complejos. EI hecho 
de que la burocracia carezca de una base economica inde
pendiente y coherente la vuelve mas fragi!. Como he
mos dicho , entre mas centralizado sea su sistema, 
mayor es la amenaza de muerte poiftica (es decir, de 
muerte a secas) que sobre ella pende ante el mas 
minima movimiento independiente de los trabajadores. 
De ahi la situaci6n verdaderamente paradojica de que 
mientras los trabajadores de los paises llamados socia
listas tienen menos derechos democraticos que los tra
bajadores de los paises capitalistas (ldesarrollados, por 
supuesto! En la Europa Oriental frecuentemente se 01-
vidan de las dictaduras de Occidente), tienen una mayor 
capacidad de resistencia a los mecanismos del mercado: 
con tal de conservar su poder politico, la burocracia es 
capaz de ceder en el terreno economico. 

Los metodos policiacos de dominaci6n de la buro
cracia no son ni exclusivos ni los fundamentales en los 
periodos largos "normales". Puede acudir a una comple
ja gam a de mecanismos socioeconomicos institucio
nales que deben ser analizados en su propio contexto, y 
que van desde las ventajas de caracter social -como las 
posibilidades de ascenso- que se suprimen ante la apari-
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cion de movimientos de protesta, hasta la tolerancia de 
organizaciones de masas de naturaleza diversa, pasando 
por la concesi6n de derechos de gestion descentralizada 0 

la degradacion y el despido politicos. Con todo, acuda al 
mecanisme que acuda, un hecho se mantiene constante: 
el monopolio en el control del partido como garantfa de 
la atomizacion polftica de los trabajadores, monopolio 
que hace compatible con fomlas distintas de gobiemo y 
de administracion de la economia. 

5) El contenido social 
de la planificacion 

burocraticamente centralizada 

Pero no basta con decir que la planificacion es bu
rocratica. 

a) Hablar de burocracia es hacer referencia a una ca
tegoria al mismo tiempo polftica y social. La planifica
cion es burocratica, entonces, desde dos puntos de vista . 

La planificacion es burocnitica tanto por el hecho 
de que la determinacion de las orientaciones estrategicas 
son el resultado de un poder "por encima de" pero en 
relacion con los ciudadanos-trabajadores, como por el 
hecho de que, en cada etapa y a cada nivel, sus propios 
mecanismos incorporan intereses sociales parti
culares. (En este sentido, las reformas pueden dar ori
gen, a su vez, a diferenciaciones mas complejas entre 
los burocratas, especial mente en funcion de su posicion 
frente a los mecanismos del mercado 0 del tipo de cargo 
o funcion que desempefien). 

EI gobiemo central y los bur6cratas locales tienen, 
al mismo tiempo, intereses (privilegios) comunes y re
laciones conflictivas: en determinado momento, la bu
rocracia politica puede verse obligada a purgar a sus en
laces intermedios. A menudo se establece un paralelo 
entre este hecho y las relaciones del Estado burgues con 
los multiples capitales en competencia. Solo que los 
capitales privados se manejan bajo una racionalidad 
econ6mica: la obtencion del maximo de ganancia posi
ble. Esta es la diferencia que, precisamente, confiere co
herencia al sistema capitalista en su conjunto. Por el 
contrario, los intereses de la burocracia obstaculizan la 
eficacia de la planificacion. Los trabajadores -como 
quedo de manifiesto en la Checoeslovaquia de 1968- son 
el objeto de una batalla politico-social entre las dis tin
tas corrientes de la burocracia. Pero no se puede obtener 
su apoyo sin ofrecerles algo a cambio 0 agravando su 
situaciOn. 

b) Esta condicionante nos remite a las 
otras caracteristicas sociales de la planifica
cion burocratica. 

Dijirnos al comienzo de esta ponencia que las rela
ciones sociales deben ser consideradas tanto al nivel de 
los centros de trabajo como al nivel de la sociedad en su 
conjunto. La funcion redistributiva de la planifica
cion y su efecto sobre el empleo constituyen aspectos 
sociales fundamentales que hay que considerar caso por 
caso. Omitir esta consideracion supondrfa pasar por alto 
un elemento central en la explicacion de la resistencia 
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social a las reformas de economia de mercado, es decir, 
a la transformacion de los mecanismos socioe
conomicos y a los beneficios que trae aparejados. 

La transferencia de valor a traves de los mecanis
mos del mercado tiene como objetivo favorecer a las 
unidades mas eficientes y productivas. Por el contrario, 
la planificacion (incluso la planificacion burocnitica) 
tiene como objetivo realizar transferencias en busca de 
la disminucion de desigualdades, asegurando, por ejem
plo, la industrializacion de regiones atrasadas 0 el man
tenimiento de ramas 0 empresas deficitarias. 

Esta logica, por supuesto, bien puede proteger toda 
suerte de despilfarros, ya que no siempre obedece a cri
terios racionales desde el punto de vista de la sociedad 
en su conjunto. Con todo, habria que discutirlo en de
talle. Pero 10 cierto es que no hay que rechazarla a prio
ri ni dejar de considerar las ventajas efectivas, sociales 0 

regionales, de esta politica. 
De igual forma, el pleno empleo no significa el 

mejor empleo posible. Pero es preferible al desempleo. 
En la URSS, hay quienes opinan 10 contrario argumen
tan do que resulta mas caro a la sociedad mantener con 
vida ciertas empresas y cubrir los salarios de gente que 
no hace nada, que cerrar estos centros de trabajo y esta
blecer una suerte de seguro de desempleo. Ademas del 
hecho de que el calculo actual de este tipo de costos es 
motivo de debate, el argumento confunde dos cues
tiones sobre las que volveremos en la conclusion: la 
necesidad de establecer criterios y mecanismos para re
ducir los despilfarros, y la posibilidad de rechazar el de
sempleo como un riesgo privado, individual. 

Alli donde las reform as de economia de mercado 
han side introducidas de manera extensiva (en la Yugos
lavia de 1965 a 1971, por ejemplo) sus efectos inme
diatos (aumento de las desigualdades, inflacion, desem
pleo) han puesto de manifiesto, asi sea en sentido 
negativo, que, a pesar de todo, la planificaci6n, incluso 
la burocratica, tiene efectos positivos, relacionados so
bre todo con la supresion de la propiedad privada y de la 
logica de la ganancia en el mercado. Pero estos efectos 

I
, pueden verse obstaculizados por el caracter burocratico 

del modele de administracion. Esta es la razon por la 
i que no nos deja satisfechos. Pero, por otra parte, negar 
la realidad de sus aspectos positivos significa no en
tender el porque ciertas reformas han causado proble
mas. 

c) De conjunto, las crisis son reveladoras. En 
este sentido, la crisis de la planificacion burocnitica ha 
iluminado claramente tanto las relaciones sociales tras 
ella ocultas como el sentido en que han dejado de ser ca
pitalistas. Hay, como hem os dejado establecido, crisis 
de productividad y crisis de eficiencia, ligada esta al 
caracter burocratico de la planificaci6n. El trabajo, por 
otra parte, permanece alienado y explotado de manera 
parasitaria. Pero esto no significa que la crisis de la 
planificacion burocnitica revista los rasgos carac
terfsticos de las crisis capitalistas: no hay ciclos de so
breproduccion de mercancias (mas bien, baja 0 mala 

de valores de "sobreacumula-
cion de (en la URSS , las 
inversiones masivas son introducidas a1 sistema produc-
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tivo con base en consideraciones estrategicas a largo 
plaza y no con base en calculos de una ganancia que no 
existe). Y no existe porque, simple y sencillamente, la 
produccion al interior del sector estatal no es una pro
ducci6n de mercancias, aunque existan precios. Por 10 
demas, si los precios cambian, los nuevos seran el re
sultado de decisiones planificadas y no de una situacion 
previa al relanzamiento de la produccion. 

De igual forma, cuando a finales de la decada de los 
setentas las cifras de crecimiento tendfan a cero (el pe
riodo "de estancamiento", segun Abel Aganbegian) ni 
aumento el desempleo ni quebraron las empresas defici
tarias. Esta es tam bien otra de las cuestiones politic as 
centrales del debate. Y es que la l6gica de las contingen
cias del mercado se encuentra al margen del sistema, de 
sus mecanismos y de sus val ores. 

6) ;,Culiles son los problemas que 
siguen sin soluci6n? 

Es cierto que la planificacion burocraticamente cen
tralizada ha suprimido las relaciones sociales subya
centes a la producci6n generalizada de mercancias, capi
talista. Pero no menos cierto es que no las ha 
sustituido por relaciones sociales socialistas. Los "pro
ductores asociados" siguen al margen de control alguno 
sobre las decisiones de produccion. No se ejerce la de
mocracia sobre las gran des decisiones economicas y 
politicas. En suma, la supresion de la propiedad privada 
se ha traducido s6lo en la supresi6n de las formas capi
talistas de la alienacion y la explotaci6n. Y esta no es, 
necesariamente, una conquista estable. 

La planificaci6n socialista debe fijarse como objeti
vo garantizar una mejor satisfacci6n de las necesidades. 
Ha dado un primer paso al emanciparse del criterio mer
cantil de la ganancia y al partir de objetivos 
econ6micos globales, 10 que posibilita tomar en cuenta 
todos los recursos disponibles, tanto materiales como 
humanos. 

Pero hace falta, ademas, utilizarlos al maximo de 
su capacidad, economizando el trabajo social al mismo 
tiempo que se Ie transforma. 

Y en este terreno, la burocracia tropieza con un 
conjunto coherente de problemas que aun no encuentran 
solucion: 

- l,C6mo garantizar una mejora en la productividad 
del trabajo que permita responder tanto a las necesidades 
de la competencia internacional como al agotamiento de 
los recursos que hicieron posible el crecimiento exten
sivo interno? 

- l,Como hacer mas eficaz al sistema en su conjun
to a traves de la reduccion de los costos y el despilfarro? 

- l, Como asegurar que la produccion se adapte me
jor a unas necesidades mas complejas y diversificadas y, 
par otra parte, como posibilitar que estas necesidades se 
expresen y tomen parte en el control de la produccion? 

l,Acudir a los mecanismos de resolveni 
esta cuesti6n? De ser as!, l,sobre la base de rela-
dones sociales? Esto es 10 que ahara veremos. 

Utilizaremos el termino "modelo" para referirnos a 
una representacion simplificada que conserva s6lo las ca
racteristicas centrales de un sistema dado de produccion e 
intercambio. En terminos generales, hay dos grandes 
modelos de reformas de mercado. 

Dos modelos 
Algunos observadores han destacado el hecho de re

currir a un "mercado socialista" 0 a instrumentos "econ6-
micos" (en contraste con los instrumentos 
"administrativos" usados en la planificaci6n por 6rdenes 
directas) como tipico del primero, mientras describen al 
segundo como un sistema de "socialismo de mercado" 
(ver M. Lavigne, "La difficile adaptation de la 
'perestroika' aux economies d'Europe de rEst", Le 
Monde Diplomatique, 1,1988). 

Por nuestra parte, nos quedamos con la distinci6n 
hecha por el economista polaco Bms (1968): 

-El primero corresponde al uso de mecanismos de 
mercado por el plan en un sistema en el que el este es 
dominante; 

-El segundo corresponde a una economia en la cual se 
supone que el regulador del mercado es el que domi
na (ver p. 9: "l,Regulador total 0 mecanismo parcial?"). 

Desde el punto de vista juridico, en ambos se man
tiene la propiedad social de los medios de produccion. 

Tocaremos estos dos modelos en ponencias separadas 
despues de referirnos brevemente al problema de las rela
ciones entre ellos existentes. 

Este es uno de los puntos del debate actual en la 
Europa del Este y la URSS. Muchos reformadores 
consideran que el primer tipo de reform a es simplemente 

I una etapa en el camino hacia el segundo, al que conside
ran el unico objetivo coherente. Pero, desde el punto de 
vista te6rico y program<itico, existen tambien oposito
res al "socialismo de mercado" y partidarios de un merca
do controlado por el plan (algunas veces llamado "mer
cado regulado"). Este hecho plantea varias cuestiones. 

Criterios generales 
a) ;.Hay coexistencia pacifica 

o conflicto entre los objetivos del plan 
y los mecanismos descentralizados de mercado? 

El discurso oficial sovietico en favor de un "mercado 
regulado" no hace referencia a una posible dinamica con
f1ictiva entre los dos. Por el contrario, presenta a las rela
ciones de mercado como parte de los "principios" y "ca
racterfsticas permanentes" del "socialismo". "El 
socialismo se caracteriza (el subrayado es nuestro, 
C.S.) por la produce ion de mercancfas y por relaciones de 
mercado y monetarias, y esto no es de manera alguna in
herente solo a la economia capitalista", nos dice Aganbe
gian (1987, p. 139). Y se pregunta: "l,Que implica la re
forma radical de la administraci6n?" . Confundido, 
responde: "Considerar a la propiedad socialista del pueblo 
como un todo, ... el desarrollado planificado ... y la inten-

i sificacion de la produccion de mercancias y de relaciones 
de mercado y monetarias, etc. Estas leyes y categorias no 
senin abolidas sino desarroHadas y 
(idem., p. 123) subrayado es nuestro, 

Aganbegian enfatiza correctamente que ha habido 
mercado antes del capitalismo y que 10 hay (y 10 habra) 

despues. Pero hay una diferencia esencial: s6lo el capita
lismo es un sistema de produccion generalizada de mer
cancias. Esta es una clara indicacion de que las relaciones 
de mercado no son "caracterfsticas" del "socialismo". 

No negamos que los "clasicos" no dieron respuesta a 
ciertos problemas. Pero 10 que no aceptamos es confun
dir la busqueda de la ganancia y la idea de "a cada quien de 
acuerdo a los resultados del mercado" con un "principio 
socialista". Como tam poco aceptamos equiparar dos 
puntos de vista diferentes: el hecho de que en las 
sociedades postcapitalistas actuales ciena forma de 
mercado es necesaria (en que medida, esa es la cuesti6n), 
y la hip6tesis de que el mercado ayudaci al desarrollo de 
"relaciones socialistas". Esto no ha sido demostrado ni 
en la teoria ni en la practica. Por supuesto, uno debe 
primero ponerse de acuerdo en 10 que se entiende por 
"relaciones socialistas". Este es el punto que los 
reformadores sovieticos eluden en sus escritos. No se 
puede ser "transparente" sobre esta cuesti6n despues de 
haber carac-terizado a la URSS como "socialista" durante 
decactas. 

Alec Nove (1983) toca esta cuesti6n y, junto con 
ella, la de la alienaci6n del trabajo. l,Debe el trabajo 
dejar de ser alienado? l,Puede dejar de serlo? Responder 
afirmativamente proporciona el hilo conductor que 
permite unir la critica de los mecanismos de mercado a la 
critica de la burocracia. l,Es esta una respuesta 
"dogmatica"? Probablemente Alec Nove responderia que 
nuestro metoda aplica una lectura "cuadrada", marxista 
en exceso, a la realidad y sus contradicciones. Por su 
parte, prefiere guardar silencio sobre la misma y entrar a 
la discusion solo con consideraciones en torno al 
mercado como "tecnica". Su antimarxismo se condensa 
en la tesis de que el mercado no debe desvanecerse bajo el 
socialismo. Cierto, el autor de El socialismo factible 
defiende en la pnictica la idea de un "mercado regulado" 
en contra de metodos radicales de libre mercado y libre 
empresa. Pero todo el debate gira precisamente en torno a 
la cuesti6n de si tal "mercado regulado" puede recubrir 
una situacion estable 0 si, por el contrario, solo oculta 
contradicciones sociales y dinamicas que no van 
necesariamente en direccion del socialismo. 

b) ;.C6mo lo politico, en su mas amplio sentido 
(decisiones sobre elfuturo de la sociedad), 

aJecta lo econ6mico? 
Esta importante cuesti6n se ve oscurecida 0 deforma

da cuando los reformadores se presentan sin una criti
ca radical de la politic a realmente existente y de las 
formas institucionales de estos paises, vale decir, sin una 
objecion al monopolio del partido unico en el poder. Al
gunos reformadores en la Europa del Este simplemente 
proponen reducir el papel del partido en la gesti6n econo
mica en el sentido de sustituir las ordenes adminis
trativas por los "criterios objetivos" que proporcionarian 
los "in-strumentos economic os" . Pero bajo esta logica, 
los par-tidarios del mercado como regulador siempre 
tendran la ventaja de ser los mas congruentes. A traves de 
61 saldra a la vista el mayor mlmero de desequilibrios e 
inconsistencias economicas y aumentaran las presiones a 
favor de una transici6n real hacia un "socialismo de mer
cado" (aun despues de una ola de recentralizaci6n). 



Esquema general 
A. Vision de conjunto: 

los instrumentos If economicos lf 

a) precios 
b) credito 
c) los impuestos y el plan 
d) otros medios 

B. Conflictos en las variantes 
sin autogestion obrera 

a) ;.D6nde debe ser introducido este tipo de reformas? 
b) Caracterlsticas de estas reformas 

A. Vision de conjunto 

EI proposito global de estas reformas es sustituir las 
ordenes por vfnculos indirectos entre el centro y las uni
dades de produccion. Esto es 10 que general mente se co
noce como "el uso de instrumentos economicos" y al
gunas veces como "la planificacion descentralizada". 
Estas expresiones, sin embargo, no permiten compren
der al modele en su conjunto, y principalmente el he
cho de que los principales objetivos estrategicos del de
sarrollo economico (las opciones "macroeconomicas") 
contimian siendo determinadas ("planificadas") desde el 
centro sobre la base de criterios socioeconomicos y 
politicos. Lo que esti descentralizada es la gestion co
tidiana 0 a corto plazo. 

Por otra parte, describir a este modelo como el de 
"las tres A" 0 "las tres auto" (autogestion, auto
financiamiento y autonomia en la contabilidad) no per
mite destacar adecuadamente la continuidad en la subor
dinacion de las decisiones micro-economicas (a nivel de 
la empresa 0 el centro de trabajo) al plan en SU conjunto. 

EI uso de categorias de mercado puede dar la ilusion 
de decisiones tomadas indepcndientemente unas de otras. 
Efectivamente las empresas tienen que establecer su 
propio sistema de contabilidad financiera y hacer sus 
calculos de costos para cubrir sus gastos con sus pro
pios recursos. Esto es 10 que proporciona cierta realidad 
a "las tres A". Pero las decisiones locales estin estricta
mente, y mas 0 menos directamente, condicionadas por 
los "instrumentos economicos" que se encuentran en 
manos de los planificadores (precios, crectito, impues
tos, normas, etc.). 

Veamos aqui algunos ejemplos. 

a) ;,Como pueden ser los precios instrumentos 
de aplicacion de objetivos planificados? 
Hemos visto que en el modelo de planificacion bu-

rocniticamente centralizada los al por mayor del 
sector estatal contables reales 
pem no un papeI "activo". Es no 
en la orientacion de las inversiones sino simplemente 
verifican que la circulacion de bienes de una unidad a 

c) Los conflictos presentes 
1. El ejemplo checoeslovaco 

a. a nivel social 
b. diniimica polftica 
c. presion por la extensi6n de los mecanismos 

emercado 
2. No hay "milagro hUngaro" 

C. Conflictos en las 
variantes con autogestion obrera 

Yugoslavia de 1950 a 1965 

otra sea realizada de acuerdo a las ordenes planificadas. 
Bajo el modelo de planificacion que utiliza instru

mentos economicos, hay general mente tres tipos de 
precios: los precios determinados por el centro, los pre
cios controlados pero que pueden fluctuar en cierta 
medida dependiendo de los costos y las relaciones entre 
la oferta y la demanda, y los precios libres. 

Los precios "administrados" pueden incorporar crite
rios macro-economicos. Se asume, por ejemplo, que el 
objetivo es estimular la demanda de una fuente de 
energia en particular, bien para conservar otra 
-nacional-, bien para reducir las importaciones, bien 
para reservar otro recurso para la exportacion. Los pre
cios fijados por la administracion seran entonces 10 su
ficientemente bajos como para inducir a las empresas 
"autonomas en la contabilidad", "autogestionadas" 
y"autofinanciadas" -en busca del maximo de ganancia- a 
escoger esta energfa, la mas barata posible, en un 
calculo economico perfectamente racional. Habra, en
tonces, un precio jugando un papel activo en la deci
sion de la empresa. Pero este papel no es equivalente al 
que juegan los precios en un mercado libre, en el que, 
eventualmente, se podria haber juzgado al producto na
cional como "demasiado caro" en comparacion con el 
producto importado. Este tipo de mecanismo puede pro
porcionar a la economia de un pais en particular el 
tiempo suficiente para su propio desarrollo -el tiempo 
para reducir los costos de los productos cuya produccion 
nacional se considera necesaria hasta que se vuelvan 
mas competitivos y no necesiten mas de este tipo de 
proteccion. 

Por supuesto, los planificadores pueden y deben 
comparar regularmente sus precios con los precios del 
mercado mundial. No siempre es correcto explotar un 
recurso nacional a un alto costa en lugar de importarlo. 
Pero. contrariamente a la opinion de los partidarios del 
mercado libre que conffan estrictamente en las indica
dones de los precios del mercado mundial, 10 opuesto 
UU.!iLAJ\..'J es siempre 10 correcto. Los del merca
do mundial sufren fluctuaciones que UH!JV:>HllUWIl 

calculos a largo plazo confiables (recucrdese, por ejem
plo, el caso de los precios del petr6leo). Es tambien 
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esencial considerar la cuestion de la dependencia politica 
o economica en el calculo costo-ganancia de estas deci
siones. Otra consideracion a ser integrada a la ecuaci6n 
es la necesidad de desarrollar una region en particular 0 

proteger el empleo a traves de la explotaci6n de un re
curso. Es obvio que los calculos reales tienen que ser 
"sociales" y macro-economicos, y no solo basarse en la 
rentabilidad local a corto plazo. 

En la utilizacion de un precio dado como un instru
mento del plan, el mismo debe ser distinguido del "pre
cio inicial" que implica una evaluacion de los costos 
nacionales reales de produccion de equis recurso (el me
todo usado para calcular esta diferencia es tambien mo
tivo de debate, pero no 10 tocaremos aquf). 

Esto subraya la necesidad de distinguir diferentes ti
pos de contabilidad y precios en relacion con sus dife
rentes funciones. Es obvio que el calculo economico de 
conjunto requiere de transparencia en los costos para 
permitir tomar decisiones racionales y hacer com para
ciones intemacionales. La distribucion de los recursos 
de acuerdo a otros criterios ademas de los costos 0 la es
casez inicial, requiere otro tipo de precios. 

Si no se distinguen, uno de otro, estos objetivos 
diferentes, 0 si se tiene un solo sistema de precios cu
briendo todas las funciones (medida de costos, distribu
cion del trabajo social y distribucion de bienes), el re
sultado es una tendencia hacia la restauracion de la ley 
del valor 0 de un mecanismo de mercado unificado. Los 
economistas sovieticos tienen muy poco que decir so
bre este problema. 

b) La politica crediticia como 
un instrumento del plan 

Los medios de produccion pueden ser distribuidos 
centralmente. Esto es 10 que sucede en el modelo de 
planificacion centralizada por ordenes directas. 

En el modelo aquf considerado, se establece una dis
tincion entre las inversiones distribuidas de manera im
perativa y las inversiones 1) tomadas de los fondos de 
autofinanciamiento de las empresas, y 2) financiadas a 
traves de crectitos bancarios. Los dos ultimos tipos de 
inversion buscan incitar a las empresas a hacer calculos 
economic os y a dejar a un lade su comportamiento pa
sivo. 

En el caso de las inversiones distribuidas de manera 
centralizada el papel de la planificacion resulta obvio. 
La magnitud y el papel estrategico de cada inversion de
ben ser considerados caso por caso. Resulta obvio, por 
ejemplo, que la reorientacion de la economia sovietica 
se vera fuertemente determinada por la prioridad dada a 
las inversiones en la renovacion de equipos y el desa
rrollo de la industria mecanica, iniciadas en 1986 en el 
marco del plan 1986-1990, antes inc1uso de que la des
centralizacion extensiva empezara a ser aplicada. 

Pero esta no es la unica forma de controlar las in
versiones en el nuevo sistema. Aquf tambien, las tres 
"A" pueden inducir a una impresi6n erronea de la situ
adon en su las inversiones que dependen de 
la disponibilidad de erectilo son por definicion aquellas 
que por su importancia no confiar solo en el au
tofinanciamiento. 

Planificaci6n, mercado y democracia 

En otras palabras. tan pronto como un proyecto 
dado adquiere cierta importancia, es altamente probable 
que una relacion de crectito sea establecida. Debemos es
tudiar. por tanto, la naturaleza de esta relacion de crecti
to. Y de la misma manera, esta debe ser examinada caso 
por caso, ya que la sustancia puede evolucionar y la for
ma continuar siendo la misma. En general, sin embar
go, en el modelo aqui considerado, las instituciones de 
crectito se mantienen como instrumentos de la realiza
cion del plan. Y esto es cierto aun cuando los creditos 
se distribuyen sobre la base de criterios que refIejan la 
rentabilidad de los proyectos asumidos por las empresas. 

EI hecho es que tanto la parte del credito distribuida 
a cada rama como la parte global de la renta nacional 
asignada al financiamiento del fonda de inversion y dis
tribuida bajo la forma de erect ito, pueden ser determina
das de manera central. Y su monto puede ser decidido 
bajo procedimientos democraricos, pero estos no han 
side previstos por las reformas "realmente existentes". 
Lo que este primer nivel de decision comprende es un 
calculo macro-economico que considera factores estra
tegicos a mediano y largo plazo. 

En la siguiente etapa, una vez que se determina el 
monto del crCdito a ser distribuido en una industria dada, 
los bancos pueden recibir propuestas de todas las empre
sas del ramo (por ejemplo, la industria mecanica). Esto 
permite introducir una suerte de competencia por el 
acceso al credito entre las empresas. EI hecho de que los 
sovieticos distingan cuidadosamente esta "emulacion 
socialista" de la competencia de mercado clasica es 
constantemente motivo de bromas. Y es que la primera 
bien puede desplazarse hacia la segunda. Pero puede 
tambien recubrirse de un contenido genuinamente dife
rente. EI modelo puede incluir la hipotesis de que la 
decision final en tomo a la cuallas empresas reciben el 
crCdito depcnde de un examen complejo de los proyectos 
presentados por las mismas mas que de un simple crite
rio de rentabilidad a corto plazo. Criterios como el del 
desarrollo regional, la economizacion de medios a traves 
de la realizacion de los proyectos, la sustitucion de pro
ductos nacionales por importados, la creacion de emple
os locales, 0 incluso el hecho de que la empresa pueda 
dejar constancia de que su demanda de un tipo especffico 
de producto no fue satisfecha, pueden ser incorporados 
al mecanismo de distribucion de crCdito. Aquf tambien, 
estos criterios pueden ser discutidos publicamente y la 
distribucion del crectito sujetarsea un control social de 
caracter plural. 

En todos los casos, hay una combinacion de deci
siones macro-economicas e iniciativas descentralizadas 
tomadas ados niveles: 

-los bancos, actuando como mediadores entre el plan 
y las unidades Msicas 0 las regiones; 

-y las unidades Msicas solicitando crectito sobre la 
base de proyectos elaborados por elIas mismas. 

EI sistema bancario hace posible coordinar estas dec
isiones sin que el centro tenga que profundizar en los 
detalles acerca de c6mo estas seran llevadas a la 
pnictica, 0 sin que sea necesario tener que preyer todas 
las demandas de inversion. 

Saber a que logica obedece la relacion de crMito es, 
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entonces, esencial. La experiencia muestra que las ins
tituciones financieras no son simples intermediarios 
"neutrales". Entre la subordinaci6n al "centro" y las 
l6gicas "localistas", muchas oscilaciones y combina
ciones pueden presentarse (con sus posibles "mafias" 
asociadas a las direcciones de los bancos, las administra
ciones de las empresas y las direcciones de los 6rganos 
de poder local). La extensi6n de los mecanismos de 
mercado les concede una mayor amplitud a estas va
riantes. Obviamente, la ausencia de control social 
publico sobre la distribuci6n del crectito permite tam
bien a estos "lobbies" jugar mas libremente. 

c) Los impuestos y fa pfanificacion 
Este es el tercer gran "instrumento econ6mico" que 

sirve de vinculo entre las decisiones de conjunto y las 
iniciativas micro-econ6micas. Las variantes pueden ser 
multiples, pero el impacto potencial de la politica fiscal 
queda de manifiesto sobre todo en dos areas. 

-La primera es la limitaci6n del excedente que queda 
a disposici6n de la empresa. Hemos dicho que el acceso 
al crectito constituye una forma posible de dependencia 
con respecto a las decisiones centrales. Limitando las 
ganancias a disposici6n de una empresa y obligandola a 
recurrir al crectito se establece tambien un control de fac
to sobre las inversiones descentralizadas. Las iniciativas 
locales que tienden a oponerse a las decisiones centrales 
pueden entonces ser desechadas 0 combatidas. 

De esta manera, durante el primer periodo de la auto
gesti6n yugoslava, cuando este modele fue aplicado 
(1952-1964), cerca del 70% de las inversiones permane
cieron bajo control directo 0 indirecto de los planifica
dores, a pesar de que las tres "A" ya habian side imple
mentadas. Es obvio que las ramas en las que el 
autofinanciamiento era en tal medida suficiente que 

I hacia innecesario el crectito y, en consecuencia, ningun 

I 
tipo de inversi6~ fue. instrumentada, fueron .a~uellas en 
las que los preclOS hbres encontraron condlClOnes mas 
ventajosas (reflejando, por ejemplo, una oferta in sufi-
ciente de bienes de consumo). Asi, estos mecanismos 
favorecieron el desarrollo descentralizado de la industria 
ligera -10 que corresponde a uno de los objetivos de los 

. planificadores- ... hasta que el sistema para el desarrollo 
I de la industria basica no pudo ir a la par con el creci
I miento de los bienes manufacturados y los desequili-

brios aparecieron, reflejando asi los desequilibrios mis
mos de la planificaci6n burocraticamente centralizada. 

-La segunda es al atenuar los efectos de una distrib
uci6n descentralizada de ingresos de acuerdo a los resul
tados del mercado. Pero esta funci6n tambien condujo a 
situaciones conflictivas, que discutiremos mas tarde. 

e) Otros medios de intervencion del centro 
En la practica, estas reformas tambien contienen 

otras prescripciones con efectos similares: estableci
miento de normas para la distribuci6n de la ganancia a 
los diferentes fondos de una empresa, establecimiento de 
escalas salariales, mandatos y controles directos, etc. 
Todos estos mecanismos pueden entrar en conflicto con 
las tan tres "auto". 
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B) Conflictos en las variantes 
sin autogesti6n obrera 

a) iDonde debe ser introducido 
este tipo de reformas? 

Pcicticamente, todos los debates centrales de la deca
da de los sesentas en la URSS (particularmente las 
perspectivas elaboradas por Liberman y Trapeznikov) y 
el resto de los paises de Europa del Este, con Ja excep
ci6n de Yugoslavia, se enfocaron sobre los prop6sitos 
al introducir este tipo de modele sin autogesti6n obrera. 
La misma concepci6n inspir6 tanto las reform as de 
Kosygin en la URSS como las propuestas de los refor
madores checoeslovacos en la decada de los sesentas. La 
dimimica politica de estas reform as (que discutiremos 
brevemente) en las condiciones de la Primavera de Pra
ga determinaron la intervenci6n de los tanques sovieti
cos en 1968 y sefialaron el fin del curso reformador en 
la Uni6n Sovietica y Checoeslovaquia. 

Por otra parte, aunque Hungria particip6 en la inter
venci6n de las tropas del Pacto de Varsovia en Praga, 
contro16 de tal manera su situaci6n politic a y social in
terna que pudo instrumentar su Nuevo Mecanismo 
Econ6mico sin que el Hermano Mayor se 10 impidiera. 
La anterior intervenci6n sovietica (en Hungria, en 
1956, en la era del kruzhevismo) habia hecho el trabajo 
de manera "eficiente": los trabajadores fueron derrotados 
y, al mismo tiempo, el ala mas conservadora de la bu
rocracia fue removida de las principales avenidas del 
poder. Esto facilit6 el curso reformador subsecuente en 
un escenario politico que pudo ser "ventajosamente" 
controlado por un partido purgado. 

b) Caracterfsticas politicas y sociales 
de estas reformas 

Un balance general resulta bastante claro en el ter
reno del dominio politico. Desde un punto de vista am
plio, estas reform as no han cambiado en nada ni el sis
tema de partido unico ni el caracter burocr<:itico 
(estatista) de la planificaci6n. 

El hecho de que las decisiones centrales sean trans
mitidas a traves de instrumentos econ6micos y no a tra
yes de 6rdenes directas s6lo vino a afectar a las "uni
dades basicas" -en este caso a los administradores ya 
los cuerpos de administraci6n de las empresas- al esti
mular un mayor margen de acci6n para sus iniciativas y 
al someterlas a mayores presiones del mercado. 

Desde el punto de vista de la base social, estas refor
mas acudieron al apoyo de las capas de tecn6cratas, en 
detrimento del cuerpo de funcionarios anteriormente li
gada a los mecanismos de la planificaci6n por 6rdenes 
directas. En general, los incentivos monetarios asocia
dos a estas reformas se dirigieron principal mente a esta 
capa de administradores. 

Las encuestas realizadas en Hungrfa en los afios se
senta muestran que los trabajadores habfan notado po
cos cambios positivos en 10 que a su situaci6n se re
feria, particularmente en el terreno de los ingresos. 
Muchas anecdotas contadas en aquel pais durante esa 
epoca as! 10 manifiestan. 
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Sale Kadar a hacer su propia encuesta sobre la refor
mao Se encuentra a un director de empresa y Ie pregun
ta: 

- Bueno. lY para ti que ha significado la reforma? 
- Pues con mis bonos de gratificacion me compre 

un carro. 
- iMuy bien! lYel resto? 
- Lo puse en una cuenta de ahorros. 
- jPeifecto! 
Mas adelante. Kadar se encuentra a un obrero y Ie 

hace la misma pregunta. El obrero responde: 
- Pues con mi salario me compre unos zapatos nue

vos. 
- ,;1 el resto? 
- lEI resto? iAh sf. el resto! .... El resto me 10 

presto mi abuelita. _____ _ 

A menudo se ha hecho notar que estas reform as no 
fueron completamente aplicadas 0 que una recentraliza
ci6n se presento despues de haber side introducidas 0 
antes de la toma de medidas mas audaces. l.Por que? 

c) Los conflictos que se presentaron 
1. El ejemplo checoeslovaco 
En su Histoire economique des Pays de ['Est 

(1986), Brus enfatiza el aspecto popular de la reforma 
checoeslovaca. Probablemente su punto de vista con
templa varios aspectos y periodos. Queda en evidencia, 
por ejemplo, que las reform as fueron eventualmente 
defendidas por el pueblo en contra de la intervencion so
vietica. Pero desde el principio, cuando el contenido de 
las reformas mismas estaba en discusi6n, los conflictos 
que se presentaron guardaban una gran similitud con los 
que hoy en dia se observan en la Union Sovietica de la 
perestroika (reestructuraci6n). 

En ambos casos, la tendencia al estancamiento ha 
sido la causa fundamental de las reform as. El potencial 
productivo de Checoeslovaquia -el unico pais del Este, 
allado de la RDA, relativamente desarrollado antes del 
cambio de regimen- fue rapidamente asfixiado por la 
planificacion burocratica. 

El punto de partida de los reformadores, particular
mente el de Ota Sik, era de un caracter altamente tec
nocratico. Su perspectiva concedfa un margen de acci6n 
verdaderamente limitado a la democratizacion politica y 
a la autogestion obrera. (No vamos a discutir aqui si 
los reform adores practicaban una cierta forma de autoli
mitacion, mctica algunas veces usada en los paises de 
Europa Oriental para avanzar sin chocar de frente en tor
no a cuestiones mas candentes). El empuje general de 
las reformas apuntaba hacia los mecanismos de mercado 
en un intento de reducir el despilfarro de la burocracia y 
mejorar la productividad del trabajo y la eficacia de la 
producci6n frente a la demanda 

.:. a. A nivel social, las reform as encontraron dos 
tipos de resistencia, similares a las encontradas hoy en 
dia en la Union Sovietica: 

-una emanada del aparato burocratico conservador 
(la desestalinizacion no habia tenido lugar en Checocs-
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lovaquia), 
-otra emanada de los trabajadores bajo la forma de la 

pasividad 0 incluso del desafio. De varias maneras, los 
trabajadores se sentian amenazados por la reform a: 

+la garantia en el empleo y los bajos ritmos de 
trabajo podian chocar con la logic a productivista de la 
reforma, 

+su nivel de vida podia verse afectado negativa
mente por los recortes a los subsidios centrales y la di
versificacion de precios a ser apJicada, antes que a otros 
productos 0 servicios, a los bienes de consumo comun. 

El ala conservadora de la burocracia -alrededor de No
votny- decidio explotar este aspecto de las reformas y 
se esforz6 en conseguir el apoyo de los trabajadores a su 
posicion. Las peticiones empezaron a circular en los 
centros de trabajo. 

.:. b. Este factor -y los esfuerzos paralelos de los re
formadores partidarios de Dubeck por ampliar su propia 
base social- se combin6 con la dinamica politica de la 
reforma. Recurrir a mecanismos descentralizados y a 
una mayor autonomia de las empresas significo tam
bien una mayor circulaci6n de la informacion y una 
cierta "transparencia" de la economia. Esta dinamica 
choco de frente con la censura y las verdades oficiales de 
Estado. Checoeslovaquia tenia adem as tradiciones 
politicas y culturales que alimentaron movimientos 
"desde abajo" capaces de sacar ventaja de la ruptura en la 
unanimidad del aparato "en la cima". 

La Primavera de Praga floreci6 entonces como un 
movimiento global que afecto al conjunto de la sociedad 
y que, en su mayor parte, no fue controlado desde arri
ba. Esta es una de las diferencias clave con la perestroi
ka sovietica, cuando menos en su etapa actual. 

El disidente de izquierda checoeslovaco Petr Uhl 
subraya esta diferencia en su respuesta a los comunistas 
reformadores del Grupo de los 77 ("Reformes d'en haut 
ou ... democratiser d'en bas?", Inprecor, no. 258, 1/2, 
1988). Curiosamente, los funcionarios sovieticos dicen 
10 mismo ... para explicar por que la intervencion so
vietica en contra de la Primavera de Praga era necesaria, 
y esto a pesar de que las reform as economicas que hoy 
en dia defienden para la URSS se parecen mucho a las 
instrumentadas en Checoeslovaquia en 1968. La diferen
cia clave esm en el grade de control politico ejercido por 
el partido y no en la existencia del tantas veces alegado 
peligro de restauracion capitalista. 

.:. c. Si bien es cierto que no habia amenaza de re
stauracion capitalista, no 10 es menos el hecho de que 
las presiones por la extension de los mecanismos de 
mercado eran bien reales. Pero esto es bastante "logico" 
en cualquier reforma de este tipo. Los administradores 
se encuentran final mente confrontados a una situacion a 
todas luces inc6moda, ambigua e inestable. Se les de
manda tomar iniciativas para reducir costos y alcanzar 
un cierto nivel de competitividad en el mercado al mis
mo tiempo que las continuas intervenciones del "cen
tro" colocan a las empresas en situaciones diferentes 
segun las ramas de la industria. Ademas, no pueden des
pedir a los trabajadores con libertad y, por ello mismo, 
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no pueden reducir los costos en ese sentido. 
Asf las cosas, que caso tiene para los administra

dores correr riesgos si, al final, no van a poder conser
var las ganancias ni reinvertirlas. Los mecanismos de 
mercado introducidos por el sistema empiezan por ella a 
chocar con sus propios valores de referencia. Debajo de 
estos valores estan las aspiraciones y la resistencia del 
pueblo. 

Esto ha sido confirmado por el caso de Hungria, 
donde las reformas fueron aplicadas mas extensiva
mente. 

2. No hay "milagro hungaro" 
Aunque la experiencia htingara es a menudo puesta 

como ejemplo de reformismo consistente aplicado de 
manera exitosa, la situacion real no corresponde a esta 
imagen. 

Las tensiones que se presentaron como resultado de 
los efectos sociales de las reformas aplicadas en los se
sentas llevaron al gobierno a retomar el curso centrali
zador en los setentas. EI "centro" tuvo que multiplicar 
sus intervenciones para sostener a las em pres as defici
tarias (una vez que los nuevos precios se aproximaron a 
los precios intemacionales). Los criterios establecidos 
para la distribucion tuvieron que ser revisados y en gran 
medida atemperados. EI curso recentralizador tuvo lugar 
al mismo tiempo en que Hungria se incorporaba de una 
manera mas acentuada al mercado mundial -en un curso 
bastante generalizado en esa epoca en la Europa del Este 
que condujo a un marcado endeudamiento. 

I 
Sobre este aspecto, una nueva ola de reformas esta 

I siendo aplicada hoy en dia bajo los auspicios del Fondo 

I 
Monetario Internacional. Su logica es incrementar el 
papel del mercado y orientarse hacia un modelo real-

I 
mente descentralizado. EI sfndrome yugoslavo se vis
lumbra. Amplios espacios se han abierto entre la esca-

I 
sez real y un sector privado que se enriquece no 
necesariamente a traves del desarrollo de los sectores que 

I 
satisfacen las necesidades basicas de la poblacion. EI 
sector estatal se mantiene en una posicion incomoda y 

I 
dificulta la reforma, combinando caracterfsticas de la 
planificacion burocratica y relaciones de mercado. 

Esta nueva ola de reform as corre el riesgo de per
derse en medio de una crisis politica y social y levantar 
tensiones alimentadas por una tasa de crecimiento 
economico cercana a cero. Muy pronto, la cuestion de 
la seguridad en el empleo y las desigualdades causadas 
por el mercado pueden ocupar el centro del escenario 
politico. Recientes enmiendas a la legislacion laboral 
htingara han facilitado los procedimientos para el trasla
do de trabajadores de un centro laboral a otro. Las em
presas todavia no pueden despedirlos sin garantizarles su 
reclasificacion, pero el trabajador se encuentra ahora 
obligado a aceptar su nuevo empleo. Nuevas Fuentes de 
tensiones se desarrollaran cuando este se encuentre en 
otra region, 10 que ocasionara problemas familiares; 0 

cuando no corresponda al grado de calificacion adquirido 
por el trabajador. La ausencia de organizacion sindical 
para Ia defensa de los trabajadores en estas situaciones 
puede llevar a la emergencia de movimientos indepen
dientes, de los que ya se escuchan algunos ecos. 
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No hay "milagro htingaro", entonces, 0 al menos 
no 10 hay en el area del desarrollo industrial. Los exitos 
del regimen que explican su margen de popularidad se 
encuentran principalmente en dos areas. La primera es 
el area de la politica: todo es relativo, por supuesto, 
pero despues del periodo de represi6n, la liberalizaci6n 
cultural de Kadar fue la envidia de la gente en los paises 
vecinos, a pesar de sus limitaciones. EI segundo exito 
se encuentra en el terreno de la agricultura, 10 que ha re
percutido enormemente en el nivel de vida de la pobla
ci6n. EI balance mas bien positivo hecho en este tereno 
no es debido basicamente a la extensi6n del sector pri
vado que, aunque legalizado, permanece bastante limita
do. Es debido, entonces, a la amplia extensi6n de los 
margenes de responsabilidad garantizados a los equipos 
de las granjas colectivas y a una mejor combinaci6n de 
la producci6n agricola en pequefia y gran esc ala (10 que 
requiere diferentes tecnicas, form as de trabajo y form as 
de control social). 

C. Conflictos en las variantes 
con autogestion obrera 

La primera etapa de reform as en Yugoslavia, la au
togesti6n descentralizada subordinada al plan central, 
cubri6 mas de una decada: la autogesti6n empez6 a ser 
introducida en 1950 y el primer plan quinquenal del 
nuevo sistema data de 1955. EI "socialismo de merca
do" fue decretado diez afios mas tarde, en 1965. Ambos 
modelos fueron introducidos "desde arriba". 

A pesar de conceder un mayor margen de libertad 
que el otorgado en paises vecinos, Yugoslavia conserv6 
un sistema de partido tinico. Los derechos culturales, 
religiosos y nacionales fueron ampliados. Pero los de
sacuerdos politicos, sociales y nacionales dejaron de ser 
tolerados tan pronto como tomaron formas colectivas 
organizadas. 

EI modelo propuesto hoy en dia en la Uni6n So
vietica se encuentra mas cerca del modelo yugoslavo del 
periodo 1950-1965 que de la experiencia htingara. Hay, 
sin embargo, diferencias importantes: la revoluci6n 
"desde arriba" iniciada por la revoluci6n yugoslava ex
trajo su fueTZa del impetu y la gran popularidad derivada 
de un11 verdadera revolucion "desde abajo". Esta tuvo 
lugar despues de que las corrientes mas centralistas 
(sospechosas de apoyar a Stalin) fueron "purgadas" (a 
traves de metodos terribles, es cierto). Finalmente, la 
clase obrera yugoslava constituia una minoria de la 
poblacion -70% de la cual era de origen rural. Las pri
meras medidas socialistas decretadas por el nuevo regi
men inmediatamente despues de la toma del poder fue
ron destinadas a mejorar el nivel de vida de los 
trabajadores, que conoda niveles de miseria extrema al 
termino de la guerra; las indemnizaciones de guerra re
cibidas por el gobiemo ayudarona hacer esto posible. 

En otras palabras, no hubo obstaculo alguno a la 
inmediata puesta en marcha de las reformas, contraria
mente a 10 que ocurre y seguira ocurriendo en la Union 
Sovietica. Sin embargo, en ambos casos la idea de con
ceder la autogestion a los trabajadores tenia por funcion 
consolidar la base social del regimen en un momento 
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en que el gobiemo atravesaba por un periodo dificil (en 
el caso de Yugoslavia, la ruptura con Stalin se tradujo 
en un bloqueo economico del pafs). 

En este sentido, la autogestion era mas bien una 
forma de cogestion subordinada a los poderes de los sin
dicatos y las autoridades municipales. La reform a com
bino la continuidad en la determinaci6n centralizada de 
la orientacion macro-economica con iniciativas descen
tralizadas basadas en las tres "A" mencionadas inicial
mente. 

EI balance de las reform as es bastante paradojico. EI 
periodo de aplicacion de las mismas comprende el 
mayor avance de la economia yugoslava en todo el pe
riodo de la posguerra: la tasa de crecimiento del produc
to social se mantuvo entre las mas altas del mundo (un 
promedio anual del 10%); el equilibrio entre las dife
rentes industrias mejoro sustancialmente; los servicios 
crecieron; la cooperacion agricola progreso (despues de 
revertirse el curso de colectivizacion forzada); los pre
cios internos fueron control ados y la deuda externa se 
mantuvo baja gracias a un elevado ritmo de exporta
ciones. En otras palabras, las necesidades fueron satisfe
chas de una manera mas efectiva. 

Y a pesar de todo ello, este sistema fue criticado y 
rechazado en 1965. Y es que el balance macro
economico hecho en lineas anteriores no permite anali
zar el crecimiento de los conflictos, que fue la causa 
principal del giro de 1965. En pocas palabras, 10 que 
paso fue que todas las tensiones presentes en los siste
mas basados en las reform as sin autogestion obrera se 
encontraron tambien en Yugoslavia, pero en dimen
siones socio-politicas diferentes. 

.:. a. Dos aspectos del program a socialista oficial 
entran en contradiccion aparente. 

-Por una parte, el plan incorporo aspectos redistribu
tivos que apuntaban a reducir las desigualdades entre las 
regiones, creando una economfa balanceada y orien
tandose hacia la realizacion de objetivos de transforma
cion social a largo plazo . Pero aun bajo la nueva forma 
de planificacion que reemplazo ordenes administrativas 
detalladas por "instrumentos economicos", estos aspec
tos redistributivos fueron determinados al margen del he
cho de que el nuevo sistema de autogestion ya habfa sido 
instituido. Hay que considerar, ademas, que en una co
munidad multinacional como Yugoslavia este aspecto 
redistributivo atafie directamente al conjunto de las re
giones/ nacionesj reptiblicas (curiosamente, 10 mismo 
pasa en la Union Sovietica). 

-Por otra parte, se proclamo que la autogestion 
anunciaba un regreso a la sustancia del programa socia
lista: "Ia asociacion de los productores directos". En la 
URSS se habla ahora de "los trabajadores, duefios de 
sus propios asuntos". Pero si la autogestion se confina 
a los lfmites de la empresa, cualquier cosa que limite 
los derechos locales de administration aparece como 
una violacion a los derechos reconocidos. 

.:. b. Una segunda contradiccion corrio paralela a 
la prim era. El modo de distribuci6n de acuerdo a los re
sultados del mercado entro en conflicto tanto con la 
logica redistributiva del plan como con el tantas veces 
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repetido "principio socialista" de "a cada quien de acuer
do a su trabajo" (que discutiremos en nuestra conclu
sion). 

+La consigna clave de la reforma fue: "Incremen
ten su productividad local y sus ingresos creceran". Pero 
la politica fiscal se dirigio a tomar mas de aqueIlos que 
ganaban mas, con miras a reducir, precisamente, las di
ferencias en los ingresos. (En la URSS, al comienzo de 
la reforma, Abel Aganbegian defendia 10 que los yugo
slavos habian hecho desde1957, esto es , sustituir la 
gravacion de ingresos de una manera progresiva por una 
gravacion uniforme. Con todo, las marcadas diferencias 
entre los ingresos constituicin una nueva Fuente de ten
siones). 

+La distribucion, por tanto , tendio mas y mas a ha
cerse no en funcion del trabajo de cada persona, sino so
bre la base de sus resultados en el mercado. (Los diri
gentes sovieticos han terminado por incorporar la 
primera forma a la segunda). Pero las huelgas estalla
ron, y 10 seguiran haciendo, en torno a las desiguales 
condiciones bajo las que los trabajadores se yen obliga
dos a obtener su salario. La primera huelga 
publicamente reconocida en Yugoslavia data de 1957. Y 
constituyo un acto significativo: los mineros de Slove
nia sintieron que se encontraban en una situacion des
ventajosa a causa del sistema de precios asignados al 
carbon, ya que el carbon de mina habia sido incluido en
tre los productos de las industrias cuyos precios habfan 
sido fijados de antemano (en este caso, a un nivel bas
tante bajo). Inevitablemente, los ingresos provenientes 
de las ventas del carbon fueron bastante reducidos. La 
remuneracion basada en los resultados del mercado se 
considero insuficiente. Los precios de otros productos 
pueden ser tambien la causa de altos 0 bajos ingresos 
-dependiendo de la industria- por razones totalmente aje
nas al esfuerzo y el trabajo empleados: regiones cuya 
infraestructura requiere de una inversion mas elevada, 
productos de determinadas ramas de la industria que no 
se consideran competitivos, una situacion de monopo
lio presente de manera "natural", mejor infraestructura a 
causa de inversiones mas recientes, etc. 

Finalmente, en 1957, el sistema yugoslavo co
menzo a inclinarse hacia un "socialismo de mercado". 
EI mercado se presento como el tinico medio de exten
der el crecimiento de las fuerzas productivas y de instru
mentar las relaciones socialistas autogestionarias. Asi, 
mientras se mitigaban los aspectos redistributivos del 
plan, se reforzaba el caracter autonomo de los cuerpos 
autogestionarios a nivel local. En lugar de enfocar las 
ganancias hacia cuestiones prioritarias a traves del esta
blecimiento de norm as en torno a la disposicion de las 
mismas, las empresas quedaron en libertad de enfocar 
sus "ingresos netos" (una vez que el costa de los mate
riales y los impuestos eran pagados) hacia el fondo que 
ellas determinaran, incluido el fondo para el "ingreso 
personal" : dado que el salario ya no era considerado 
como un costo, la division salario/ganancia habia sido 
suprimida. Pero 10 que en la realidad se estaba presen
tando era el afianzamiento de una logica de distribucion 
de acuerdo a los resultados del mercado. Las reptiblicas 
ricas, en su momento, buscaron emanciparse de la "inge-
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rencia del centro" en la administracion de sus recursos. 
A comienzos de los sesentas, la autogestion yugos

lava se encontraba en una verdadera encrucijada: las pre
siones a favor de un ejercicio real de los derechos for
malmente reconocidos fue tan fuerte que el regimen, 
despues de su ruptura con Stalin, se via obligado a le
gitimar todas las formas de critica hacia la burocracia y 
el estatismo. 

Una opcion po sible era la extension de la autoges
tiOn. Pero esta estaba limitada por la planificacion "es
tatista" y la bUsqueda de sus propias formas de "justicia 
social". La autogestion bien pudo haberse posesionado 
de la planificacion, definido sus propias prioridades y 
elaborado sus propios criterios distributivos en bUsqueda 
de la igualdad. Los cuerpos de autogestion local habrfan 
considerado inmediatamente las prioridades y los criterios 
por ellos mismos determinados. Una Camara de Auto
gestion (similar a la propuesta por Solidaridad en Polo
nia), con jurisdiccion sobre la federacion entera, pudo ha-

: ber subordinado las instituciones de cr6dito a sus propios 
i objetivos. La planificacion pudo haber sido democratiza

da tambien en relacion con las varias republicas de la fe
deracion, permitiendoles participar en la distribucion 
comun de recursos y la toma de decisiones comunes a lar
go plazo, sobre la base de las ventajas mutuas y la soli
daridad conscientemente aceptada 

Y sin embargo ... se escogio la opcion contraria: la 
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extension de los mecanismos de mercado a traves del 
desmantelarniento del plan. 

En conclusion, debemos notar que la posibilidad de 
experimentar con las reformas de una manera mas aca
bada y permanente ha dependido de condiciones eminen
temente politicas. En otras palabras, los mecanismos 
de mercado se desarrollaron de una manera mas extensa 
en la medida en que la burocracia dominante garantizo a 
la poblacion cierta forma descentralizada de libertad de 
expresion. La experiencia hungara 10 muestra de forma 
limitada. A su manera, la dinamica de la Primavera de 
Praga tambien asi 10 expresa. El caso yugoslavo 10 re
marca mas clararnente, y nos permite entender por que 
hoy en dia Gorbachev ha decidido, presumiblemente y 
desde el principio, dar una dimension politica a las re
formas propuestas: es la condicion para ganar cierto 
apoyo popular. 

Pero el punto puede ser revertido: la burocracia 
puede tolerar una cierta extension de los derechos lo
cales sin socavar su monopolio del poder politico cen
tral extendiendo los mecanismo de mercado. Para
dojicarnente, esta manera de ver las cos as contradice una 
creencia arnpiarnente difundida en torno al mercado: jen 
realidad, el mercado ha sido usado para limitar la de
mocratizacion del sistema! Esto ha sido mostrado con 
mas fuerza todavia por la experiencia yugoslava del 
"socialismo de mercado". 

Yugoslavia a partir de la revolucion: algunos datos claves 

8 de marzo de 1945: Un compromiso entre el Partido Co
munista Yugoslavo (PCY) y el gobierno en el exilio esta
blece oficialmente un gobierno de coalici6n, pero el PCY 
mantiene su ejercito de 800, 000 partidarios y sus comites 
de liberacion popular. 

Octubre de 1945: Los dos ultimos ministros burgueses 
abandonan el gabinete. El nuevo aparato estatal consolida 
10 alcanzado: los medios de produce ion y los bane os son 
nacionalizados, una reforma agraria es implementada, y el 
monopolio de facto sobre el comercio exterior es impues
to. 

1945·1950: Periodo de planificaci6n completamente centra

lizada y colectivizaci6n de la agricultura sobre la base del 
modelo sovietico. 

29 de noviembre de 1945: Sobre la base de un referendum, 
se proclama la Republica Federativa Popular de Yugoslavia. 

1948: El Kremlin denuncia a la "camarilla titoista" y llama 
publicamente a "las fuerzas sanas al interior del PCY" a im
poner un nuevo curso. En represalia, los apoyadores de la 
Kominform son brutalmente purgados del PCY. La abruma
dora mayorfa del partido apoya a la direccion yugoslava. La 
Kominform inicia entonces una amplia purga de "titoistas" 
en todos los partidos comunistas del mundo. 

1950: La ley sobre la autogestion obrera es adoptada. La pro
piedad privada es restablecida sobre el 80% de la tierra cul· 
tivable. 

1950/1952· 1965 : En este periodo, la au/ogestion es intro
ducida y extendida a todos los sec/ores (incluyendo los sec
lores de servicios y cultural), pero el Estado mantiene el 
control sobre el 70%.de [as inversiones. El sec/or privado 
es confinado a La agricultura y a fa artesania (ver ta segunda 
ponencia sobre las reformas de mercado de primer lipo). 

1954: Milovan Djilas es purgado. 

1955: Kruschev viaja a Yugoslavia en busca de la reconcilia
cion de los dos gobiernos. 

1958: El Septimo Congreso de la Liga de los Comunistas Yu
goslavos afirma que la autogestion es un objetivo universal 
de la revolucion socialista, y no solo en particular del" ca
mino yugoslavo al socialismo". 

1965·1971: En este periodo, la reforma econ6mica con 
orientaci6n de mercado es realizada casi completamente: la 
rentabilidad es buscada a traves de la competencia entre las 
empresas y en el mercado internacional; los precios son 
liberados y el Fondo Central de fnversiones es abolido (ver 
la tercera ponencia sobre "el socialismo de mercado"). 

1965: La reform a economica descentralizada es introducida. 
1968: Revuelta estudiantil, huelgas obreras, congresos sindi

caies bastante crfticos. Tito denuncia el desarrollo de rela
ciones capitalistas y condena la intervene ion sovietica en 
Checoeslovaquia. 

1971: Ascenso del movimiento nacionalista croata. 

1971·1980: Periodo de recentralizaci6n parcial. Las cuentas 
bancarias an6nimas son abolidas. La "planificaci6n auto
gestionaria" es instituida a traves de acuerdos negociados. 
Las grandes empresas son desmanteladas en pequenas uni
dades. 

1972: Represion y purgas en Croata. Tito denuncia a los mi
llonarios. 

1973-1974: La represion es lanzada en contra de la revista 
del ala izquierda, Praxis. y en contra de los partidarios de la 
Kominform. 

1976: La ley sobre el trabajo asociado extiende fonnalmente 
los poderes de la autogestion a la estructura de una division 
de las empresas en pequefias unidades. 

1980·1988: Periodo de crecimiento de fa deuda externa, cri
sis economica, eslancamienlo politico y presion crecienle 
del Fondo Monetario Internacional. 

I. Objetivos y medios institucionales 
ILos objetivos 

2. Los medios 
* Abolicion de los fOMOS de inversion 
* Desgravacion de las empresas 
* Transformacion del sistema bancario 
* Reforma del sistema de precios y del comercio exterior 
* Apertura al capital extranjero 

II. Primeros efectos socio-econ6micos de la 
reforma 

I. La autogesti6n. el empleo y el capital. tIQue tipo 
de desarrollo intensivo? 

2. Factores de descomposici6n social 

El unieo ejemplo que nos permite poner a prueba el 
segundo tipo de reformas con orientacion de mercado, el 
"socialismo de mercado", es el ejemplo yugoslavo. 

I. Objetivos y medios institucionales 

I. Los objetivos 
El Noveno Congreso de la LCY (Liga de los 

Comunistas Yugoslavos), realizado en 1969, definio 
los objetivos de la siguiente manera: 

"La Liga de los Comunistas reconoce que en las 
condiciones actuales, la produccion para el mercado es la 
unica forma posible de extension racional de las fuerzas 
productivas y condicion objetiva para el desarrollo de la 
autogestion y la democracia socialista directa. Esta es la 
razon por la que es necesario continuar energicamente 
con la orientacion de la reforma hacia una plena 
afirmacion de las formas mas libres y desarrolladas de la 
produccion socialista de mercado, oponiendose a todo 
subjetivismo y a todo rechazo por parte del Estado de los 
efectos de sus leyes economicas". 

Como Wlodzimiers Bruz subraya (1975, pags. 62-
69), ya no se trata, unica y exclusivamente, de rechazar 
la supercentralizacion de una planificacion que 
continuaria orientada hacia la acumulacion. Se trata, 
ademas, de invertir la relacion entre la planificacion y el 
mercado, de arnpliar las funciones de este Ultimo. 

En la terminologia oficial, la "economia" vista 
como un todo (en cierto sentido, por encima de las 
categorias sociales) se oponia al enemigo oficial: el 
Estado. Se trataba, ahora, de retomar de este los recursos 
que "por derecho" pertenecian a "la economia". 

Vladimir Bakaric, uno de los principales dirigentes 
de la revolucion y el Estado yugoslavos, expuso en 
retrospectiva el espfritu de la reforma (Questions 
actuelles du socialisme, 1975): 

"En base a las leyes de 1965 ( ... ) eI Estado se 
desentendio de ciertas obligaciones economicas, de 
ciertos aspectos de su papel en esta area ( ... ) para 
transferirlos a Ia economfa misma. EI producto neto se 
distribuyo entonces en un 70% para la economia y un 
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30% para el Estado . ( ... ) Hoy en dia, la cuestion a 
saber es si los bancos constituyen 0 no parte integral de 
la economia (sic). Si examinamos la ultima fase de 
nuestro desarrollo, veremos que el derecho a disponer 
del trabajo excedente, de la plusvalia, ha sido transferido 
a los bancos, a los que regularmente no consideramos 
organismos auto-gestionarios 0 instituciones dirigidas 
por los productores directos. 

Sin embargo, en la terminologia de la reforma 
economica y social, los bancos constituyen elementos de 
la economia. El punto crucial al respecto es, entonces, la 
oposicion entre el Estado y el 'no-Estado'." 

Se suponia que el "no-Estado" manejaba la 
economia segun criterios "objetivos", criterios que 
trascendian tambien las diferencias entre los sistemas 
sociales: los criterios del mercado mundial. Se trataba, 
ahora, de "despolitizar las decisiones economicas", segun 
la formula utilizada especialmente por Branko Horvat, 
uno de los principales economistas del regimen. 

Los precios sedan entonces los del mercado 
mundial, y las empresas que no soportaran el nivel de 
competencia bajo una proteccion aduanera normal, 
deberian reorganizarse 0 cerrar sus puertas. 

2. ;,Cutiles jueron los medios de fa rejorma? 

a) La abolicion de los rondos de inversion 

Bajo el primer tipo de reform a (descrito en la 
segunda ponencia), la acumulacion se financiaba a 
traves de fondos especiales separados del presupuesto. 
En 1963, estos Fondos de Inversion Social fueron 
abolidos y sus recursos transferidos a los bancos. A 
partir de este momento el poder central federal 
(Yugoslavia es una federacion de 6 republicas y 2 
provincias autonomas), solo pudo establecer fondos 
especiales de ayuda a las regiones menos desarrolladas. 
La acumulacion se descentralizo entonces hacia las 
unidades de produccion y hacia el sistema bancario. La 
desgravacion de las empresas y el cambio en el caracter 
de los bancos constituyeron la esencia real de este 
proceso de desmantelarniento de la planificacion. 
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b) La desgravaci6n de las empresas 
EI cobro de impuestos sobre el ingreso de las 

empresas fue total mente eliminado. EI impuesto sobre 
el monto de los negocios fue transferido de la 
produccion al comercio al por menor y a los precios de 
los servicios. 

La parte del valor agregado que estaba bajo la 
responsabilidad directa de las empresas subio de un 
promedio de 47% entre 1960 y 1963, a un promedio de 
58% en la segunda mitad de la decada de los sesenta. 

La ampliacion del papel de las empresas en la 
administracion del excedente social se acompafi6 de un 
nuevo papel del sistema bancario. La transformacion de 
este ultimo fue uno de los hechos relevantes de la 
reforma. 

c) La transf'ormaci6n del sistema bancario 
Hasta ese momento, los bancos eran instituciones 

que administraban los fondos sociales bajo el control 
directo de las "comunidades socio-politicas" (organ os 
estatales) y de acuerdo a las directrices del plan. Antes 
de la reforma, los representantes de las empresas 
participaban realmente en los equipos de administracion 
de los bancos. Con todo, el sentir dominante era que su 
poder constituia un poder francamente irrisorio frente al 
de los politicos. 

Para combatir las barreras entre las regiones, los 
bancos adquirieron el derecho a operar sobre todo el 
territorio y fueron exhortados a fusionarse. 

-Los bancos podian ser fundados por emprcsas 
individuales, 0 en acuerdo con las "comunidades socio
politicas" que tuvieran mas de 25 miembros. A partir de 
este momento, un organa estatal solo podia fundar una 
caja de ahorros. 

-EI consejo de direccion del banco dependia de la 
Asamblea General, cuyos miembros fundadores tenian 
derecho a voto en relacion directamente proporcional a 
los fondos invertidos. 

EI sistema estaba disefiado para garantizar a las 
empresas una mayorfa de votos. En la practica, a menudo 
se daba una relacion de osmosis e intercambio entre los 
directores de las empresas, de los bancos y de los poderes 
locales. Sin embargo, la logica de la administracion se 
encontraba un tanto cuanto al margen de las decisiones 
centrales. Esta fue la principal transformacion. 

La Asamblea General se doto de un "Comite de 
Credito", integrado por expertos. EI director del banco 
pasaba a ser miembro de este de manera automatica. 
Teoricamente, se trataba de un organo ejecutivo de la 
Asamblea General. 

-Sin duda alguna, la innovacion mas importante fue 
el establecimiento de un "fondo de credito" . Este reunia 
los recursos del banco, constituidos por los aportes de los 
miembros fundadores y por los intereses percibidos por 
los ereditos. A partir de ese momento, todos estos fondos 
pasaban a pertenecer al banco y este buseaba saearles el 
mayor rendimiento posible a traves de las inversiones. 

+La sobre Baneos y CrMito de 1965 fue la 
que expIfcitamente autorizo a una empresa a 

obtener un de una inversion hecha 
en otra empresa (en otras palabras, proveniente del 
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trabajo ajeno). 
-Los crMitos se concedian a las empresas bajo una 

tasa de interes que, teorieamente, no iba mas alla del 
8%, y que pasaba a constituir el ingreso del banco. Este 
se dividia en tres partes, sobre la base de las decisiones 
de la Asamblea de la institucion: a) una parte ingresaba 
al colectivo de trabajo de los empleados bancarios para 
cubrir los gastos corrientes (operaciones, 
amortizaciones, obligaciones legales y contractuales, 
ingresos person ales); los empleados podian tambien 
aumentar su participacion en el fonda bancario 
descontando posibles ganancias por su gestion; b) otra 
parte era destinada al fonda de credito y, final mente c) el 
resto podia ser entregado a los miembros fundadores 
bajo la forma de intereses directamente proporcionales a 
sus inversiones. Este tipo de "dividendos" dependia del 
exito de la actividad bancaria. Sin embargo, no podian 
ser distribuidos bajo la forma de ingresos personales. 

A pesar de las fuertes presiones ejereidas en 
algunos terrenos a favor de -yen otros, en contra de- la 
abolicion de las regulaeiones que limitaban la libertad 
de uso de los "dividendos" y la posibilidad de que estos 
tomaran la forma (el contenido) de verdaderas acciones, 
esta reforma nunca fue instituida. 

Pero, por otra parte, los criterios de inversion exigfan 
a su vez un cambio en el sistema de precios internos. 

d) Los precios y el comercio exterior 
La reform a buscaba ajustar los precios internos a los 

niveles internaeionales, fijar un tipo de cambio del dinar 
mas "realista", y reducir las tarifas proteccionistas. 
Buscaba igualmente disminuir las prerrogativas del 
Estado en beneficia de las empresas, las que, por su 
parte, vieron perder los subsidios y la proteccion. 

En 1964, los aumentos reales de precios fueron de 
15% en la industria y las minas, pero de 24% para las 
materias primas, 43% en la agricultura, 21 % para la 
construceion y la vivienda, y 30% para los servicios. 

EI 1970, dos terceras partes de los bienes tenian 
precios libres. EI movimiento inflacionario que se desato 
en 1965 rebaso con mucho los precios "verdaderos" que 
se esperaban. La cuestion de la inflacion se convirtio 
cada vez mas, hasta llegar a nuestros dias, en 
componente esencial de la crisis economica del sistema. 
Volveremos sobre esto mas adelante. 

La devaluacion del dinar (que paso de 750 al 2500 
12.50 din ares nuevos por dolar) buscaba favorecer las 
exportaciones y convertirse en un paso adicional hacia 
la convertibilidad del mismo. 

A finales de 1971, las cuotas de importacion y el 
sistema de licencias solo se aplicaban a una quinta parte 
de la importacion de equipos, a una cuarta parte de las 
materias prim as y los productos semi-elaborados, ya 
un 37% de los bienes de consumo. 

Teoricamente, las divisas solo estaban a la 
disposicion (sobre la base de cuotas diferenciadas por 
productos) de aqueUas empresas que ganaran divisas. 
Pero en la pnktica, una parte importante de las cuotas 
de reserva estaba en circulacion. Las empresas podian 
adquirir, el derecho a negociar directamente 
creditos en el ex tranjero, can la condicion de que la 
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empresa 0 el banco contrayente de la deuda pidiera, a 10 

sumo, tres veces la cantidad de divisas a su disposicion. 
Finalmente, la reforma introdujo dos medidas 

adicionales en materia de relaeiones can el exterior: la 
libertad de movimiento y emigracion (que estudiaremos 
cuando veamos la cuestion del empleo) y la apertura al 
capital cxtranjero. 

e) La apertura de Ia economia 
al capital extranjero 
Esta medida buscaba atenuar la situacion de la 

deuda externa recurriendo ados mecanismos: por una 
parte, mejorando la competitividad de los productos 
yugoslavos a traves de la importacion de tecnologia y 
los conocimientos tecnologicos y, por otra, 
encontrando Fuentes de inversion distintas al crMito 
externo. Esta logica es la misma que, hoy en dia, se 
aplica en la URSS. 

Hasta 1967, las inversiones extranjeras, como tales, 
eran ilegales. Las leyes y enmiendas constitucionales 
introducidas en ese entonces autorizaron la constitucion 
de co-empresas (joint ventures), con la condicion de que 
cuando menos el 51% del capital global debia ser 
yugoslavo. La nueva legislacion marco a su vez una 
apertura bastante audaz, sobre todo en comparacion con 
los paises de Europa del Este, y un marcado interes por 
proteger la cohercncia del sistema (Ver los estudiosde la 
OCDE sobre las inversiones extranjeras en 
Yugoslavia). 

Desde el punto de vista del sistema yugoslavo (de 
su estructura socio-economica y su orientacion 
dominante) la primera cuestion planteada por la apertura 
fue en torno a la condicion de los trabajadores en las co
empresas. Siempre se habia afirmado que sus derechos 
no ten ian por que ser diferentes bajo este tipo de 
empresas y que, en consecueneia, la autogestion y sus 
principios debian ser aplicados. EI principio del 51 % 
buscaba, ademas, asegurar el predominio de los "votos" 
yugoslavos en la toma de deeisiones. Por otra parte, 
una vez constituida, la co-empresa pasaba a ser 
propiedad "social" inalienable -10 que, dicho sea de 
paso, dejaba algunas dudas respecto a 10 que pasaria en 
caso de perdidas constantes, dada la dificultad que 
supondria la proteccion de los ingresos de los 
trabajadores en el momenta de declararse la quiebra. 

+Asi, las detalladas reglas establecidas inicialmente 
eran portadoras de fuertes contradicciones -las mismas 
que hoy salen a la luz en la Union Sovietica. 

Al margen de este primer tipo de problemas, las 
autoridades yugoslavas estaban preocupadas por 
encontrar la manera de reducir un cierto numero de 
desequilibrios macro-economicos. Pero estimular una 
produccion destinada a la exportacion hacia paises con 
monedas convertibles en ganancia no coincidia con los 
intereses de los prestamistas extranjeros (;40% de la 
produccion tenia que ser exportada! ): l,No se inclinarian 
los nuevos soeios extranjeros de Yugoslavia mas a 
buscar mercados en este pais (incluso can su y en 
Europa del Este que a hacerse 1a competencia elIas 
mismos? Para las autoridades yugoslavas se trataba, 
entonces, de hacer de las co-empresas inversiones 
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atractivas a los socios extranjeros -como Fuente de 
ganancias-, cuidando, al mismo tiempo, conservar en 
Yugoslavia el grueso del excedente obtenido. Fue as! 
como se establecio un impuesto de 35% sobre las 
ganancias, con la obligacion adem as de reinvertir en 
Yugoslavia cuando menos un 20% de las mismas. En 
compensacion, algunas reducciones fiscales fueron 
previstas para estimular las reinversiones superiores a 
ese nivel 0 las efectuadas en regiones subdesarrolladas. 
La repatriacion de ganancias y de capital invertido 
resultaba, adem as, m uy complicado y estaba 
subordinado al objetivo de conservar las divisas. i,Podia 
todo esto ser realmente "atractivo"? 

II. Primeros efectos socio-economicos 
de fa reforma 

1. La autogestion, el empleo y el capital 
c:Que tipo de desarrollo intensivo? 

La prioridad otorgada a un desarrollo mas intensivo 
termino por afectar el empleo. En realidad, el resultado 
fue un verdadero desplome de las tasas de crecimiento, 
cuya contrapartida fue el desempleo y la emigracion 
masiva. 

Las inversiones tecnologicas se tradujeron en un 
importante aumento de la "productividad del trabajo" 
(medida por la cantidad de output -valor producido- por 
trabajador). Partiendo de 100 en 1961, ascendio a 178,9 
en 1971. Pero el crecimiento del output fue mas f!ipido 
que el crecimiento del empleo. Y esta tendencia se 
presento en todos los sectores (In forme del Banco 
Mundial, 1975, pags. 92-94). En consecuencia, el 
incremento en la productividad del trabajo significo 
desempleo. 

Paralelamente, el nivel de los fondos fijos por 
trabajador aumento en todos los sectores -pasando de un 
promedio de 57 000 din ares (de 1966) en 1965, a cerca 
de 80000 dinares en 1970. Durante la segunda mitad de 
los sesentas, cada empleo adicional requirio de una 
inversion tres veces mayor que durante la primera mitad 
de esa d6cada. Igualmente, durante este periodo se 
necesito casi una vez y media mas de fondos fijos para 
alcanzar una unidad adicional de output. Asi, entre 1961 
y 1971, la "productividad del capital" cayo, en la 
industria, de 100 a 95; en la construccion, de 100 a 
68,8; en los servicios, de 100 a 88; y en la agricultura, 
de 100 a 71. 

Resumiendo, lejos de haber reducido los costos de 
las inversiones, lejos de haber dado coherencia a estas 
ultimas, la descentralizacion intensifico la "sed de 
medios de produccion" conocida en los sistemas super
centralizados y conocio el desempleo de las economias 
de mercado, en las que la asignacion de inversiones se 
realiza de manera descentralizada. 

El desempleo 
en ilia (marzo de el desempleo al 

12% de la poblacion economieamente activa. En 1971, 
can marcadas desigualdades regionales, el numero de 
solicitantes de empleo era de casi 300 ,000 (para una 
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poblacion total cercana a los 20 millones de 
habitantes), cifra muy atenuada por la emigracion de 
aproximadamente 700 000 trabajadores. 

Sin embargo, la naturalcza especffica del desempleo 
en Yugoslavia debe ser enfatizada. Las relaciones sociales 
prevalecientes en las empresas yugoslavas determinan 
que estas deben extender su capacidad tecnica solo en la 
medida en que se garanticen los niveles de empleo 
alcanzados. Mientras esta logica social prevaIezca, el 
proceso de autonomfa de las empresas no habra de 
traducirse en una reduccion de costos. Esto impide una 
division y una organizacion del trabajo social de manera 
tal que se asegure el pleno empleo. Por otra parte, la 
garantfa en el empleo adquirido sc traduce necesariamente 
en una rigidez negativa y en el incremento de los costos 
si el trabajador que se beneficia de ella no recibe, al 
mismo tiempo, una genuina capacitacion y la 
responsabilidad sobre la administracion global de la 
economfa. Las presiones del mercado apuntan, ademas, 
hacia el despido de nuevos trabajadores (de ahf que el 
aumento del desempleo se deba esencialmente a factores 
demograficos), sin que esto implique aceptar la logica del 
despido como riesgo individual. 

No hubo, entonces, sustitucion capitalista de capital 
por trabajo como mecanismo de reconstitucion de las 
ganancias a traves de la reduccion de costos, ya que la 
ganancia no es mas el factor esencial y el trabajo ya no es 
simplcmente un costo. Esto, por supuesto, significa un 
avance social. Pero significa tambien que el incentivo 
resulto inadecuado y contraproducente. La competencia 
impuesta a las empresas autogestionadas, orientadas bajo 
criterios de rentabilidad micro-economica, produjo, por 
razones eminentemente sociales, el efecto contrario al 
esperado: una baja en la eficiencia del sistema en su 
conjunto, y el desarrollo de efcctos socio-economicos 
opuestos a los objetivos iniciales. 

Veremos que este fue el resultado en campos 
diferentes al del empleo y la productividad. 

2. Factores de descomposicion sociaL 

a) EI desarrollo regional desigual 
AI final del perfodo aquf estudiado, las regiones 

subdesarrolladas representaban un 40% de la superficie 
del pais, un 35% de su poblaci6n, pero s610 el 21 % del 
producto material bruto. 

AI acentuarse la descentralizacion, las zonas pobres 
situadas al interior de regiones desarrolladas quedaron 
bajo la responsabilidad de estas. La ayuda regional 
proveniente de la Federaci6n se destino especialmente a 
Macedonia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina y Kosovo. 

Sin embargo, a pesar de esta ayuda, la distribuci6n 
del ingreso per capita entre 1965 y 1970 de nuevo se 
vino abajo: al final de la decada, el ingreso de las 
regiones pobres representaba apenas poco menos de la 
mitad del ingreso de las regiones ricas. Asimismo, 
todas las regiones estuvieron sujetas a nuevos 
mecanismos y criterios de distribuci6n de inversiones, 
cuyos resultados generales ya hemos descrito: 
decisiones "capitalistas" y cada vez mas costosas. Pero 
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estas caracterfsticas generales se presentaron incluso 
con mas fuerza en las republicas men os desarrolladas: la 
necesidad de levantar infraestructuras y de ubicar 
industrias basicasde alto "capital intensivo" en ellas, 
incrementola parte de fondos fijos por unidad de output 
de manera mas marcada que en otras partes. 

EI gran volumen de fondos necesario para la 
produccion de materias prim as, la amplia extension del 
perfodo previo al desarrollo actual, y la aplicacion de 
los precios mundiales a estos productos, constituyeron 
los factores negativos, en el contexto de los nuevos 
metodos de administracion, y afectaron adversamente el 
desarrollo de la industria basica en las regiones pobres. 
EI hecho de que el ingreso obtenido por estas industrias 
fuera menor que el de aquellas cuyos precios eran libres 
o se encontraban mas protegidos (al lado de la 
desvalorizacion de la actividad manual en este perfodo) 
condujo a la escasez de mana de obra en estos sectores 
basicos. 

En el marco de una poiftica de apertura a la 
competencia internacional, la baja productividad de las 
regiones pobres no podfa sino acentuarse. Ademas, en 
la competencia por las di visas, las regiones 
desarrolladas contaban con ciertas ventajas naturales: la 
region costera de Croacia, a orillas del Adriatico, por 
ejemplo, contaba con facilidades para el turismo. 

Finalmente, la agricultura arcaica de las regiones 
montafiosas del Sur se encontraba en una situaci6n 
menos favorable para sacar provecho de la oportunidad de 
comprar tractores privados proporcionados por la 
reforma. 

Los problemas demograficos hicieron el resto: una 
tasa de fertilidad cercana al 2, I % habrfa correspondido a 
la tasa de renovacion de la poblaci6n que habrfa 
garantizado un crecimiento estable a largo plazo. En los 
setentas, la tasa promedio en Yugoslavia era de 2,3% 
-de 3,0% en las regiones subdesarrolladas y de 1,9% en 
las restantes (y 5,4% en Kosovo, en particular). 

Esto significaba que incluso en el marco de una 
poiftica de acumulaci6n y redistribuci6n de ingresos 
centnl.lizada, reducir las desigualdades regionales vendrfa 
a constituir un proceso largo y diffcil. Y en el marco de 
un sistema que habfa reducido transferencias e 
interdependencias, esto era totalmente imposible. Por 
otra parte, la eficacia de estas transferencias y esta ayuda 
dependfa estrechamente de su impacto sobre el empleo 
local y sobre la agricultura tradicional, cuya 
productividad era extremadamente baja. EI irracional uso 
burocratico de la ayuda en inversiones "capitalistas" 0 de 
relumbre constituy6 un factor que agrav6 las 
desigualdades regionales y las tensiones sociales. 

En general , la ayuda distribufda vino a constituir 
una violacion de los principios y los valores de la 
reforma. La irracionalidad de su administracion solo 
vino a aumentar la incoherencia de las decisiones 
tomadas y el descontento de todo el mundo. 

b) EI aran de lucro 
Los provilegios, los abusos y la dilapidacion de los 

fondos sociales estaban presentes desde antes de la 
reforma, y constituyen en los hechos un aspecto bien 
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conocido de los sistemas burocniticos. Lejos de 
eliminarlo, la reforma 10 hizo aun mas marcado. 
Estimulo el afan de lucro y acepto -aunque no 
totalmente- las desigualdades creadas por las relaciones 
de mercado (inuevas formas de privilegios!). En una 
sociedad capitalista la brecha entre los ingresos y la 
concentracion de la riqueza en 10 alto de la piramide es, 
sin duda alguna, mas marcada -sobre todo por la 
posibilidad de obtener ganancias del capital. Pero la 
caracterfstica esencial de estas ganancias es que pueden 
ser reinvertidas productivamente de una forma 
totalmente legal. Por el contrario, en una sociedad 
como la yugoslava, en la que el mercado de capitales no 
existe y en la que el caracter de la propiedad privada 
sigue siendo fragil, la acumulacion de riquezas se lleva 
a cabo, principalmente, a traves de form as fraudulentas 
(siendo estas mas marcadas en el sector socializado que 
en el sector privado) y alimenta privilegios consumistas 
o actividades ilfcitas. La descentralizacion del mercado 
multiplica las posibilidades de obtener ganancias faciles 
y especulativas, que se apoyan en un proceso mas 
amplio: el de la"privatizaci6n" de la economfa. 

Se trate de Polonia, Hungrfa, la China actual 0 
Yugoslavia, cad a ola de reform a descentralizadora y de 
extensi6n del mercado ha ido acompafiada, despues de 
un periodo de aplicacion relativamente corto, de 
campafias en contra de los "enriquecimientos ilfcitos". 

La parte de demagogia presente en estas campafias, 
que busca particularmente desviar el descontento 
popular hacia algunos chivos expiatorios, no puede ser 
subestimada. Pero el enriquecimiento tampoco puede 
serlo. Es generalmente en los periodos que siguen a la 
recentralizacion parcial que los mayores escandalos 
salen a la luz publica. Esto se vera una y otra vez en 
Yugoslavia. La prensa y los tribunales se han abierto a 
las denuncias en contra de los millonarios y sus cIubes, 
salpicando de paso a los poderes locales del partido y el 
Estado. 

Los estragos en las mentes y las conciencias 
-consecuencia natJ~nl.l de las necesidades estimuladas por 
la reforma- son menos suceptibles de ser cuantificados. 

Desde antes de la reforma, el regimen habfa 
empezado a abandonar sus ideales igualitarios iniciales, 
y a menospreciar la uranilovka -Ia nivelaci6n de los 
ingresos. La busqueda de estfmulos materiales que 
incrementaran las fuerzas productivas y la intenci6n de 
fortalecer los poderes de gestion de los consejos obreros 
a nivel local, condujo rapidamente a valorar la 

I distribucion de los ingresos (como hoy en dfa 10 hace 
Gorbachev) de acuerdo a los resultados del mercado, y a 
valorar igualmente la "calidad" del trabajo -noci6n, por 
cierto, bastante vaga. En el contexto de la reforma, las 
responsabilidades de la adrninistracion se incrementaron, 
pero en beneficio de los equipos de direccion. 

l Yes que realmente no es "normal" que un director 
capaz de tomar iniciativas financieras y comerciales 
audaces y exitosas se pague de acuerdo a su desempefio? 
l Y que disponga de un Mercedes para su uso? (Cuando 
la gente se refiere a este hecho, habla de la "peugeot
cracia"). Si se supone que, bajo el socialismo.la unidad 
de producci6n se convierte en un "empresario 
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colectivo", lno deben abandollarse definitivamente los 
criterios de distribucion "estrechamente salarialcs segun 
el trabajo de cada quien"? 

Esta es una opinion ampliamente extendidad en ! 

Yugoslavia. Y corresponde a Ia defensa de la 
distribuci6n de acuerdo a los resultados del mercado. En 
los hechos, al interior de los centros de trabajo, condujo 
a los obreros a delegar sus poderes (provisionalmente) 
en manos de los expertos financieros, siempre y cuando 
estos no se tomaran por verdaderos capitalistas. Mas 
alla de los centros de trabajo esto desmantel6 la 
solidaridad entre las empresas. Asimismo, llevo a los 
representantes sindicales del sector postal y de 
telecomunicaciones a exigir "precios economicos", es 
decir, a aumentar las tarifas postales de acuerdo a una 
16gica capitalista de rentabilizaci6n del sector publico ... 
Este es el lenguaje de la reforma, su 16gica y su punto 
de vista centrado en la rentabilidad local a corto plazo. 

Los sectores que obtuvieron los mas altos ingresos 
fueron aqueUos que favorecieron las relaciones de 
mercado: los intermediarios financieros, las empresas de 
importacion y exportacion, las asociaciones de 
comerciantes, la industria petrolera y la construcci6n 
naval. 

3. EL incremento de La deuda externa 
De 1964 a 1971, la deuda extern a yugoslava se 

cuadruplic6. Pas6 de 700 millones a 2 mil 700 
millones de d6lares. E190% de esta deuda -y el 95% del 
servicio de la misma-tenfa que ser pagada en divisas 
convertibles. A precios de 1966, representaba, en 1964, 
el 14% del PMB (producto Material Bruto). Yen 1974, 
casi eI30%. (In forme del Banco Mundial de 1975). 

EI derrumbamiento regional de la estructura del 
comercio exterior muestra un decremento en el 
intercambio con el CAEM (36% en 1965, 25% en 
1970). (EI CAEM -Consejo de Ayuda Econ6mica 
Mutua- es el organismo de coordinaci6n economica entre 
la URSS y el resto de los palses llamados socialistas , 
excepto Albania y China. Yugoslavia esta asociada al 
CAEM pero no cuenta con el estatuto de miembro. Los 
intercambios se realizan esencialmente sobre bases 
bilaterales, equiparables al trueque). Por el contrario, la 
parte del intercambio realizado con la OCDE (que agrupa 
a los principales pafses capitalistas desarrollados) paso de 
47% en 1965, a 62% al final del perfodo . Los 
intercambios con los pafses del Tercer Mundo 
mantuvieron su nivel 0 tendicron a reducirse del 15% al 
10%. 

Fue obvio que el peso considerable de las 
importaciones procedentes de la OCDE profundiz6 la 
deuda yugoslava. 

Establecer criterios de ganancia financiera sobre la 
base de las oscilaciones en los precios del mercado 
mundial, y no en los precios internos, estimul6 las 
importaciones en todos los terrenos. Y cuando las 
autoridades yugoslavas impusieron precios bajos para 
favorecer el uso de la energia y las materias primas 
nacionales, el modelo de decisiones establecido y la 
descentralizaci6n de los recursos asignados a la 
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inversi6n crearon cuellos de botella en los sectores 
blisicos. EI alto costa y las deficiencias en el trans porte 
interno favorecieron a su vez las importaciones en 
detrimento de los intercambios regionales. La nip ida 
industrializaci6n del sector manufacturero -que se 
benefici6 de un sistema de precios y ganancias mas 
ventajoso- no estuvo acompafiada del crecimiento 
correspondiente de la infraestructura necesaria y de la 
explotaci6n de las materias primas. Este desarrollo se 
bas6, en consecuencia, en las importaciones y el crwito 
ofrecido por los proveedores. 

Las autoridades lamentaron y denunciaron una y 
otra vez la especulaci6n y las practicas de "competancia 
desleal" entre empresas yugoslavas operando en 
mercados extranjeros . l, Pero no era este el 
comportamiento "normal" estimulado por la reforma? 

EI frenesi por la obtenci6n de divisas -debido a la 
fragilidad y al agravamiento de la Cfftica situaci6n del 
dinar en este proceso- se convirti6 cada vez mas en el 
motor de los intercambios. Incluso mas aHa de su 
necesidad de bienes para la producci6n, las empresas 
respondieron a la demanda de bienes de consumo 
importados y los revendieron con altas ganancias. La 
explotaci6n de la diferencia en los precios y de las 
ventajas dadas a la exportaci6n dieron lugar a numerosos 
abusos. Ciertas empresas llegaron al extremo de exportar 
sus propios bienes a un comprador ficticio para 
importarlos inmediatamente a precios no controlados. 
En 1970, el rumor de una inminente devaluacion del 
dinar dio origen a una especulacion masiva y al 
estallido de una ola de importaciones preventivas. 

4. La inflaci6n yugoslava 
Horvat (1976) subraya que la vispera de la reforma, 

las teorfas cuantitativistas y las soluciones 
monetaristas preconizadas por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) tuvieron un impacto definitivo en 
Yugoslavia. Asf, la idea dominante era que el alza de 
precios constitufa una reaccion de la economfa a la 
excesiva expansion del crectito, 10 que a- su vez 
estimulaba la demanda e incrementaba la inflaci6n. 

Logicamente, esta concepci6n condujo a la 
formulacion de una politica econ6mica basada en la 
restriccion del credito y de la oferta monetaria, las 
alegadas causas del alza de precios. 

En consecuencia, las medidas tomadas se ajustaron 
a este patron: se restringio el credito para consumo, se 
oblig6 a las empresas a utilizar sus ahorros para 
financiar los fond os circulantes, se restringieron los 
crwitos de la banca nacional a los bancos comerciales, 
etc. EI balance fue catastrofico: la tasa de crecimiento 
de la economfa cayo brutalmente, la emigracion y el 
desempleo se incrementaron ... sin que la disminucion 
de los crectitos y de la oferta monetaria lograra 
estabilizar los precios. Los estudios realizados por el 
Instituto de Economfa de Belgrado mostraron que no 
hubo una correlacion positiva entre la expansion del 
crectito y el alza de precios sino, por el contrario, una 
correlacion ligeramente negativa: los perfodos en los 
que la expansion de la oferta monetaria fue mayor 
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fueron tambien aquellos en los que los precios se 
incrementaron menos. Branko Horvat resumi6 los 
anaIisis hechos por el Instituto sobre la especificidad del 
sistema yugoslavo de formacion de precios: las sumas 
destinadas al pago de amortizaciones e intereses sobre el 
capital de una empresa constituyen costos fijos; los 
salarios se mantienen rfgidos, como en todas partes , 
pero existe una gran posibilidad de que aumenten y 
conserven su nivel, incluso durante las fases de 
depresion, gracias al sistema de relaciones auto
gestionarias. En consecuencia, los impuestos aplicados 
a los salarios pueden tambien incrementarse de manera 
automatica, incluso durante una recesion. 

Toda empresa autogestionaria paga los salarios 
personales y los impuestos (para salir de problemas) 
independientemente del tipo de situacion al que se 
enfrente. En un periodo de dificultades, la empresa ni 
emplea nuevos trabajadores ni cancela los empleos 
existentes, al tiempo que la produccion continua. Al 
respecto, las reservas alimentadaspor las ganancias y los 
creditos se acumulan. Cuando estas dos fuentes se 
agotan, su lugar es tornado por creditos comerciales 
extraordinarios, bajo la forma de crectitos inter
empresas, recfprocos 0 forzados y, eventual mente, por 
las alzas de precios. 

La relaci6n de causalidad cuantitativista -de acuerdo 
a la cualla oferta de moneda determina el nivel general 
de los precios- no es mas convincente en Yugoslavia 
que en otras partes, al menos que el uso del crectito se 
extienda y el plan se desmantele. 

En un periodo en el que los "salarios" de los 
trabajadores yugoslav os crecieron mas nipidamente que 
la productividad del trabajo, la explicacion de la 
inflacion por la demanda fue sustituida por la 
interpretacion de la Hamada inflacion de "costos". Se 
enfoc6 la atenci6n, entonces, sobre el efecto de contagio 
de los incrementos inicialmente obtenidos en las 
industrias de alta "composicion organica" que se 
beneficiaron de las "rentas tecnologicas". Para atenuar, 
si no es que para suprimir, esta rentas -consideradas no 
provenientes del trabajo-, se disefi6 la aplicacion de un 
impuesto progresivo. Sin embargo, cuando este 
impuesto fue abolido, las desigualdades entre los 
ingresos aumentaron. La tendencia a resarcir esta brecha 
se ha convertido en el nuevo lema "igualitarista". 

Pero mientras es obvio que fenomenos de esta 
naturaleza existieron , 10 que no queda clara es la 
direcci6n de la causalidad: l,fueron los incrementos 
salariales los que provocaron las alzas de precios ... 0 

fue al reyes? 
Incluso una potencial correlacion positiva entre el 

incremento en los salarios y el alza de los precios no 
explicarfa nada en sf misma. Es cierto que las 
insuficiencias de la produccion frente a la cantidad de 
ingresos distribuidos pueden estimular cierta inflacion 
por la demanda. Pero entonces habrfa que explicar cual 
es la razon de que no se hayan dado los ajustes 
necesarios en la produccion. Y esto a su vez nos lleva 
de nuevo al analisis de las modalidades de la 
acumulacion en la industria y en la agricultura. En otras 
palabras, reabre el debate en torno a la coherencia del . 
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sistema en su conjunto, no solo al de los fenomenos 
"puramente monetarios" . 

Los expertos de la OCDE vefan en la autogesti6n 
misma la fuente de la inflaci6n: "Un sistema 
institucional que permite a los consejos obreros fijar 
tanto el precio de venta de los productos como la 
cantidad de ingresos a distribuir entre el personal de la 
empresa, constituye de suyo un elemento estructural de 
inflaci6n". (OCDE, Estudios, 1970, pag. 53) 

l,Esta la autogestion condenada a la inmadurez? A 
decir verdad, una vez mas es necesario preguntarse que 
es 10 que condiciona las decisiones sobre los ingresos y 
los precios en el marco institucional yugoslavo: l,el 
cambio en el costa de la vida, la forma en que las 
inversiones son financiadas, los mecanismos de 
decision en la distribucion de los creditos y en torno a 
la produccion, las fuerzas sociales y politic as que 
afectan al proceso en su conjunto? Pero todos estos 
elementos son apenas parte de una cadena de factores 
que condicionan estrictamente el sistema de autogestion 
atomizada, a un punto tal que sofocan su funcion 
empresarial y reducen el horizonte de su gestion y sus 
poderes reales. Precisamente por esto intentar explicar 
la inflacion por ia autogestion es, realmente, no 
explicar nada. 

Debemos, entonces, continuar con el analisis y 
examinar el proceso de toma de decisiones en el nuevo 
marco institucional de la reforma, asf como las 
relaciones sociales del sistema. 

Para concluir este punto sobre la inflacion debemos 
decir que la moneda se vuelve "activa" al ampliar no 
solo su volumen sino tambien sus funciones. Y 
decimos esto aunque parezca un contrasentido. La 
inflacion aparecio cuando las condiciones de la 
acumulacion -y la manera de financiarla- se 
transformaron, es decir, cuando el credito se generalizo 
como nueva relacion social entre los bancos y las 
empresas autogestionarias sin que la produccion 
anticipada fuera coordinada a traves de la planificaciOn. 
Las perdidas, la duplicacion de esfuerzos y los excesos 
en la capacidad producti va proliferaron sin ser 
sancionados por el mercado y sin disponer de algun 
mecanismo regulador socialmente aceptado. 

En las sociedades capitalistas, la inflacion 
constituye en sf una forma de resistencia al mercado y a 
la crisis economica -una manera de posponer y 
transferir al con junto de la sociedad el peso de la 
bancarrota causada por las contingencias del mercado. 
En la sociedad yugoslava este hecho se presento con 
una fuerza cien veces mayor: el rechazo a las 
contingencias del mercado es algo que esta 
profundamente legitimado por la ideologfa que permea 
todo el sistema. Y esta no es una cuestion de simple 
"propaganda". La ausencia de riesgos financieros reales 
y la garantfa del empleo derivan su fuerza , 
precisamente, de la supresion de la propiedad privada 
capitalista. Esto no dota inmediata 0 esponmneamente 
al sistema de una nueva coherencia. Pero sf exige un 
exam en lucido de las relaciones entre la autogestion y 
el mercado: l,es el segundo el medio de existencia de la 
primera? 
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III;,Que tipo de autogesti6n? 

En el Segundo Congreso de Trabajadores 
Autogestionarios, realizado en Sarajevo en 1971 , V. 
Bakaric subrayo que entre 1961 y 1968 las empresas 
habfan utilizado mas de la mitad de su fonda de 
negocios para pagar los intereses de los crectitos. En la 
mayoria de las empresas, este fonda llego a ser 
insuficiente para cubrir las deudas vencidas y los 
intereses por los creditos contrafdos. EI potencial 
reproductivo de las empresas, constituido por el fonda 
de negocios y el fonda para amortizaciones , se 
incremento en terminos de su valor absoluto, pero se 
redujo en su sustancia y en su valor relativo. De 1964 a 
1968 (exceptuando 1966), las inversiones realizadas por 
las empresas con sus propios recursos representaron una 
parte cada vez menor del monto total de las 
amortizaciones: un promedio de 37% en 1967,32% en 
1968 y cerca de 17 % en 1969, segun el informe de V. 
Bakaric en Sarajevo (1971, pag. 102). En determinado 
momento, se recurrio incluso a los fondos de negocios 
y amortizacion para pagar salarios. Desde este angulo se 
puede decir que la autogestion habfa perdido ya parte de 
su sustancia. 

Durante el periodo aquf estudiado, recurrir al 
"credito forzado" entre las empresas se convirtio en una 
tendencia generalizada, hecho que caracterizo a partir de 
ese momenta la "falta de liquidez" en toda la economfa, 
es decir, la falta de coherencia entre la produccion 
material y su financiamiento. 

De las relaciones "autogestionarias 
semi-salariales" 

EI recurso de la huelga, a pesar de la existencia de 
derechos otorgados por la autogestion, testimonia que, 
cuando menos, la autogestion se habfa estancado. De 
1968 a 1971, las tensiones sociales que de manera 
creciente se expresaron a traves de las huelgas fueron 
toleradas. En la practica, la profesionalizacion de la 
administracion Hego hasta los cargos politicos. La 
tecnocracia reemplazo a la "politocracia". La asamblea 
general de los trabajadores cedio sus poderes a los v arios 
organos de administracion . Segun estadfsticas 
yugoslavas oficiales, el porcentaje de trabajadores en los 
mismos consejos obreros decrecio de 76% en 1960, a 
67% en 1970. 

La orientacion de la acumulacion y la politica 
financiera de la empresa eran decididas, en sustancia, por 
los equipos de direccion de una u otra manera 
formal mente ratificados por las asambleas generales a 
las que los expertos presentaban una gran cantidad de 
documentos tecnicos. La autogestion tam bien fue 
ahogada por dificultades reales de origen institucional y 
socioeconomico. Josip Zupanov y otros sociologos 
yugoslavos han mencionado la "marea de reglamentos 
que impuso a los organismos economic os un enorme 
trabajo de papelerfa y elevados gastos". Las frecuentes 
modificaciones juridicas, algunas veces destinadas a 
proteger la autogestion, pero cuyo significado escapaba 
a los directamente interesados, no contribuyeron a 
facilitar las cosas. Las diferencias culturales fueron 
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ampliamente explotadas para eludir el control efectivo 
de los trabajadores. La dimensi6n de las empresas y los 
procesos de fusi6n/absorci6n durante este perfodo, 
favorecieron la autonomfa de los equipos de direcci6n. 

Pero el ascenso de los tecn6cratas se dio en un 
contexto en el que los derechos de los trabajadores 
habfan side preservados. Aunque existia un divorcio 
entre la reaIidad y el derecho, la autogestion obrera 
estaba presente, asi fuera "en negativo". Y esto limitaba 
los poderes de los equipos de direccion, particularmente 
en materia de despidos. Al respecto, Bakaric dijo en 
1975: 

"Ningun consejo obrero consentini el despido de un 
gran numero de trabajadores. En otras palabras, ninguna 
tecnica moderna podra ser introducida y puesta en 
practica si no es a travcs de inversiones nuevas e 
importantes que excedan los fondos asignados a la 
empresa en cuestiOn". 

El Segundo Congreso de los Trabajadores Autoges
tionarios, realizado en 1971, dio indicaciones similares: 

"En el combinado minero y metalfugico de Zenica se 
legitimo el principio segun el cual ningun obrero puede 
ser despedido a causa de la modemizacion 0 re
construccion de los talleres de produccion 0 las unidadcs 
de trabajo. Igualmente, se instituyo un sistema de capaci
tacion permanente de todos los trabajadores directamcnte 
involucrados en la produccion, asf como de los expertos, 
con el proposito de asegurar la movilidad necesaria y la 
division racional de la mana de obra. En la region minera 
y metalurgica de Bor, tambien se sancionolegalmente el 
principio segun el cual ningun trabajador puede ser 
despedido en tanto que mana de obra excedentaria y que, 
en tal caso, hay que encontrarle un lugar equivalente bien 
en su centro de trabajo, bien en otro". 

Estas precisiones, sin embargo, tocaron el aspecto 
mas sensible de las reformas en Yugoslavia y en los 
paises de Europa del Este: el derecho al trabajo. 

A partir del momenta en que el trabajador hace suyo 
los valores del sistema, las condiciones bajo las cuales 
puede ser reciclado 0 transferido se convierten en un 
problema politico central. La defensa de cada trabajador, 
en 10 individual 0 en 10 colectivo, de la situacion 
laboral alcanzada, no siempre resulta racional para la 
sociedad en su conjunto. Sin embargo, solo hay dos 
soluciones posibles: 0 el conflicto se resuelve de 
manera expedita, a traves de las "leyes del mercado", 0 

se encuentran los mecanismos que Iiguen a los 
afectados al problema global y conduzcan a soluciones 
que no lesionen sus intereses, bien acortando y 
redistribuyendo el tiempo de trabajo necesario entre 
todos, bien asegurando que el traslado 0 la reconversion 
mejoren la condicion y la calificacion adquirida, y 
tomen en cuenta los problemas familiares. De esta 
manera, los procedimientos adoptados no solo 
encontran.ln una forma de compensar las "penas 
adicionales", sino adem as devendran en adhesi6n 
popular a un regimen que hace del derecho al trabajo su 
principio guia y de la profundizacion de la democracia 
en el proceso productivo su metodo preferido de 
soluci6n a los problemas. Pero esto nos lleva una vez 
mas al centro del debate. 
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Bajo las condiciones de la reform a yugoslava, no hubo 
solucion a los problemas planteados. Simplemente, dos 
logicas contradictorias que entraron en conflicto. De ahf 
que las relaciones "semi-salariales" en la administracion 
de las inversiones, es decir, en la lucha por el derecho 
de los trabajadores a la autogestion, solo pudiera 
traducirse en una resistencia masiva a los despidos y al 
deterioro del nivel de vida. 

Por 10 que hace a los directores de las empresas, es 
claro que la falta de una "verdadera" propiedad del capital 
y de los medios de produccion les dificulto implementar 
la racionalidad capitalista de la obtencion maxima de la 
ganancia y la produccion al menor costo. El desperdicio 
de los medios de produccion y la irresponsabilidad 
financiera no constituyeron problemas particulares de 
los administradores, cuya posicion, por 10 demas, 
permanecia incierta. A este nivel, entonces, no hubo 
una diferencia cualitativa en relacion al lugar ocupado 
por los burocratas al interior del sistema de 
planificacion centralizada sino, mas bien , fuerzas 
centrifugas bastante poderosas. 

IV. "Desestatizacion" sin socializacion 
real de los medios de produccion 

Formalmente, en el perfodo aqui estudiado, el 
"sector social" de la economfa yugoslava continuo 
extendiendose a expensas del sector privado. 

Pero si uno desea analizar la sustancia de las cosas, 
vera que la tendencia real se orienta hacia un menor 
control de la economfa (Ia "propiedad social") tanto a 
nivel macro-economico como en los mismos centros de 
trabajo. (Ver igualmente W. Bros, Socialist Ownership 
and Political Systems, 1975). 

La dimimica del sector privado, como se vera a 
continuacion, proporciono suficientes evidencias para 
este balance negativo. 

La dintimica del sector privado 
EI papel presente y futuro del sector privado y sus 

relaciones con el sector socializado han side objeto de 
un gran debate en Yugoslavia. Ciertos autores, como 
R. Bicanic, consideran que la controversia que dividio a 
los b0lcheviques en la epoca de la NEP es de escasa 
relevancia para el presente. A partir del momenta en 
que la economfa yugoslav a y su sector socializado 
a1canzaron el nivel actual de desarrollo, afirman, el 
"sentimiento de inseguridad" y el temor aver renacer 
las relaciones de explotacion, resuItan "diffciles de 
comprender". Teoricos como Branko Horvat (1969) 
defendieron una vision radicalmente nueva del 
problema: en el marco de un modele de "socialismo 
asociativo" descentralizado, el trabajo personal sobre 
los medios de produccion privados podfa constituir una 
forma de autogestion directa. Eri este sentido, afirmaba 
que el mercado y la propiedad privada (sin relaciones de 
explotaci6n salarial) ten fan futuro bajo el socialismo. 
Alexander Bajt, otro economista yugoslavo, desarrollo . 
la nocion de "propiedad social- colectiva 0 individual", 
forma que existe siempre que el productor privado "no 
se apropie de la mayor parte del producto social 
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derivado de su trabajo". 
Sin embargo, el pun to de vista prevaleciente 

continuo girando en torno a la inseguridad y el 
pragmatismo. Se permitio, por ejemplo, el desarrollo 
del sector privado en areas en las que el sector 
socializado se mostraba ineficiente, con bajos 
impuestos sobre los medios de produccion privados. 
Aun as!, las restricciones continuaron: no se podia 
contratar mas de cinco asalariados para un solo empleo 
ni explotar mas de 10 hectareas en posesion. 
Asimismo, la competencia entre las empresas de los 
dos sectores tuvo lugar despues de desmantelado el plan 
y sus funciones redistributivas. Bajo estas 
circunstancias, la reforma desvio radicalmente la 
articulacion que comenzaba a surgir entre los dos 
sectores de la produccion, esto es, la tendencia hacia el 
incremento de la cooperaci6n voluntaria. 

En 1964, las cooperativas contaban con cerca de 
1,300,000 miembros. En 1971, diffcilmente eran mas de 
860,000. La causa real de esta disminucion fue la reduc
ci6n drastica de los subsidios acordados al sector socia
lizado en su conjunto. Pero vale la pena entrar en debate. 

Hubo indudablemente un sentimiento negativo 
respecto a la desconfianza de la administraci6n y a las 
relaciones generales con los campesinos individuales en 
las cooperativas. Esto explica la fragilidad de los 
progresos iniciales hacia la cooperacion . Los 
campesinos experimentaron frecuentemente los efectos 
de las obligaciones contractuales violadas, de las 
relaciones de fuerza desequilibradas, de los confliclOS en 
la distribuci6n de los ingresos obtenidos en comun, del 
fracaso en las tentativas de autogestion. Disponfan, 
ademas, solo de un voto indicativo en las decisiones 
relativas a sus cooperativas y no de una representatividad 
como tales, esto es, como directamente involucrados. 

Para la dinamica futura de la agricultura no daba 
igual determinar si 10 esencial de la crftica y del 
esfuerzo de reorientacian debfa girar en tome a una 
democracia mas amplia y al respeto a los campesinos al 
interior de las cooperativas 0 si, por el contrario, era 
necesario incitar al sector privado a buscar una mayor 
autonomfa y a competir mas fuertemente con un sector 
social desmantelado. Sin embargo, al margen de las 
intenciones, la polftica de la reforma lleva a los 
campesinos a replegarse hacia soluciones individuales. 

El incentivo para cooperar era considerablemente 
limitado en la medida en que los campesinos privados 
vefan posibilidades de mejorar su posicion social 
explotando los margenes de desarrollo individual que la 
reforma les habfa abierto. Y la tendencia era mayor dado 
que sentian que su condicion social no era estable, ni se 
encontraba definida 0 reconocida. Asociarse con el 
sector socializado se volvio, entonces, menos atractivo, 
por 10 que la posicion de este sector se deterioro 
rapidamente. 

En un primer momento, el alza en los precios de 
los productos agrfcolas favoreci6 a la agricultura en su 
conjunto en relaci6n a la industria. Esto es cierto. La 
reforma habfa previsto un incremento del 35%. En los 
dos primeros afios de su aplicacion, el alza fue de un 
66% (contra un 28% en la industria y un 59% en el 
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comercio al por menor). Pero al mismo tiempo, el 
nuevo sistema redujo los subsidios a la agricultura al 
nivel mas bajo en Europa. Los fondos federales para el 
financiamiento de las inversiones tam bien fueron 
reducidos drasticamente, de acuerdo al espiritu general de 
la reforma. Rapidamente, el alza en los precios de los 
productos industriales tendi6 a alcalzar el de los 
productos agricolas y encarecio los inputs (suministros), 
al tiempo que los creditos se volvieron mas onerosos. De 
esta manera, las perdidas se incrementaron. 

El hecho, pues, es que bajo la coercion de los 
precios del mercado y de los nuevos melodos de 
financiamiento de las inversiones, los combinados y las 
granjas estatales redujeron su consumo de fertili zantes 
en una tercera parte, el numero de empleados en un 50% 
(especialmente personal calificado que resulta diffcil de 
mantener), y el numero de tractores y de cabezas de 
ganado en una proporcion similar. Una buena parte del 
material fue revendido al sector privado (de allf la 
reduccion absoluta del numero de tractores en el seclor 
socializado). En el contexto de este movimiento general, 
las cooperativas se volvieron menos atractivas y los 
tractores de propiedad individual mas competitivos. EI 
mimero de cooperativas cayo a la mitad. 

V. El ascenso de los conflictos: 
1968-1971 

El ascenso de las huelgas obreras y el movimiento 
de los estudiantes y la intelectualidad de izquierda 
en 1968 en contra de la reforma de mercado y la 
burocracia (ver los artfculos de la epoca en este mismo 
mimero) y, en general, el aumento de las tensiones 
nacionales, provo caron en 1971 un nuevo giro 
institucional: la extensi6n de los mecanismos de 
mercado fue detenida repentinamente. Pero el 
desmantelamiento del sistema y de las varias formas de 
solidaridad presentes habfa llegado a un punto de no 
retorno. Dos textos de ese periodo proporcionan una 
buena perspectiva de la situacion. 

La revuelta estudiantil 
"Aquf estan (sus) reivindicaciones, tal como fueron 

publicadas en Student, diario oficial de los estudiantes: 
Programa de accion politica 
Para aIcanzar una solucion rapida y eficaz a los I 

problemas fundamentales de nuestra sociedad socialista 
y a la comunidad de autogestion de un pueblo y varias 
naciones libres e iguales, estimamos necesario: 

I 
1. Adoptar medidas que reduzcan nipidamente las 

grandes desigualdades sociales de nuestra comunidad. 
Para realizarlas, pedimos que el principio socialista de 
distribucion segun el trabajo de cada quien sea aplicado 
de manera sistematica; que el criterio para determinar 
los ingresos personales sea definido clara y 
precisamente; que un ingreso minimo y un ingreso 
maximo sean establecidos; que las diferencias en los 
ingresos personales basadas en posiciones de privilegio, 
no socialistas, ligadas al ejercicio monopolico del 
poder, sean abolidas. Deben ser emprendidas acciones en 
contra de la acumulacion depropiedad privada de manera 
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no socialista. Pedimos la nacionalizaci6n inmediata de 
la propiedad adquirida injustamente. Los privilegios en 
nuestra sociedad deben ser liquidados. Los ingresos 
excesivamente altos deben ser gravados 
progresivamente. 

2. Para resolver el problema del empleo de una 
manera nipida y genuina es necesario adoptar una 
perspectiva de desarrollo a largo plazo de nuestra 
economia, basada en el derecho al trabajo en todo el 
pais. Es necesario adoptar una politica de inversiones 
que permita alcanzar el pleno empleo y mejorar las 
condiciones materiales y culturales de nuestro pueblo. 
Se debe facilitar el empleo a los j6venes trabajadores 
calificados reduciendo al minimo 0 prohibiendo el 
trabajo voluntario no remunerado y las horas extras. 
Los cargos vacantes deben ser llenados por quienes 
tengan la calificaci6n indispensable. 

3. Se deben tomar medidas para establecer 
rapidamente la autogesti6n en nuestra sociedad y 
destruir las fuerzas burocniticas que traban el desarrollo 
de nuestra comunidad. 

Debe desarrollarse sistematicamente la autogesti6n, 
no s610 en los centros de trabajo sino a todos los 
niveles, desde el comunal hasta el federal, de tal manera 
que los productores puedan ejercer un control real sobre 

I los 6rganos de producci6n. El punto esencial para el 
desarrollo de una verdadera autogesti6n es la capacidad 
de los trabajadores de tomar decisiones sobre las 
condiciones laborales y de distribuci6n de la plusvalfa 
de manera completamente independiente. 

Todos los 6rganos de autogesti6n deben ser 
responsables del cumplimiento de sus tareas y 
socialmente responsables si no llegan a cumplirlas. 

! Hay que dar toda la importancia a la responsabilidad 

I 
individual. 

I 4. Paralelamente al desarrollo de los organismos de 

I 
autogesti6n, todos los organismos sociales y politicos, 
en particular la Liga de los Comunistas, deben ser 

I democratizados. Particularmente, debe realizarse una 
I democratizaci6n de los ~ed!~s de expresi6n p~blica. 

Finalmente, la democral.1zaClOn debe hacer poslble la 
implementaci6n practica de todos los derechos y 
libertades reconocidos por la Constituci6n. 

5. Deben detenerse de manera radical todos los 
I intentos de desintegrar la propiedad social en propiedad 

privada, asi como los de transformar el trabajo personal 
en capital de individuos 0 de gropos. Se deben to mar 
medidas legales para eliminar claramente estas 
tendencias. 

6. La legislaci6n sobre bienes rafces debe ser 
modificada inmediatamente para prevenir la 
especulaci6n con la propiedad social 0 privada. 

7. Se debe imposibilitar la comercializaci6n de la 
cultura y abrir a todos la posibilidad de la creaci6n 
cultural. 

I II. 

I 
1. EI sistema de educaci6n debe ser reformado 

inmediatamente de manera que pueda responder a las 
necesidades del desarrollo econ6mico y cultural y a las 
de la autogestion. 
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2. El derecho de todos los j6venes a iguales 
condiciones de educaci6n debe ser garantizado por la 
Constitucion. 

3. La autonomia universitaria debe ser elevada a 
Ie ". 

y CR. Plomenie, "La revolte des etudiants en juin 11 Belgrade?". 
Qualrieme fnl ernalionale, 26eme annee, no. 34, novembre 1986, 
p. 38) 

El descontento obrero 
"AI lado de la informacion publicada sobre la 

revuelta de los estudiantes de Belgrado, hubo un 
silencio casi total sobre el congreso sindical que se 
realiz6 del 26 al 29 de junio de 1968. Sin embargo, 
este Sexto Congreso de la Confederaci6n de los 
Sindicatos de Yugoslavia (CSY) constituy6 el 
escenario de una explosi6n de descontento obrero que 
super6 en amplitud e importancia social al de los 
estudiantes. 

Durante cuatro dias, oradores de diferentes sectores 
industriales y regiones de Yugoslavia se sucedieron en 
la tribuna y criticaron en terminos algunas veces 
brotales las consecuencias de la 'reform a econ6mica'. EI 
obrero Milos Kikovic, en nombre de los metahirgicos 
de Belgrado, Skoplie, Liubliana y Zagreb, exclamo: 
'iBasta ya de tanto socialismo de papeI!', e invit6 a los 
sindicatos a defender las justas reivindicaciones 
materiales de los obreros. La vispera del Congreso, 
Borba publico la carta de un metalurgico que con tenia 
crfticas durfsimas a la politica gubernamental. 
'Debemos reconocer, escribio, que ahora que la 
autogesti6n obrera se ha desarrollado bastante en 
nuestro pais, se produce un empobrecimiento de la 
clase obrera. Se trata de un empobrecimiento de los que 
producen. Y mientras estos tienen que luchar por sus 
mas elementales derechos, otros se enriquecen: los que 
poseen casas, mansiones y autos, y pueden tomar 
vacaciones, ir al mar 0 hacer excursiones. Por ella no 
debe sorprendemos que el sindicato se este muriendo 
lentamente ... Condeno al sindicato por haber permitido 
que el salario de un obrero metaltirgico apenas alcance 
para sobrevivir. Nuestros trabajadores se van al 
extranjero 0 se quedan sin empleo en nuestro pais. Los 
organos superiores son los culpables. Nosotros les 
hem os dado sus ingresos elevados y sus mansiones. 
Nosotros nos matamos en la fabrica y nuestro dinero se 
va a otra parte. EI sindicato deberfa defender los 
intereses de los trabajadores y no los del gobiemo'. 
(Borba, 1 de junio de 1968). 

Tan poderoso fue el descontento expresado en el 
Congreso de la CSY que Tito repiti6 la misma 
maniobra que habia hecho durante la revuelta 
40estudiantil. Tom6 la palabra en el Congreso y 
pronunci6 un violento discurso contra las consecuencias 
negativas de la 'reforma economica'." 

(X. Y.Z. , "Le mecontentement des ouvriers yougoslaves ", 
Qualrieme fnlerna tionale, 27eme annee, no, 38, juillet 1969, p. 
32) 

(Sobre el movimiento huelgufstico en Yugoslavia, consultar 
ademas el libro de Neca Jovanov, Radnicki slrajkovi u SFRJ 
(1958-1969), los artfculos de Michele Lee publicados en lnprecor 
y el "Dossier Yugoslavia" de Catherine Verla en Inprecomo. 75, 
17 de abril de 1980.) 

Distincion de los dos tipos de debate: 
I. i,Es el mercado socialmente neutro? 

a) las posiciones contendientes 
b) las lecciones de la experiencia 

La experiencia de fa NEP 
La experiencia a partir de fa NEP 

II. El problema de las "leyes economicas" en 
la trans ici6n post.capltalista 

a) Bujarin: la ley del valor como regulador unico 
b) Preobrazhensky: las dos "leyes " antagonicas en la 

transicion post-capitalista 
1. EI canicter historico de la ley del valor 
2. Las relaciones conflictivas con el mercado mundial 

La exigencia normal de transparencia sobre el 
presente y el futuro de la URSS ha lIevado de manera 
natural a la exigencia de revision del pasado, y 
particularmente de los sucesos que giraron en tome al 
ascenso del estalinismo. Cada corriente interpreta los 
afios veinte, y sobre todo la interrupcion de la NEP, a 
la luz de su propio punto de vista sobre el futuro y de 
su propio balance del estalinismo. La historia se 
ha convertido en nna cnesti6n politica .... pero 
el estalinismo la ha obscurecido. 

Distincion de dos tipos de debate 

Esta es la razon por la que, para evitar cualquier tipo 
de confusion, es esencial distinguir dos tipos diferentes 
de debate: por una parte, la cuestion del momenta y el 
metodo a partir de los cuales la NEP fue interrumpida; 
y por otra, la de la naturaleza y la magnitud de los 
conflictos y las contradicciones reales que la NEP 
gener6. 

Podemos partir, con Trotsky y la Oposicion de 
Izquierda (ver anexo p . 53 ), de que tanto la 
industrializacion a "paso de tortuga" -como fue 
calificada por Bujarin- como la politica de 
colectivizacion e industrializacion forzadas decretada por 
Stalin constituyeron un error. Podemos admitir, por 
otra parte, que Bujarin tuvo cierta sensibilidad hacia la 
cuesti6n campesina y, en terminos generales, hacia la 
necesidad de utilizar toda la capacidad tecnologica 
existente, contrariamente a la suerte de "objetivismo" 
desplegado por Preobrazhensky. Esta inclinaci6n hacia 
el "objetivismo" consti tuye quiza parte de la 
explicacion del porque finalmente Preobrazhensky 
termino por apoyar la industrializacion impuesta por 
Stalin. En otraspalabras, decir simplemente que uno 
esta de acuerdo con "las ideas de Bujarin" 0 con las de 
sus oponentes es confundir dos cuestiones diferentes , 
dos aspectos y dos periodos de la politica estalinista. Es 

3. EI objetivo de la transfonnacion 
4. La hip6tesis de una "ley socialista de acumulacion 

primitiva" 

III. La actualizacion del debate 
a) EI metodo historico de Preobrazhensky 
b) La cuestion de la ley socialista de acumulacion 

primitiva 

Anexos 
La Oposicion de Izquierda y el carnpesinado (extractos de 

la platafonna de 1927) 
Moshe Lewin y la "crisis de los cereales" 
Moshe Lewin y el ala de "derecha" 

preferible, entonces, explicar exactamente a que parte 
del problema se esta uno reflriendo. 

Desde nuestro punto de vista, no hay dud a alguna 
de que la manera en que la NEP fue interrumpida ha 
tenido consecuencias duraderas y negativas sobre la 
sociedad sovietica. Pero ni la colectivizacion forzada, ni 
la "liquidacion fisica de los kulaks como c1ase", ni los 
ritrnos y las decisiones desequilibradas asociadas con la 
industrializaci6n constituian en si poIfticas fatales 0 
aceptables. Nuestra critica al respecto es bastante 
radical. Pero al hacerla no eludimos el otro debate 
necesario, el que aqui nos interesa: l,que alcances debio 
o pudo tener la NEP?, l,c6mo pudieron ser 
materializados? y, en terminos generales, l,cual es el 
papel de las relaciones de mercado en la 
construccion del socialismo? 

No es nuestro propos ito, sin embargo, intentar aqui 
un anaIisis sistematico de este debate (ver, al respecto, 
la bibliografia seleccionada sobre el mismo). Ademas, 
una vez que Stalin impuso la industrializacion y la 
colectivizacion forzadas, las posiciones contendientes 
modificaron radicalmente su contenido: las critic as 
formuladas por Bujarin encontraron en muchos aspectos 
coincidencias con las critic as levantadas por la 
Oposicion de Izquierda (mismas que, para ese entonces, 
Preobrazhensky ya habia abandonado). 

Pero independientemente de nuestros desacuerdos 
con Preobrazhensky y Bujarin, no podemos dejar de 
expresar nuestra admiraci6n P9r el alto nivel del debate 
que iniciaron a comienzos de la decada de los veintes, 
sin la vision en retrospectiva que proporciona la 
experiencia. Las cuestiones practicas y teoricas que 
pusieron en el centro del mismo constituyen todavia 
hoy en dfa el aspecto central de los problemas a resolver 
por todas las sociedades post-capitalistas. Asimismo, 
sentimos que este debate debe ser retomado y 
actualizado acudiendo directamen te al verdadero 
pensamiento de los te6ricos involucrados, rechazando en 
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Bujarin nace en Moscu en 1888, en el seno de una mo
desta familia de maestros. En 1906 se adhiere al Partido 
Obrero Socialdemocrata Ruso, del lade de los bo\Che
viques. En 1910 es deportado a Siberia por sus activi
dades en la region de Moscu. En 1911 escapa de Siberia. 

De 1911 a 1917, sus mos de exilio, sigue paso a paso 
el desarrollo del movimiento socialista internacional, 
estudia economfa y escribe para la prensa bo\chevique. 
Despues del estallamiento de la Primera Guerra Mundial, 
publica un estudio sobre el imperialismo y un artfculo so
bre la rapida decadencia del Estado proletario. Durante el 
invierno de 1916-17 colabora en New York con la revista 
de Trotsky , Novi Mir. 

Regresa a Rusia despues de la revolucion de febrero. En 
agosto de 1917 es electo al Comite Central del Partido 
Bo\chevique. Durante la insurreccion de octubre de 1917 
forma parte de la direccion del partido en Moscu. Su posi
cion sobre los acuerdos de Brest-Litovsk de 1918 es re
chazad a, pero en 1919 es electo al Politburo . En 1920, 
formando parte de la direccion colccriva del partido, de
fiende una posicion sobre la cuestion sindical que recibe 
una mfnima parte de los votos. Para esc entonces, ya es 
dirigente de la fraccion "comunista de izquierda". Despues 
de aparecer como uno de los teoricos de la economfa de 
mando centralizada durante c\ "comunismo de guerra", en 
1921 aprueba e\ lanzamiento de la NEP (N uev a Polftica 
Economica), pero ya no es reelccto al Politburo. 

En 1924 es de nueva cuenta electo al Politburo. Des
pues de la muerte de Lenin, se pronuncia por un firme se
guimiento de la NEP. Desde esta perspectiva, ataca a la 
oposicion "de los 43", fundada en 1923, que se pronun
ciaba por el inicio de la industrializacion. Mas tarde, 
cuando en 1925-26 Zinoviev y Kamenev unen sus fuerzas 
a las de Trotsky en la Oposicion Unificada, entra en ali
anza con Stalin. En su condicion de editor de Pravda y La 
Gran Enciclopedia Sovietica, y de presidente de la Inter
nacional Comunista, argumenta que la NEP es el camino 
preferible para la transicion al socialismo, cuya realiza
cion cree posible "en un solo pais". 

En 1927, sin embargo, reconoce la necesidad de tomar 
ciertas medidas de colectivizacion e industrializacion. En 
1928-29 rompe con Stalin en torno a la amplitud, los 
metodos y las consecuencias para el futuro de estas medi
das. Despues de un breve intento de acercamiento a la 
Oposicion Unificada, coincidiendo con Rykov y Tom
sky, asume una posicion que pronto es conocida como 
"la oposicion de derecha". 

En 1929, derrotado por el aparato estalinista, acepta 
"reconocer sus errores". Se convierte entonces en rehen 
de Stalin en una gran variedad de cargos oficiales (direc
tor del Instituto para la Historia de la Ciencia y la Tecno
logfa, editor de Izvestia, redactor de la Constitucion So
vietica de 1936). En 1934, sin embargo, Stalin empieza 
a temer que Bujarin se convierta en centro unificador de 
los descontentos. 

En 1937, en el marco de los procesos de Moscu, Buja
rin es arrestado y juzgado. Su defensa busca ridiculizar al 
procurador Vi shinsky admitiendo los crfmenes mas 
"mostruosos" al tiempo que rechaza las acusaciones con
cretas. Es ejecutado e\ 15 de marzo de 1938. 
Obras principales: 
1915 . El imperialismo y la econom{a mundial 
1919. El ABC del comunismo 
1920. La econom{a del periodo de transici6n 
1921. La Leorla del materialismo hisL6rico 
1925. EI imperialismo y La acumulaci6n de capital 

El camino al socialismo y La alianza obrero-campesina 
1928. Proyecto de Programa de la Internacional 

Comunista (VI congreso) 
(Vease tambien S. Heitman, Nikolai I. Bukharin. A Bib

liography . Stanford, California, 1969) 
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consecuencia la caricaturizacion que de sus posiciones 
hizo Stalin. 

Nos avocaremos, entonces, a analizar las dos 
cuestiones arriba enmarcadas: por un lado, el problema 
de las diferenciaciones sociales generadas por la 
extension de las leyes y los mecanismos del mercado; 
por otro, el problema del debate teorico en tomo a las 
leyes economicas que gobiernan la transicion al 
socialismo. 

I. ;,Es el mercado 
"socialmente neutro"? 

De entrada, debemos aclarar que la expresion 
"socialmente neutro" hace referencia ala nocion de que 
el mercado es un mecanismo utilizable por cualquier 
tipo de sociedad independientemente de su naturaleza de 
clase. Si esto es cierto, implicarfa que el mercado, por 
sf mismo, no alimenta relaciones sociales especfficas. 
l,Cual fue, sobre esta cuestion, la diferencia entre 
Preobrazhensky y Bujarin? 

a) Las posiciones contendientes 

La posicion de Bujarin 
Como Preobrazhensky, Bujarin fue, al tiempo que 

revolucionario, teorico marxista. Pero a diferencia de 
aquel, este sostuvo que la sola destruccion del 
Estado burgues bastaba para asegurar la 
superioridad de la industria "socialista" en su 
competencia con el sector privado. A partir de ese 
momento, el mercado podia ser considerado el 
instrumento que posibilitaria intercam bios "de 
igualdad" entre el sector estatal y los productores 
privados; la operacion del mercado al interior de esta 
estructura mejoraria la cooperacion y, en consecuencia, 
conduciria a la sociedad hacia su transformacion 
socialista. En este contexto, la consigna bujarinista 
dirigida a los kulaks: "vuelvanse ricos", buscaba una 
estabilizacion del "bloque obrero-campesino", en otras 
palabras, el fin de los conflictos sociales. 

"No llegaremos directamente al socialismo a traves 
del proceso de produccion; llegaremos a traves del 
intercambio, a traves de la cooperacion". (Traducido del 
frances: "Une nouvelle revelation sur l'economie 
sovietiste ou comment on peut couler Ie bloc ouvrier
paysan", en Critique de !'economie politique. Le debat 
sovietique sur la loi de la valeur, p. 189. Primera 
edicion: Bolchevique, Moscu, 10/12/1924). 

En este articulo, Bujarin ironiza sobre las 
"incertidumbres" de Preobrazhensky: mientras este crefa 
que la coperacion podfa conducir a la socializacion de la 
agricultura, aquel sostenfa que solo constituia una -la 
mas positiva- de las varias direcciones posibtes en su 
evolucion. 

"En efecto, no evolucionamos hacia la 
consolidacion de las relaciones de clase sino hacia su 
eliminaci6n. En este sentido, entre mas rapidamente 
tenga lugar el proceso de acumulaci6n en el medio 
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economico socialista y en la periferia que se socializa , 
mas rapidamente disminuira la oposicion entre el 
proletariado y el campesinado." (Idem, p, 186) 

Esta dinamica particular, argumenta, contrasta con 
10 que sucede bajo el capitalismo, en el que la 
integracion de la pequefia produccion al sistema en su 
conjunto agudiza los antagonismos existentes entre los 
intereses de la burguesfa (la clase dominante) y los 
pequefios campesinos. 

Bujarin ve en las dudas de Preobrazhensky una 
desconfianza hacia el campesinado, indicativa de sus 
"desviaciones anti-campesinas" (hagamos notar, de 
paso, que Bujarin no dudo en utili zar un estilo 
polemico de triste memoria). 

"Pero 10 que uno debe resaltar es la modestia de 
Preobrazhensky: no polemiza con Lenin (Oo.); dec lara 
simplemente que no se puede hacer un amllisis teorico 
de algo que todavia no existe, de algo que apenas esta 
por nacer. ( ... )". 

"De acuerdo a Preobrazhensky", continua Bujarin, 
"la economia cam pesina puede evolucionar en tres 
direcciones: 

1. la pequefia producci6n se queda en pequefia 
produccion; 

2. la pequefia produccion, a traves de la cooperacion 
capitalista, se vuelve capitalista; 

3. la pequefia produccion se vuelve una produccion 
cooperativa a traves de una via socialista aun 
desconocida, de la que los cartels agrfcolas y las 
comunas constituyen las primeras etapas." (Id., p. 
189) 

Y comenta: 
"( ... ) Preobrazhensky no comprende el caracter 

especffico de las vias al alcance de la dictadura del 
proletariado. Piensa que las leyes de la evolucion de la 
economia rural son las mismas bajo el poder del 
proletariado que bajo el capitalismo. ( ... ) Mientras bajo 
el dominio burgues las coperativas organizadas por las 
masas campesinas se integran inevitablemente al 
capitalismo, este no es el caso bajo el dominio del 
proletariado, con la ideologfa, los bancos, el crectito, la 
industria, los organizadores proletarios". (Ibid.) 

La posiciOn de Preobrazhensky 
Preobrazhensky, como afirma Bujarin, tenia dudas 

sobre el sentido de la evoluciOn. Una de las razones era 
que no crda que la superioridad de la Hamada industria 
"socialista" (el sector estatal) estuviera asegurada desde 
el comienzo de la transicion (volveremos sobre este 
punto). Crda que con la extension de las relaciones de 
mercado era inevitable el crecimiento de las 
diferenciaciones sociales en el campo. Y tan claramente 
previo el crecimiento de los conflictos sociales que 
escribio un pequefio trabajo al respecto, titulado 
precisamente De fa NEP al socialismo. Su argumento 
central giraba en torno a la creaci6n por el mercado de 
una nueva capa de "Nepmen" (hombres NEP) que se 
volverian sobre el Estado obrero y terminarian por 
estrangularlo. Y de manera mas precisa, el autor de La 
nu.eva economia identificaba las areas de conflicto 
potencial con los campesinos ricos: por una parte, en 
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las relaciones con el mercado mundial; por Olra, como 
resultado de la insuficiente industrializacion y de la 
incapacidad de esta de sati sfacer las necesidades de la 
agricultura. 

El primer punto estaba ligado a 1a necesidad global 
de summlstrar bienes para la exportaci6n 
(principalmente bienes agrfcolas) y asi pagar el equipo 
necesario para la industrializacion del pafs. Pero 
resultaba que el monopolio estatal imponia a los 
campesinos precios nacionalcs menos favorables que 
los del mercado mundial, de los que seguramente se 
habrfan beneficiado de conlar con la posibilidad de 
vender libremente sus productos en e l mismo . 
Preobrazhensky subrayaba que, en terminos generales , 
toda limitacion aplicada a la acumulacion capitalista 
constituirfa una fuente de tensiones. 

EI segundo punto estaba ligado al estado general del 
pais. Preobrazhensky crefa que era ingenu~ esperar 
construir una alianza estable con el campesinado rico: el 
incremento en los precios agrfcolas cntraba en conflicto 
con los objetivos sociales del regimen (mejorar el nivel 
de vida de los trabajadores), y el Estado mismo no 
estaba todavia en capacidad de dar a los agricultores 10 
que podia satisfacerles: equipo, infraestructura, 
fertilizante, personal calificado capaz de mejorar la 
productividad de la agricultura y el nivel de vida en el 
campo. 

"Pero la dictadura del proletariado puede estar en 
peligro no solo en la medida que no logramos vivir en 
'armonia' con el campesinado a causa de los errores en 

Eugenio Alejandro Preobrazhensky 

Preobrazhensky nace en 1886. En 1903 se incorpora 
al Partido Obrero Socialdemocrata Ruso y, en su inte
rior, a la fracci6n bolchevique. Asiste a una escuela tec
nica y organiza y conduce al partido en la region Ural du
rante la Revolucion de Octubre. En 1917 es electo al 
Comite Central y recibe tareas militares en el frente sur 
durante la guerra civiL En 1920 es nombrado secretario 
del Comite CentraL 

En 1919 redacta al lado de Bujarin El ABC del comu
nismo, y forma parte del grupo de Moscu que publica la 
revista Komunist (cercana a los "comunistas de izquier
da" del periodo 1918-1920). Comienza entonces a estu
diar los problemas teoricos y pnicticos planteados por 
la NEP: De la NEP al socialismo (1922) y La ley funda 
mental de la acumulaci6n socialista (1924). 

Sus investigaciones devienen en soporte de las pro
puestas de la Oposicion de Izquierda, que hace suyas mu
chas de las tesis de su obra central La nueva econom{a 
(1924). Marginado de toda tarea activa, emprende una 
serie de estudios economicos que dan sustento a su Ha
mado a favor de la planificacion, la colectivizacion y la 
industrializacion. En 1927 es expulsado del partido 
como parte de la purga de los "opositores de izquierda" . 

En 1928, considerando que Stalin retoma algunas de 
sus propuestas, se pronuncia por que los oposi tores 
apoyen eI curso dictado por Stalin. Este, por su parte, Ie 
exige su rennncia polftica completa. En 1929 acepta las 
condiciones y se reintegra al partido. Subsecuentemente 
es vuelto a expuIsar en 1931, readmitido en 1934, vueI
to a expulsar por tercera ocasion y arrestado en 1935. 
Desaparece en prisi6n en 1937. 
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Leon Davidovich Trotsky 

Hijo de un agricultor bien acomodado, Trotsky nace en 1879 
en Yanovka, cerca de Odessa. En 1896 se incorpora al mundo 
revolucionario y se vuelve marxista. En 1898 es deportado a 
Siberia, de donde escapa para, en 1902, unirse en el extranjero 
a Lenin y trabajar en Iskra. Despues del fracaso del intento de 
reorganizacion del Partido Obrero Socialdemocrata Ruso, en 
el Segundo Congreso, realizado en 1903, se coloca entre los 
bolcheviques y los mencheviques. 
Durante la revolucion de 1905 es electo presidente del Soviet 
de Petro grado, y poco despues es exiliado a Siberia. De nuevo 
escapa y se incorpora al movimiento socialista europeo. Du
rante la Segunda Guerra Mundial, en Parfs y Nueva York, se 
opone a la polftica chovinista a favor de la guerra sostenida 
por las principales corrientes socialistas. 
En 1917, de nuevo en Rusia, se adhiere al Partido Bolchevique 
y es electo a su Comite Central y a la direccion del Soviet de 
Petrogrado, desde donde organiza la insurreccion de octubre. 
Como miembro del Politburo se encarga, entre otras tareas, de 
conducir la diplomacia sovictica, organizar al Ejercito Rojo y 
dirigir a la Internacional Comunista. 
En 1920-21 se manifiesta a favor del lanzamiento de la NEP, 
pero a partir de 1922 exige que sus Ifmites sean fijados y la 
planificacion fortalecida. En 1923 complementa esta demanda 
con un llamado a la democracia al interior del partido y los so
viets, y se une a la oposicion de "los 43". 
En 1925-26 se acerca a Zinoviev y Kamenev para organizar 
una lucha conjunta contra 10 que ellos llaman la "neo-NEP" de 
Bujarin. Esta Oposicion Unificada lanza entonces una lucha 
organizada a amplia escala que deriva en la puesta en circula
cion, en 1927, de la Plataforma de la Oposicion de Izquierda, a 
pesar de su prohibicion por la direccion del partido. La plata
forma proponfa fijar impuestos a los kulaks, apoyar al cam
pesinado pobre -sobre todo a traves del establecimiento de 
cooperativas-, y ampliar la produccion industrial. 
Esta lucha conduce a su expulsion del partido y a su exilio a 
Alma-Ata en 1928. A diferencia de Preobrazhensky, considera 
que la repentina colectivizacion forzada y el primer plan quin
quenal de Stalin, con su enfasis sobre la industria pes ada, no 
justifica un alto en los esfuerzos de la oposicion. Es entonces 
deportado de la Union Sovictica. Desde el exilio, sin embar
go, continua dirigiendo a la Oposicion de Izquierda Rusa y 
sigue cuidadosamente la evolucion de la economfa sovietica. 
Durante los procesos de Moscu dedica considerables esfuerzos 
a refutar las acusaciones ante una Comision Internacional de 
Investigacion encabezada por el filosofo humanista John De
wey. Al mismo tiempo, se empefia en la construccion de una 
nueva Internacional revolucionaria. Es asesinado por un 
agente de Stalin en agosto de 1940. 

Principales obras de Trotsky sobre la URSS 

1921. La nueva etapa 
1923. El nuevo curso 
1925. ;.Hacia el capitalismo 0 hacia el socialismo? 
1927. Plataforma de la Oposicion de Jzquierda 

La revolucion desfigurada 
1927-1928. La escuela estalinista de falsificacion 
1931-1933. Historia de la Revolucion Rusa 
1932. La economta sovietica en peligro 
1933. La Cuarta Internacional y la URSS, La naturaleza de 

clase del Estado soviitico 
1935. Estado obrero,Thermidor y Bonapartismo 
1936. La revolucion traicionada 
1939. La URSS en 
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nuestra polftica de relaciones con el campo, sino 
tambien en la medida en que nuestra base 
economic a se desarrolla mas lentamente que los 
vastagos capitalistas de nuestra economfa 
creados por la economfa de mercado." (Traducido 
del frances: La Nouvelle Economique, p. 328) 

Preobrazhensky, por 10 tanto, sentia que era 
indispensable conceder alta prioridad a la 
industrializacion del pais tomando recursos del 
sector agricola privado y rico, proporcionandole 
en compensacion equipo, electrificacion, redes de 
transporte, etc., de 10 cual estaba necesitado. 
Segun el, la polftica fiscal debfa establecer una 
clara distincion a favor del campesinado pobre 
que no producfa excedente y al que el Estado 
debfa apoyar. Esto no significaba, como la 
caricaturizacion del debate querfa presentarlo, 
que Preobrazhensky estuviera por imponer un 
incremento en los precios de los productos 
industriales sobre la agricultura, incremento que 
habrfa terminado por estrangularla, y mucho 
men os por favorecer la acumulacion a costa del 
nivel de vida de la poblacion. 

"Mi verdadera opinion al respecto puede 
resumirse de la siguiente manera. Una polftica 
justa de fijacion de precios a los productos de la 

Algunos aspectos decisivos 

Octubre de 1917-Junio de 1918: 
la industria privada bajo control 

obrero es tolerada por los soviets 
Octubre de 1917: los bolcheviques dan el poder a 
los soviets; la propiedad privada sobre las 
grandes haciendas es abolida, y la tierra distribui
da entre los campesinos; el gobierno busca que 
las empresas privadas reasuman la produccion 
bajo control obrero. 
Diciembre de 1917: Nacionalizacion de los ban
cos. 
Abril de 1918: Establecimiento del monopolio 
estatal del comercio exterior. 

Junio de 1918-principios de 1921: 
"EI comunismo de guerra" 

Enfrentado a la falta de cooperacion de los duefios 
de las fibricas y a las demandas de los trabaja
dores, el gobierno procede a la nacionalizacion 
de las empresas industriales. Para hacer frente a 
las necesidades de la guerra civil, las decisiones 
economicas son tomadas por las oficinas cen
trales y la administracion militar; las cosechas 
son requisadas y el racionamiento es instituido; 
la produccion es estimulada por la movilizaci6n 
poHtica, la exaltacion del igualitarismo y la co
ercion. 
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industria estatal debe buscar alcanzar los siguientes tres 
objetivos: la acumulacion para la reproduccion 
ampliada y para el reequipamiento t6cnico de la 
industria, el incremento de los salarios, y la reduccion 
de los precios. l,Pueden ser alcanzados estos tres 
objetivos de manera simulmnea? Sf, es posible. La 
contradiccion se presentarfa solo si la economfa se 
mantuviera en una situacion estable, esto es, si el 
volumen de ingresos, tanto el del sector estatal como el 
del campesinado, fuera siempre el mismo. En ese caso, 
la acumulacion serfa posible solo a expensas de una 
reduccion de los salarios 0 de un incremento en los 
precios ... Pero con un incremento en la productividad 
del trabajo, este problema triangular puede ser resuelto 
simultaneamente. ... Dividir proporcionalmente las 
ganancias derivadas del incremento en la productividad 
entre esos tres objetivos aparece no solo como una 
condicion que depende del incremento en la produccion 
y la productividad del trabajo, sino tambien como la 
condicion indispensable para el mismo." (Idem, p. 
332-333). 

A estas alturas, es claro que el verdadero debate 
giraba, en primer lugar, en torno a la busqueda de 
incrementos en la productividad a traves de una mejor 
organizacion del trabajo y, en segundo, en tomo a la 
bUsqueda del nivel optimo de acumulacion -no del 
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maXImo, como mas tarde la politica estalinista de 
industrializacion presento las cosas- con miras a la 
posibilidad de alcanzar incrementos en la 
productividad directamente Iigados al 
incremento en el nivel de vida de la poblacion, 
como 10 subrayo Preobrazhensky en ese texto. 

Uno de los obstaculos para alcanzar este nivel 
optimo seria, destaco el autor, el hecho de que el 
comercio privado se encontraba todavfa en manos del 
sector privado. En consecuencia, en una situacion de 
escasez relativa, este podia usar una baja en los precios 
industriales para la acumulacion en su propio sector y 
no a favor de una baja en los precios al consumidor. 

b) Las fecciones de fa experiencia 

La experiencia de fa NEP 
El libro de Moshe Lewin, La Formation du 

Systeme Sovihique, proporciona una vision bastante 
precisa de este periodo de la historia sovietica. Lewin 
muestra muy claramente que la polftica estalinista no 
constitufa un proyecto pre-determinado, sino una 
respuesta burocratica a la acumulaci6n de 
problemas y tensiones. El libro restablece la 
verdad historica al exponer la inexactitud de la 
pretension estalinista en el sentido de que la represion 

de la politica econ6mica y el desarrollo sovietico de los afios veinte 

cafda dristica de la produccion agricola e industrial y, en 
consecuencia, al hambre. La victoria militar sovietica 
ofrece la oportunidad de un giro. La Nueva Polftica 
Economica (NEP) es discutida a finales de 1920 y lanzada 
en 1921. Con ella queda abolida la requisa, se aligeran los 
impuestos a todos los campesinos, y se autoriza un cierto 
incremento en el comercio de bienes privados al tiempo 
que se busca la inversion extranjera. 
Asimismo, se establecen las estructuras para poder avanzar 
en todas aquellas partes en que la situacion 10 permita: se 
estudia un plan de electrificacion y se crea, en febrero de 
1921, la Comision de Planificacion Estatal (Gosplan), do
tada al principio de pocos poderes. A pesar de la hambruna 
de 1922-1923, la economfa empieza a revitalizarse. 

1924-1927: La NEP prolongada 0 

Ia "neo-NEP" y la "crisis de las tijeras" 
A finales de 1923, el crecimiento de la industria encuentra 
dificultades para mantenerse al mismo nivel que el de la a
gricultura. Es 10 que Trotsky llama "la crisis de las tijeras": 
los campesinos se muestran renuentes a vender sus produc
tos a bajos precios, en funcion sobre todo de los altos pre
cios de los bienes manufacturados que necesitan. Un debate 
comienza en 1923 en torno a la posibilidad y los medios 
de relanzamiento del desarrollo industrial y la produccion. 

P,.,,,,J.,,.~c,hp,.,.,~llc,, y Haman a restaurar 

lill!DUe;sto OflDI!1"esivo sobre el 

para la accion de la Oposicion Unificada. 
Por otra parte, Bujarin argumenta que toda la produccion 
agricola debe ser estimulada, no como una concesion cui
dadosamente dosificada, sino como el camino mas 
favorable hacia el socialismo. Explica que las granjas fa
miliares pueden constituir unidades efectivas de produc
cion y que deben ser instadas a unirse a las cooperativas 
solo cuando los metodos de estas sean claramente superi
ores, vale decir, en el futuro. Eventualmente, las cooper
ativas y las granjas-patrones pueden contribuir a la in
dustria socialista a traves de los impuestos. Es sobre 
estas bases que Stalin entra en alianza con Bujarin de 
1923 a 1927. 
Pero en el invierno de 1926-1927 la crisis de las tijeras 
se agudiza y Bujarin reconoce la necesidad de controlar el 
comercio privado y de acelerar la industrializaci6n. 

1928-1932: Colectivizacion forzada y 
primer plan quinq uenal 

Durante el invierno de 1927 -1928 la distribucion de gra
nos se hace tan lenta que amenaza el aprovisionamiento 
de las ciudades. Stalin ordena entonces que las cosechas y 
el ganado sean requisados en el campo, y lanza la colecti
vizacion forzada. Bujarin se opone a estos metodos vio
lentos, advirtiendo que pueden llevar a un regimen de te
rror. A pesar de esto, es derrotado por Stalin y el aparato 
que alcanza a unificar a antiguos opositores de izquierda. 
El discutido durante 
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ejercida en esa epoca estaba dirigida exclusivamente en 
contra de los "kulaks". A pesar de las distorsiones 
estalinistas, la NEP genero problemas genuinos reales. 
Moshe Lewin muestra que ciertas diferenciaciones 
sociales habian tornado ya lugar en el campo -pero, en 
su opinion, mas entre los campesinos pobres y 
medianos que entre otros, y cuando practicamente los 
kulaks ya habfan desaparecido. Enfatiza, asimismo, la 
cadena de errores polfticos que condujeron a una 
situacion cada vez mas dramatica de estrangulamiento 
real del regimen por falta de suministro de trigo a las 
ciudades. En este contexto, la politic a estalinista 
aparece como un caUejon sin salida creado a partir de 
sus propios metodos. Y aunque Lewin no se refiere 
especfficamente a las crfticas a Stalin hechas por la 
Oposicion de Izquierda 0 la Bamada ala de "derecha", sf 
se toma la molestia de mencionar la politica defendida 
por los bujarinistas, asf como sus "ilusiones" en cuanto 
a que su polftica de precios podia resolver el problema 
de la relacion con los campesinos. (Ver los extractos del 
alegato de Lewin al respecto en el anexo a este capftulo, 
pp.54-55). 

La experiencia despues de fa NEP 
Otras experientias acumuladas despues de la NEP 

hacen posible un balance mas preciso. Las reform as de 
orientacion de mercado al interior del sistema planificado 
en Yugoslavia, Hungria y China tuvieron efectos 
positivos solo a corto plazo y en medio de multiples 
contradicciones. En las ponencias previas vimos ya el 
tipo de conflictos y de cuestiones generados. 

Los abusos estalinistas de la "via capitalista" 
implicita en las reformas, exigen necesariamente 
distinguir el aumento de las tensiones sociales como 
resultado de la extension de los mecanismos de mercado 
de la verdadera restauraci6n del capitalismo. Y es que el 
maniquefsmo estalinista causo verdaderos estragos: en 
verdad, no todo se reduce a la oposicion burguesfa/ 
proletariado. Entre las tensiones e incluso los 
antagonismos sociales presentes al interior de un 
sistema dado y la restauracion del capitalismo existe un 
importante margen, pero tambien -no seamos ingenuos 
por el simple hecho de negarnos a las caricaturas- algo 
mas que fuertes vinculos. Una comprension clara de la 
diferencia requiere de un anaIisis concreto del contexto y 
el proceso previo. La experiencia de las reformas 
muestra que una parte del aparato burocratico reacciona 
a las tensiones sociales creadas por las mismas mucho 
antes de que de comienzo un cambio cualitativo hacia la 
restauracion capitalista. Pero el aparato mismo esta 
cruzado por tendencias restauracionistas, sobre tooo si el 
sistema politico no permite que las mismas se expresen 
en otro terreno. El ejemplo yugoslavo muestra que la 
desintegracion social puede alcanzar niveles 
verdaderamente critic os. 

Por otra parte, las tensiones y las diferenciaciones 
no se presentan solo entre el sector privado y el sector 
estatal. Afectan por igual al conjunto del cuerpo 
social y a cada una de sus partes. Ya hemos mencionado 
la necesidad de ir mas alhi del caracter juridico formal y 
descubrir las relaciones existentes de apropiacion 

Catherine Samary 

privada de los fondos sociales, el desmantelamiento real 
de la propiedad social, las desigualdades horizontales y 
las diferenciaciones verticales creadas por el mercado al 
interior de las empresas autogestionadas, proceso 
este que se desarrollo ampliamente, por ejemplo, bajo 
la reforma yugoslava. 

Finalmente, es claro que para determinar el papel 
exacto y el senti do de la evolucion de la pequeiia 
produccion de mercancias se requiere de un 
anaIisis complejo. Bujarin tenia raz6n al subrayar que 
el sector de la pequefia produccion privada podia ser 
"socializado" a traves de la extension de las 
cooperativas. Podemos notar, asimismo, que el peso 
de la pequefia produccion cubrira un periodo mas largo 
del previsto en los escritos de Marx. Y esto es verdad 
tanto para la sociedad capitalista como para la sociedad 
postcapitalista: ciertas actividades de subcontrato y la 
proouccion de ciertos bienes seran probablemente mejor 
cubiertas por unidades artesanales 0 a pequefia escala 
que por la industria socializada a gran escala. (Alec 
Nove subraya con razon que las gran des dimensiones no 
siempre producen economfas a gran escala). Y esto no 
es juzgar de antemano las form as de propiedad. 

Por otra parte, la dinamica del sector privado no es 
una sola. La simple eliminacion del dominio de la 
burguesfa -incluso aun suprimiendo la posibilidad de 
contratar asalariados- no garantiza por si misma el 
curso de una dinamica positiva. Preobrazhensky tenia 
raz6n al expresar sus dudas al respecto. Una tendencia 
que puede presentarse es que las unidades privadas se 
replieguen hacia la autosuficiencia; otra es que busquen 
Ia acumulacion a expensas del sector estatal; una tercera 
es que avancen hacia la socializaci6n a traves de la 
cooperacion y de nuevas formas de division del trabajo. 
La expcriencia yugoslava muestra que bajo las mismas 
relaciones juridicas de propiedad (15% de las tierras en 
manos del Estado y 85% en manos privadas) se pueden 
generar dinamicas completamente opuestas: la 
agricultura yugoslava evoluciono hacia la 
socializacion a traves de las cooperativas entre 1955 
y 1964, Y hacia el incremento de la 
privatizacion real mas tarde. La diferencia 
fundamentalla constituyo la extension cualitativamente 
superbr de las relaciones de mercado a expensas del 
desmantelamiento de la planificacion en el ultimo 
periodo, combinado por supuesto con un incremento en 
la burocratizacion. 

Ni de la experiencia hlingara ni de la china ni de la 
yugoslava puede hacerse un balance unilateral. Algunas 
veceses diffcil ex traer lecciones debido al empleo de 
metodos burocraticos en las relaciones con 
el sector privado, metodos que generan la falta de 
cooperacion, el repl iegue y 1a especulacion. Sin 
embargo, todas las experiencias hablan en contra de 1a 
vision ingenua que pretende borrar los efectos 
corrosivos del afan de lucro y de la apropiacion privada 
de las relaciones humanas, sicologicas y morales. 

Ahora bien, si el mercado no es socialmente 
"neutro", i,debemos aceptar subordinarnos a sus leyes? 
Y si no, i,Ja unica alternativa es aceptar los dictados 
arbitrarios de la burocracia? 
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"Fue bajo estas condiciones que se desarrollo una 
actitud llena de prejuicios en contra del papel de las 
relaciones mercado-moneda y de la ley del valor en el 
socialismo, y que se insinuo que esas relaciones eran 
ajenas, incluso opuestas al socialismo. Todo esto se 
combinG con una subestimacion del balance hecho de 
las perdidas y las ganancias, subestimacion que condujo 
al desorden en el establecimiento de los precios y a la 
indiferencia con respecto a la circulacion del dinero ." 

(Traducido del frances: Mikhail Gorbatche v, 
PerestrOika, 1987, p. 60) 

II. La cuesti6n de las "leyes 
econ6micas" del periodo de 
transici6n post-capitalista 

Hemos hablado de la ley del valor en la introduccion 
a estas ponencias. En torno a la misma, con las 
dificultades y especificidades propias, Bujarin y 

, Preobrazhensky definieron posiciones diferentes. 

a) Bujarin: La ley del valor 
como regulador unico 

EI punto de vista de Bujarin sobre la ley del valor se 

I 
encuentra bien presente en todos los debates actuales , 

I bien en su acepcion marxista, bien reformulado en 
terminos "neo-clasicos" (de libre-empresa). 

En primer lugar, debemos revisar las formulas mas 
frecuentemente expresadas por los reform adores de la 
planificacion burocratica en Europa del Este . 

De acuerdo a este metodo, existe una "ley 
economica objetiva", universal e inevitable, la ley de la 
regulacion a traves del mercado (0 ley del valor). Bajo 
esta optica, los "precios" verdaderos por ella 

I determinados deben formarse libremente, es decir, sin la 

I
I intervencion del Estado (al menos que su funcion sea 

precisamente imponer el dominio de los precios del 
I mercado, como en el modelo de Oscar Lange). 

II 

Asimismo, estos precios sirven como indicadores para 
orientar las inversiones hacia determinados sectores: un 

I incremento en los precios como resultado de una 
i demanda insuficiente conduce a altas ganancias y atrae 
I inversionistas; una caida en los precios como resultado 
I de una sobreproducci6n 0 de las dificultades en la venta 
f de un producto defectuoso lIeva a cancelar la linea de 

II producciOn. Esto aclara , a su vez, cuales son las 
especializaciones apropiadas para competir en el 

I,l

l mercado mundial -bajo la condicion, por supuesto, de 
que el capitalliberado por las empresas deficitarias sea 

i orientado hacia sectores rentables. Pero esto implica 
I que el crOOilO y otro tipo de subsidios que sostienen a 
, las ovejas negras de la familia deben ser suspendidos. 
I
I 

Muchos economistas htlngaros y yugoslavos creen que, i bajo estas condiciones, se restableceria el equilibrio de 
I conjunto entre las distintas ramas de la economfa y se 
! reduciria la deuda externa. 

As! descrito, este mundo neo-liberal de mercado-
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libre es, paradojicamente, algunas veces defendido por 
reformadores que dicen identificarse con el socialismo y 
el marxismo. 

Los modclos teoricos "neo-clasicos" de mercado
libre tienen un poder de atraccion real sobre los 
economistas de Europa del Este. Dado que los mismos 
tienen que ver solo con el "productor" y el 
"consumidor" "en general", aparentan operar "por 
encima" de las relaciones sociales. Pretenden, pues, ser 
universales. Varios reform adores de la planificacion en 
los paises del Este creen que pueden ser adaptados a una 
estructura socialista e incluso que son compatibles con 
el metodo marxista. (Este es, por ejemplo, el punto de 
vista de Branko Horvat en Yugoslavia). 

Sin entrar en todos los detalles implicilOS en estos 
debates, la idea central de los reformadores pro-mercado 
identificados con el socialismo es que la crftica marxista 
del capitalismo concierne basicamente a la propiedad 
privada capitalista. 

En otras palabras, desde su punto de vista, el 
criterio decisivo gira en torno a la posibilidad de las 
empresas privadas de contratar asalariados (10 que 
explica el por que proponen, al respecto, una 
legislacion rigurosa). Asi, consideran que una vez que la 
propiedad capitalista es eliminada, 0 severamente 
restringida, la crftica al mercado como tal se ve 
considerablcmente atenuada. Argumentan que el Estado 
debe oponerse a la acumulacion de ingresos 
provenientes del trabajo ajeno, pero que el trabajo 
individual proveniente del uso de medios privados de 
produccion constituye otra cosa totalmente diferente (y 
real mente 10 es). Desde esta perspectiva, el papel de la 
planificacion debe ser meramente indicativo: 
proporcionar a las empresas toda la informacion 
necesaria en tomo al comportamiento del mercado para 
que estas tomen las decisiones correctas, en otras 
palabras, para que implementen de una manera 
consciente las leyes que la salvaje competencia 
capitalista impone ciegamente, a un alto costo, a travcs ' 
del ensayo y el error y de crisis cfclicas. II 

Como hemos visto, esta visi6n puede encarnar en 
un proyecto autogestionario en el que las empresas j '
administradas por los trabajadores respeten las II 

contingencias de la competencia en funcion de su 
propio beneficia y el de la sociedad en su conjunto, ya 
que se parte del supuesto de que la competencia 
posibilita la produccion a bajos costos y la adaptacion a 
las demandas de los consumidores de una manera mas 
flexible, al tiempo que se habilita a las empresas 
autogestionadas para lIevar al maximo la obtencion de 
sus ganancias (ver, por ejemplo, los modelos de 
autogestion elaborados por Jaroslav Vanek en EU). 
Versiones mas "keynesianas" de este metodo asignan al 
Estado un papel mas amplio: argumentan que mientras 
el sistema debe permitir que los precios libres y la 
competencia se conviertan en sus reguladores clave, el 
centro debe garantizar que las inversiones sean 
distribuidas en la proporcion correcta con miras a 
alcanzar el plena empleo. 

Estos proyectas de reforma no pueden ser calificados 
simplemente (0 de manera simplista) de "pro-
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La opinion de Preobrazhensky sobre la 
relaciones entre las dos "leyes" en las 

diferentes esferas de la economia, 
resumida por Brus: 

Preobrazhensky distingue, entre otras: 
1) La esfera de la circulacion entre las empresas estatales que, desde su 
punto de vista, comprende solo las formas del intercambio de mer
candas, y en la que la ley del valor opera solo con respecto ala fuerza 
de trabajo, y mas marcadamente en la medida en que los trabajadores 
tienen que adquirir mas bienes de consumo de los productores y los 
vendedores privados. 
2) La esfera de la circulacion en la que el Estado aparece como un pro
ductor monopolizador pero no como un vendedor monopolizador. 
Esto se aplica principalmente a los bienes manufacturados vendidos a 
los campesinos. Esta esfera es regulada por el Estado, que fija los pre
cios pero toma en cuenta la estructura de la demanda que evoluciona en 
gran medida en funcion de la rentabilidad de las explotaciones priva
das. Este es, entonces, un terreno para la "Iucha" entre las nuevas 
leyes que gobieman el proceso economico y la ley del valor que to
davia ejerce cierta influencia. 
3) La esfera de la circulacion en la que el Estado interviene como un 
comprador (muy frecuentemente al lado de otros compradores y, por 
10 tanto, sin ejercer un monopolio). Esta tiene que ver principalmente 
con la adquisicion de materia prima industrial de origen artesanal. En 
este terreno, la relacion de fuerzas es la otra cara de la moneda del caso 
previo: las relaciones entre los precios estan fundamentalmente deter
minadas por la ley del valor (su nivel maximo esta determinado por 
los precios mundiales y su nivel minimo por las condiciones de renta
bilidad), y la poHtica de precios del Estado se basa en las nuevas leyes 
economicas que pueden tener influencia solo al interior de este marco. 
4) La esfera del comercio al por menor, que concieme a los bienes de 
consumo (particularmente las ventas a la poblacion urbana). La 
accion de la ley del valor se expresa aquf, de acuerdo a Preobrazhen
sky, por el hecho de que la poHtica de precios debe respetar el princi
pio del equilibrio entre la oferta y la demanda, sin conducir al inevita
ble resultado de alterar la division del trabajo en la esfera de la 
producci6n (por ejemplo, sin !levar a un incremento automatico de la 
produccion en todas aque!las partes en las que el precio es mas alto que 
el valor). 
(Brus 1968, p. 70) 
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capitalistas". Y mucho menos aceptable es 
calificar a Bujarin de pro-capitalista. 
Ademas de afirmar que el tinico regulador 
posible era la ley del valor, Bujarin 
propuso a finales de la decada de los 
veintes que la planificacion deb fa aplicar de 
una manera consciente las orientaciones 
que por sf mismo impondrfa un mercado 
de competencia perfectamente puro. 

"La planificacion constituye 'una 
anticipacion' de 10 que, en un contexto de 
regulacion esponffinea, se estableceria post 
factum." (Bujarin, citado en Bms, 1968, p. 
75) 

Pero una vez que se acepta que la 
planificacion debe limitarse a aplicar 
conscientemente las leyes del mercado, 
resulta facil entender por que los 
reformadores actuales, dada su experiencia 
con pesadas burocracias planificadoras , 
prefieren suprimir de una vez por todas la 
planificacion. Dicho de otra manera, la 
hipotesis de un uso "socialista" de la ley 
del valor (0 del mercado como regulador, 
sobre la base de los modelos neo-clasicos) 
conduce de manera natural mas a la 
propuesta de desmantelamiento del plan 
que a la simulacion de un mecanismo de 
mercado, como 10 proponia Oscar Lange. 

Uno de los argumentos de Bujarin en 
contra de Preobrazhensky era el de la 
necesidad de concebir a la economia como 
una economfa de tiempo de trabajo, bien 
bajo el socialismo, bien bajo el 

Clases sociales, 

Incluimos aquf unas cuantas referencias a los· terminos 
del debate. EI conocedor puede pasarlas por alto. 
EI tlempo de trabajo (vale decir, tambien, las 
condiciones del trabajo) en la sociedad esclavista no es 
el mismo en la sociedad feudal 0 en la sociedad 
capitalista. Cada sociedad organiza su propia 
"producci6n" y su propio "consumo" . Pero las 
necesidades a satisfacer estan determinadas por las 
relaciones de clase, los valores que de ell as emanan, y 
los mecanismos de determinacion de las prioridades. Aun 
en la epoca de la pequefia produccion mercantil, el grueso 
de la produccion no esta subordinado al mercado sino a 
las ordenes y el control del Estado. 

proletario es apropiado bajo la forma de una "ganancia" 
monetaria, que esta determinada por el conjunto de las 
inversiones capitalistas y es realizada a traves de las 
ventas en el mercado, razon por la que no aparece 
directamente ligada al solo trabajo. De esta manera, la 
explotacion es encubierta. 

Tambien la sociedad capitalista tiene su propia 
coherencia y sus propios criterios. Pero, a diferencia de 
sus predecesoras, esconde sus criterios bajo la confusion 
del mercado generalizado. Esto es 10 que se analiza en El 
Capital, no una seudo "ley economica universal" . 
El tra bajo excedente del siervo es apropiado de una 

manera "transparente" (diria Gorbachov), ya que es 
realizado en las tierras del sefior feudal durante un lapso 
de tiempo claramente determinado (0 bajo la forma de 
una cantidad espedfica de bienes a ser entregada al 
mismo). Por el contrario, el trabajo excedente del 

Asimismo, cuando el mercado realiza los bienes 
producidos "al mas bajo costo", omite un "detalle": 
entre estos "costos" esta la fuerza de trabajo. Esta es 
entonees considerada como una mereanda, una cosa, un 
factor de produccion que puede ser "combinado" con las 
maquinas, sobre la base de criterios de rentabilidad. Las 
crisis capitalistas peri6dicamente retoman estos criterios 
con toda su fuerza: "horarios de trabajo flexibles" se 
imponen en el mercado de trabajo gracias a los millones de 
desempleados . 
Los precios d el merca d o par.eeen reflejar solo "la 
eficieneia" (0 la productividad) promedio, al margen de las 
relaciones sociales. Los precios se presentan como 
"objetivos" (por encima del juicio de los seres humanos). 
Sin embargo, estos niveles promedio (el mercado) siempre 
terminan por rendir el veredicto de que las mejoras 
obtenidas por los trabajadores durante los buenos tiempos, 
es decir, cuando el movimiento obrero es fuerte, resultan 

.~,. 
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capitalismo. Pero ya hemos puntualizado que esta 
interpretacion identifica toda economfa de tiempo de 
trabajo con una forma historica particular: la ley del 
valor. 

En resumen, para Bujarin la ley del valor es 
universal en su sustancia. Solo su forma cambia: asf 
como cambio en la transicion de la pequena produccion 
de mercancias al capita1ismo, asi cambiaria de nuevo en 
1a tran sicion del capitalismo al socialismo. La 
diferencia clave estaba en que en esta ocasion la 
sociedad podia orientarse hacia su aplicacion de una 
manera consciente. La supresion de la propiedad privada 
capitalista y su corolario, la anarqufa de las decisiones 
tomadas independientemente una de otra, permitirfa 
superar la forma cfclica de las crisis capitalistas. 

b) Preobrazhensky: las dos "[eyes" 
antagonicas en la transicion post

capitalista 
Contrariamente a Bujarin, Preobrazhensky crefa que 

dos leyes antagonicas coexistirian de manera conflictiva 
en la transicion post-capitalista inmediata: por una 
parte, la ley del valor (reforzada por la influencia del 
mercado mundial) y por otra, una nueva ley que 
denomino "ley socialista de acumulacion primitiva". 
"Cuales eran sus argumentos? A la luz de la 
experiencia, "que balance podemos sacar? 

1. El caracter historico 
de la ley del valor 

Para Preobrazhensky, la ley del valor tenfa rakes 
en la historia. Correspondia, en consecuencia, a 
relaciones sociales especfficas: a la existencia tanto de 

, 
historia y economza 

costosas e "ineficaces". 
EI mismo problema gira en torno al tratamiento de las 
necesidades. EI mercado capitalista satisface solo aquellas 
que corresponden a sus propios criterios: las que pueden ser 
expresadas dinero en mane (la demanda solvente) y 
saLisfechas a traves de una ganancia local adecuada. Las 
crisis capitalistas ponen al descubierto el contenido real de 
este proceso: la sobreproduccion es sobreproduccion de 
mercancfas enmedio de grandes necesidades insatisfechas. 
Oculta por estas mercandas subyace una relacion 
capitalista: las mercancfas deben ser vendidas obteniendo 
una ganancia que cada capitalista privado debe considerar 
"adecuada" . 
Debe quedar claro que cuando Marx analiza la "ley del 
valor" pone en evidencia no s610 que el tiempo de trabajo 
es la sustancia del valor presente detras de los precios, 
sino tambien que las inversiones capitalistas e s ta n 
d e terminadas por un conjunto de relaciones y 
meeanismos sociales. EI juicio sobre "el trabajo 
socialmente necesario" se hace, en ultima instancia, sobre 
la base de las condiciones de producci6n, las relaciones 
entre la oferta y la demanda y las relaeiones sociales que 
determinan tanto unas como otras. La competencia entre 
los capitales privados es la fuerza coercitiva que impone 
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un mercado de capital (con competencia movil de 
capitales) como de un mercado de trabajo (en el que la 
fuerza de trabajo es considerada como una mercancfa), 
los que, juntos, permiten al mercado funcionar como 
un regulador. Estas relaciones de produccion capitalista 
corresponden a un sistema de mercado generalizado, y 
se distinguen de las formas parciales de mercado que 
subsisten durante la "transicion socialista". 

"El sistema de mercado socialista y la produccion 
mercantil pura corresponden ados tipos diferentes de 
estructura economica ... Es imposible separar el 
mecanismo regulador de la estructura economica en la 
que se presenta .. . La ley del valor reproduce 
precisamente las relaciones de una economfa de 
mercado, y es gracias a la presencia y el desarrollo de 
estas relaciones que puede funcionar como regulador." 
(Traducido del frances: Prefacio de Preobrazhensky a La 
Nouvelle Economique, pp. 59 y 68). 

La interpretacion de Preobrazhensky se apoyo en la 
tradicion tcorica marxista de una forma casi filosOfica. 
Numerosos textos de Marx explican bellamente como 
cada sociedad fija sus prioridades y evaltia sus 
necesidades y costas de manera diferente. Procediendo 
en sentido inverso al metoda "neo-clasico" mencionado 
inicialmente, Marx busco descubrir, detras del 
"productor" y el "consumidor", las rclaciones de 
propiedad reales, las formas reales de apropiacion del 
excedente, la logica de clase de conjunto y especffica 
que cada sistema de produccion genera. 

En otras palabras, para Preobrazhensky, los 
cambios en la "medida" del trabajo social de un sistema 
a otro no constituyen simpiemente una cuestion de 
forma (mas atencion al caIculo planificado) para llegar 
siempre a las mismas proporciones, como argumentaba 

este JUICIO. Cuando esta competencia disminuye como 
resultado de la concentracion de capitales 0 de la 
proteccion del Estado, la ley del valor pierde algo de su 
fuerza. Redprocamente, las crisis econ6micas y la 
renovacion de la competencia Ie permiten reeuperarla: las 
privatizaciones y la crisis del Estado benefactor 
eonstituyen un reflejo de todo esto. 
Detras de la busqueda de "los mas bajos costos", el 
mercado explota y refuerza las desigualdades (entre las 
nacionalidades, entre los hombres y las mujeres, entre las 
generaciones). No permite tomar en cuenta necesidades 
tan esenciales como el pleno empleo, las necesidades 
etnicas y ecologieas, las necesidades colectivas, las 
aspiraciones a la seguridad y a la solidaridad, el derecho a 
la diversion y el ocio. Solo tom-a en cuenta la eficienoia y 
los costos desde un punto de vista privado, sin medir el 
"impacto extemo" de sus decisiones, los efectos socio
economicos de conjunto, los e fecto s morales y 
sicol6gicos. 
Lo que en el sis tema mercantil capitalista es un cos to, en 
el sistema socialista puede convertirse en una Fuente de 
renovada productividad: la democracia en el trabajo (y no 
5610 en los periodos de e1eeciones al parlamento) y la 
extension del tiempo libre. 
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Bujarin. 

"Finalmente, reducir todo el problema de dos 
reguladores diferentes que corresponden a dos sistemas 
diferentes de reproducci6n social, y toda la cuesti6n de 
las consecuencias materiales diferentes generadas por un 
regulador, a una diferencia en los mecanismos de 
regulaci6n, en el sentido restringido del termino, ... , es 
sustituir un aspecto del problema por el problema en su 
conjunto. " (Idem, p. 70) 

La sociedad post-capitalista, cuyas leyes 
Preobrazhensky se proponia analizar, existfa -y 
ex istiria, puntualizaba- en una situaci6n hist6rica 
totalmente nueva: 

-Tenia que eliminar filpidamente la existencia: del 
mercado de trabajo y conceder al trabajador como tal una 
condici6n central en la nueva logica de produccion, 10 
que implicaba suprimir el desempleo de una vez por 
todas. 

-Tenia que eliminar la propiedad privada capitalista 
al tiempo que recurrfa a ella tanto a nivel nacional 
como a nivel del comercio exterior. 

-El mercado ya no dominaria mas, pero seria 
necesario tanto en el plano nacional como en el plano 
internacional. 

-La pequefia produccion mercantil subsistiria por 
elementales razones de alianzas de clase. 

-Por otra parte, la experiencia habia mostrado que la 
revolucion proletaria ocurriria primero en los eslabones 
mas dcbiles del sistema capitalista mundial. Se trataba, 
entonces, no solo de que la URSS sino tambien de que 
Europa, en relaci6n a los Estados Unidos, aseguraran la 
transici6n al comunismo partiendo de una productividad 
inferior a la del capitalismo mas desarrollado. 

Preobrazhensky buscaba clarificar el problema 
te6rico de la economia del periodo de transicion en las 
circunstancias historicas realmente existentes , no 
previstas por Marx: no en una sociedad al tamente 
desarrollada que rompia con el capitalismo, no en una 
sociedad inmediatamente socialista tal y como la 
predecian los textos clasicos, esto es, en una sociedad 
en la que los "productores asociados" podian pasar por 
alto "la desviacion del mercado" , sino en una estructura 
en la que el mercado estaba vivo y golpeante, aunque ya 
no dominara, en una estructura en la que todavia tendria 
que transcurrir un buen tiempo para que las propias 
fuentes de productividad del proletariado se liberaran. 

"Hoy en dfa, nuestra economfa estatal es mas debil , 
tecnica y economicamente hablando, que la economfa 
capitalista de Europa y America. La economfa sovietica 
sera mas debil ... que la economfa de la America 
capitalista (y la de Japon, agregariamos hoy en dia -CO 
S.). En su periodo inicial de desarrollo, la falta de 
condiciones materiales para la reconstrucci6n de su base 
tecnica y de medios para elevar la cultura y la educaci6n 
del proletariado determina que la forma socialista no 
pueda desarrollar todas las ventajas orgamcas propias del 
socialismo ... " Al mismo tiempo, "perdeni algunas de 
las caracterfsticas de la economfa capitalista. 
(Preobrazhensky se refiere aqui a la coacci6n del 
mercado, y particularmente a la amenaza de desempleo 
como mecanisme capitalista de incremento de la 
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productividad -c. S.) La economia capitalista, "por otra 
parte, permanece completamente armada ... , 10 que 
significa que, aun en el periodo de declinacion del 
capitalismo, la forma socialista tiene general mente que 
competir y luchar con el capitalismo a partir de una 
posici6n de igualdad." (La Nouvelle Economique, p. 
184) 

2. Relaciones conflictivas 
con el mercado mundial 

En consecuencia, las relaciones con el mercado 
mundial a traves de la ley del valor vendrfan a ser 
relaciones conflictivas. Preobrazhensky crda, sin 
embargo, que la autarqufa constituirfa una regresi6n y 
que, por ello mismo, debia ser evitada. Por el contrario, 
las relaciones con el mercado capitalista constituirfan 
una necesidad vital. La cuestion era, entonces, ~sobre 
que bases?, ~con 0 sin protecci6n? 

" ... presentar la lucha emprendida bajo diferentes 
formas en contra de la economia privada, incluida la 
forma de colaboraci6n forzada con el capitalismo, como 
una 'leyenda dorada', pacifica , es hacerie al charlatan y 
eludir el fenomeno rea!..." (Idem, p. 70) 

Y mas aun: 
"Si actualmente en nuestro pais las relaciones 

economicas se estabIecieran sobre la base del libre 
juego de la ley del valor de la economia mundial, dados 
los precios vigentes en el mercado mundial y la super
industrializacion de Europa, dos terceras partes de 
nuestra industria a gran escala serian eliminadas a causa 

. de su situacion deficitaria, resultando innecesarias desde 
el punto de vista capitalista, desde el punto de 
vista de la division mundial del trabajo 
sobre una base capitalista (subrayado en el 
original). Por el contrario, a largo plazo nuestra 
agricultura resentira la transformacion del pais en una 
semi-colonia agricola del sistema capitalista mundial; 
no obstante, en el transcurso de los primeros afios, la 
agricultura obtendnl ciertas·ganancias derivadas del nivel 
sensiblemente menor de los precios industriales y de un 
intercambio mas favorable en el mercado mundial. " 
(Traducido del frances: "Perspectives de la NEP", en 
Critiques de I'Economie Politique, p. 116) 

Preobrazhensky agregaba, en referencia impifcita a 
los mencheviques, que permitir que la ley del valor 
jugara libremente sobre todo el territorio de la Union 
Sovietica no contribuiria al desarrollo de un 
capitalismo nacional, sino a la subordinacion de la 
economfa nacional a los requerimientos del capitalismo 
mundial, a los de su division del trabajo. 

Esta cuesti6n de la confrontacion con el capitalismo 
mundial era central para Preobrazhensky -a diferencia de 
Bujarin, que buscaba abstraerse del problema. 

"Hacer abstraccion del mere ado exterior significa 
hacer abstracci6n de nuestras relaciones reciprocas con 
la economfa mundial; hacer abstraccion de nuestras 
relaciones de valor totalmente excepcionales con ella, 
del intercambio no equivalente con ella, del monopolio 
del comercio exterior .. . de las condiciones 
fundamentales de nuestra existencia ... " (Traducido del 

r ? .. 
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frances: Prefacio a La Nouvelle Economique , p. 78). 
Este aspecto del debate es frecuentemente omitido de 

todas las miradas retrospectivas del periodo, cuando es 
uno de los que mejor ilustra el punto de vista de 
Preobrazhensky: hacer uso del mercado al 
mismo tiempo q ue se lucha contra sus 
criterios im plicitos. 

3. El objetivo de la transformacion 
El nuevo problema hist6rico a resolver era c6mo 

asegurar la transformacion de las relaciones iniciales, 
no su reproduccion 0 su extension. Para todo social ista, 
tal transformacion requeria tanto del desarrollo de 
recursos materiaIes como de la disminuci6n de las 
desigualdades y las relaciones de opresion, mismas que 
el mercado tendfa a reproducir. 

"Solo tomando en cuenta los dos polos del proceso 
(el polo inicial y el polo final) podremos entender la 
ubicaci6n hist6rica de toda forma de transicion , y 
ev itaremos perdernos en los detalles 0 caer en la 
economia vulgar, que trata de hacer pasar la descripci6n 
superficial del presente por un analisis cientifico de un 
sistema concreto. (Traducido del frances: "Utilite de 
l'etude theorique de l'economie sovietique", 
Bolchevique, numero 15-16, 31 de agosto de 1926, en 
Critiques de l'iconomie politique, p. 108) 

Vease, dicho sea de paso, que Iejos esta esto de las 
apologias de la planificacion burocratica como 

III. La necesaria actuaIizaci6n 
del debate 

a) El metodo historico 
de Preobrazhensky 

El metoda hist6rico de Preobrazhensky permanece 
completamente fertil tanto a nivel te6rico como a nivel 
experimental. Nuestras ponencias han puesto de 
manifiesto que todos los intentos de recurrir al mercado 
como regulador, lejos de resolver los proble mas de la 
planificaci6n burocratica, Iejos de encontrar en el un 
mecanismo socialmente neutro, y lejos de asegurar la 
emergencia de relaciones socialistas autogestionarias , 
conducen en los hechos a un estancamiento en estos 
tres niveles. 

De manera amplia, todos los paises que se 
enfrentaron at problema de romper con el sub-desarrollo 
y la dependencia se vieron confrontados a esta cuestion 
central , la misma cuesti6n a la que se veran 
confrontados todos los pafses que intenten seguir este 
camino: la necesidad de mantener relaciones con el 
entorno capitalista, pero la imposibilidad de someterse 
a sus criterios si verdaderamente se quiere aplicar una 
16gica de satisfaccion de las necesidades de la poblacion. 

Este no es un alegato a favor de la autarquia. Es un 
argumento a favor de la protecci6n en contra de la ley 
del valor, a favor de una defensa de conjunto que si bien 
no puede aislar a un pais del curso de las economias 
dominantes, sf puede permitirie navegar a contra
corriente. Y esto se podra hacer de mejor manera solo 

. ... .. .. • .... ~. ~.L. 
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"socialismo desarrollado". 

4. La hipotesis de la "ley socialista 
de acumulacion primitiva" 

Pero si la ley del valor no puede ser el regulador de 
la nueva sociedad, ~se encuentra esta bajo el dominic de 
otra ley de acumulacion? Esta es la hipotes is que 
Preobrazhensky defendi6, aunque destac6 al mismo 
tiempo que todav ia no era capaz de de finir 
completamel1te su contenido: s610 la experiencia y la 
investigacion cientifica permitirian delimitar sus 
contornos de una manera mas precisa. Sin embargo, dio 
un nombre a esta nueva ley a ser descubierta: "ley 
primitiva de acumulacion socialista" ("primitiva", por 
analogia con los problemas de la acumulaci6n primitiva 
capitalista). 

Segun cl, esta ley debfa "dictar al Es tado" cuales 
debfan ser las relaciones y las transferencias de valor 
entre el sector estatal y el sector privado, considerando 
que, en particular, la industrializacion requerfa de una 
acumulacion a expensas del sector rico del 
campesinado. 

Sabemos de que manera Stalin retom o, 
caricaturizandol0, este punto de vista para argumentar 
en favor de la industrializacion forzada sobre la base del 
sacrificio de la agricultura, los nepmen y los 
productores privados de todo tipo. 

en la medida en que se tenga el conocimiento y el 
control de las fuerzas en conflicto. La crisis yugoslava 
es mas aguda precisamente porque abrio su economia de 
una manera amplia a la "sana competencia", y porque 
asumi6 que esta era "sana". 

Hemos visto que e l metodo hist6rico de 
Preobrazhensky de apreciacion de la ley del valor resulta I 

esencial y clarificante para interpretar la experiencia de 
la autogesti6n en Yugoslavia: la ley del valor "necesita" 
de un mercado generalizado para funcionar como 
"regulador". "Necesita" tanto de un mercado de trabajo 
como de un mercado de capital. Dicho de otra manera, 
necesita de relaciones sociales que reduzcan el "trabajo" 
(el trabajador) a un objeto, un costo, una mercancfa que 
uno (muien? ~Ia autogestion obrera?) puede "sustituir" 
o combinar con otros "factores de la produccion". 

Por 10 tanto, el balance resulta paradojico: la logica 
de las reformas de mercado .. pro
autogestionarias" conduce a la supresi6n de 
la autogestion obrera. 

Pero el simple hecho de constatar que aplicar viejos 
criterios a la nueva sociedad conduce al estancamiento 
no proporciona, por si mismo, una respuesta evidente a 
10 que debe ser una "medida" socialista del trabajo util. 
La tarea es, entonces, descubrir la nueva relacion 
tiempo-espacio (que en la medida en que ya no esta 
definida por el mercado debe dejar de ser local y a corto 
plazo) y los nuevos mecanismos (aetores) que haran 
posible determinar 10 que es eI trabajo uti I. 

Y este es el aspecto de la vision general de 
Preobrazhensky que amerita ser criticado. 



i 
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b) La cuestion de la ley socialista 
de acumulacion primitiva 

I Desde nuestro punto de vista, la formula de 
'I: Preobrazhensky de las dos "Ieyes" antagonicas no 
merece ser retomada. Preferimos quedarnos con la 
formula mas amplia de los "dos reguladores". EI 

I
i capitalismo competitivo es la unica instancia en la 

historia en la que la economia parece imponer su "ley" 

I

! independientemente de la voluntad humana (uno puede, 
por supuesto, analizar las relaciones sociales 

i encubiertas por el mercado y discutir el papel tearico y 
I practico del Estado en relacion a los mecanismos del 
I capitalismo competitivo). Pero es la extendida presencia 
I en el mercado de estas respuestas aparentemente 
I automaticas 10 que da a la nocion de "ley" economica 
I 
I todo su valor. 
i En el caso del modo de acumulacion "socialista", 0 

I 
mejor aun, de transici6n socialista, el terminG "ley", 
aunque referido a un metoda cientifico, parece menos 

, adecuado, e incluso confuso. 
I EI autor de La Nueva Economla presenta a la ley 
I del valor como "la ley natural de la produccion 
I mercantil" (10 que tiene sentido) pero, por analogia, 
i afirma que uno debe buscar "las leyes naturales de la 

acumulacion socialista que son conocidas solo en su 
contorno" (La Nouvelle Economique, p. 29), y que 

i "dictan al Estado la necesidad de determinar, primero, la 
proporcion en la distribucion de las fuerzas 
productivas ... , y segundo, la proporci6n destinada a la 
acumulaci6n ... " (idem, p. 107). 

Cuando dice " ... que dictan al Estado" pareciera dar a 
entender que la asignacion de proporciones unicas -
diferentes de las que determinarfa la ley del valor- esta 
a la espera de ser descubierta y que la sola investigacion 
cientffica es suficiente para hacerlo. 

Pero el rango de posibles opciones es cada vez mas 
amplio, hecho que el terminG "ley" no permite destacar. 
Hay, por supuesto, obligaciones y coherencias 
necesarias. Estas deben ser descubiertas y explicadas, 10 
que a su vez conduce a descubrir los mecanismos 
reguladores mas adecuados a los nuevos objNivos de 
transformacion social. Los conflictos y los 
desequilibrios presentes en cada etapa como reaccion al 
surgimiento de instancias y relaciones sociales 
determinadas, constituyen un indicador de la bUsqueda de 
la coherencia. Pero esto esta lejos de ser una "ley 
natural de acumulacion socialista" actuando por encima 
de hombres y mujeres. 

Satisfacer las necesidades y alentar el pleno 
desarrollo del conjunto de la sociedad y de cada 
individuo en 10 particular es un objetivo que afiade un 
peso cualitativamente superior a ciertos imperativos 
subjetivos, culturales y sociales en relacion a las 
"proporciones" optimas de la acumulacion y a la 
definicion misma de los criterios a traves de los cuales 
dichas proporciones deben ser determinadas. 

La burocracia estaba ausente de La Nueva 
"dictar al Estado" las '-'<A,AV'''''", 

de la acumulaci6n socialista se 
transformo nipidamente en un "decreto". 

El centro de gravedad de nuestro metodo de amHisis, 
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entonces, traslada la discusi6n de la cuestion de "Ia 
planificacion contra el mercado" a la cuestion de 
"i,quien debe decidir?", i,de acuerdo a que criterios?, 
i,sobre la base de que intereses de clase y a traves de que 
mecanismos institucionales? Y estas cuestiones dejan 
atras la discusion en tomo al mercado y la planificaci6n 
(0 a su combinacion). El metoda historico y social de 
Preobrazhensky de analisis de la ley del valor sigue 
siendo esencial, pues la burocratizaci6n de la 
planificaci6n vino a constituir una nueva fuente de 
estratificacion social que amenazo incluso el futuro 
socialista. 

Como Preobrazhensky 10 predijo, las reformas de 
mercado generaron un incremento en las desigualdades. 
Hay que considerar, ademas, que las principales 
amenazas de restauracion capitalista se presentaron aI 
interior deillamado sector social. 

Poner fin a la dominaci6n del mercado posibilitara, 
entonces, poner al orden del dia una logic a economica 
que subordine las decisiones de inversion a la 
satisfaccion de las necesidades en su mas amplio 
sentido, enfocandose sobre todo a la necesidad de 
transformar la naturaleza del trabajo y las relaciones 
sociales mismas. 

Pero la cuestion central al respecto -cuesti6n que 
todavia no ha side resuelta- era la de establecer un modo 
de regulacion que tomara en cuenta, como un 
imperativo explfcito, "Ia subjetividad", vale decir, las 
decisiones tomadas sobre la sociedad despues de una 
discusi6n trans parente en sus lineas generales. 

En otras palabras, la cuestion de la 
democracia como factor de produccion debe 
ser puesto en el centro de los mecanismos de 
la acumulacion sociaIista. Esta es la razon por la 
que preferimos el terminG "regulador" al terminG "ley" 
utilizado por Preobrazhensky. Podemos entonces hablar 
de la existencia de un conflicto entre dos reguladores al 
interior de las sociedades post-capitalistas: 

-uno, basado en el mercado, deriva su consistencia 
de la competencia entre capitales diferentes, de la libre 
empresa y de su derecho a contratar y despedir fuerza de 
trabajo, considerada como una mercancfa. 

-el otro, "socialista", coloca a la solidaridad, la 
reduccion de las desigualdades y la determinacion 
consciente de las mas importantes necesidades sociales 
(incluyendo el pleno empleo) en el centro de sus 
prioridades. 

Todo intento de hacer un lade la hipotesis de 
Preobrazhensky en tome a los dos reguladores conduce 
necesariamente a uno de dos caminos: 0 sc busca 
demostrar 10 indemostrable, esto es, que el mercado es 
un regulador que coincide con los criterios del 
socialismo , 0 se renuncia a los objetivos 
tradicionalmente sostenidos por el soeialismo. 

Por el contrario, nosotros no rechazamos sino 
hacemos una actualizacion crftica del metoda de 
Preobrazhensky. Al intentarla, al tiempo que aceptarnos 

hipotesis de los dos en 
rechazamos expIfcitamente la idea de que los objetivos 
socialistas pueden ser alcanzados por medias 
burocntticos -0 por un Estado que suplanta a los 
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ciudadanos/trabajadores. 
La gran similitud entre la resistencia social a los 

decretos de la planificacion burocratica y la resistencia 
social a las leyes de la dictadura del mercado refleja una 

Planifieacion, mereado y demoeracia 

coherencia sociallatente que lucha por emerger. Falta, 
todavia, darle forma a las relaciones sociales que Ie 
permitan expresarse como un sistema coherente de 
produccion e intercambio socialista. 

ANEXOS 
La Oposicion de Izquierda 

y el campesinado 
(extractos de la plataforma de 1927) 

... En un pais con una abrumadora mayorfa de 
campesinos medios y pequenos y, en general, de 
medianos propietarios, la parte mas importante de esta 
lucha (por la repartici6n del ingreso nacional) se lleva a 
cabo de una manera fragmentada y subteminea, solo 
para emerger a la superficie "inesperadamente" aqui y 
alia. 

Las varias formas, abiertas 0 encubiertas, de 
explotaci6n de las masas de artesanos por el capital 
comercial 0 el capital de industria a domicilio son 
extremadamente importantes y, sobre todo, una fuente 
creciente de acumulacion para la nueva burguesia. 

Los impuestos, los salarios, los precios y el credito 
constituyen instrumentos clave para la distribucion del 
ingreso nacional, el fortalecimiento de ciertas clases y 
el debilitamiento de otras. 

. .. Solo quien cree fervientemente que nuestra clase 
obrera y nuestro partido no son capaces de hacer frente a 
las dificultades y los peligros, puede decir que la 
descripcion abierta de las contradicciones de nuestro 
desarrollo y del crecimiento de las fuerzas hostiles 
constituye un cierto tipo de panico 0 de pesimismo. 
Por supuesto que no compartimos este pun to de vista. 
Los peligros hay que visualizarlos claramente. 
Nosotros 10 hacemos precisamente para luchar contra 
elIos de una manera mas efectiva y asi poder 
superarlos. 

En la lucha de clases que hoy en dia se desarrolla en 
el campo, el partido debe ponerse a la cabeza, no solo 
de palabra sino tambien en los hechos, de los obreros 
agrfcolas, los campesinos pobres y las masas 
fundamentales de campesinos medios, y organizarlos en 
contra de las tendencias a la explotacion del kulak. 

Para apuntalar y fortalecer la posicion de clase del 
proletariado agricola -que forma parte de la clase obrera
deben tomarse las mismas medidas por nosotros 
senaladas en relacion a las condiciones de los 
trabajadores industriales. 

EI crectito agricola debe dejar de ser un privilegio de 
las capas acomodadas del campo. Debe ponerse fin a la 
situacion actual en la que los fondos de asistencia a los 
campesinos pobres, desde hace tiempo insuficientes, a 
menudo no se destinan a su prop6sito inicial sino que 
van a servir a los gropos medios yacomodados. 

El crecimiento de la individual debe ser 
compcnsado por un mas nipido desarrollo de la 
agricultura colectiva. Es necesario asignar fondos, 

sistematicamente, ano tras ano, al apoyo a los 
campesinos pobres que se han organizado 
colectivamente, en comunidades agricolas. 

Paralelamente, debe proporcionarse una ayuda 
sistematica a los campesinos pobres que no se han 
organizado en comunidades agricolas, bien liberandolos 
completamente del pago de impuestos, bien 
asignandoles adecuadas extensiones de terreno y 
proporcionandoles credito para la compra de 
implementos, bien llevandolos al establecimiento de 
cooperativas. 

EI partido debe prom over por todos los medios a su 
alcance el avance de la economia de los campesinos 
medios, sea a traves de una politica justa de fijacion de 
precios, del establecimiento de crCditos y la 
organizacion de cooperativas, 0 de una introduccion 
gradual y sistematica del mayor numero de grupos 
campesinos a los beneficios de la agricultura a gran 
escala, mecanizada y colectiva. 

La tarea del partido en relacion al crecimiento del 
kulak debe consistir en una limitacion multiple de sus 
aspiraciones capitalistas. Es inadmisible someter a 
revision el apartado de la Constitucion que priva de todo 
derecho electoral a los elementos del campo que 
explotan el trabajo ajeno. Es necesario crear un 
impuesto progresivo, defender por medio de la ley a los 
asalariados, establecer una tasa salarial minima para los 
obreros agricolas. Por 10 que respecta a la tierra, es 
necesario poner un alto a las ambiciones crecientes del 
kulak a travcs de una acertada politica de clase, y evitar 
que los tractores con que es aprovisionado el campo 
vayan a dar, en su mayor parte, a sus manos. 

S610 un proceso de industrializacion creciente de la 
agricultura puede establecer las bases necesarias para la 
cooperacion socialista (0 la colectivizaci6n). Sin una 
revolucion tecnica en los metodos de produccion -10 que 
hoy en dia significa: sin maquinaria agricola, sin 
rotacion de cultivos, sin fertilizantes artificiales, etc.- es 
irnposible alcanzar exito alguno 0 extender el trabajo en 
el sentido de una colectivizacion real de la agricultura. 

Una exitosa estructura de cooperativas es concebible 
solo si sus miembros disfrutan del maximo de 
iniciativa posible. La relacion correcta entre las 
cooperativas, la industria a gran esc ala y el Estado 
obrero presupone un regimen normal en la organizacion 
de las mismas y excluye, por 10 tanto, todo metodo 
burocratico de regulacion. 

(Traducido del frances: L G. Zinoviev, et aI., 
"Plataforma de la de , redactada en 
septiembre conocida tam bien como "La 
situaci6n en Rusia" , en Les bolcheviks conlre Staline 1923 -1928 
Publications de la Quatrieme Intemationale, Paris , 1957, pp. 88~ 
90, 103- 105). 
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El papel de "la CrzSlS de los cererales" 
desde el punto de vista 

de Moshe Lewin 

La crisis de las cosechas tome desprevenido al 
partido (1). En oc tuore de 1927, Stalin habfa asegurado 
publicamente al pafs que la polftica seguida hasta ese 
momento era exitosa y que todo marchaba sobre ruedas. 
Habfa subrayado, particularmente, que las relaciones 
con los campesinos eran excelentes (2). Y no se trataba 
de un simple caso de "optimismo oficial" enganoso, 
pues Stalin no hubiera hecho declarac iones tan 
imprudentes si hubiera previsto 10 que en pocas 
palabras llam6 "la huelga de los campesinos". 

Cuando los repartos alcanzaron un nivel 
peligrosamente bajo y la actitud de los mujiks amenaz6 
con provocar el hambre en las ciudades, el Politburo 
encabezado por Stalin decidio recurrir a medidas de 
emergencia. Al margen del tipo de amenazas, la 
reaccion de la direcci6n estuvo automaticamente 
condicionada por su experiencia en la guerra civil. Se 
recurri6, entonces, a una movilizacion general de los 
recursos del partido, al envfo de gente plenipotenciaria 
dotada de poderes de excepcion y al de brigadas de 
trabajadores, a la represion y a la purga de autoridades 
cons ideradas ineficientes 0 anquilosadas, a la 
designacion de troikas para 1a organizaci6n de la colecta 
de cereales, e tc, La operacion tuvo un caracter militar, 
como 10 habia tenido durante la guerra civil. De igua1 
manera, 1a "lfnea de clase" tuvo la misma inspiraci6n: 
se prometi6 a los campesinos pobres el 25% de los 
cereales que con su ayuda fueron confiscados a los 
campesinos ricos. La clausula 107 del Codigo Penal, 
introducida en 1926 y dirigida en contra de los 
especuladores , fue ahora invocada en contra de los 
campesinos que escondlan cereales. 

Sin embargo, a pesar de esta "actitud de clase" y de 
las acusaciones en contra de los kulaks y los 
campesinos acomodados (en esa epoca poco se tomaba 
en cuenta la di ferencia que podia existir entre estas dos 
categorias), acusaciones a partir de las coales Stalin 
explico oficialmente los hechos como una "huelga de 
los kulaks" , la verdadera rafz del problema estaba en 
otra parte. Stalin 10 sabfa y 10 dijo en otro contexto. 
Mikoyan tambien hizo referencia a este hecho en el 
organo del partido: e1 grueso de los cereales que se 
habian encontrado no estaba en manos de los kulaks 
sino de los serednyaki, los campesinos medios, yestos 
no estaban incentivados a vender por la simple y 
sencilla razon de que no ten fan gran cosa que comprar 
con su dinero (3). lComo entonces convencer10s de 
vender y, sobre todo, de vender no en e1 mercado libre 
sino al Estado? 

El metodo escogido fue uno de los mas expeditos 
posib1e: se cerraron los mercados, se aplicaron 
presiones administrativas y se dio fin al excedente 
monetario. Pero estas medidas no estaban dirigidas solo 
a los kulaks sino sobre todo a la inmensa mayoria del 
campesinado. Y fueron medidas muy serias. Se trataba, 
sin lugar a dudas, de un momento de crisis, 
particularmente por el verano y enmedio de la segunda 
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ola de medidas de emergencia , introducidas despues de 
que el pleno de abril habfa acordado suprimirlas . 

En la medida en que la crisis no estaba prevista, es 
evidente que el "giro ala izquierda" tornado por Stalin 
no fue una decision reflexionada, sino mas bien una 
serie de medidas dictadas por las circunstancias. Esta es 
una caracteristica central de la historia del "gran saito 
adelante" sovietico y de la politica de Stalin durante 
esta epoca. 

EI regimen estaba, por 10 tanto, muy lejos de 
cualquier tipo de "colectivizacion total" pero, como es 
sabido, ya en esa direcci6n, aunque en esos momentos 
no tuviera plena consciencia de ello. 

Las reflexiones de Stalin sobre la situaci6n 
cristalizaron en el pleno de julio y se mantuvieron 
sobre la misma !fnea, independientemente de las 
maniobras ligadas a la lucha intema en contra del ala de 
derecha, a la que la "crisis de los cereales", en esos 
momentos en su maxima expresion, habfa dado un 
nuevo impulso. Stalin sabfa, y 10 dijo al Comite 
Central en un discurso mantenido en secreto en esc 
entonces, que los campesinos tendrfan que pagar un 
"tributo" (daan') para las necesidades de la 
industrializaci6n (4) . Esta era, por supuesto, la teoria de 
Preobrazhensky, solo que Stalin la expresaba sin los 
escnipulos ni las reservas del primero. Stalin sabia 
tambien que los obreros tendrfan que aportar una 
contribuci6n y que esto acrecentaria las contradicciones 
sociales. lC6mo, entonces, poder resistir bajo estas 
condiciones cuatro afios mas, el tiempo que el Estado y 
el sector colectivo requerian para mejorar la situaci6n? 
Stalin no tuvo mas que resignarse: mientras tanto , el 
regimen recurrirfa a medidas de emergencia para la 
recolecci6n de los cereales. Asf 10 habfa hecho en el 
transcurso de ese ano. Asi 10 sugiri6 de nuevo en julio 
y asf 10 oficializ6 en abril de 1929 (5). Bujarin apenas 
exagero cuando Ie dijo a Kamenev: "Tenctra que ahogar 
los levantamientos en sangre". Yes que Stalin estaba 
dispuesto a hacerlo(6). 

Nota s 
(1) Discurso de Rikov, Pravda, 11 de maTZO de 1928. 
(2) Ver el discurso de Stalin del 23 de octubre de 1927, en Socinen
ja, vol. X, pp. 196-197. 
(3) Cf. C. A. Mikojan, Pravda, 10 de febrero de 1928. 
(4) Stalin, Discurso al pleno de julio, ibid. p. 159. 
(5) Ibid. , y el discurso al pleno de abril de 1929, Bo/'sevik, nO 23 -
24, 1929, p. 34; este discurso se encuentra tambien en Socinenja, 
vol. XII. 
(6) N. I. Bujarin a L. B. Kamenev, en Socialisticeskii Vestnik nO 9 
p.lO. ' , 

(Moshe Lewin, La forma tion du systeme soviitique, Paris: Galli
mard, 1985, pp. 138-142) 

El "ala de derecha" 
desde el punto ' de vista 

de M oshe Lewin 
Las diferencias entre la derecha y los estalinistas 

pueden ser resumidas en los terminos de la controversia 
en torno a una sola cuesti6n: lDebia realizarse la 
industrializacion y la transformacion del campo a traves 
de metodos polftico-econ6micos 0, por el contrario, 
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recurriendo a "medidas de emergencia", en otras 
palabras, a la compulsion? l Debfa el regimen optar por 
una vasta red de coerci6n 0 por un metodo mas flexible 
(l)? En este dilema, el futuro de la Rusia Sovietica 
entera estaba en juego. 

La derecha se inclinaba, naturalmente , por un 
metodo mas flexible, y su apuesta se basaba en la 
posibilidad de alcanzar el progreso "mediante los 
metodos de la NEP", asi como en su analisis de la 
crisis, diferente del hecho por los estalinistas. De 
acuerdo a la derecha, el origen de la crisis descansaba en 
una serie de errores: una planificaci6n defectuosa, una 
deficiente politica de precios, y fallas al poner en 
practica toda una serie de medidas en relacion al apoyo a 
la produccion agricola (2) . En oposici6n a esta 
interpretacion, el punto de vista de la mayorfa del 
Politbur6 tendia a recalcar los factores objetivos, como 
el pequeno tamano de las propiedades campesinas y el 
predominio del cultivo en serie. 

Segun el analisis de la derecha, la crisis podia 
haberse evitado, e incluso una recafda prevenirse, si las 
autoridades consintieran en dar marcha atras a su 
posici6n inicial hac iendo ciertas concesiones al 
campesinado: reapertura de mercados, mejores precios a 
los productores, ayuda al sector privado y, si era 
necesario, importaci6n de cereales (3). Como Bujarin 10 
subrayo, la derecha consideraba que era mejor importar 
cereales que recurrir a medidas de emergencia (4). Mas 
tarde, cuando la atmosfera se calmara, se podria pensar 
en medidas a largo plazo. 

La derecha recomendaba un regreso a las medidas 
economicas y fiscales como metoda central de 
influencia sobre el mercado. Mencionaba relativamente 
poco a los sovkjoses, a los cuales recomendaba aplicar 
s610 medidas de emergencia. Su actitud hacia los 
ko/joses era mas favorable, aunque recomendaba al 
respecto un comportamiento sumamente prudente, 
favoreciendo la creacion de nuevos solo en la medida 
que fueran manifiestamente superiores y mas viables 
que las explotaciones privadas. 

Mas tarde, en abril de 1929, la derecha se pronunci6 
por un plan bienal (dvuhletka) , en el marco del plan 
quinquenal, expresamente concebido para mejorar las 
condiciones de la agricultura y superar su atraso(5). La 
derecha pen saba que todavia habia esperanzas de 
progreso del sector privado, y deseaba preservar a la 
NEP con sus nepmen, sus kulaks , etc. Se consideraba 
preparada para restringir el poder y el crecimiento de los 
kulaks, pero s610 a traves de medidas fiscales. Y si bien 
reconocia la necesidad de la industrializaci6n, se oponia 
a la idea de una marcha forzada a toda la capacidad, idea 
que tanto seducia a Stalin (6). De acuerdo a sus 
voceros, a finales de 1928, el pafs ya habia alcanzado 
los lfmites de sus posibilidades de inversion y 10 que 
ahora procedia era preocuparse por fortalecer las reservas 
y asegurar que los proyectos de construccion ya 
emprendidos guardaran relaci6n con los materiales de 
construccion disponibles. Como se dijo anteriormente, 
la derecha tam bien admitia la necesidad de una 
perekachka, pero solo dentro de !imites que concedieran 
a los campesinos la libertad de constituir algunas 
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reservas. 
Segun Bujarin , una de las razones de las dificultades 

a que se enfrentaba el pais se encontraba en "una cierta 
anarquia" y en "una deficiente planificacion y una 
deficiente coordinaci6n entre los distintos sectores", 
hechos que se veian constan temente agravados por 
ritmos de crecimiento de una rapidez injustificable. Sus 
"Apuntes de un economista", asf como otros escri tos, 
constitufan un alegato a favor de una administracion 
econ6mica cientffica (7) que, como sabemos, nunea ha 
side el pun to fuene de la industrializaci6n sovietica, ni 
durante el primer plan quinquenal ni en epocas mas 
recientes. 

En oposicion a la tesis de Stalin en el sentido de que 
la lucha de clases se intensificarfa con el progreso 
gradual del socialismo, la consigna de Bujarin era: "iNO 
a la tercera revolucion!" . Desde su punto de vista , 
todavia no era tiempo de introducir el comunismo en el 
campo (8) . La alianza con el campesinado (smychka) 
debfa ser continuada, antes que nada, sobre la base del 
movimiento cooperativo. 

Este resumen es solo un rapido vistazo a las 
posiciones de la derecha. Una parte de sus ideas nos 
llego a traves de fuentes estalinistas y, por otra parte, 
no disponemos de un registro completo de sus 
propuestas 0 alegatos. Con todo, 10 mas importante de 
sus creencias esta aqui y no podemos hacerlo de lade a 
la ligera, Algunas de sus consideraciones (el enfasis 
puesto en el mecanisme de los precios y en las medidas 
fiscales en un pais comprometido en una formidable 
em pre sa de industrializaci6n; el excesivo enfasis puesto 
en las potencialidades del sector privado en la 
agricultura; y el insuficiente enfasis puesto en la 
urgente necesidad de desarrollar nuevas formas de 
organizaci6n) constituian claramente un error. Otras 
parecen haber sido totalmente justifieadas, sobre todo su 
objeci6n a las tasas de crecimiento exageradamente 
altas, a la excesiva explotaci6n del campesinado, a la 
ausencia de un metodo cientffico en la planificaci6n y la 
puesta en marcha del proceso, y al enfasis exclusivo 
puesto sobre la coercion. 

Notas 
(I ) Sobre la oposici6n de Rykov al sistema de coercion, vease 
Roben V. Daniels, The Conscience of the Revolution, Cambridge, 
Mass . : Harva rd University Press, 1960, p. 329-330. 
(2) Vease N. 1. Bujarin, discurso al pleno de julio de 1928, citado 
por Daniels, Consc ience, op. c it., pp. 331, 335: KPSS v 
rezoljucijah, op. cit. , vol. II, p. 559 
(3) Las propuestas de los "derechistas" pueden ser reconstituidas a 
partir de fuentes oficiales (entre otras): Stalin, Socinenija, vol. Xl, 
pp. 218-325; vol. XII, p.92; Bolse'vik, nO 23,24, 1929, pp. 30-
35,46; 16-tyj s'ezd ... stenotcet, cd. de 1962, nO 56, 133, 135, 
215, 266. 
(4) 16-tyj s'ezd .. . stenaleet, ed. de 1962, n. 135 
(5) Ibid., n. 56 (materiales sacados de los archivos del partido); 
discu rso de Rykov a Sovnarkom', Pravda, 6 de abril de 1928. 
(6) Cf. KPSS v rezoljucljah, op. cit., vol. II, p. 558; Y. E. 
Rudzutak, 16- tyj s'ezd ... stenateel , op. cit., p. 201; Bujarin 
denuncia toda "marcha hacia adelante a toda velocidad" 
(skroropalitel'nye tempy) en e1 "testamento politico de Lenin" 
("Politiceskoe zavescanie Lenina") en Pravda, 24 de enero de 
1929. 
(7) N. I. Bujarin, "Zametki ekonomista", Pravda, 30 de septiembre 
de 1928; y "Politiceskoe zavescanie Len ina" , donde dice: 
"Venceremos gracias a una gesti6n econ6mica cientifica 0 no 
venceremos en nada". 
(8) Bujarin, "Politiceskoe zavescanie". 



"Los individuos no pueden dominar sus propias rela
ciones antes de haber/as creado ellos mismos." 

Carlos Marx, Fundamentos para una Critica de la E
conomia Politica 

De un mundo a otro 

Preobrazhensky lomo como punto de partida de su 
anaIisis de las "Ieyes" de la sociedad post-capitalista una . 
observacion que a primera vista puede parecer banal 
pero que lejos esta de ser universalmente aceptada: "el 
mecanismo depende de la estructura economica en la que 
existe." (Traducido del frances: La Nouvelle Econo
mique, p. 68). 

EI autor de La nueva economia estaba convencido de 
que el periodo de transicion al socialismo no podia acep
tar como regulador ni la forma ni el contenido de la "ley 
del valor". Esto no significaba pasar por alto el mercado, 
tanto interno como internacional, sino asegurar que sus 
funciones se fueran desvaneciendo en la medida en que 
las relaciones planificadas ocuparan su lugar. 

La vision de Preobrazhensky presuponia que la plani
ficacion no terminaria por convertirse en un instrumen
to de alienacion del trabajo y de subordinacion de los 
trabajadores a decisiones economic as y administrativas 
emanadas de un organismo alienado, que les resultaria 
totalmente ajeno. El Estado, suponia, tenia que extin
guirse (1). 

Pero fue precisamente 10 contrario 10 que sucedio: el 
Estado se desarrollo, se volvio omnipresente y tentacu
lar. La construccion del socialismo "en un solo pais" 
(enormemente atrasado) se convirtio en una declaracion 
de guerra en contra de todos los enemigos, supuestos 0 

reales, actuantes al interior de la fortaleza asediada (ver 
Lewin, 1987). EI plan tenia que ser impuesto hasta en 
sus mas minimos detalles. Asi era como la "teoria" de 
Stalin entendia la ley de la acumulacion socialista en 
lucha contra la ley del valor. La iniciativa privada fue 
reprimida aun cuando, en sentido estricto, no constituia 
una amenaza, y muy a menudo sin que existieran for
mas de organizacion alternativa que la reemplazaran. 
Peor min, al lado de la iniciativa privada, se prohibio 
tambien la iniciativa en general, fuera individual 0 co
lectiva, impidiendo de esa manera el desarrollo de su 
potencialidad en aras del progreso inherente a la propie
dad "social". 

Mientras tanto, de regreso al mundo capitalista, la 
crisis del '29 vino a constituir el tafiido de muerte de las 
ilusiones sobre la capacidad del Mercado de restablecer 
(1) Sobre 1. alienaciOn en los llamados paises socialistas, ver entre otros: E. 
Mandel (1967, cap. 10 Y II) y las contribuciones de los filOsofos yugoslavos 
Petrovic, Vranicki, Tadic,Pesic-Golubovic, Tchaldarovic y Markovic, en la 
revista Praxis, publicada en Belgrado en los anos setenta. 

una economia sana: las soluciones de libre-empresa li
bre-mercado propuestas solo vinieron a empeorar las 
cosas. El problema no solo era que la produccion mas i
va de bienes de consumo no encontraria una salida ma
siva correspondiente mientras los salarios siguieran 
siendo considerados solo como un costo, sino adem as 
que la nueva esc ala de la produccion encubria a un pro
letariado con un peso y una concentracion en tal medida 
crecientes que volvian verdaderamente explosivas las re
cetas inicialmente utilizadas para superar la crisis: la 
restriccion salarial y el desempleo masivo. 

Lo unico que las medidas keynesian as probaron fue 
su incapacidad de revertir la situaciOn. En ultima ins
tancia, solo la Segunda Guerra Mundial proporciono las 
condiciones polfticas y economicas necesarias para un 
nuevo y prolongado periodo de crecimiento (2). La gue
rra en contra del fascismo pronto se convirtio en una 
guerra fria en contra de los aliados del dia anterior. 
Cuando la guerra fria agoto sus posibilidades, su relevo 
resulto ser una "socializacion" del capitalismo, misma 
que Keynes ya habfa defendido explicitamente como 
necesaria para la supervivencia de este. Ya no era posi
bIe seguir calificando a la resistencia colectiva de "iua
cional" 0 seguir creyendo en la capacidad de los meca
nismos del Mercado para reabsorber el desempleo. Ya 
no habia razon para que los intereses de todos y cada 
uno de los hombres de empresa tuvieran que converger 
por la gracia de una mana invisible en torno a los equi
librios que garantizaran el pleno empleo. El Estado 
tenia que intervenir. 

Y la verdad, uno no puede menos que asombrarse 
ante la continuidad en la moda apologizadora del merca
do despues del gran boom de la posguerra, cuando este 
estuvo, precisamente, en gran medida basado en la li
mitacion del papel del Mercado. El hecho, pues, es que, 
tanto en el Oeste como en el Este -aunque en el contex
to de relaciones sociales y de relaciones de propiedad 
diferentes que, por ella mismo, alimentaban contradic
ciones distintas-, la necesidad de un sistema planificado 
estaba planteada. 

La socializaci6n de los riesgos 
en el Oeste 

En realidad, 10 que hemos visto es el desarrollo de 
una nueva racionalidad en conflicto con la ley del valor, 
en ambos lados de la linea divisoria y a una escala mu
cho mayor que en los tiempos de Preobrazhensky, 

A su manera, el capitalismo ha venido experi
mentando una tendencia creciente hacia la socializacion 
(2) Ver Dupont, Olivier, Taillandier y Verla, La crise, res crises. /'enjeu, 
1987. 
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de los riesgos, hacia la planificacion de la produccion 
(de los salarios y las ganancias) ex ante: la moneda cre
diticia se ha liberado de su base mercantil. Pero todo 
esto se ha presentado sin eliminar la propiedad privada 
y la bUsqueda de la ganancia y, por ello mismo, sin 
eliminar las funciones de la moneda como medios de 
acumulacion y especulacion. (En un periodo de incerti
dumbre, como el que vivimos hoy en dia, los crroitos 
que anticipan la realizacion de una produccion mercantil 
se convierten en "creditos dudosos" y la especulacion 
reemplaza a la inversion productiva e incrementa los 
riesgos del colapso financiero). En una primera etapa, 
las contradicciones de clase fueron contenidas por la 
politica de ajustes de la Segunda Guerra Mundial, y en 
una segunda, por la expansion econOmica. Pero este 
periodo de gracia termino con la emergencia de una cre
ciente resistencia social al taylorismo, de los conflictos 
sobre la distribucion del valor agregado y de la escalada 
de demandas de los trabajadores en un periodo de creci
miento y pleno empleo. La logica de la ganancia ("de la 
oferta", como los te6ricos pudic os prefieren lIamarla) 
estaba resuelta a reasumir sus prerrogativas en ese mo
mento. La ley del valor, la ley del mercado, comprimi
da y violada en un sistema cada vez menos competiti
vo, tenia que reasumir su papel con toda violencia y 
bajo el disfraz de la desregulacion. 

Sin embargo, todos los problemas resaltados por 
Keynes -para no hacer mencion a los que no resalto
permanecen. EI capitalismo competitivo ya no es via
ble. Pero la socializacion del capitalismo choca de 
frente con sus relaciones de propiedad. 

Por otra parte, la planificacion burocratica ha mostra
do que puede llevar adelante la industrializacion sin re
currir, 0 casi sin recurrir, al Mercado. Si uno tuviera 
que hacer una comparacion, esta tendrfa que hacerse con 
los paises que guardaban las mismas caracterfsticas so
cio-econ6micas que los l1amados paises socialistas al 
inicio, esto es, con los pafses de la periferia capitalista. 
Aun asi, los costos polfticos, sociales y economicos de 
este seudo-socialismo quedan del todo claros. EI atolla
dero en el que se encuentra pone de manifiesto la falta 
de una coherencia de clase de la burocracia. Siempre que 
ha recurrido a los mecanismos de Mercado -que por cier
to idealiza- ha tenido que cargar con los bien conocidos 
problemas de los pafses capitalistas ... solo que en el 
marco de diferentes relaciones de propiedad. Asi, para
dojicamente, aunque niega el derecho a la libre organi
zacion sindical y a la asociacion en organizaciones 
polfticas, la resistencia de los trabajadores a los meca
nismos de mercado ha sido y continuara siendo capaz de 
sacar mas ventajas que las obtenidas en el Oeste. Y esto 
es asf por la simple y sencilla razon de que la burocra
cia no tiene una posicion economica independiente: ad
ministra la economia en nombre de los trabajadores, 
pero no es eI propietario "real". 

Este es el origen del caUejon sin salida al que han lle
gada tanto "eI socialismo de Estado" como "el socialis
mo de mercado". Es tambien 10 que vuelve tan comple
ja su confrontacion con el Mercado capitalista dominado 
por los propietarios reales. 
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Algunas observaciones a 
un punto de vista de Ota Sik 

En 1981, comentando la experiencia y la crisis yugos
lava, Ota Sik rememoro las soluciones que habfa pro
puesto en 1968, durante la Primavera de Praga ("Pillars 
of a Democratic and Socialist System"). En esta intere
sante re-examinacion crftica de su posicion, afirmo que 
era "necesario subordinar el proceso de distribucion a 
objetivos sociales determinados democraticamente" (p. 
16). Esto 10 llevo a impugnar la libertad con que las 
empresas yugoslavas habfan podido distribuir su ingre
so neto: 

"En primer lugar -dijo- esta forma de distribucion no 
permite asegurar un equilibrio macro-economico. El de
sarrollo desproporcionado genera una alta inflaciOn. En 
segundo lugar, esta forma de distribucion no permite ... 
diferenciaciones coherentes del ingreso, de acuerdo al 
rendimiento de las empresas, debido a una estructura 
monopolista de formacion del mismo ... En tercer lugar, 
esta forma de distribucion impide alcanzar objetivos de
mocraticos basados en el desarrollo del conjunto de la 
economia en torno a opciones alternativas." (pp. 18-19) 

Al mismo tiempo, sin embargo, Ota Sik mantuvo su 
propuesta de que las inversiones debian ser distribuidas 
sobre la base del mercado y las empresas orientadas so
bre la base de la bUsqueda de la mas alta ganancia. 

La precondicion para un debate real sobre estas cues
tiones es que cada opcion sea sujeta a una discusion de
mocratica real y a un proceso de toma de decisiones, in
dependientemente del nivel al que esta deci sion sea 
tomada. Solo entonces puede comenzar una discusion ! 
te6rica y pnktica, basada en la experiencia, para deter- I 
Minar que problemas pueden solucionarse mas efectiva
mente y a que nivel (de conjunto, regional 0 local), que 
ventajas y que desventajas pueden generar los mecanis
mos de mercado en un contexto determinado, y que pro
blemas son capaces de resolver (3). 

La respuesta de Ota Sik sugiere tres observaciones. 

Primera observaci6n: 
las tres opciones de la autogesti6n 

La primera observacion es que si la libertad de la au
togestion permanece confinada a un nivellocal yorien
tada a la obtenci6n del maximo ingreso posible, tarde 0 

temprano entrara en conflicto con el deseado equilibrio 
macro-economico y con el control de la inflacion. Hay 
tres posibles respuestas a esto: 

-Se puede regresar a un sistema en el que la autoges
tion estaba limitada por normas fijadas por el estado 
central (como Yugoslavia en los cincuentas -ver la se
gunda ponencia) , Pero estotambien significa regresar a 
los conflictos y a las contradicciones caracteristicas de 
este sistema, descritas inicialmente. 

-Se pueden eliminar todas las formas de autogestion 
obrera y renunciar a los objetivos del socialismo. 

-0 se puede ampliar la autogestion a nivel nacional. 

(3) Para una discusi6n sobre el crecimiento 6ptirno y el socialismo. ver La . 
vigne (1978), Despres (1978), Tartarin (1978), Duchene (1978). Ellman 
(1978), Godelier (1978). Markovic (1981) y Genn6 (1978). 
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Esto implica renovar el sistema de tal manera que las 
decisiones de distribucion en tome al plan central ya no 
emanen de una institucion alienada, ajena a los trabaja
dores autogestionarios que tienen que ponerlas en 
practica, sino de su propia decision tomada a otro nivel. 
Su interes al tomar y darle continuidad a estas dec i
siones provendria, entonces, de la posibilidad de resol
ver los problemas que encuentran como consumidores 
de bienes de con sumo y produccion frente ala inflacion, 
de la posibilidad de una mejor solucion al problema del 
empleo y, finalmente, de la posibilidad de ensanchar sus 
horizontes como productores/administradores. Esta es la 
cuestion clave que todavia esta a la espera de una solu
cion. 

Segunda observacion: 
;,Hay COllvergencia entre los intereses 

individuales y las necesidades 
sociales? 

Que los problemas se resolverian de mejor manera a 
traves de decisiones basicamente democraticas que a tra
yes de metodos de mercado, se deduce -como Ota Sik 10 
hace- de los desequilibrios macro-economicos. Pero la 
cuestion tambien depende de la hipotesis que se sosten
ga respecto a las posibles fuentes de convergencia entre 
los intereses individuales y las necesidades sociales. El 
papel que Ota Sik y otros teoricos de las reform as de 
mercado atribuyen al mercado procede de una idealiza
cion de las virtudes del mismo y de un punto de vista 
estatico y "pesimista" en tomo a 1a conducta individual 
en el trabajo. Sik 10 dice explicitamente en su estudio. 
Y en este sentido, no ve mas salida que la de que el 
mercado estimule un mayor trabajo productivo de una 
mejor calidad. De otra manera, escribe, cada persona 
"trata de obtener el maximo ingreso con el menor em
pleo de trabajo" (p. 13). Esta observacion negativa 10 
lleva a argumentar a favor de un modele en el que la or
ganizacion de la produccion y la decision sobre las in
versiones sigan subordinadas a las ganancias en el mer
cado. 

Ya hemos intentado mostrar que este tipo de mecanis
mo de acumulacion no puede tener las virtudes de la ad
ministracion capitalista sin tener al mismo tiempo sus 
inconvenientes -y otros adicionales. La realidad "imper
fecta" del mercado realmente existente no resuelve ni 
los problemas de la sobre-inversion, los costos y el des
pilfarro crecientes, ni los de la baja productividad del 
trabajo. Produce inflacion y desigualdades al tiempo que 
pospone los objetivos socialistas del pleno empleo y la 
des-alienacion del trabajo, generando otros conflictos 
adicionales. El costa social de un modele "perfecto" de 
obtencion maxima de 1a ganancia micro-economica 
competitiva es aun mayor. 

Dicho de otra manera, este mecanismo incrementa la 
divergencia, no la convergencia, entre los intereses indi
viduales y las necesidades sobre todo debido a1 
hecho de que los recursos son distribuidos de acuerdo a 
su de en el mercado. 

no buscar mas bien una transfonnaci6n de 
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las motivaciones individuales mismas? 
Por una parte, es bien conocida la incapacidad del tay

lorismo, el trabajo dividido en partes, de elevar las ven
tajas de la productividad mas alla de cierto limite. Por 
otra parte, los resultados positivos alcanzados por la a
gricultura hungara cuando los margenes de responsabili
dad se incrementaron, la manera en que los trabajadores 
criticaron el despilfarro en Hungria (asi como en 1a Po
Ionia de Solidaridad) cuando el control social se desa
rrollo en 1956, la angustia observada en trabajadores 
impedidos de "hacer un buen trabajo", el "escrupulo 
profesional" analizado por Komay aun cuando el siste
ma en su conjunto hace ineficiente el esfuerzo, todo, 
absolutamente todo, pone de manifiesto la existencia de 
aspiraciones profundamente enraizadas que han sido 
frustradas tanto por el burocratismo como por las rela
ciones de mercado. 

Estas aspiraciones tienen que ver mas con el conteni
do del trabajo que con su remuneracion -siempre y 
cuando, por supuesto, esta sea adecuada y cada indivi
duo disfrute regularmente de cierta mejora en su nivel 
de vida. Una vez que este tipo de seguridad es alcanzado, 
los individuos pueden volver su atencion hacia otras 
cuestiones latentes. La idea de que solo el riesgo del 
despido y la individualizacion de la remuneracion pue
den estimular y mejorar la calidad del trabajo no ha sido 
demostrada por medio alguno -haciendo a un lado, 
ademas, el hecho de que estos incentivos tienen efectos 
negativos. Tan pronto como el trabajo se vuelve intere
sante en si mismo (y proporciona un nivel de vida con
siderado socialmente justo en un contexte dado, por 
consenso), la rutina y el conservadurismo pueden ser 
facilmente combatidos a traves de la comparacion de los 
resultados, de la presion de los equipos trabajando jun
tos, de la presion de los consumidores de bienes y ser
vicios, y del placer que proporciona el trabajo bien he
cho. 

Pero tal progreso y tal creatividad del trabajo no 
pueden ser completamente realizados solo en un taller 0 

sobre la base de la gestion financiera orientada hacia la 
obtencion de la ganancia. Si el trabajo pennanece frag
mentado, el trabajador hara el menor trabajo posible en 
busca del mayor ingreso posible. Asimismo, si los tra
bajadores ejercen su energia y su imaginacion en vano, 
ya sea porque el sistema no generaliza este tipo de es
fuerzos 0, peor aun, porque estos redundan en beneficio 
de los intereses privados de una capa privilegiada, en
tonces es obvio que los trabajadores optaran por que
darse a arreglar su propia casa. 

La autogestion de los trabajadores del fonda de acu
mulacion -"el consumo diferido"- impone un sistema 
coherente en el que los objetivos, los medios, las rela
ciones de produccion y distribucion, los criterios de 
medida del trabajo y los incentivos utilizados reunifi
quen al productor, al consumidor y al administrador (4). 

Lo anterior nos lleva a una tercera observacion a la 
posicion de Ora Sik sobre la diferencia de ingresos de 
acuerdo al rendimiento de las empresas. 

(4) Ver Mihailovic (1982) BensaYd (1976). 
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Tercera observacion: 
los medios deben ser coherentes 

con los fines 

Tiene razon el teorico checoeslovaco al remarcar "la 
estructura monopolizadora de ingresos" en Yugoslavia. 
Pero debe quedar claro que, oculta por esta carac
tenstica, hay una fuerte tendencia (tambien perceptible 
en los paises capitalistas donde el movimiento obrero 
es fuerte) a generalizar las ventajas obtenidas por aque
Has de mejor "rendimiento", 0 a desligar el ingreso per
sonal (0 los salarios) de los mecanismos competitivos 
(5) -tendencia que vuelve a los incentivos monetarios 
contra-productivos y fuente de inflacion. No nos opone
mos a la necesidad de los incentivos materiales. Es su 
lugar y su naturaleza 10 que nos mueve al debate. 

Acortar el tiempo de trabajo, eliminar las labores 
mas tediosas y dificiles, conceder tiempo para la capa
citacion, la educacion, las tareas de la autogestion y el 
ocio, proporcionar a hombres y mujeres los medios 
para el control de las condiciones que afectan sus vidas, 
pueden ser tambien fonnas de incentivos materiales no 
monetarios -al lade del desarrollo del gusto en la toma 
de decisiones en su propio provecho. 

Esta fuente de energia y creatividad no ha side explo
tada, aun cuando la autogestion la vuelve una posibili
dad real. iNo seria mejor tomar al objetivo mismo -
transformar las relaciones sociales e incrementar la pro
ductividad para reducir el tiempo de trabajo- como un 
incentivo y una fase, y eliminar aquellos otros (los mo
netarios) que tienen un efecto desintegrador y que ni han 
side aplicados de manera justa ni han demostrado com
pletamente sus alegadas virtudes? Reunificar al trabaja
dor con su trabajo, estimular la libre expresion publica 
de las necesidades y promover un debate sobre los in
centivos mismos, ayudaria a descartar las soluciones in
adecuadas al problema. La gestion democratica de las 
cadenas de distribucion puede ligar los incrementos en 
el ingreso monetario a los incrementos en la producti
vidad general del sistema. Esto incitaria a los trabaja
dores a extender todas las ventajas alcanzadas en un si
tio en particular, estimulando a aquellos de "mas alto 
rendimiento" a asociarse con otros ya transmitirles su 
tecnologia. AI mismo tiempo, permitiria que toda clase 
de incentivos ligados a las mejoras en la organizacion y 
en la calidad del trabajo operara a nivellocal. Pero esto 
plantea de nuevo la cuestion de cmU es la mejor rela
cion tiempo/espacio en la que los consumidores pueden 
juzgar estos avances y estas mejoras. l,Deben medirlas 
bajo la opaca y compartimentada dimension del valor, 0 

bajo la dimension de la cadena entera del trabajo social 
y el valor de uso? 

Resulta claro, pues, que la conexion estrecha entre las 
relaciones de produccion y las relaciones de distribucion, 
enfatizada sobre todo en la obra de Marx, aparece en un 
contexte muy complejo en el que los habitos de la gente 
pennanecen configurados por los incentivos del mercado. 

(5) Ver en 
(6) Emest 
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J.Gf' "La quimera de que el socialismo puede 
ser alcanzado COil las armas melladas que IlOS 

legara el capitalismo" 
C he G ueva r a 

Las contradicciones basicas son probable mente innu
merables: 

"La sobrevivencia de normas burguesas de distribu
cion reacciona en contra de las relaciones de produccion 
planificadas -escribe Mandel-, en el sentido de que crea
en el contexte de un sistema propenso a la escasez- un 
fuerte incentivo a favor de vincular el ingreso no solo al 
input (inversion) laboral sino tambien a la productivi
dad relativa de esta, dado que es calculada y, por 10 tan
to, conocida. Este vinculo puede ser individual 0 colec
tivo; puede romper 0 acentuar la solidaridad entre los 
trabajadores de una empresa, una localidad 0 una rama 
de la industria. Pero siempre (subrayado en el origi
nal) acentuara la desigualdad entre el conjunto de los 
productores asociados y constituira asi una fuerza ten
diente a disociar a estos subjetivamente" (6). 

"Las normas burguesas de distribucion", basadas en la 
igualdad ante la ley en una situacion en la que las desi
gualdades pre-existentes sobreviven y toman cuerpo en 
la formula "a cada quien de acuerdo a su trabajo", han 
sido interpretadas y aplicadas en la practica de diversas 
maneras, algunas de las cuales ya hemos discutido en 
este ensayo. Lo que no nos resulta obvio, mas alIa de la 
necesidad de superar las defonnaciones que dan cobertura 
a los privilegios, es que criterios deben ser retenidos 
para alcanzar la distribucion optima en el contexto de la 
acumulacion "socialista" . En una carta citada raras ve
ces, Engels arroja una interesante luz sobre el punto de 
vista de Marx al respecto (7). Al referirse al debate en 
tomo al modo de distribucion bajo el socialismo, es
cribio: 

"Ya hemos tratado esto de una manera materialista, 
en contraste con ciertas expresiones juridicas idealis
tas .. . Pero ninguno de los participantes (en la discu
sion) parece considerar a la sociedad socialista como 
a lgo en continuo cambio y progreso ... Sin em
bargo, partiendo de un metoda racional, uno solo puede 
1) tratar de descubrir el modo de distribucion del que 
esta partio, y 2) tratar de encontrar la tendencia 
general bajo la que el nuevo desarrollo avanza." (Sub
rayado nuestro -C.S.) (8) 

Esto esm bastante lejos de constituir una vision nor
mativa del socialismo "definido" como una sociedad en 
la que el modo de distribucion debe ser "a cada quien de 
acuerdo a su trabajo". Incluso hoy en dia, la distribu
cion de acuerdo a las necesidades ha tornado una impor
tancia creciente en todas partes. l,Realmente todavia tie
nen que ser descubiertos los incentivos materiales que 
pueden a la vez mejorar y transfonnar el trabajo? 

"Perseguir la quimera de que el socialismo puede ser 
alcanzado con las armas melladas que nos legara el ca
pitalismo (la mercancfa como celula economica basica, 
la rentabilidad, el interes material individual como pa-

un el 
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lanca, etc.) es correr el riesgo de entrar en un callej6n 
I sin salida. Para construir el comunismo es necesario 

construir, al mismo tiempo, las nuevas bases mate
riales y el hombre nuevo. 

"Es par ella que resuita de gran importancia la correc
ta elecci6n del instrumento de movilizaci6n de las ma
sas. Basicamente, este instrumento debe ser moral, sin 
descuidar sin embargo un correcto uso del incentivo ma
terial, particuIarrnente de camcter social." 

(Che Guevara, "El socialismo y el hombre nuevo") 

"La mercanda como celula 
economica basica" y 

"el trabajo socialmente necesario" 

Bajo el capitalismo, la mercancia analizada por Marx 
es una unidad contradictoria: valor de uso (producido por 
"el trabajo concreto" con cualidades fisicas especificas) 
y valor (producido por el trabajo "abstracto", producto 
de la energia humana "en general", la sustancia del valor 

; de cambio). El valor no puede ser realizado sin valor de 
uso. Pero el capital subordina el valor de uso al valor de 
cambio porque la ganancia es el objetivo y esta no exis
te sin valor mercantil. Las necesidades son de escasa 
importancia. Solo cuentan las cuestiones de demanda 
solvente (una necesidad con dinero en el bolsillo), ya 

I que esta puede asegurar una "ganancia suficien te" . En la 
I medida en que la ganancia derivada de las ventas es con

siderada "insuficiente", el capital sacrifica el valor de 
uso producido y las necesidades insatisfechas. En el 
aniilisis final, el "trabajo socialmente necesario" anali
zado por Marx incorpora por tanto un juicio triple, 
cuyos mecanismos son al mismo tiempo conectados y 
escondidos por el mercado: un juicio sobre los costos, 
un juicio sobre la demand a y, en cercana asociacion con 
los dos primeros, un juicio sobre las relaciones sociales 
"eficaces" para una sociedad dada. La mercancia como 
unidad economica incluye estos tres aspectos. 

En la sociedad post-capitalista, los mecanismos de 
mercado y la moneda subsisten . Pero sus funciones 
pueden cambiar y eventualmente desvanecerse en la 
medida en que otros mecanismos -otras relaciones socia
les- son capaces de asumir estas funciones de mejor 
manera. Reciprocamente, cuando los primeros fracasan 
en su materializaci6n, los uItimos tienden a emerger. 
Aun cuando ya no son consideradas mercancias , los 
bienes siguen siendo el producto de un trabajo concreto 
(especifico, no medible) y un trabajo abstracto (compa
rable a otros trabajos). Este ultimo debe ser preservado 
mientras el primero es transformado (reduciendo el tra
bajo desagradable y desarrollando las habilidades y la 
mecanizacion). Sin embargo, la mercancia no domina 
mas como unidad econ6mica -la crisis de la planifica
cion burocratica no es una crisis de sobreproduccion de 
mercancias: es una crisis de mala (sobre/baja) prOOuc
ci6n de valores de uso y de desperdicio de trabajo hurna
no. 
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Verificar que el trabajo realizado sea 
socialmente necesario 

En un sistema de "propiedad colectiva" es completa
mente absurdo destruir cualquier valor de uso producido 
sobre la nnica base de que su costa de producci6n -el 
trabajo empleado en el- es (demasiado) alto, 0 de que el 
conjunto de eslabones en la cadena de valores de uso 
necesaria para la producci6n de un bien es interrumpido 
por un cuello de botella (mala planificaci6n). Los resul
tados pueden ser analizados y rectificados sin que este 
ajuste requiera un cambio en los precios para asi ase
gurar "la recuperaci6n economica". Esta es la raz6n por 
la que incluso los precios incorrectos no impiden el 
funcionamiento del sistema nasi sea deficientemente, ya 
que los gastos son medidos en proporcion a las necesi
dades. 

En Calculs economiques et formes de propriete 
(1970), Bettelheim enfatiza correctamente que la socie
dad de transicion todavia no ha desarrollado "conceptos 
adecuados para la medida del trabajo social, que nunca 
esta dado bajo la dimensi6n del trabajo fisico." (pp. 19-
22) 

Destaca en particular 10 diffcil que es "medir" el tra
bajo "ntil" en comparaci6n con las necesidades sociales 
alternativas que el sistema estaba en capacidad de satis
facer en un momento dado. Al respecto, escribe, el 
equivalente "socialista" del "trabajo socialmente necesa
rio", relativo a "los efectos sociales utiles" todavia no 
ha sido encontrado. "No nos conduce este problema 
te6rico, preguntamos, a un analisis de las relaciones 
burocnllicas? (9) 

La articulacion particular entre trabajo privado y tra
bajo social puede ser transformada. En el capitalismo 
competitivo, una mercancia es en primera instancia el 
producto del trabajo privado: es manufacturada en el 
contexto de la libre empresa, bajo decisiones privadas 
tomadas independientemente una de otra. La responsa
bilidad de su produccion es privada oeste es el precio que 
todo capitalista tiene que pagar para preservar su ganan
cia. EI riesgo puede significar bancarrota para la empre
sa y desempleo para el trabajador, sobre todo si el traba
jo privado empleado no es reconocido por el mercado 
capitalista como "socialmente necesario", en otras pala
bras, como correspondiente a una demanda que incorpo
ra una "ganancia suficiente". Contrariamente,la plani
ficacion, incluso la planificacion burocriitica, confiere 
al trabajo empleado un cierto contenido social directo, 
al tiempo que distribuye los riesgos de una manera co
lectiva. (10) 

Pero esta no es la unica diferencia. Al combinar las 
varias caracteristicas de la mercancia, el mercado emile 
juicios que castigan el despilfarro. Por otra parte, la so
ciedad socialista, mas que cualquier otra sociedad, re-

(9) En la mism. veta, Bettelheim enfatiza que "1. soluclon de este problema 
requiere de ... un grado suficiente de transfonnaclon de las fonnaclones soci
ales de tr.nsicl60" (1 970, p.3I ). Pero no continua su critic. de las relaclones 
soo.les existentes. Mas tarde describio su posicion inici.l como "economis
mo' (Introducci6n a 1974). 
(10) Sobres est. cuestion de la condici60 del trabajo en el periodo de transi
cion, ver Bettelheim (1946, 1968 y 1970), Boncoeur (1 981), Horvat (1964), 
Preobrazhensky (1966), Bujarin (1976) y Mandel (1970). 
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quiere de un juicio de valor sobre la calidad y la cantidad 
del trabajo -desde el punto de vista del trabajador como 
productor y como consumidor. El riesgo puede ser asu
mido colectivamente. Pero necesariamente hay que co
rregir las faltas y los errores. EI sistema, pues, debe en
contrar su propio equivalente del "trabajo social mente 
necesario". El control de la calidad y la verificaci6n de 
que las necesidades sean realmente satisfechas son indis
pensables. El juicio del usuario (se trate de un consu
midor individual 0 de una empresa que recibe bienes 
productivos) debe ser emitido. 

EI acto de compra puede ser uno de los medios de 
esta verificaciOn. Pero de esto no se desprende necesari
amente que la moneda es el unico 0 el mejor medio de 
juicio. El hecho de que un bien 0 un servicio no sea ad
quirido no proporciona indicio alguno acerca de la razon 
por la que no 10 fue. Igualmente, los bienes defectuosos 
pueden ser adquiridos y el defecto no ser reportado. Los 
precios pueden asimismo refIejar una insuficiencia en la 
produccion. Pero si los bienes raros son al mismo 
tiempo bienes esenciales, es necesario un debate sobre 
como deben ser distribuidos. De 10 contrario, el incre
mento en los precios beneficiara a los ricos. Ademas, 
no es deseable que los incrementos en los precios libres 
provoquen una desordenada avalancha de inversiones ha
cia las industrias recientemente "rentables" . Por otra 
parte, el incremento en los precios puede ser tornado en 
cuenta para hacer un estudio de mercado especifico y 
evitar la anarqufa de la sobreproduccion de mercancias. 
La discusion publica puede asignar un determinado gra
do de prioridad a necesidades diversas y reservar los re
cursos centralizados suficientes que aseguren que las 
"necesidades absolutas" de cada quien van a ser satisfe
chas. Otras necesidades pueden ser puestas al alcance de 
la iniciativa colectiva descentralizada y al de la iniciati
va individual. Los calculos constituyen un medio esen
cial para el registro de las necesidades, la toma de dec i
siones claras de los productores, y la consideracion de 
los lfmites macro-economicos en la toma de decisiones 
descentralizadas. 

Las comunidades afectadas por decisiones particulares 
pueden pasar juicios directos y periodicos sobre estas, 
contribuyendo de este modo a juzgarlas sobre la base 
del objetivo general de satisfacer las necesidades de una 
manera mas acabada. 

Detras de todos estos mecanismos, la moneda puede 
dejar de ser un medio de acumulacion privada y, por 
ello mismo, una fuente de especulacion. Puede dejar de 
ser el medio por el cual el trabajo privado es reconocido 
como trabajo social -al menos a traves del dramatico 
proceso de declinacion de ventas y bancarrota como 
riesgo individual. Por otra parte, puede seguir siendo 
un medio de circulacion y un medio de verificacion del 
uso real de un gasto social (gracias a la relacion entre 10 
privado y 10 social) (Bettelheim, 1946). Y si el juicio 
directo de los afectados (los productores y los consurni
dores) confirma la inutilidad de un producto impopuiar, 
la sociedad puede determinar los medios para una recon
version y un mejor uso de los medios de prOOuccion y 
del trabajo empleado. Esto es, serian las comunidades 
de trabajadores y consurnidores afectados por la misma 
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produccion de bienes y servicios las que determinarian 
si un trabajo realizado de una manera menos efectiva 
que otro sigue siendo considerado util y, en su caso, 
como puede ser mejorado. 

IQ> De la misma manera en que la mercancfa 
como celula econ6mica basica incorpora un 
juicio triple sobre los costos, las necesi
dades y las relaciones sociales, el control 
social debe extender su dominio sobre estos 
tres campos. Pero las tecnicas para el regis
tro de costos y el inventario de las necesi
dades deben estar subordinadas al conjunto de 
las decisiones sociales. 

Lo que debe ser cuestionado no es -en palabras de Bet
telheim- "el espacio teorico del plan" dominado por el 
valor de uso, sino quien controla al plan y quien deter
mina que espacio se encuentra bajo su dominio -0 bajo 
el del mercado. 

Mientras el trabajo realmente empleado, "fisicamente 
controlable", sea escondido por la planificacion bu
rocratica -que recubre todo el despilfarro, alimenta a los 
parasitos y perpetua el trabajo alienado- 0 , en el otro 
caso, mientras sea "cosificado" por el mercado, la buro
cracia siempre tendra el control y el trabajo siempre 
rechazara todos los intentos de ser medido "social
mente". 

La mercancfa, pues, ha empezado a desvanecerse 
como unidad economica basic a, pero sin permitir que la 
democracia economica, su antinomia dialectica, reem
place al mercado, es decir, sin transferir a los "produc
tores asociados" mismos el poder de juzgar el gasto so
cial de trabajo. Transferir las decisiones al juicio de los 
productores no es facil, pero sin la voluntad de hacerlo 
as!, es imposible. 

Aceptamos, entonces, que continuamos "prcjuicia
dos" en contra del mercado como regulador (que es dis
tinto del uso parcial de los mecanismos de mercado). EI 
problema es que no se puede dejar que tOOas las fun
ciones realizadas por el mercado se desvanezcan simple
mente con el mercado mismo: deben encontrarse otros 
metodos de determinacion de costos, desperdicios y ne
cesidades. El debate, entonces, se traslada a un terreno 
en el que el punto de vista de la sociedad como un todo 
es el punto de partida de una nueva logica economica -y 
no un pie de pagina, un deseo emotivo 0 una venda a
plicada despues de que el dana ha side hecho. Una vez 
que esto es aceptado, el enfoque se aplica a una discu
sion caso por caso en torno a que necesidades deben ser 
satisfechas en primer lugar y como -desprendiendo el 
balance de la experiencia de todo 10 visto. Este metoda 
requiere que se establezca una distincion entre las nece
sidades, como 10 sugirio Ernest Mandel en su debate 
con Alec Nove: entre aquellas que son consideradas (por 
los interesados mismos) esenciales, estrategicas y a ser I 

satisfechas antes que otras, y aquellas que son diversifi
cadas y pueden ser satisfechas por medios descentraliza
dos, sobre la base de otras formas de financiamiento y 
de otros criterios de distribucion. EI conjunto del proce
so puede estar, a su vez, sujeto a balances peri6dicos y 
a ajustes. Para tener en claro la decision, las ventajas y 
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las desventajas de cada opcion en particular debe darse 
una discusion completa y hacerse explfcita la lOrna co
herente de decisiones y los mecanismos que requiere su 
puesta en marcha. La calidad de vida y la del trabajo, las 
relaciones con la naturaleza, las preferencias eticas, los 
anhelos fundarnentales de solidaridad nacional e interna
cional constituyen "necesidades" que no pueden ser ex
presadas por el mercado y que deben estar sujetas a un 
debate y a juicios exp!fcitos, dejando en claro en rodos 
los casos los procedimientos empleados en la toma de 
las decisiones. 

El proceso de des-alienacion del trabajo debe ser un 
objetivo consciente perseguido en cada etapa: si la deci
si6n concierne a las necesidades prioritarias 0 a los me
todos institucionales, culturales y socio-econ6micos 
empleados para satisfacerlas. Esta es la funci6n de la de
mocracia. 

La democracia economica como una 
relacion de produccion y distribucion 

El proceso democratico aqui descrito no es ni simple 
ni siempre directo. Debe liberarse del fetichismo de las 
relaciones mercantiles al mismo tiempo que del buro
cratismo de las 6rdenes administrativas. La experiencia 
muestra que esto requiere de un conjunto complejo de 
instituciones, mecanismos y medios. 

EI problema no es centralmente tecnico, aunque las 
computadoras y los metodos audio-visuales son esen
ciales para resolver las cuestiones planteadas durante el 
proceso: las opciones a la disposicion de una sociedad 
industrializada son muchas y variadas, como 10 son los 
intereses sociales presentes. Las diferencias de clase de
sapareceran lentamente. Pueden renacer, aun en una so
ciedad post-capitalista. A estas se agregaran otras formas 
de estratificaci6n y conflicto. En suma, los individuos 
mismos no necesariamente tienen de manera inmediata 
intereses convergentes como consumidores y como pro
ductores. Las aspiraciones nacionales y de la comunidad, 
las diferencias sexuales y culturales tam bien consti
tuiran una fuente durable de tensi6n. 

En este contexto, es mejor retomar la visi6n legada 
por Marx y Engels en su verdadera dimensi6n: una 
orientacion general sobre otro modo de organizaci6n so
cial en el que el desarrollo de las fuerzas productivas 
procede de la des-alienacion del trabajo, en el que la ex
tension consciente de cada nuevo avance para beneficia 
de todos reemplaza a la competencia igual entre desi
guales y en el que el criterio de la ganancia y la demanda 
solvente deja de limitar la satisfacci6n de las necesi
dades. Su perspectiva no es una indicaci6n acerca de 
como alcanzar esta sociedad y como organizarla. Pero 10 
que en sf constituye no es cualquier cosa para el analisis 

(11) En su articulo sobre las nuevas fannas de democracia y el socialismo 
(1981). Markovic da una vision general de su apredaciOn: cree que el federa
lismo es Ja forma optima de representacion de las diversas comunidades en 
una sociedad socialista global; las camaras de representantes de los ciudada
nos, las nacionalidades y los ptoductores 10 harlan posible confrontando los 
varios puntos de vista y procediendo por osmosis. La negociacion y el consen
so deben constituit I. fonna mas favoredda de toma de decisiones. 
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critico del "socialismo realmente existente". 
Al respecto, Alec Nove (1983) disuelve el argumento 

marxista en un punto muy general y por ella mismo i
rrelevante. Tiene razon al enfatizar 10 ingenua que resul
ta una vision del socialismo sin diferencias, sin conflic
tos, sin capacidades profesionales especializadas, donde 
cada individuo seria intercambiable por otro en cual
quier tarea. Da por descontado tambien que la democra
cia directa no resuelve, por sf misma, todos los proble
mas, contrariamente a la impresion que uno puede tener 
al tomar al pie de la letra los textos marxistas. Pero 10 
que nos importa es Ia sustancia de la cuestion: wuede y 
debe uno empefiarse en construir una sociedad en la que 
el monopolio del poder bas ado en los privilegios ya no 
exista mas? l Que diferencias dejan verdaderamente de 
alimentar las relaciones de opresi6n y explotaci6n? Es
tas cuestiones plantean a su vez la necesidad de una eva
luaci6n experimental de los medios politicos, cons
cientes, para combatir los mecanismos esponmneos que 
han utilizado las diferencias para reproducir 0 producir y 
cristalizar relaciones de opresi6n y explotacion. 

Ni uno ni todos los individuos pueden decidir todo al 
mismo tiempo. 

Ikii" Llevar las decisiones 10 mas cerca posible 
de quienes estan mas directamente ajectados 
por sus ejectos puede ayudar a dejinir que ins
tituciones son necesarias. 

Desde este punto de vista, los "productores 
asociados" deben tener la ultima pafabra so
bre fa organizacion de su trabajo. Otro impe
rativo claro para contrarrestar las decisiones 
exclusivas y por ello mismo opresivas es que 
se les de la libertad de expresi6n y ef derecho 
a organizarse a las varias comunidades ac
tuantes al seno de fa sociedad (nacionalidades, 
mujeres, jOvenes). (11) 

El hecho de que la sociedad tenga que pagar un alto 
costa social, economico y cultural cuando una impor
tante dimensi6n social se convierte en expresi6n negada 
y silenciada, constituye probablemente la unica fuerza 
racional que puede motivar a la bUsqueda de un consen
so. Reciprocamente, cuando persisten diferencias socia
les v culturales sustanciales, hacer llamados a la pobla
cion como un todo a resolver los problemas "todos 
juntos" en lugar de compremeterla en viejas luchas sos
tenidas (Franlrois de Closets, 1985) es, a 10 sumo, una 
ingenuidad, y mas frecuentemente, una mistificaci6n 
deliberada. El consenso s610 tiene posibilidades de con
vertirse en un metodo de discusi6n efectivo y capaz de 
reducir los antagonismos, en la medida en que estos ya 
hayan sido reducidos como resultado de una distribuci6n 
igualitaria del trabajo y de una apropiacion mas iguali
taria aun de sus resultados. Esta es la razon por la que 
las instituciones del poder no pueden ser discutidas se
paradamente de las relaciones de propiedad y de los me
canismos de toma de decisiones socio-economicas. 

Asf como la democracia directa "necesita" de institu
ciones para evitar ser puramente formal , "necesita" tam
bien de un proceso de reduccion de las desigualdades so
ciales y culturales. 

--..---'. 
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Cuando los esfuerzos para resolver estos aspectos dife
rentes del mismo problema global son aplicados de 
manera separada, en diferentes momentos , el orden es
tablecido y los antagonismos pueden cristalizarse y vol
verse mas diffcil y costoso combatirlos. 

Partidos, expertos, reagrupamientos 

La idea de que las decisiones economicas centrales de
ben constituir ellimite de la actividad del partido (0 de 
varios partidos) es, con mucho, una mistificacion, 
como 10 es la que reserva estas cuestiones exclusiva
mente a los "expertos". Pero seria igualmente falso 
oponer a estos dos atolladeros la ingenua vision de que 
una democracia directa puede cumplir esta tarea sin el 
debate politico 0 sin los expertos. La desconfianza hacia 
los economistas que elevan ciertas teorias y metodos 
parciales al rango de racionalidad universal -y por ello 
indisputable- encuentra su igual en la desconfianza hacia 
los politicos entendida como manipulacion pura y ham
bre de poder. 

La economia es como un arma, dice muy acertada
mente Serge C. Kolm. Todo depende de quien la usa. 
Esto es cierto tambien para la politica. 

La pluralidad de opinion de los expertos y el derecho 
de toda instituci6n de democracia directa a recurrir a un 
"contra-estudio" hecho por otro experto son tan esen
ciales como la expresi6n plural de las opciones 
politicas, cuya funcion debe ser, precisamente, combatir 
el lenguaje de los expertos. Pero las instituciones 
cientificas, como los partidos y otras agrupaciones 
politic as (asuman 0 no la estructura de un partido) no 

I 
deben ejercer un poder real de decision. Los agrupamien

I tos en torno a comunidades politicas pueden dar un pun-

I 
to de vista general sobre los problemas y estimular la 

. auto-actividad. La posibilidad de recurrir al juicio de los 
I expertos puede dar confianza. La garantia de ser capaz de 
I defenderse uno mismo en contra de los abusos del poder 

I 
tambien contribuye a hacer crefbles los derechos recono

I cidos. En otras palabras, tanto la autogestion como sis
I tema integral , como la democracia directa requieren de 
I instituciones cientificas y de agrupaciones politicas. 

I 

I 

I 

I 
I 

I 
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Si, por otra parte, los partidos 0 los expertos son sus
tituidos por la democracia directa, la gente continuara 
confinada a los estrechos horizontes de la vida diaria y 
los crecientes conflictos de interescs emergeran. 

Pero mientras toda forma de decision "central", esto 
es, de decision que afecta al conjunto de la sociedad, sea 
identificada con el "estatismo" y la dictadura -porque las 
repetidas expcriencias han anclado esto en la mente de 
la gente- el debate se dara sobre bases falsas. Los intere
ses localistas, regionalistas 0 corporativistas seran ine
vitables, al margen de las decisiones tomadas formal
mente para armonizar los intereses. 

El futuro: la utopia socialista 

"U-topia signigica en ninguna parte; en olras palabras, 
una sociedad que no exisle. Lo que no es imposible ." 

Serge-Christophe Kolm 

El socialismo no significara, jafortunadamente!, indi
viduos uniformes, hechos en el mismo molde. Por el 
contrario, significara nuevas diferencias y nuevos con
flictos. La apuesta expresada en la utopia socialista no 
es que una sociedad sin contradicciones pueda existir, 
sino que con un cierto nivel de desarrollo socio
economico y cultural, la sociedad humana sera general
mente libre. Y sera libre dominando conscientemente 
las restricciones bajo las que debe existir, y trans
formandolas para que cada victoria sobre la naturaleza y 
el tiempo pueda ser compartida por todos. 

Esta es una apuesta todavia no probada por los acon
tecimientos, pero no por ello incomprobable. En una 
etapa en la que las fuerzas productivas han side interna
cionalizadas, en la que "la creaci6n de la riqueza real es 
cada vez menos dependiente del tiempo de trabajo", la 
viabilidad de esta apuesta no puede ser juzgada sobre la 
base del nivel de desarrollo de un pais en particular, 
sino sobre la base del "estado general de la ciencia y del 
progreso de la tecnologfa, 0 de la aplicacion de esta 
ciencia a la produccion .. . " (Carlos Marx, Grundrisse). 



Los utulos entre parentesis representan alguna de las edieiones 
espafiolas de los textos en euesti6n. sin embargo. las eitas que apa
reeen en el texto fueron traducidas por nosotros del cuademo de C.S. 
en frances. 

Gufa 

O. GUla de leetura. 
1. Los debates de los afios 20 ace rca de la lJ'RSS. 

2. La discusi6n sobre el eanicter de clase de la URSS y paises simi
lares. la enajenaei6n y la democracia socialista. 

, 3. Problemas te6rieos y pnictieos de la planificaci6n. 
4. Las presiones extemas: mercado mundial. 

subdesarrollo. intereambio desigual y crisis. 
5. La URSS y los palses del Este desde los afios 40. 

6. Yugoslavia 

7. Publicaciones peri6dicas. 

O. Gufa de lectura 

d" Acerca del debate sovietico de los a ii s veinte: 

Bujarin, Nicolas, Eugenio Preobrazensky y Leon Trot
sky. Le dibal sovielique sur la loi de la valeur. Publieado con eo
mentarios de Lenin. Paris: Ma spero/Livres "Critiques de 
l'Economie Politique". 1972. (EI debate sovietico sobre la ley 
del valor Cuademos de Pasado y Presente. nro. 34. Siglo XXI. 
Buenos Aires.) 

Lewin, Moshe. La forl7UJlion du sysleme sovielique . Gallimard. 
Paris. 1985. 

Preobrazensky, Eugenio. La nouvelle economique. Prefacio de 
Pierre Naville. Introducci6n de Ernest Mandel. Paris: ED!. 1966. 
(La nueva econom{a. Cuadernos de Pasado y Presente. nro. 17-
18. Siglo XXI. Buenos Aires.) 

d" Acerca de los problemas de la planificaclon: 

Mandel, Ernest. Los capftulos sobre la URSS y la transici6n en 
Traile d'economie I7UJrxiste. 10/18. Paris. 1969. (Tralado de eco
nom{a I7UJrxisla. Era. Mexico.) 

Nove, Alec. L'economie sovietique. Paris: Economica. 1981. 
__ . The Economics of Feasible Socialism. Allen and Unwin. 

Londres. 1983. (La Economfa del soc ia lismo faclible. Fundaci6n 
Pablo Iglesisas - Siglo XXI. Madrid. 1987.) 

Brus, Wlodzimierz. Problemes geniraux du fonclionnement de 
['economie socialisle. Paris: Maspero. 1968. (Problel7UJs gene
rales del funcionamienlo de la economfa socialisla. Oikos Tau. 
Barcelona. 1969) 

. Socialisl Ownership and Polilical Systems. Routledge and 
~egan Paul. Londres y Boston. 1975. 

a- Acerca de la historia de Yugoslavia: 
Autis, Phyllis. Tilo. Seuil. Paris. 1972. 
Djilas, Milovan. Une guerre dans la guerre . Laffont. Paris. 1979. 

Markovic, Mihailo. "Les nouvelles formes de la democratie et Ie 
socialisme" in Praxis Internalional. 1981. 

Meister, Albert. 014 va ['autogeslion yougoslave ?Anthropos. 
Paris. 1970. 

Samary, Catherine. Le marche conlre [,autogeslion· 
L 'experience yougoslave. PubliSud/La Breche. Paris. 1988. 

En esta lista se incluyen las obras citadas en el cuademo. algunos 
textos de referencia c1<isicos y un conjunto de puntos de vista dife
rentes y una selecci6n de estudios de importancia sobre las cues
tiones abordadas. 

1. Los debates sovieticos de los a iios veinte 
Bujari n, Nicolas. L'imperialisme et /'iconomie mondiale. (EI 

imperialismo y la economfa mundial. Cuademos de Pasado y 
Presente. nro. 21, Siglo XXI, Buenos Aires.) 

__ ' L'iconomique de la periode de transition. (1920) ED! Paris, 
1976. (La Economfa del periodo de transici6n, Cuademos de Pa
sado y Presente, nro. 29, Sigl0 XXI, Buenos Aires.) 

__ (con Preobrazenski). L'ABC du communisme. (1919) (EI ABC 
del comunismo, Fontamara, Barcelona, 1977.) 

__ . L'imperialisme et l'accumulation du capital. (1925) (EI impe. 

rialismo y la acumulaci6n de capilal. Cuademos de Pasado y Pre
sente. nro. 51. Siglo XXI. Buenos Aires.) 

· La voie vers Ie socialisme el ['alliance ouvriere el paysanne 
--(1925). 

__ . Projel de programme de [,Inlernalionale communiste (1928). 

Bujarin , Nicolas, Eugenio Preobrazensky et Leon 
Trotsky. Le debal sovietique sur la 101 de la valeur . Publtcado 
con comentarios de Lenin. Paris: Maspero/Livres "Critiques de 
I'Economie Politique". 1972. (El debale sovietico sobre la ley 
del valor Cuademos de Pasado y Presente. nro. 34. Siglo XXI. 
Buenos Aires.) 

Bujarin , N., L. Kamenev, E. Preobrazensky y L . Trot· 
sky. La question paysanne en URSS (1924-1929). Paris: Mas
perot' Critiques de I'Economie Politique". 1973. 

Cahiers Leon Trolsky. Numero especial. "Les trotskystes en Union 
sovietique". n06. 1980. Institut Leon Trotsky, Paris. 

Broue, Pierre. Le Parti bolchevique. Histoire du P.C. de rURSS. 
Paris. Minuit. 1971. (EI Partido bolchevique. Ayuso. Madrid. 
1974 -agotado-.) 

Carr, Edward Hallett. A History of Soviet Russia. 14 volumes. 
Macmillan. Londres, 1953-1978. Derniers volumes avec R. W. 
Davies. (Historia de la rusia sovietica. Alianza Editorial. 
Madrid.) 

Cohen, Estefen F . Bukharin and the Bolshevik revolution: A 
Political Biography. Knopf, New Yolk. 1973. (Bujarin y la re
voluci6n bolchevique. Madrid, 1976.) 

Critique communisle . Numeroespecial "Qu 'est-ce-que I'URSS?" 
Paris. octubre 1977. 

Dallemagne, Jean-Luc. "Presentation" du Debat sovietique sur 
la loi de la valeur. Maspero. Paris. 1972. 

Deutscher, Isaac. Trotsky . Le prophete arme (1 879-1 921). 2 
vols. 1954. Le prophete desarme (1921-1929).2 vols. 1959. Le 
prophete hors-Ia-Ioi (1929-1940). 2 vols. 1959. 10/18. Paris. 
1979. [EI profela arl7UJdo (1879-1921). EI profeta desarl7UJdo 
(1921-1929). EI profeta desterrado (1929-1940). Era. 
Mexico.] 

Heitman, Sidney N. Nikolai Bukharin. A Bibliography. Stan
ford. California. 1969. 

Kamenev, Lev. "Les questions economiques a l'ordre du jour." 
(octubre 1924) en La question paysanne en URSS (1924 -1929). 
Paris: Maspero I "Critiques de I'Economie Politique". 1973. 

Lenin, V. 1. L'Etat et la revolution (aotU 1917) 

· La catastrophe imminente et les moyens de la conjurer (I7UJr
---;;'-abril1918) 

· Les taches immediates du gouvernement sovieliques (abril 
--1918) 

· Sur l'infantilisme de "gauche" et les idees petites
----"bourgeoises (l7UJyo 1918) 

· L'economie et la politique a /'ipoque de la dictature du prote
~riat (octubre 1919) 

· Le gauchisme. maladie infantile du communisme (abril
~yo 1920) 

· L'impot en nature (La portee de la nouvelle polilique et ses 
~nditions) (abril 1921) 

· Theses du rapport sur fa tactique du PCR presentees au llIe 
~ngres de l'lnternationale communiste (avant-projet) (juillet 

1921) 

· L'allribulion de fonctions ligislatives a la Commission 
----;FEtat sur Ie Plan (dicembre 1922) 

· De la cooperation (enero 1923) =. Lettre au congres (dit Testament politique) (1922 ·23) 
Lewin, Moshe. Le dernier combat de Lenin. 

. Political Undercurrents en Soviet Economic Debates. From 
-nukharin to the Modern Reforme rs. Pluto, Londres, 1975. 

- La forl7UJt ion du sysleme sovietique . Gallimard, Paris, 
- -1985. 

_ _ . La paysannerie e/ Ie pouvoir soviitique 1928·1930. Mou
ton, Paris. 

Luxembourg, Rosa. La revolution russe. (1919) (La revoluci6n 
rusa, Anagrama, Barcelona, 1975.) 

Mandel, David. The Petrograd Workers and the Fall of the Old Re
gime. Macmillan Press, 1983. 

Catherine Samary 

r
l, 

Mandel , Ernest. "Etapes de l'economie sovietique". Trait e 
d'economie I7UJrxiste. Paris : Julliard. 1962. (Tratado de eco
nomia marxista. Era, Mexico.) 

Marx, Karl (Ver editorial progreso. Moseu) 
__ L'ideologie allel7UJnde. La Plei'ade. Paris. 

~ __ L'ebauche d'une critique de l'iconomie politique . 

~_. Critique du Programme de Gotha. 
_ _ . Le Capital. 

__ . Le Manifeste communiste. 

Nove, Alec. L'economie sovietique. Paris: Economica. 1981. 
Preobrazenski, Eugenio. La nouvelle economique. Prefacio de 

Pierre Naville. Introducci6n de Ernest Mandel. Paris: EDI. 1966. 
[Primera edici6n: Novaia Ekonomika. Moscou: 1926-27.] (De la 
NEP al socialismo. Fontanella. Barcelona. 1976.) 

__ . De la NEP au socialisme. CNRS. Paris . 1966. 
Rakovski, Christian. "Les dangers professionnels du pouvoir" 

en De la bureaucratie. Maspero. Paris. 1969. 
__ . "Au congres et dans Ie pays" (1930) en Cahiers Von Trotsky 

n018. junio 1984. Institut Leon Trotsky. Paris. 

Rosdolsky, Roman. "La limite historique de la loi de la valeur. 
L'ordre social socialiste dans I'reuvre de Marx" en Critiques de 
l'iconomie politique. n06, enero-marzo 1972. 

T rotsky Leon. "L'Etat ouvrier. Thermidor et bonapartisme" en 
La ;ature de [,URSS. Textes rassembles et presentes par J.-L. 
Dallemagne. Maspero. Paris. 1974. 

. "Cours nouveau" (1923), "La revolution permanente" 
--(-1928). "Le socialisme dans un seul pays". "La revolution dUig

uree" (1927). "La revolution trahie" (1936) en De la Revolution. 
Minuit, Paris, 1963. (EI nuevo curso. Cuademos de Pasado y Pre
sente. nro. 27. Siglo XXI, Buenos Aires.La revolucion perma
nente. Fontamara. Barcelona.La revoluci6n traicionada. Fonta
mara BarcelonaHistoria de la revolucon rusa. Sarpe. Madrid. 
1985' -existen otras ediciones-) 

_ _ . La nouvelle etape (1921) 

__ . Vers Ie capitalisme ou vers Ie socialisme? (1925) 

__ . Plateforme de ['Opposition de gauche (1927) 

__ . L'Internationale comunisle apres Leneie. (1928) PUF. Paris. 
1969. 

__ . Histoire de la revolution russe . (1931-33) Seuil, Paris. 1950. 

__ . La Quatrieme Internalionale et I'URSS. la nature de classe de 
l'Etat sovietique (1933) 

__ . L'URSS en guerre (1939) 

__ . Encore et toujours sur /a nature de /,URSS. (1940) 

. (Euvres 1933-1940. 24 volumes. Institut Leon Trotsky. 
----cfrenoble. 1978·1987. 
Zinoviev, Jorge. Le Leninisme . Moscou. 1925 . 
__ (con L. Trotsky. et al.). "Declaration des treize - Plate-form~ 

de 1'0pposition unifiee" (juillet 1926) en Trotsky, La lutte antl
bureaucralique en URSS. tome I. Paris, UGE. 1975. 

___ (con L. Trotsky. et al. ). "Plate-forme de 1'0pposition de 
gauche" (juillet 1927) en Les Bolcheviks contre Staline 1923-
1928. Paris : Publication s de la Quatrieme Intemationale. 
1957. 

2. La discusion sobre el caracter de c1ase de la URSS y 
paises similares, la enajenacion y la democracia 

s ocialista. 

Andreff, Wladimir. "Capitalisme d'Etat ou monopolisme d'Etat 
en URSS? Propos d·etape". en Economie politique de la planifi. 
cation en systeme socialisle. Economica. Paris. 1978. 

Bahro, Rudolf. L'alternative. Stock 2. Paris. 1979. (La alternati· 
va. Alianza, Madrid. 1980.) 

Bensald, Daniel. La revolution et Ie pouvoir. Stock, Paris. 
1976 . 

Bett elheim, Charles . Les luttes de classes en URSS. Seu il / 
Maspero. Paris , 1974 (I. I), 1977 (t. II), 1982·1983 (t. III). (Las 
luchas de clases en la URSS, Siglo XXI, t. 1. 1976. t.2 1978, si· 
glo XXI. Madrid.) 

'I' Castorladis, Cornelius. La societe bureaucratique . 1011 8, Paris. 
1973. (La sociedad burocrdtica. Tusquets, Barcelona,) 

___ . Devant la guerre.Fayard, Paris, 1981. 

l Cliff, Tony. State Capitalism en Russ ia. Pluto Press . Londres, 
. 1974. 

Planificaci6n, mercado y democracia 

Critique communisle. Numero especial "Qu'est-ce-que I'URSS?" 
Paris. octubre 1977. 

Dallemagne, Jean-Luc. "La degenerescence de I'Etat ouvrier" 
en Leon Trotsky. La nature de I'URSS. Maspero. Paris. 1974. 

Exposes du cercle Leon Trotsky. De la Russie revolution
naire a r URSS des bureaucrates. Supplement 11 Lutte ouvriere 
n0874. 1985. 

· Yalta. de la peur de la revolution au partage du monde. Sup
Plement 11 Lutte ouvriere n0856. 1984. 

G uevara Ernesto Che. Le socialisme el l'homme a Cuba. 
(l96~h Reedition La Breche. Paris. 1987. eEl socialismo y el 
hombre nuevo en Cuba. Editora Politica. La Habana.) 

Horvat, Branko. Towards a Theory of Planned Economy. Ise r. 
Belgrade. 1964. (Hacia una leOrta de la econom{a planificada. Oi
kos Tau. 1970.) 

Kuron , Jacek y Karol Modzelewski. Letlre ouverte au Parti 
ouvrier polonais. (1966) Cahiers rougesIMaspero. Paris. 1969. 
(Carta abierta al Partido Obrero Polaeo. Akal. Madrid. 1976.) 

Mandel, Ernest. "Du nouveau sur la question de la nature de 
I'URSS . - Lutte entre la 'loi de la valeur' et 'Ia logique du plan .... 
Quatrieme Internationale. n045. sept. 1970. 

· Con/role ouvrier, conseils ouvriers. autogestion. Antho 
~gie. Maspero. Paris. 1970. (Control obrero. consejos obreros 

y autogesti6n. Era, Mexico.) 

· "En defense de la planification socialiste" en Quatrieme In
----r;rnationale. septiembre 1987. 

· "Ten theses on the social and economic laws governing the 
~eiety transitional between capitalism and socialism", en Cri· 

tique. A Journal of Soviet Studies and Socialist Theory. n 03. 
Autumn 1974. 

__ • "Sur la nature de \,URSS". Critique communiste. numero spe
cial "Qu'est-ce que I'URSS?". Paris. octubre 1977. 

· Traite d'economie maniste. 10/18. Paris. 1969. (Tratado de 
~onom{a marxista. Era, Mexico.) 

· Laforl7UJtion de la pensee economique de Karl Marx. Maspe
---;:;;. Paris. 1967. (La forl7UJci6n del pensamienlo econ6mico de 

Carlos Marx. Siglo XXI. Madrid. 1974.) 
Marie, Jean·Jacques. "L'URSS aujourd'hui". La Verite. organe de 

I'OCI. febrero 1976. Paris. 
__ . Defense du I7UJrxisme: I'URSS, I7UJrxisme et bureaucratie . 

ED!, Paris. 1976. 
Markovic, Mlhailo. "Socialisme et autogestion". en Etatisme el 

Au/ogestion. Anthropos. Paris. 1973. 

· "New Forms of Democracy and Socialism" en Praxis 
--Y;;ternational. 1981. 

· "Une societe nouvelle et son organisation" en L'Homme et la 
----:SOciele. enero 1971. 
"Marxism and Human Rights". a collective work reprinted from 

Praxis en Labour Focus on Eastern Europe. 1972. Londres. 

Naville, Pierre. Le nouveau Leviathan. Anthropos. Paris. 1970. 

Pesic-Golubovic, Zaga. "What Is the Meaning of Alienation?" 
en Praxis. n03. 1966_ 

__ . "Socialism and Humanism". en Praxis. n04. 1965. 

Petrovic, Gajo. "Man as Economic Animal and Man as Praxis" 
en Inqu;ry. vol. 6. 1963. 

Quatrieme Internationale. "Democratie socialiste et dictature 
du proletariat". resolution du douzieme congres mondial, Qua
trieme Internationale. n° 17-18. 1985. Paris. 

Rakovski, Marc. Le marxisme face aux pays de l'Est. Savelli. 
Paris. 1977. 

Stojanovic, Svetozar. Critiques et Avenir du Socialisme. Seuil. 
Paris. 1969. 

Tadic, Ljubomir. "Solidarite et liberte" en Praxis. n04. 1965. 

· "Sozialismus und Eman·zipation". en Praxis International. 
---;;01 , vol. I. 1981. 

Ticktin , Hillel . "Socialism, the Market and the State, Another 
View: Socialism vs. Proudhonism", Critique 3, autumn 1974. 

Vranicki, Pr edr ag. "Socialism and the Problem of Alienation" 
en Praxis. n02-3, 1965. Belgrade. 

3. Problemas teoricos y practicos de la planificacion. 
Assela in, J.-C. Plan et profit en economie socialiste. Presses de 

la Fondation nation ale des Sciences politiques, Paris. 198 1. 



Bettelheim, Charles. Problemes theoriques et pratiques de la 
planification. PUF. Paris. 1946. (Problemas teoricos y 
prticticos de la planificacion. Tecnos Barcelona. 1982.) 

__ . Calcul economique et formes de propriete. Maspero. Paris. 
1970. (Ctilculo economico y formas de propiedad. Sig10 XXI. 
Madrid.) 

I --' La transition vers I'economie socialiste. Maspero. Paris . 
I 1968. (La transicion hacia la econom{a socialista. Fontanella. 

Bqfcelona 1974.) 

Boncreur, Jacques. "Le traitement du travail dans quelques 
modeles theoriques de 1a planification" en Travail et monnaie en 
systeme socialiste . Bajo la direccion de Marie Lavigne. Eco
nomica. Parts. 198 t: 

Brus, Wlodzimierz. Problemes generaux du f onctionnement de 
l'economie socialisle. Paris: Maspero. 1968. [Premiere edition: 
1961 . Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Varsovie.l 

Critiques de !'economie politique. Socialismes de I'Est . Blocages 
economiques, crise sociaies. Par£S, abril-juin 1982. 

Despres, Laure. " Politique economique et fonction objectif du 
plan: la notion d'optimalite praticable dans un modele de plani
fication de J'economie nation ale" en Economie politique de la 
planification en sysleme socialisle. Etudes coordonnees par 
Marie Lavigne. Economica. Parts. 1978. 

Dobb, Maurice. Economie du bien-etre et economie socialiste . 
Calmann -Levy . Paris. 1971. (Econom{a del bienestar y eco
nom{a socialista. Siglo XXI. 1972.) 

Duchene, Gerard. "Les limites de la recherche de l'efficience 
dans la politique economique sovietique" en Economie polilique 
de la planificalion en systeme socialisle. Etudes coordonnees 
par Marie Lavigne. Economica. Paris. 1978. 

Ellman, Michael. Planning Problems en the USSR - The Contri
butions of Mathematical Economics to their Solulion. Cam 
bridge University Press. 1973. (Problemas de la planificacion 
en la URSS. Fondo de Cultura Economica. Mexico.) 

I 

G enne, Marcelle. "Essai de depassement de la methode couts/ 
avantages de L. Squire et H. V. van der Tak: inclusion de 
l'emploi dans l'objectif d·equite". en Population, Travail, 
ChOmage. Etudes coordonnees par H. Bartoli. 

Lavigne, Marie. "Optimum et croissance en systeme socialiste" 
en Economie politique de la planificalion en systeme socialiste. 
Etudes coordonnees par Marie Lavigne. Economica. Paris. 
1978. 

Lange, Oscar. Economie polilique. PUF. Paris. 1962. (Econom{a 
po/{tica. Fondo de Cultura Econ6mica.) 

Lepage, Henri. Capilalisme ei autogestion. (Capitalismo y aulo
gestion. Asociaci6n para el Progreso de la Direcci6n. Madrid. 
1979.) 

Mandel, Ernest. "En defense de la planification socialiste" en 
Quatrieme lnternationale, tercera serie n"25. septiembre 1987. 

Nove, Alec. The Economics of Feasible Socialism. Allen and Un
win. Londres. 1983. (La Econom{a del socialismo factible. Fun
daci6n Pablo Iglesisas - Siglo XXI. Madrid. 1987.) 

Seurot, F. Inflation et emploi dans les pays socialistes. PUF. 
Paris. 1983. 

___ . "La fonction d'utilite en systeme socialiste" en Economie 
politique de la planificalion en systeme socialiste. Etudes coor
donnees par Marie Lavigne. Economica. Paris. 1978. 

Sik, Ota. " Pillars of a Democratic and Socialist Economic Sys
tem". Textos dactilognificos del coloquio international "Les 
Le~ons du Printemps de Prague". Paris. octubre 198 J. 

T a rtarin, Robert. "Schemas de reproduction et politiques 
d'industrialisation" en Economie politique de la planification en 
systeme socialisle. Estudios coordinados por Marie Lavigne, 
Economica. Paris. 1978. 

Urgense. "Un taylorisme arythmique dans les economies plani
fiees du centre" en Critiques de !'economie politique. Socialis
mes de rEst. Blocages economiques, crise sociales. ParIs, abril
juin 1982. 

Vanek, J. General Theory of Self-Managed Market Economy. Cor
nell Univers ity Press. Ithaca. 1970. 

_ _ ' The Labor-Managed Economy: Essays. Cornell Univers ity 
Press. Ithaca. 1977. 

I 4. Las presiones externas: m ercado mundial , 

I 
su bdesarrollo, in te r cambio des igual y crisi s. 

Amin, Samir. La deconnexion. La Decouverte, Paris, 1986. (La de-

I 
sconexi6n. Iepala. Madrid. 1988.) 

__ . L'accumulation a !'echelle mondiale . Anthropos . Paris. 
1970. (La acumulacion a escala mundial , Siglo XXI. Mexico.) 

... _ .. _ ._--_ .. _ .... __ .. _-_. __ ._-------",---- - -----

__ . L'echange inegal et la loi de la valeur . Anthropos. Paris. 
1973. (EI intercambio desigual y la ley del valor. Fontanella. 
Barcelona. 1978.) 

Andreff, Wladimir et G. Graziani. "Contrainte exterieure et 
politique d'adaptation" en La realite socialiste, etudes coordon
nees par Marie Lavigne et Wladimir Andreff. Economica. Paris. 
1985. 

Barsoc, Collectif. Les lendema ins de la crise. La Breche. Paris . 
1984. 

Beaud, Michel. Le systeme national-mondial hierarchise. Agal
ma/La Decouverte. Paris , 1987. 

Brenner, Robert. " The Origin s of Capitalist Development: a 
Critique of Neo-Smithian Marxism - On Sweezy. Frank and Wal
lerstein". en New Left Review 104. July-August 1977. 

Dupont, M., F . Olivi er, A. Taillandier et C. Verla. La 
crise, ies crises. renjeu. Collection Racines/La Breche. Paris. 
1987. 

G under Frank, Andre. "Developpement capitaliste ou revolu
tion socialiste". en Le diveloppement du sous-developpement : 
[,Amerique latine. Maspero. Paris. 1972. ( "Desarrollo capitalis
ta 0 revoluci6n socialista" en Desarrollo del subdesarrol/o. Zero. 
Madrid. 1974.) 

Gunder Frank, Andr e, et Jeanne Deward, Jean Bailly, 
Patrick Florian, Eugene Chatelain et al. Articles en La 
formation du sous-developpement-Critiques de l'Economie Poli
tique. abril-juin 197 J. 

Gunder Frank, Andre, et Samir Amin . La crise. quelle crise ? 
La Decouverte. Parts. 1982 (La crisis, ique crisis? Iepala. 
Madrid. 1985.) 

Lipietz, Alain. Mira cle ou mirage: problemes de 
rindustrialisation dans Ie Tiers-monde. La Decouverte. Paris. 
1985. 

Liiwy, Michael. The Politics of Uneven and Combined Develop
ment - The Theory of the Permanent Revolution, New Left 
Books. Londres. 198J. 

__ ' Sur la revolution permanente. Cahiers d'Etude et de Re
cherche. nO 4. Paris . 1986. 

Michalet, Charles-Albert. Le defi du developpement indepen
dant. Rochevignes. Paris. 1983. 

Salama, Pierre. Le proces du sous-developpement , Maspero, 
Paris. 1972. 

Salama, Pierre et Gilberto Mathias. L'Etat sur-developpe, La 
Decouverte. Paris. 1983. 

T r otsky, Leon. "Particularites du developpement de la Russie" en 
Histoire de la revolution russe. ("Particularidades del desarrollo 
de Rusia" en Historia de la revoluci6n rusa, Sarpe. Madrid. 1985 
-existen otras ediciones-) 

___ . "La revolution permanente" en De la revolution. Minuit. 
Paris. 1963. (La revoluci6n permanente. Fontamara. Barcelona.) 

Wallerstein , Immanuel. Le capitalisme historique. La Decou
verte. Paris. 1985. (EI capitalismo historico. Siglo XXI. 
Madrid.) 

5. La URSS y los paises del Este desde los aiios 40. 
Aganbegian, Abel G. Perestroika. Ie double defi sovietique. Ec

onomica. Paris. 1987. 

Arnot, B. "Soviet Labour Productivity and the Failure of the 
Shchekino Experiment". Critique 15. 198 J. 

Barton, Paul. L'institution concentrationnaire en Russie 1930-
1957. Pion. Paris. 1959. 

Barton, Paul et A. Weil. Salariat et contrainte en Tcheco
slovaquie. Marcel Riviere, Paris. 1956. 

Brus, Wlodzimierz. His/oire economique de ['Europe de rEst. La 
Decouverte. Paris. 1986. 

___ . Socialist Ownership and Political Systems. Routledge and 
Kegan Paul. Londres et Boston. 1975. 

Brus, Wlodzimierz, Zdenek Mlynar et Pierre Kende. Les 
crises des systemes de type sovietique. Etudes dirigees par Z. 
Mlynar. Institut de Recherche ... . K61n. 1983 -85. 

Chavance, Bernard . "Trois types d'economie socialiste: Union 
sovietique. Yougoslavie. Chine" eo Critiques de i'economie pol
itique . Socialismes de rEst. Blocages economiques. crises soci
ales. Parts, abril-juin 1982. 

CIRC. La condition ouvriere en URSS : les pinalites sociales. Pa 
vois. Paris. 1951. 

Dobb, Maurice. Soviet Economic Development Since 1917. New 
York, 1966. 

Drach, Mar cel. La crise dans les pays de ['Est. La Decouverte . 
Paris. 1984. 

Fejto, Fran~ois. Histoire des democraties populaires. Volume 1: 
L'ere de Staline. 1945-1952. Seuil. Paris. 1952. Volume 2: 
Apres Staline. Seuil. Paris. 1969. ( Historia de las democracias 
populares. Voltimenes I : La era de Stalin. 1945-1952.2: De
spues de Stalin. Fontanella. Barcelona.) 

Fremeaux, Philippe et Christine Durand. Comprendre 
l'economie sovietique. Syros. Parts. 1985. 

Gorbatchev, Mikhail. Perestroi'ka. Paris. 1987 . (Perest roika. 
Editora Pol(tica. La Habana. 1988.) 

Haraszti, Miklos. Le salaire aux pieces: ouvrier dans un pays de 
l'Est. Seuil. Paris. 1976. 

Holubenko, Michael. "The Soviet Working Class : Discontent 
and Opposition". Critique n °4. Spring 1975. 

Kornal, Janos. Socialisme et economie de la penurie. Economi
ca. Paris. 1984. 

Kowalewski, Zbigniew. Rendez-nous nos usines. La Breche. 
Paris. 1985. 

Krawchenko, Bohdan. "La classe ouvriere sovietique au
jourdbui". lnprecor n"202. 9/911985, Paris. 

Lavigne, Marie. Les economies socialistes sovietiques et euro
peennes. Armand Colin. Paris. 1979. 

Lavigne, Marie, ct Anita Tirapolsky. L'URSS: Une econo
mie socialiste. Paris: Hatier. 1979. 

Leborgne, Danielle. "1930-1980: 50 ans de croissance exten
sive en URSS " in: Socialismes de l'Est. Blocages econo
miques, crise sociales. Critiques de /'economie politique. Paris . 
abril-juin 1982. 

Mandel, David. "La crise du socialisme reellement existant". 
Etudes internationales vol. XIII, n02. 1982. 

Mandel, Ernest. "La rCforme de la planification sovietique et ses 
implications" en Les Temps Modernes . Paris. vol. 20. n0229. 
junio 1965. 

Medvedev, Roy. Le stalinisme. Seuil. Paris . 1972. 
Nove, Alec. L 'economie sovietique. Paris: Economica. 1981. 
__ . The Economics of Feasible Socialism. Allen and Unwin. 

Londres. 1983. 
Radvanyi, Jean. L'URSS en revolulion. Messidor-Editions soci

ales. Paris. 1987. 
Sapir, Jacques. Pays de l'Est: vers la crise generalisee? Federop. 

Lyon. 1980. 
_ _ ' Travail et travailleurs en URSS. La Decouverte, Paris. 1984. 
Schwarz, Solomon. Les ouvriers en Union sovietique. Marcel 

Riviere. Paris. 1959. 
Semyonova, Olga, et Victor Hayes. Syndicalisme et liber

tes en Union sovietique. Maspero. Paris. 1979. 
Seppo, David. En la revista lnprecor: "La clase ouvriere face Ii la 

'refonte' de Gorbatchev". n0240. 13/0411987; "Reforme econo
mique et democratie" et "Une classe ouvriere sceptique". n"251. 
19/10/1987; "Perestroika et course aux armements". n"260. 29/ 
211988. 

Smuga, Cyril. "Ni plan. ni loi de la valuer. Sur la logique de 
l'accumulation en Pologne" en Quatrieme Internationale. n019. 
decembre 1985. Paris. 

Uhl, Petro Le socialisme emprisonni. La Breche. Paris. 1981. 
Zimine, Alexandre. Le stalinisme et son "socialisme reel". La 

Breche. Paris. 1982. 

6. Yugoslavia 
Autis, Phyllis. Tito. Seuil. Paris. 1972. 
Bakaric, Vladimir. "Intervention au Congres du PCY-Ljubliana 

1958" en Les Nouvelles Yougoslaves n"221. 9 mayo 195.8. 

__ . Les fondements theoriques de la reproduction sociale dans Ie 
socialisme . Questions actuelles du socialisme. Belgrade. 1975. 

_ _ ' Reproduction elargie et integration sur des bases autoges
tionnaires. Informe presentado al 2° Congreso de la autoges
ti6n. Sarajevo. 1971. dactylogriifico. 

Bicanic, R. Economic Policy en Socialist Yugoslavia. Cam
bridge University Press. 1963. 

Canapa, M.·P. La Yougosfavie . PUF/QueSais-je. Paris. 1980. 
_ _ ' Reforme economique et socialisme en Yougoslavie. Armand 

Colin. Paris. 1970. 
Dj ilas, Milovan. Sur les voies nouvelles du socialisme. Livre 

yougoslave, Belgrado. 1950. 

__ ' La nouvelle classe dirigeante. Pion. Paris. 1962. 
_ _ ' Une gue"e dans fa gW!rre. Laffent. Paris. 1979. 
Djur djevac, Veselln. "Essai sur la propriete etatique et la pro

priete sociale" , en Economie po/itique de la planification en 

systeme socialiste. Economica. Paris . 1978. 
Horvat, Branko. An Essay on Yugoslav Society. rASP. New 

York. 1969. 
__ . The Yugoslav Economic System. 1976. 

Jovanov, N. Radnicki strajkovi v SRFJ (1958-1969) . Zapis. 
Belgrado. 1979. 

Kardelj, Edouard. Les contradictions de la propriite sociale dans 
Ie systeme socialiste. Anthropos. Paris. 1976. 

Lee, Michele. "La lutte de la minorite albanaise en Y ougoslavie" 
en Quatrieme Internationale, septiembre 1982. 

__ ' En la revista Inprecor: "De la rupture avec Staline Ii 
l'association avec Ie FMI" n0181. 08/1011984; "Crise econo
mique et reveil de la classe ouvriere" et "Les demiers developpe
ments dans l'affaire des 'six' de Belgrado" n0205 21 /1011985; 
"La vague de greves s'amplifie" n0255. 14112/1987. 

Maksimovic, Ivan. "Social Property". en Le socialisme dans la 
tMorie et la pratique yougoslave. Belgrado. 1976. 

Markovic, M. "New forms of democracy and socialism" en Praxis 
Internat ional. n01. abril 1981. 

__ . "Socialisme et autogestion" en Etatisme et autogeslion. An
thropos. Paris . 1973. 

__ . "Une societe nouvelle et son organisation" en L'Homme et fa 
Societe, enero 197. Paris. 

Meister, Albert. OU va l'autogestion yougoslave ? An th ropo s. 
Paris. 1970. 

Meneghello-Dincic, Bruno. Les experiences yougosla ves 
d'industrialisation et de planification. Cujas. Paris. 1980. 

Mlhailovic, Kosta. Ekonomska stvarnost Jugoslavia. 
Belgrado. 1982. 

Samary, Catherine. Les logiques sociales contradictoires de 
l'accumulation yougoslave 1945-1985. These de Doctorat 
d"Etat. Nanterre. 1986. 

__ ' "Y ougoslavie: vers Ie capitalisme ou vers Ie socialisme?" en 
Critiques de l'Economie Politique nO 7-8.1972. Maspero. 

__ ' Le marche contre l'autogestion-L'experience yougoslave. 
PubliSud/La Breche. Paris. 1988. 

Tchaldarovic, Mladen. "Dissolutionary Processes en the Sys
tem of Self-Management" en Praxis. n04. 1%5. 

Verla, Catherine. En la revista Inprecor: "Un equi1ibre tres insta
ble-Dossier Yougoslavie" n075. 17 abril 1980; "Apres les 
emeutes du Kosovo" n0104. 22/0611981; "Solidarite. une affaire 
interieure yougoslave" nOl22 05/0411982; "Vers la premiere 
epreuve de force de l'apres-titisme" n0136. 08/11/1982; "Debats 
autour de la nouvelle reforme economique" nOI64. 09/01/1984; 
"Tensions nationales et conflits sociaux et politiques" n0230 
17/11/1986. 

__ . "Yougoslavie 1945-1985: Ie bureaucrate. l'ouvrier. 
l'autogestion". Quatrieme Internationale, n019. decembre 1985. 
Paris. 

7. Publicaciones peri6dicas 
Across Frontiers. P.O. Box 2382. Berkeley CA 94702. USA. 

Against the Current. Ntimero especial sobre el debate Nove-Mandel. 
febrero 1988. 7012 Michigan Ave .• Detroit MI 48203. USA. 

Cahiers de l'lnstitut Leon Trotslcy. Chez Joubert. 2. rue Bayard. 
Grenoble 38000. France. 

Le Courrier des Pays de I'Est. mensuel. La Documentation franyaise. 
29-31. quai Voltaire. 75007 Paris. 

Critique. trimestriel. 31 Oeveden Road. Glasgow GI2 OPH. Grande 
Bretagne 

Current Digest of Soviet Press. 1480 West Lane. Columbus OH 
43221. USA. 

Gegenstimrnen. Postafach 41. AI033 Wien. Autriche. 

Inprecor. 2 rue Richard-Lenoir. Montreuil 93108. France. Ntimero 
especial URSS n0251. 19/10/1987. 

Labour Focus on Eastern Europe . c/o Crystal Management. 46 Theo
balds Road. London WC I 8NW. Gran Bretaiia~ 

New Left Review. P.O. Box 339. London WCIX 8NS. Gran Bretafia. 
La Nouvelle Alternative . 14-16 rue des Petits-Hotels. 75010. Paris. 

France. 
Ostereuropa Forum aktuell 
Os/europa-Info 

Quatrieme lnternationale. 2. rue Richard-Lenoir. 93 108 Montreuil. 
France. 

Les Temps modernes. Paris. Numero especial sobre la transparencia. 
L'URSS et ['Europe de l'Est. Anual. Notes et Etudes documentaires sid 

Thomas Schreiber. 29-31 quai Voltaire, Paris. France. 



Cuadernos de estudio e investigacion 

No.7/8 1989 4 d6Iares, 480 pesetas 

De la serie lecturas 

Planificacion, mercado y democracia 
La experiencia de los llamados paises socialistas 

Catherine Samary 

Introduccion a la edicion en castellano, por Michael Lowy 

Presentacion general: aspectos teoricos, politicos y metodologicos 

Primera ponencia. Las relaciones sociales bajo la planificacion 
burocraticamente centralizada 

Distincion entre las reformas con orientacion de mercado 

Segunda ponencia. El uso de los mecanismos de mercado por el plan 
a) vision de conjunto 
b) sin autogestion obrera 
c) con autogestion obrera 

Tercera ponencia. "El socialismo de mercado": la experiencia yugoslava 

Cuarta ponencia. Una vision critica y actualizada del debllte soviHico 
de los aDOS veinte en torno a la ley del valor 

Conclusiones: Hacia el optimo social 
Un comentario a una opinion de Ota Sik 

Bibliografia 

Pagina 

3 

4 

14 

23 

24 
26 
28 

31 

41 

56 

64 
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desatado en todo el mundo sobre la posibilidad y la viabilidad de la utilizacion de los mecanismos del mercado bajo una economia 
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de visiones dogmaticas, este texto se ubica en las mejores tradiciones marxistas, que hicieron de la critic a su punto de partida. Es
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en transicion. 
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