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CAPITULO  II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
Este capítulo está compuesto por los antecedentes, las bases teóricas 

que apoyan esta investigación, definición conceptual, operacionalización de 

las variables objeto de estudio. 

 
1. Antecedentes de la Investigación 

 
En el marco de la búsqueda del contexto teórico, se efectuó la revisión 

de distintos trabajos especiales de grado que se refirieran al tema, siendo 

importante señalar no haberse encontrado suficientes investigaciones sobre 

estas variables; destacándose de esta manera la contemporaneidad de la 

misma; se seleccionaron por su contenido y pertenencia las siguientes: 

Gutiérrez  (2008), desarrolló la investigación denominada El Socialismo 

Es El Sistema De Vida, la cual tuvo como propósito determinar la relación 

entre otorga inmensas posibilidades de superación al ser humano, ya que lo 

vincula a sus semejantes desde una posición de igualdad; las diferencias 

individuales son entendidas y tomadas en cuenta para, a partir de ellas, 

otorgarle a todos aquellos que así lo necesiten y en la medida de las 

circunstancias, lo que les falta, para que en condiciones similares se puedan 

relacionar con sus semejantes y con la sociedad sin sentimientos de 

inferioridad o exclusión.  
24 
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En el estudio se refirieron situaciones que tienen que ver con 

educación, recreación, cultura y salud, así como a oportunidades de trabajo 

digno y dignificado fundamentalmente.  Obteniendo mayor importancia el 

concepto de equidad, complemento necesario de la igualdad, ya que esta 

última no obra ningún efecto sobre el individuo por sí sola. Todos son iguales 

ante la ley, tal y como se lo propusieron los que motorizaron la Revolución 

Francesa, a finales del siglo XVIII, pero por factores muy bien conocidos esa 

“igualdad” termina dando ventaja a unos pocos en desmedro de muchos, por 

eso el dicho popular afirma que: “en el capitalismo todos somos iguales, pero 

unos son más iguales que otros”. 

Coronado y  Becerra (2007), desarrollaron el “Capitalismo del ser humano 

(hombre y mujer)” siendo convertido en un individuo aislado del resto de sus 

semejantes; no cuenta para nada dentro de la sociedad, ni será tenido en 

consideración sino se enmarca en la idea de la competencia individual, con lo que 

adquiere un sentido incompleto de la propia existencia, ya que en la medida en 

que se vincule con la producción de ganancias para otros (plusvalía lo llamaba el 

viejo Marx) ese sentido de vida y pertenencia le será otorgado como un “don” 

preciado del sistema, el cual es tan ilusorio que lleva a la búsqueda de nuevas 

experiencias o significados, siempre vacíos (dentro de este contexto habría que 

estudiar el problema de las drogas tan enraizado en estas sociedades). 

Mientras tanto, el individuo sólo será un número más en las cifras de 

empleados o desempleados, de productores o consumidores, sin una existencia 

real dentro de la sociedad que lo empuja a sobresalir por encima de todos y a 

costa de todo. En tal sentido, el tipo de investigación es histórica-dogmática. La 
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muestra estuvo representada por la práctica cotidiana dentro de los países que 

se han acogido al modo de producción capitalista. 

Rodríguez (2006), “El Socialismo Revolucionario”, el cual consiste, en la 

actual coyuntura histórica que vive la revolución bolivariana, se viene 

profundizando su contenido programático en la perspectiva del Socialismo del 

Siglo XXI, tal como lo ha planteado el Cmdt. Hugo Chávez. En esa dirección, 

diversos colectivos revolucionarios venezolanos, desde el mes de Septiembre del 

2005, han venido realizando un conjunto de jornadas de discusiones en torno a 

dicha  temática en diversas regiones del país, asumiendo la responsabilidad de 

sistematizar el proceso de elaboración que ha surgido de ese debate. 

Otro antecedente fue el de Battilana y Beraldo (2004), quienes 

presentan el siguiente artículo sobre “El Socialismo Reestructurador”; que 

tiene como propósito describir y analizar el socialismo donde lo que cuenta 

es el trabajo en colectivo, el líder o dirigente debe someterse a lo que decida 

la mayoría (que es la verdadera democracia), ya no es una persona la que 

dirige todo el tiempo porque puede ser sustituido en cualquier momento y 

circunstancia, siempre y cuando las condiciones (en muchos casos políticas) 

lo ameriten para profundizar lo ya iniciado en provecho de las mayorías.     

Utilizando el tipo de investigación documental, en la recolección de 

datos sobre la información de entender el líder que si escuchar es de suma 

importancia, corregir lo mal hecho es mucho más importante; además debe 

ser el vocero de aquellos que lo eligen y asumir la responsabilidad de 

dirección de las tareas que se le propongan. En este sistema la participación 
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del pueblo es lo primordial y todo el colectivo es el protagonista de las 

acciones a emprender. El individuo cobra fuerza en la medida en que existe y 

piensa para sus semejantes, así sus iguales obrarán de igual manera.  

El concepto de participación es lo más importante, así como el de 

corresponsabilidad, el nuevo ideal democrático es el de procurar que el 

mayor número de personas asuman la tarea de la construcción del 

socialismo desde la comunidad, las escuelas, universidades, fábricas y 

desde cualquier otro tipo de organización social popular. 

 
2. Bases Teóricas 

 
Para el desarrollo de los fundamentos teóricos de esta investigación, se 

consideró conveniente estudiar una serie de aspectos relevantes con las 

variables de estudio: el Socialismo del Siglo XXI de Heinz Dieterich  Steffan y 

el Socialismo del Siglo XXI de Hugo Chávez; por lo que se hace necesario 

establecer claramente la correspondencia entre algunos conceptos referidos 

a estas variables; con el objeto de construir un sustento teórico que le dé 

concreción a estos términos, lo cual es indispensable para una mejor 

comprensión y entendimiento de los mismos. 

 
2.1. El Socialismo 

 
El socialismo es el control por parte de la sociedad, organizada como 

un entero, sobre todos sus elementos integrantes, tanto los medios de 

producción como las diferentes fuerzas de trabajo aplicadas en las mismas.  
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El socialismo implica, por tanto, una planificación y una organización 

colectiva y consciente de la vida social y económica. Subsisten sin embargo 

criterios encontrados respecto a la necesidad de la centralización de la 

administración económica mediante el Estado como única instancia colectiva 

en el marco de una sociedad compleja, frente a la posibilidad de formas 

diferentes de gestión descentralizada de la colectividad socialista, tanto por 

vías autogestionarias como de mercado. 

 Existen también discrepancias sobre la forma de organización política 

bajo el socialismo para lograr o asegurar el acceso democrático a la 

sociedad socialista a clases sociales o poblaciones, frente a la posibilidad de 

una situación autocrática por parte de las burocracias administrativas. 

Las formas históricas de organización social de tipo socialista pueden 

dividirse entre determinadas evoluciones espontáneas de ciertas 

civilizaciones de carácter religioso y las construcciones políticas establecidas 

por proyectos ideológicos deliberados. De éstas se destacan, 

respectivamente, el Imperio Inca  y la Unión Soviética. 

El socialismo es un orden político basado en el control y 

democratización de la producción por parte de la clase obrera. También se 

define por socialista a toda teoría, doctrina o movimiento que aboga por su 

implantación y a su vez se deriva de la esencia política del marxismo. El 

socialismo puede ser no-estatal (mediante la propiedad comunitaria en un 

sentido amplio) o estatal (a través de la nacionalización y la planificación 

económica de la producción). 
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En un sistema socialista, al establecerse la propiedad social (colectiva)  

de los medios de producción, desaparece cualquier forma de propiedad 

privada de los bienes de capital y con esta el capitalismo como forma de 

apropiación del trabajo asalariado, que supone en la teoría marxista una 

forma de explotación por vía económica.  

Por extensión se define como socialista a toda doctrina o movimiento que 

aboga por su implantación. Frecuentemente coexisten diferentes movimientos 

políticos que adoptan el título de Socialismo: desde aquellos con vagas ideas de 

búsqueda del bien común e igualdad social, hasta los proyectos reformistas de 

construcción progresiva de un Estado socialista en términos marxistas, o las 

variantes pre y post-marxistas de socialismo (sean obreristas o nacionalistas), o 

al intervencionismo, definiciones de socialismo o de sus métodos que pueden 

variar drásticamente según varíen los interlocutores políticos y que algunas 

veces se distancian en mayor o menor medida de su etimología: estatistas, 

nacionalistas, marxistas, cooperativistas, corporativistas gremiales clásicos, 

corporativistas de Estado o fascistas, socialistas de renta, socialistas de 

mercado, mutualistas, socialdemócratas modernos, entre otros. 

Afirma López, Maya (2009), el socialismo continúa siendo un término de 

fuerte impacto político, que permanece vinculado con el establecimiento de un 

orden socioeconómico construido por, para, o en función de, una clase 

trabajadora organizada originariamente sin un orden económico propio, y para 

el cual debe crearse uno público (por vía del Estado o no), ya sea mediante 

revolución o evolución social o mediante reformas institucionales, con el 
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propósito de construir una sociedad sin clases estratificadas o subordinadas 

unas a otras; idea esta última que no era originaria del ideario socialista sino del 

comunista y cuya asociación es deudora del marxismo-leninismo. La radicalidad 

del pensamiento socialista no se refiere tanto a los métodos para lograrlo sino 

más bien a los principios que se persiguen. 

En la práctica el significado de facto del socialismo ha ido cambiando 

con el transcurso del tiempo. Muchos de los denominados socialistas 

derivaron históricamente en la búsqueda de instaurar un Estado obrero 

organizado de abajo hacia arriba. Otros mientras tanto continuaron 

rechazando la vía de expresión democrática en la cual modelos políticos de 

acción del pueblo se amparan para dar paso a modelos de extrema izquierda 

y derivados del mismo sentir como lo son el comunismo. 

La ideología con que muchas veces se relaciona en la actualidad al 

sistema del socialismo es con una interacción de la nacionalización de todo 

recurso económico y la implementación de un gobierno comunista. Por otro 

lado, gran parte de los movimientos políticos contemporáneos traslucen la 

ideología del mismo con una visión abstracta política híbrida la cual han 

denominado como socialdemócrata , un término que alude a proyectar la 

disparidad de las diferencias económicas entre personas con el fin de 

distribuir toda riqueza acumulada por individuos y gobierno entre todas las 

partes de forma arbitraria y limitada.  

En este modelo las personas de clase alta se les requiere pagar 

impuestos más altos que a la media, de manera tal que paulatinamente 
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disminuya la riqueza de los mismos y la riqueza llegue a manos del 

gobernante vigente y este decida distribuir la riqueza en su criterio. Razón 

por la cual en la actualidad la mayoría del "socialismo" y de esta palabra se 

identifica con los postulados socialdemócratas y comunistas, incluso por 

parte de corrientes habitualmente asociadas a movimientos paralelos a los 

adoptados por la Unión Soviética, razón por la cual movimientos socialistas 

confrontan dilemas ideológicos. 

Siendo el capitalismo la última sociedad con clases dentro de la 

secuencia histórica de los modos de producción de Karl Marx, esto 

comportaría a su vez la desaparición de las clases sociales que son 

generadas por los diferentes orígenes del ingreso, dando así por superada la 

lucha de clases y quedando únicamente la dialéctica, la lucha entre lo nuevo 

y lo viejo como motor histórico en procura de la superación constante en 

espiral ascendente para el bienestar y la felicidad de la raza humana. 

En un sistema socialista, al establecerse la propiedad social (colectiva) 

de los medios de producción, desaparece cualquier forma de propiedad 

privada de los bienes de capital y con esta el capitalismo como forma de 

apropiación del trabajo asalariado, que se supone, partiendo de la teoría del 

valor trabajo, una forma de explotación por vía económica. Debido al apogeo 

intelectual del marxismo entre los proyectos de reforma social, el ideario 

comunista influyó en casi todos los futuros movimientos socialistas. Desde 

entonces los pensadores socialistas comenzaron a considerar la 

socialización de la economía como un interés vital para el proletariado 
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industrial y un resultado históricamente necesario a la vez corolario de la 

toma del poder político por dicha clase.  

A diferencia de lo que sucede con el concepto de "comunismo" (término 

cuya utilización se remonta a Platón), en el cual la contribución a la producción 

común es libre y no planificada mientras que el consumo se vive en común, la 

palabra "socialismo" (que apareció por primera vez en 1834 bajo los auspicios 

de Robert Owen) describe la organización colectiva de la producción y la 

distribución en tanto el consumo permanece siendo particular.  

 En el siglo XIX en proceso de proletarización masiva por el ascenso del 

capitalismo industrial la idea socialista evolucionó como concepto e ideología 

de economía política proponiendo un sistema social, económico y político 

basado en la organización consciente (planificada) de la producción de 

acuerdo a unos fines preestablecidos de contribución al bien general: sería el 

denominado movimiento socialista (en algunos lugares movimiento para la 

reforma del trabajo). 

Sintetizado a partir de las ideas y escritos de distintos grupos y 

pensadores que buscaban alumbrar un sistema distinto en términos de 

justicia, el socialismo recibió un impulso distinto de la teoría marxista que 

desprende al socialismo de todo idealismo moral y político, y lo fundamenta 

como una necesidad para el desarrollo del presente período tecnológico, que 

es lo único que podría hacerlo realizable (no-utópico) según la doctrina del 

materialismo histórico.  
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Dentro de la secuencia histórica de los modos de producción esbozada 

por Friedrich Engels, el capitalismo es la última sociedad con clases y el 

socialismo el primer paso a su extinción: las clases sociales se consideran 

generadas por los diferentes e interdependientes orígenes sociales del 

ingreso, y al proletariado como la primera clase trabajadora sin vías propias 

de adquisición privada, capaz por ende de sobrevivir a una socialización de 

la producción y finalmente a su propia desaparición como clase en una fase 

comunista, dando así por superada la lucha de clases como motor del 

progreso histórico. 

Con el surgimiento del "marxismo" los medios socialistas y los fines 

comunistas son absorbidos y reformulados dentro de una sola doctrina que 

entiende ambos sistemas como dos pasos históricamente necesarios en el 

desarrollo de una sociedad escindida por la lucha de clases hacia una etapa 

comunista final sin clases.  

El movimiento comunista, que ya había surgido colectivistas de la 

Revolución francesa como movimientos remanentes y había dejado de ser 

un activismo social cambiante durante diferentes períodos históricos para 

convertirse en activismo político, se transforma en partido e ideología gracias 

a la introducción por parte de Karl Marx de las ideas de los doctrinarios 

socialistas, adoptando un sólido cuerpo doctrinal del que carecía.  

Mientras que gracias al marxismo las ideas socialistas y comunistas se 

desprenden del idealismo y se unifican en un solo movimiento ideológico 

llamado Comunismo. 
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2.1.1. Historia del Socialismo 

 
Conjunto de doctrinas de reforma social surgidas en el siglo XIX, 

dirigidas a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, que tienen en 

común la creencia de que una sociedad basada en la propiedad privada a 

gran escala es injusta; la convicción de que es posible fundar una sociedad 

más equitativa que contribuya al progreso moral y material de la humanidad; 

la idea de que es necesaria una transformación revolucionaria de la sociedad 

(aun cuando los medios propuestos difieren entre una revolución violenta y 

una reforma gradual). El término incluye varias doctrinas y movimientos 

diferenciados, como el anarquismo, el comunismo, la socialdemocracia. 

Aun cuando el término socialismo (y socialista) apareció en italiano en 

el siglo XVIII en relación con la teoría del contrato social de Rousseau, su 

uso en sentido moderno se fue definiendo desde la década de 1820, cuando 

fue utilizado por los seguidores de R. Owen y posteriormente por otros 

reformadores sociales. 

Socialismo tenía un significado contrapuesto a individualismo, y, junto a 

otros términos como mutualismo, comunismo, comunitarismo, cooperativismo, 

etc., designaba una gran variedad de doctrinas, proyectos y movimientos, 

representados principalmente por C.H. de Saint Simon, E. Cabet, C. Fourier, P. 

J. Proudhon, L. Blanc y Owen, que compartían la denuncia de las relaciones de 

propiedad existentes y de las condiciones de los trabajadores en el proceso de 

producción industrial, la propuesta de modelos alternativos de sociedades 
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fundamentadas sobre bases comunitarias, minuciosamente descritos (y en 

ocasiones llevados a la práctica), y la promoción de formas de asociación 

basadas en la cooperación. 

La mayor parte de estos proyectos y organizaciones no defendía n, sin 

embargo, una igualdad absoluta, y confiaban en la educación y en el ejemplo 

para lograr una transformación radical de la sociedad. 

El conjunto de estas primeras formulaciones socialistas se conocen con 

el término genérico de «socialismo utópico», una definición que en sus 

orígenes era peyorativa, utilizada por Engels. 

Frente al socialismo utópico, el marxismo se definió como un 

«socialismo científico», que partía del análisis económico de la sociedad. 

Marx defendía la organización de la clase obrera y su lucha política en un 

partido específicamente obrero, independiente de los partidos burgueses, 

con el fin de lograr una transformación revolucionaria de la sociedad que 

sustituyese La propiedad privada por la propiedad colectiva de los medios de 

producción. El socialismo marxista tuvo mucha influencia en el movimiento 

obrero organizado, si bien se enfrentó a las corrientes anarquistas 

(Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, fundada en 1864). 

En 1875, la fusión de dos organizaciones obreras alemanas condujo a 

la creación del partido socialdemócrata alemán, el primer partido obrero de 

ámbito nacional, que inspiró a otros partidos socialistas europeos. Su 

programa recogía la teoría marxista, en particular su definición como partido 
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de clase e internacionalista, el análisis de desarrollo del capitalismo, que 

preveía la expansión numérica del proletariado, las crisis económicas cada 

vez más frecuentes hasta que se produjera una revolución y la instauración 

de una dictadura del proletariado. Pero también incluía un programa mínimo, 

con propuestas políticas de corte democrático (sufragio universal, etc.) y 

reivindicaciones de reformas sociales (jornada de ocho horas, etc.). 

En la Segunda Internacional, fundada en 1889, estuvieron 

representados las distintas organizaciones y partidos que defendían, en 

concordancia con la doctrina marxista, la acción política de la clase obrera, 

por lo que se excluyó a los anarquistas. 

En su seno surgió un conflicto entre una corriente (representada por 

Berstein) que respondía al programa mínimo del partido socialdemócrata 

alemán reivindicación de reformas sociales y de derechos políticos y 

cuestionamiento de la lucha revolucionaria para alcanzar el socialismo. Esta 

tendencia, denominada «revisionista» por sus detractores, fue rechazada en 

la Internacional, pero tuvo gran importancia en la posterior definición de los 

partidos socialdemócratas, reformadores y no revolucionarios.  

La expresión «socialismo real» designa la doctrina y la organización 

política y social de la Unión Soviética y los países de Europa del Este hasta 

la disolución del sistema comunista en 1989; se suele utilizar con el fin de 

enfatizar las diferencias entre el comunismo llevado a la práctica en esos 

países y las doctrinas de Marx y de otros pensadores comunistas. 
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2.1.2. Origen del Socialismo 

 
El estudio del socialismo se inicia a partir de la Revolución francesa en 

1789. En el siglo XVIII y XIX los principales países de Europa desarrollan el 

proceso de sustitución del feudalismo por el capitalismo como sistema 

económico, y los estados feudales se unen para formar las modernas 

Naciones-Estado. 

Inglaterra fue la cuna del socialismo "utópico". Existen dos causas 

importantes que dan al socialismo utópico inglés su carácter peculiar: la 

revolución industrial, con su cortejo de miserias para el naciente Proletariado, 

y el desarrollo de una nueva rama de la ciencia: la economía política, 

concepto asociado a la búsqueda de dominio titular de las ciencias políticas. 

En Francia tuvo un carácter más filosófico que en Inglaterra. Su primer 

representante fue el conde Henri de Saint-Simon. Propuso la Federación de 

Estados Europeos, como instrumento político para controlar el comienzo y 

desarrollo de guerras. Al mismo tiempo Charles Fourier, concibió los falansterios 

(comunidades humanas regidas por normas de libre albedrío e ideologías 

económicas socializadas). 

Poco después aparece la teoría comunista marxista que desde una teoría 

crítica del comunismo, desarrolla una propuesta política: el "socialismo 

científico". Karl Marx postula en una de sus obras la diferenciación entre «valor 

de mercado» y «valor de cambio» de una mercancía y la definición de plusvalía, 

siendo éstas sus mayores contribuciones a la economía política; no obstante, 

los economistas modernos no utilizan estos conceptos del mismo modo que lo 
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hacen los seguidores de la escuela marxista del pensamiento económico, 

argumentando que la teoría expuesta por Marx no contempla la interacción total 

de la ciencia económica y se ve parcializada por el comunismo.   

Entre los socialistas hubo una temprana división entre marxistas y 

anarquistas los cuales eran la esencia más cercana a la ideología marxista. 

El marxismo como teoría recibió muchas críticas, algunas de ellas 

constituirán durante muchas décadas la base ideológica de la mayoría de 

partidos socialistas. Más tarde, a raíz de la Revolución rusa y de la 

interpretación que le dio Lenin, el leninismo se convertiría en foco de 

admiración de los partidos comunistas, agrupados bajo la III Internacional. 

La teoría marxista se construye conjuntamente con el anarquismo. El 

anarquismo se podría inscribir dentro de los conceptos tempranos del 

socialismo, que como ideal busca que las personas decidan sobre sus vidas 

libre e independientemente; la abolición del Estado y de toda autoridad; 

exaltando al individuo. La meta del socialismo es construir una sociedad basada 

en la igualdad, la equidad económica, la iniciativa personal, la cooperación 

moral de un individuo, eliminando las compensaciones estratificadas por 

esfuerzo, promoviendo estructuras políticas y económicas de distribución como 

por ejemplo el seguro social. 

 
2.1.3. Socialismo y Movimiento Obrero 

 
En un sistema socialista, al establecerse la propiedad social (colectiva) 

de los medios de producción, desaparece cualquier forma de propiedad 

privada de los bienes de capital y con esta el capitalismo como forma de 
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apropiación del trabajo asalariado, que se supone, partiendo de la teoría del 

valor trabajo, una forma de explotación por vía económica. Debido al apogeo 

intelectual del marxismo entre los proyectos de reforma social, el ideario 

comunista influyó en casi todos los futuros movimientos socialistas. Desde 

entonces los pensandores socialistas comenzaron a considerar la 

socialización de la economía como un interés vital para el proletariado 

industrial y un resultado históricamente necesario a la vez corolario de la 

toma del poder político por dicha clase.  

Sintetizado a partir de las ideas y escritos de distintos grupos y 

pensadores que buscaban alumbrar un sistema distinto en términos de 

justicia, el socialismo recibió un impulso distinto de la teoría marxista que 

desprende al socialismo de todo idealismo moral y político, y lo fundamenta 

como una necesidad para el desarrollo del presente período tecnológico, que 

es lo único que podría hacerlo realizable (no-utópico) según la doctrina del 

materialismo histórico.  

Dentro de la secuencia histórica de los modos de producción esbozada 

por Friedrich Engels, el capitalismo es la última sociedad con clases y el 

socialismo el primer paso a su extinción: las clases sociales se consideran 

generadas por los diferentes e interdependientes orígenes sociales del 

ingreso, y al proletariado como la primera clase trabajadora sin vías propias 

de adquisición privada, capaz por ende de sobrevivir a una socialización de 

la producción y finalmente a su propia desaparición como clase en una fase 

comunista, dando así por superada la lucha de clases como motor del 

progreso histórico.  
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2.1.3. Socialismo y comunismo 

 
A diferencia de lo que sucede con el concepto de "comunismo" (término 

cuya utilización se remonta a Platón), en el cual la contribución a la producción 

común es libre y no planificada mientras que el consumo se vive en común,   la 

palabra "socialismo" (que apareció por primera vez en 1834 bajo los auspicios 

de Robert Owen) describe la organización colectiva de la producción y la 

distribución en tanto el consumo permanece siendo particular.  

En el siglo XIX en proceso de proletarización masiva por el ascenso del 

capitalismo industrial, la idea socialista evolucionó como concepto e 

ideología de economía política proponiendo un sistema social, económico y 

político basado en la organización consciente (planificada) de la producción 

de acuerdo a unos fines preestablecidos de contribución al bien general: 

sería el denominado movimiento socialista (en algunos lugares movimiento 

para la reforma del trabajo). 

Con el surgimiento del "marxismo", los medios socialistas y los fines 

comunistas son absorbidos y reformulados dentro de una sola doctrina que 

entiende ambos sistemas como dos pasos históricamente necesarios en el 

desarrollo de una sociedad escindida por la lucha de clases hacia una etapa 

comunista final sin clases.  

El movimiento comunista, que ya había surgido colectivistas de la 

Revolución francesa como movimientos remanentes y había dejado de ser 

un activismo social cambiante durante diferentes períodos históricos para 
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convertirse en activismo político, se transforma en partido e ideología gracias 

a la introducción por parte de Karl Marx de las ideas de los doctrinarios 

socialistas (por entonces tomadas seriamente), adoptando un sólido cuerpo 

doctrinal del que carecía. Mientras que gracias al marxismo las ideas 

socialistas y comunistas se desprenden del idealismo y se unifican en un 

solo movimiento ideológico llamado Comunismo. 

 
2.1.4. Socialismo como movimiento político 

 
Por extensión se define como socialista a toda doctrina o movimiento que 

aboga por su implantación. Frecuentemente coexisten diferentes movimientos 

políticos que adoptan el título de Socialismo: desde aquellos con vagas ideas de 

búsqueda del bien común e igualdad social, hasta los proyectos reformistas de 

construcción progresiva de un Estado socialista en términos marxistas, o las 

variantes pre y post-marxistas de socialismo (sean obreristas o nacionalistas), o 

al intervencionismo, definiciones de socialismo o de sus métodos que pueden 

variar drásticamente según varíen los interlocutores políticos y que algunas 

veces se distancian en mayor o menor medida de su etimología: estatistas, 

nacionalistas, marxistas, cooperativistas, corporativistas gremiales clásicos, 

corporativistas de Estado o fascistas, socialistas de renta, socialistas de 

mercado, mutualistas, socialdemócratas modernos, entre otros. 

El socialismo continúa siendo un término de fuerte impacto político, que 

permanece vinculado con el establecimiento de un orden socioeconómico 

construido por, para, o en función de, una clase trabajadora organizada 
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originariamente sin un orden económico propio, y para el cual debe crearse 

uno público (por vía del Estado o no), ya sea mediante revolución o evolución 

social o mediante reformas institucionales, con el propósito de construir una 

sociedad sin clases estratificadas o subordinadas unas a otras; idea esta 

última que no era originaria del ideario socialista sino del comunista y cuya 

asociación es deudora del marxismo-leninismo. La radicalidad del 

pensamiento socialista no se refiere tanto a los métodos para lograrlo sino 

más bien a los principios que se persiguen. 

 
2.1.5. Explicación previa al contexto  

 
En la práctica el significado de facto del socialismo ha ido cambiando 

con el transcurso del tiempo. Muchos de los denominados socialistas 

derivaron históricamente en la búsqueda de instaurar un Estado obrero 

organizado de abajo hacia arriba. Otros mientras tanto continuaron 

rechazando la vía de expresión democrática en la cual modelos políticos de 

acción del pueblo se amparan para dar paso a modelos de extrema izquierda 

y derivados del mismo sentir como lo son el comunismo. 

La ideología con que muchas veces se relaciona en la actualidad al 

sistema del socialismo es con una interacción de la nacionalización de todo 

recurso económico y la implementación de un gobierno comunista. Por otro 

lado, gran parte de los movimientos políticos contemporáneos traslucen la 

ideología del mismo con una visión abstracta política híbrida la cual han 

denominado como socialdemócrata , un término que alude a proyectar la 
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disparidad de las diferencias económicas entre personas con el fin de 

distribuir toda riqueza acumulada por individuos y gobierno entre todas las 

partes de forma arbitraria y limitada.  

En este modelo las personas de clase alta se les requiere pagar 

impuestos más altos que a la media, de manera tal que paulatinamente 

disminuya la riqueza de los mismos y la riqueza llegue a manos del 

gobernante vigente y este decida distribuir la riqueza en su criterio. Razón 

por la cual en la actualidad la mayoría del "socialismo" y de esta palabra se 

identifica con los postulados socialdemócratas y comunistas, incluso por 

parte de corrientes habitualmente asociadas a movimientos paralelos a los 

adoptados por la Unión Soviética, razón por la cual movimientos socialistas 

confrontan dilemas ideológicos. 

 
2.2. El Marxismo 

 
El marxismo es el conjunto de doctrinas políticas y filosóficas derivadas 

de la obra de Karl Marx, filósofo y periodista revolucionario alemán, quien  

contribuyó en campos como la sociología, la economía, el derecho y la 

historia, y de su amigo Friedrich Engels , quien le ayudó en muchas de sus 

teorías. Engels acuñó el término socialismo científico para diferenciar el 

marxismo de las corrientes socialistas anteriores englobadas por él bajo el 

término socialismo utópico.  También se emplea el término socialismo 

marxista para referirse a las ideas y propuestas específicas del marxismo 

dentro del marco del socialismo. 
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2.2.1.  Karl Marx 

 
Karl Heinrich Marx, conocido también en español como Carlos Marx 

(Tréveris, Reino de Prusia, 5 de mayo de 1818 – Londres, Reino Unido, 14 de 

marzo de 1883), fue un filósofo, intelectual y militante comunista alemán de 

origen judío. En su vasta e influyente obra, incursionó en los campos de la 

filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía; aunque no 

limitó su trabajo solamente al área intelectual, pues además incursionó en el 

campo del periodismo y la política, proponiendo en su pensamiento la unión de 

la teoría y la práctica. Junto a Friedrich Engels, es el padre del socialismo 

científico, del comunismo moderno y del marxismo. Sus escritos más conocidos 

son el Manifiesto del Partido Comunista (en coautoría con Engels) y El Capital. 

Nacido en una familia de clase media acomodada en Tréveris, Reino de 

Prusia, fue a estudiar en la Universidad de Bonn y en la Universidad 

Humboldt de Berlín, donde se interesó en las ideas filosóficas de los jóvenes 

hegelianos. En 1836, se comprometió con Jenny von Westphalen, 

casándose con ella en 1843.  

Tras la finalización de sus estudios, se convirtió en periodista en la 

ciudad de Colonia, escribiendo para un diario radical, la Gaceta Renana 

(Rheinische Zeitung), donde comenzó a utilizar conceptos hegelianos de la 

dialéctica para influir en sus ideas sobre el socialismo. Se trasladó a París en 

1843 y comenzó a escribir para otros periódicos radicales, como los Anales 

Franco-Alemanes (Deutsch-französische Jahrbücher) y Vorwärts!, así como 

una serie de libros, de los cuales varios fueron coescritos con Engels.  
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Fue exiliado a Bruselas en Bélgica en 1845, donde se convirtió en una 

figura importante de la Liga de los Comunistas, antes de regresar a Colonia, 

donde fundó su propio periódico, la Nueva Gaceta Renana (Neue Rheinische 

Zeitung). Se exilió una vez más, en 1849 se trasladó a Londres junto con su 

esposa Jenny y sus hijos. En Londres, la familia se redujo a la pobreza, pero 

Marx siguió escribiendo y formulando sus teorías sobre la naturaleza de la 

sociedad y cómo creía que podría mejorarse, así como una campaña por el 

socialismo y convirtiéndose en una figura destacada de la Primera Internacional. 

Las teorías de Marx sobre la sociedad, la economía y la política, que se 

conocen colectivamente como el marxismo, sostienen que todas las sociedades 

avanzan a través de la dialéctica de la lucha de clases. Fue muy crítico de la 

forma socioeconómica vigente de la sociedad, el capitalismo, al que llamó la 

"dictadura de la burguesía", afirmando que se llevaba a cabo por las 

acaudaladas clases dueñas de los medios de producción, para su propio 

beneficio. Asimismo, teorizó que, como los anteriores sistemas 

socioeconómicos, inevitablemente se producirían tensiones internas, producidas 

por las leyes dialécticas, que lo llevarían a su reemplazo por un nuevo sistema a 

cargo de una nueva clase social, el proletariado.   

Sostuvo que la sociedad bajo el socialismo, sería regida por la clase  

obrera en lo que llamó la "dictadura del proletariado", el "Estado obrero" o 

"democracia obrera".  Creía que el socialismo sería, a su vez, eventualmente  

reemplazado por una sociedad sin Estado y sin clases llamada comunismo 

puro. Junto con la creencia en la inevitabilidad del socialismo y del 

comunismo, Marx luchó activamente para la implementación del primero (el 



 
 

 

46

socialismo), argumentando que los teóricos sociales y las personas 

desfavorecidas debían realizar una acción revolucionaria organizada para 

derrocar el capitalismo y lograr un cambio socioeconómico.  

Mientras que Marx se mantuvo como una figura relativamente 

desconocida durante su vida, sus ideas y la ideología del marxismo 

comenzaron a ejercer una gran influencia sobre los movimientos socialistas 

poco después de su muerte. Vladimir Ulianov (Lenin) fue el primer teórico-

práctico que intento desarrollar el pensamiento de Marx en la práctica.  

Los mal llamados gobiernos revolucionarios socialistas, ya que no 

existía una verdadera identificación con la clase obrera (no eran los obreros 

quienes realmente comandaban el proceso productivo),  tomaron el poder en 

una variedad de países a lo largo del siglo XX, llevando a la formación de 

Estados como la Unión Soviética en 1917 y la República Popular China en 

1949, con diversas variantes teóricas desarrolladas, tales como el Leninismo 

y el Maoísmo. Marx es normalmente citado, junto a Émile Durkheim y a Max 

Weber, como uno de los tres principales arquitectos de la ciencia social 

moderna, y ha sido descrito como una de las figuras más influyentes en la 

historia humana, en 1999 una encuesta de la BBC fue votado como el 

"pensador del Milenio" por personas de todo el mundo.  

 
2.2.2.  Ideas Filosóficas. 

 
Durante su juventud, y mientras se formaba en filosofía, Marx recibió la 

influencia del filósofo alemán predominante en Alemania en aquel tiempo, 

Hegel. De este autor tomó el método del pensamiento dialéctico, al que, 
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según sus propias palabras, pondría sobre sus pies; significando el paso del 

idealismo dialéctico del espíritu como totalidad a una "dialéctica del devenir 

constante" donde la síntesis, a diferencia de Hegel, no había sido realizada. 

Además, sigue utilizando el método dialéctico para analizar las 

contradicciones en la historia de la humanidad y, específicamente, aquella 

entre el capital y el trabajo. 

Una interpretación sobre el desarrollo de la obra de Marx, proveniente 

del francés Louis Althusser, considera que los escritos de Marx se dividen en 

dos vertientes. Esta interpretación es relevante en la exegética marxista, 

pero a la vez es muy polémica y pocos autores la mantienen al día de hoy. 

Althusser encuentra dos etapas: 

Marx joven (hasta 1845) período en que estudia la alienación (o 

enajenación) y la ideología, desde una perspectiva cercana al humanismo 

influida en gran parte por la filosofía de Ludwig Feuerbach. 

Marx se pregunta y contesta en sus Manuscritos de 1844: 

¿En qué consiste, entonces, la enajenación del trabajo? Primeramente 

en que el trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser; en 

que en su trabajo, el trabajador no se afirma, sino que se niega; no se siente 

feliz, sino desgraciado; no desarrolla una libre energía física y espiritual, sino 

que mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. Por eso el trabajador sólo se 

siente en sí fuera del trabajo, y en el trabajo fuera de sí.  

Está en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. 

Su trabajo no es, así, voluntario, sino forzado, trabajo forzado. Por eso no es 
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la satisfacción de una necesidad, sino solamente un medio para satisfacer 

las necesidades fuera del trabajo. Su carácter extraño se evidencia 

claramente en el hecho de que tan pronto como no existe una coacción física 

o de cualquier otro tipo se huye del trabajo como de la peste. 

El trabajo externo, el trabajo en que el hombre se enajena, es un trabajo 

de autosacrificio, de ascetismo. En último término, para el trabajador se 

muestra la exterioridad del trabajo en que éste no es suyo, sino de otro, que 

no le pertenece; en que cuando está en él no se pertenece a sí mismo, sino 

a otro.  Pertenece a otro, es la pérdida de sí mismo. 

Paralelamente a estas ideas describe al hombre con diversas 

concepciones: lo considera un ser real de carne y hueso; es únicamente el 

resultado de la historia económica, un predicado de la producción de la 

misma historia. Piensa que el hombre se realiza modificando la naturaleza 

para satisfacer sus necesidades en un proceso dialéctico en que la 

transformación de agente y paciente es transformación mutua. La 

autogeneración del hombre es un proceso real, histórico – dialéctico, 

entendiéndose la dialéctica como proceso y movimiento a través de la 

superación sintética de las contradicciones. 

Cuando Marx habla de 'realidad' hace referencia al contexto histórico 

social y al mundo del hombre. Asegura que el hombre es sus relaciones 

sociales. Para Marx, lo que el hombre es no puede determinarse a partir del 

espíritu ni de la idea sino a partir del hombre mismo, de lo que éste es 

concretamente, el hombre real, corpóreo, en pie sobre la tierra firme. El 
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hombre no es un ser abstracto, fuera del mundo sino que el hombre es en el 

mundo, esto es el Estado y la sociedad. 

La libertad, la capacidad de actuar eligiendo, está limitada a las 

determinaciones históricas, pero es, al mismo tiempo, el motor de aquéllas  

cuando las relaciones sociales y técnicas entran en crisis. Asimismo,  

Dios, la Filosofía y el Estado constituyen alienaciones en el pensamiento, 

alienaciones dependientes de la alienación económica, considerada para 

Marx única enajenación real. 

En líneas generales, Marx defiende la idea de que la alienación 

empobrece al hombre sociohistórico negándole la posibilidad de  

modificar aspectos de los ámbitos en los que se ve involucrado, 

provocándole una conciencia falsa de su realidad. Sin embargo, éste es un 

hecho que puede suprimirse. 

Políticamente, el pensador alemán aboga por una sociedad comunista. 

Entre el hombre alienado (aquel que no coincide consigo mismo)  

y el hombre comunista (aquel que finalmente es igual a hombre) se coloca el 

proceso transformador. Sólo en la sociedad comunista habrá desaparecido 

toda alienación. 

 
2.2.3. Muerte 

 
Tras la muerte de su esposa Jenny en diciembre de 1881, Marx desarrolló 

una fuerte gripe que lo mantuvo con un mal estado de salud durante los últimos 

15 meses de su vida. Con el tiempo, contrajo bronquitis y pleuresía que lo 
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condujeron a su muerte el 14 de marzo de 1883 en Londres. Murió como una 

persona apátrida;101 sus familiares y amigos en Londres enterraron su cuerpo 

en el cementerio de Highgate de Londres, el 17 de marzo de 1883 

 Hubo entre nueve a once personas en su funeral.  Varios de sus amigos 

más cercanos hablaron en su funeral, incluyendo Wilhelm Liebknecht y Friedrich 

Engels. El discurso de Engels incluyó el siguiente pasaje: “El 14 de marzo, a las 

tres menos cuarto de la tarde , dejó de pensar el más grande pensador de 

nuestros días. Apenas le dejamos dos minutos solo, y cuando volvimos, le 

encontramos dormido suavemente en su sillón, pero para siempre”.  

Su hija Eleonora, además de Charles Longuet y Paul Lafargue, que eran 

dos yernos socialistas franceses de Marx, también estuvieron presentes.104 

Liebknecht, fundador y líder del Partido Socialdemócrata Alemán, pronunció un 

discurso en alemán y Longuet, una figura prominente en el movimiento de la 

clase obrera francesa, hizo una breve declaración en francés.  También se 

leyeron dos telegramas de los partidos obreros de Francia y España. Junto con 

discurso de Engels, esto constituyó todo el programa del funeral.   

Entre los no familiares que asistieron al funeral estaban tres asociados 

comunistas de Marx: Friedrich Lessner, encarcelado durante tres años 

después del juicio comunista de Colonia de 1852; G. Lochner, a quien Engels 

describió como "un antiguo miembro de la Liga de los Comunistas" y Carl 

Schorlemmer, un profesor de química en Manchester, miembro de la Real 

Sociedad y activista comunista durante la revolución alemana de 1848. Otro 

asistente al funeral fue Ray Lankester, un zoólogo británico que más tarde se 

convertiría en un prominente académico.  
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La lápida de Marx lleva el mensaje grabado: "¡Proletarios de todos los 

países, uníos!", presente en la última línea del Manifiesto Comunista y la 

frase de la Tesis XI sobre Feuerbach (editada por Engels): "Los filósofos sólo 

han interpretado el mundo de distintos modos, pero de lo que se trata es de 

transformarlo". El Partido Comunista de Gran Bretaña construyó la lápida 

monumental en 1954 con un busto hecho por laurence Bradshaw; la tumba 

original de Marx tenía apenas un humilde adorno.  En 1970 hubo un intento 

fallido de destruir el monumento con una bomba casera.  

El historiador marxista Eric Hobsbawm más tarde comentó que "uno no 

puede decir que Marx murió fracasado" porque, aunque no había logrado un gran 

seguimiento de discípulos en Gran Bretaña, sus escritos ya habían comenzado a 

hacer un impacto en los movimientos izquierdistas en Alemania y Rusia. Al cabo 

de 25 años de su muerte, los partidos socialistas de Europa continental 

reconocieron que la influencia de Marx en su política estaba ganando entre el 15 

y el 47% en los países con elecciones democráticas representativas.  

 
2.2.4.  Friedrich Engels 

 
Nació en una familia burguesa, acomodada, conservadora y religiosa, 

propietaria de fábricas textiles y vitivinícolas. Sin embargo, desde su paso por 

la Universidad de Berlín (1841-1842) se interesó por los movimientos 

revolucionarios de la época: se relacionó con los hegelianos de izquierda y 

con el movimiento de la Joven Alemania. Enviado a Inglaterra al frente de los 

negocios familiares,  conoció las míseras condiciones de vida de los 
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trabajadores de la primera potencia industrial del mundo; más tarde 

plasmaría sus observaciones en su libro La situación de la clase obrera en 

Inglaterra (1845). 

En 1844 se adhirió definitivamente al socialismo y entabló una duradera 

amistad con Marx. En lo sucesivo, ambos pensadores colaborarían 

estrechamente, publicando juntos obras como La Sagrada Familia (1844), La 

ideología alemana (1844-46) y el Manifiesto Comunista (1848).  

Aunque corresponde a Marx la primacía en el liderazgo socialista, 

Engels ejerció una gran influencia sobre él: le acercó al conocimiento del 

movimiento obrero inglés y atrajo su atención hacia la crítica de la teoría 

económica clásica. Fue también él quien, gracias a la desahogada situación 

económica de la que disfrutaba como empresario, aportó a Marx la ayuda 

económica necesaria para mantenerse y escribir El capital, e incluso publicó 

los dos últimos tomos de la obra después de la muerte de su amigo. 

 
2.2.5. Colaboración con Marx 

 
Por los mismos años publicó en los Anales Franco-Alemanes, de los 

que Karl Marx era coeditor, un texto titulado Elementos de una crítica de la 

economía política. De esa época procede su amistad con Marx, al que 

reconocía una superior capacidad teórica y mayor originalidad en las ideas. 

En adelante Engels se convirtió en el sostén de Marx, al que mantuvo junto a 

su familia durante los años en que se dedicaba a elaborar El capital. En esa 

primera estancia en Mánchester, Engels se vinculó también al activismo 
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político local, militando en el movimiento cartista y colaborando en El Nuevo 

Mundo Moral (The New Moral World), uno de los periódicos de Robert Owen. 

 Más tarde, en Bruselas, lugar de refugio de muchos izquierdistas 

europeos, participó activamente con Marx en la Liga de los Justos, convertida 

pronto en la Liga de los Comunistas. Marx y Engels se encargaron de redactar 

un breve panfleto con los principios políticos del nuevo movimiento y que 

describe el capitalismo con una claridad que sus seguidores consideran no 

superada. Publicado finalmente con el título de Manifiesto del partido comunista 

(o Manifiesto comunista) llegó a tiempo de traducirse y difundirse por Europa 

antes de los movimientos revolucionarios de 1848. Marx y Engels volvieron a 

Alemania a participar en la lucha, y Engels fue ayudante de campo de August 

Willich durante la rebelión de Baden–Palatinado.  

Como consecuencia del fracaso del movimiento Marx y Engels tuvieron 

que exiliarse en Londres. En Londres, en 1850, contribuyó a la Nueva 

Gaceta Renana, editada por Marx y publicada en Hamburgo. También dio a 

la imprenta la primera edición de Las guerras campesinas en Alemania. 

Engels regresó a Manchester, a la fábrica en la que había trabajado y 

de la que se convirtió en copropietario. Aunque Marx permaneció en Londres 

eso no les impidió mantener una estrecha colaboración, basada en una 

correspondencia casi diaria. Finalmente, se trasladó a Londres en 1870, 

haciendo aún más intensa la colaboración hasta la muerte de Marx en 1883.  

Asimismo, publicó o preparó en esos años algunas de sus obras más 

notables, como Contribución sobre el problema de la vivienda, El papel del 
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trabajo en la transformación del mono en hombre, La revolución de la ciencia de 

E. Dühring (obra polémica contra las teorías del anarquista alemán Karl Eugen 

Dühring, más conocida como Anti-Dühring), Del socialismo utópico al socialismo 

científico o El origen de la familia, la propiedad privada y el estado. En esos 

años aparecía como un miembro más de la familia en casa de Marx, cuyas hijas 

le llamaban «El General»..., o también y mejor, "secretario general" (término que 

usaría Lenin posteriormente). 

 
2.2.6.  Obra después de Marx 

 
Engels se aplicó a corregir y preparar para publicación los manuscritos 

que Marx había dejado inconclusos en su preparación de El Capital. El segundo 

tomo vio la luz en 1885 y el tercero en 1894. Esta obra fue el centro de sus 

esfuerzos hasta su muerte, que ocurrió antes de que pudiera dar a la luz lo que 

habría sido un cuarto tomo. Su nombre no figura en forma alguna en la autoría 

de esos volúmenes, pero es indudable que hay mucho de su mano en ellos. 

Siguió publicando obras originales, como Ludwig Feuerbach y el fin de la 

filosofía clásica alemana, así como artículos militantes en La Nueva Gaceta. 

Engels no tuvo sólo un protagonismo propio como teórico del 

socialismo, a pesar de lo contradictoria que nos aparece su doble condición 

de empresario y revolucionario, sino que siguió participando activamente en 

el movimiento socialista y comunista. Fue secretario de la Primera 

Internacional obrera (la Asociación Internacional de los Trabajadores o AIT) 

desde 1870, y participó también en la fundación de la Segunda Internacional. 

Intervino, por sus responsabilidades, en la vida política de los partidos 
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afiliados a la Internacional en el sur de Europa (España, Portugal, Italia) y en 

el este (Rumanía, Rusia), escribiendo libros y artículos al respecto. 

Por su parte, Friderich Engels, en calidad de teórico y fundador del 

socialismo científico, contribuyó a definir formulaciones acerca de la lucha de 

clases, así estuviesen "embozadas". Su categorización de las acciones de 

los anabaptistas y su líder Thomas Müntzer, entre otras, así como de las 

confrontaciones religiosas (taboritas de Bohemia) sirvieron de puntal al 

"desvelamiento" de las contradicciones violentas de clase. Aparte, habría que 

señalar que fue un cabal heredero del Renacimiento, al quedar comprobado 

que hablaba y escribía en 37 idiomas. De él diría, a su muerte, el líder 

revolucionario Lenin que "un gran hombre ha dejado de existir". 

 
2.2.7. Después de la muerte de Marx 

 
Tras la muerte de Marx, Engels se convirtió en el garante de la 

incipiente socialdemocracia alemana, de la Segunda Internacional y del 

socialismo mundial, salvaguardando lo esencial de la ideología marxista, a la 

que él mismo había aportado matices relativos a la desaparición futura del 

Estado, a la dialéctica y a las complejas relaciones entre la infraestructura 

económica y las superestructuras políticas, jurídicas y culturales. 

Engels se opuso al radicalismo izquierdista, pero tampoco concilió con la 

evolución reformista del movimiento revolucionario, reeditando la Crítica al 

programa de Gotha o Las guerras civiles en Francia y finalmente publicando la 

Crítica al programa socialdemócrata (alemán) de 1891. Dio lugar así a la 
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revisión que condujo al Programa de Erfurt, con el que sí se identificaba. Su 

colaborador Eduard Bernstein y otros dirigentes condujeron a la 

socialdemocracia alemana hacia el reformismo parlamentarista, extrayendo del 

legado de Engels una legitimidad que es negada por otra parte del movimiento, 

la que condujo a la formación de los partidos comunistas y la III Internacional. 

Engels no sólo aplicó el materialismo histórico en sus escritos, sino que 

desarrolló y aplicó también el materialismo dialéctico, que llegaría a ser la 

filosofía oficial del movimiento comunista después de la Revolución rusa de 

1917. Elementos importantes de sus últimas concepciones filosóficas se 

encuentran en Dialéctica de la Naturaleza, aunque muchos de sus análisis o 

ejemplos habían perdido ya valor cuando se publicaron en 1925, en un marco 

de crecimiento explosivo de la ciencia natural y de debate epistemológico. 

 
2.3. El socialismo del siglo XX 

 
Gargarella, Roberto, 2002; el socialismo alcanzó su apogeo político 

durante el siglo XX en el bloque comunista de Europa, la Unión Soviética, 

estados comunistas de Asia y del Caribe. Durante la segunda mitad del siglo XX 

fue de gran importancia para el llamado bloque socialista, que la Unión Soviética 

liberara a los países ocupados del Tercer Reich en el frente oriental durante la 

Segunda Guerra Mundial, pues estos mismos posteriormente adoptaron 

sistemas de gobierno socialistas que hicieron que el campo socialista alcanzara 

un amplio dominio. 

Indicadores del desempeño de modelos políticos ajenos al modelo 

socialista durante el siglo XX son por ejemplo, los grandes avances en la 
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tecnología, como por ejemplo en los programas espaciales, así como la gran 

tecnología militar, principalmente en Estados Unidos. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, la tensión militar-ideológica entre el 

bloque socialista, encabezado por la Unión Soviética, y el capitalista, 

encabezado por Estados Unidos, desembocó en un enfrentamiento político 

que se conocería como Guerra Fría.  Se denomina Guerra Fría  al 

enfrentamiento ideológico que tuvo lugar durante el siglo XX, desde 1945 (fin 

de la Segunda Guerra Mundial) hasta el fin de la URSS (que ocurrió entre 

1989 con la caída del muro de Berlín y 1991 con el golpe de Estado en la 

URSS), entre los bloques occidental-capitalista liderado por Estados Unidos, 

y oriental-comunista  liderado por la Unión Soviética. 

Se conoció de ella extraoficialmente y fue la competencia por la 

superioridad en todos los aspectos y lograr así el dominio completo (pero no 

directo) de la mayor cantidad de países. Culminó con la desintegración de la 

URSS por sus contradicciones económicas y políticas señaladas como 

defectos de los modelos socialistas y fuertes presiones externas, 

acompañada de una pronunciada crisis en los demás estados socialistas, 

principalmente los europeos, consecuencias propias del establecimiento de 

modelos socialistas y comunistas extendidos. 

 
2.3.1. El socialismo como ideología  

 
Moulian, Thomas, 2000; el socialismo en siglo XX Existen diferencias 

entre los grupos socialistas, aunque casi todos están de acuerdo de que 

están unidos por una historia en común que tiene sus raíces en el siglo XIX y 
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el siglo XX, entre las luchas de los trabajadores industriales y agricultores, 

operando de acuerdo a los principios de solidaridad y vocación a una 

sociedad igualitaria, con una economía que pueda, desde sus puntos de 

vista, servir a la amplia población en vez de a unos pocos. 

 De acuerdo con los autores marxistas (más notablemente Friedrich 

Engels), los modelos y las ideas socialistas serían rastreables en los principios 

de la historia social, siendo una característica de la naturaleza humana y sus 

modelos sociales. En el marxismo-leninismo, el socialismo es considerado como 

la fase previa al comunismo, por ello los procesos revolucionarios vividos por la 

Unión Soviética, Cuba y China se relacionan con esta doctrina, ya que, en el 

caso de la Unión Soviética nunca se logró alcanzar el comunismo, y en el caso 

de Cuba todavía buscaría alcanzar ese objetivo. 

Un Estado socialista  (o república socialista) se refiere generalmente a 

cualquier Estado constitucionalmente dedicado a la construcción de una 

sociedad socialista. Está estrechamente relacionado a la estrategia política 

del «socialismo de Estado», un conjunto de ideologías y políticas que creen 

en una economía socialista a través de las políticas del Gobierno. Por otra 

parte, el término Estado obrero se usa para distinguir a un Estado donde la 

clase trabajadora controla la maquinaria del Gobierno pero no se ha 

establecido aún una economía socialista.  

Estos conceptos se distinguen de un gobierno socialista, que 

generalmente se refiere a un Estado democrático liberal presidido por un 

partido socialista electo por mayoría y que no necesariamente persigue el 
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desarrollo del socialismo; el aparato del Estado no está obligado 

constitucionalmente a una eventual transición al socialismo.    

Los socialistas no estatistas como los anarcosocialistas, socialistas 

libertarios y comunistas consejistas rechazan el concepto de un total de 

«Estado socialista», creyendo que el Estado moderno es un subproducto del 

capitalismo y no puede utilizarse o no es necesario, para establecer un 

sistema socialista. Para ellos un Estado socialista es antitético al socialismo, 

y ese socialismo surgirá espontáneamente desde la base de una manera 

evolutiva, desarrollando sus propias instituciones políticas y económicas 

únicas para una sociedad sin Estado altamente organizada. 

La frase «Estado socialista», a menudo también denominados con el 

oxímoron «Estados comunistas» en Occidente, es ampliamente utilizada por 

leninistas y marxistas-leninistas para referirse a un Estado bajo el control de 

un partido de vanguardia que organiza los asuntos económicos, sociales y 

políticos de dicho Estado hacia la construcción del socialismo.  

Esto a menudo incluye por lo menos la nacionalización de las «alturas 

dominantes» de la economía, operada normalmente de acuerdo con un plan 

de producción al menos en las principales esferas productivas y sociales. 

Bajo la definición leninista, el Estado socialista preside una economía 

capitalista estatal estructurada sobre la acumulación del capital dirigida por el 

Estado con el objetivo de aumentar las fuerzas productivas del país y 

promover la revolución socialista en todo el mundo, con la meta eventual a 

largo plazo de la construcción de una economía socialista. 
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La mayoría de las teorías asumen la democracia generalizada, y 

algunas asumen la participación democrática de los trabajadores en todos 

los niveles de la administración estatal y económica, mientras que varían en 

el grado en que las decisiones de planificación económica se delegan a los 

funcionarios públicos y especialistas administrativos. Los Estados que 

carecen de democracia pero que sin embargo la economía está en gran 

medida en manos del Estado son denominados por las teorías trotskistas 

ortodoxas como «Estados obreros» pero no Estados socialistas3 mediante 

los términos Estados obreros «degenerados» o «deformados». 

A principios del siglo XXI, observadores de derecha, especialmente en 

los Estados Unidos, han llegado a utilizar el término «Estado socialista» para 

describir a los Estados que proporcionan disposiciones de bienestar, como 

asistencia médica y subsidios por desempleo, a pesar de que su base 

económica esté privatizada y operando en función de las ganancias. 

 
2.4. Concepto de Socialismo del Siglo XXI 

 
El socialismo del siglo XXI es un concepto que aparece en la escena 

mundial en 1996, a través de Heinz Dieterich Steffan. El término adquirió 

difusión mundial desde que fue mencionado en un discurso por el Presidente 

de Venezuela, Hugo Chávez, el 30 de enero de 2005, desde el V Foro Social 

Mundial.  El modelo de Estado socialista del socialismo del siglo XXI es un 

socialismo revolucionario que bebe directamente de la filosofía y la economía 

marxista, y que se sustenta en cuatro ejes: el desarrollismo democrático 
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regional, la economía de equivalencias, la democracia participativa y 

protagónica y las organizaciones de base.  

Dieterich, en su obra Socialismo del Siglo XXI se funda en la visión de Karl 

Marx sobre la dinámica social y la lucha de clases.  Asimismo, profundiza la 

teoría marxista y la actualiza en el mundo de hoy, incorporando los avances del 

conocimiento, las experiencias de los intentos socialistas, develando sus 

limitaciones, entregando propuestas concretas tanto en la economía política 

como en la participación democrática de la ciudadanía para construir una 

sociedad libre de explotación. Resumiendo, el socialismo del siglo XXI supone 

que es necesario un reforzamiento radical del poder estatal democráticamente 

controlado por la sociedad para avanzar el desarrollo. 

 
2.4.1.  Los debates entre los socialistas clásicos 

 
Poco después aparece la teoría comunista marxista que desde una 

teoría crítica del comunismo, desarrolla una propuesta política: el "socialismo 

científico". Karl Marx postula en una de sus obras la diferenciación entre 

«valor de mercado» y «valor de cambio» de una mercancía y la definición de 

plusvalía , siendo éstas sus mayores contribuciones a la economía política; 

no obstante, los economistas modernos no utilizan estos conceptos del 

mismo modo que lo hacen los seguidores de la escuela marxista del 

pensamiento económico dado a que la teoría expuesta por Marx no 

contempla la interacción total de la ciencia económica y se ve parcializada 

por el comunismo. 
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 Entre los socialistas hubo una temprana división entre marxistas y 

anarquistas los cuales eran la esencia más cercana a la ideología marxista. El 

marxismo como teoría recibió muchas críticas, algunas de ellas constituirán 

durante muchas décadas la base ideológica de la mayoría de partidos 

socialistas. Más tarde, a raíz de la Revolución rusa y de la interpretación que le 

dio Lenin, el leninismo se convertiría en foco de admiración de los partidos 

comunistas, agrupados bajo la III Internacional Mijaíl Bakunin, ideólogo político, 

defensor de la independencia individual y colectiva 

La teoría marxista se construye conjuntamente con el anarquismo,  el 

cual se podría inscribir dentro de los conceptos tempranos del socialismo, 

que como ideal busca que las personas decidan sobre sus vidas libre e 

independientemente; la abolición del Estado y de toda autoridad; exaltando al 

individuo. Así, la meta del socialismo es construir una sociedad basada en la 

igualdad, la equidad económica, la iniciativa personal, la cooperación moral 

de un individuo, eliminando las compensaciones por esfuerzo estratificadas, 

promoviendo estructuras políticas y económicas de distribución como por 

ejemplo el seguro social. 

 
2.4.2. El socialismo del siglo XXI  

 
Es un concepto que aparece en la escena mundial en 1996, a través de 

Heinz Dieterich Steffan.  El término adquirió difusión mundial desde que fue 

mencionado en un discurso por el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el 

30 de enero de 2005, desde el V Foro Social Mundial. 
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El modelo de Estado socialista del socialismo del siglo XXI es un 

socialismo revolucionario que bebe directamente de la filosofía y la economía 

marxista, y que se sustenta en cuatro ejes: el desarrollismo democrático 

regional, la economía de equivalencias, la democracia participativa y 

protagónica y las organizaciones de base. Dieterich, en su obra Socialismo 

del Siglo XXI se funda en la visión de Karl Marx sobre la dinámica social y la 

lucha de clases.  

Dieterich profundiza la teoría marxista y la actualiza en el mundo de 

hoy, incorporando los avances del conocimiento, las experiencias de los 

intentos socialistas, develando sus limitaciones, entregando propuestas 

concretas tanto en la economía política como en la participación democrática 

de la ciudadanía para construir una sociedad libre de explotación. 

Resumiendo, el socialismo del siglo XXI supone que es necesario un 

reforzamiento radical del poder estatal democráticamente controlado por la 

sociedad para avanzar el desarrollo. 

En el marco de la Revolución Bolivariana, Chávez ha señalado que para 

llegar a este socialismo habrá una etapa de transición que denomina como 

Democracia Revolucionaria. Hugo Chávez expresó “Hemos asumido el 

compromiso de dirigir la Revolución Bolivariana hacia el socialismo y contribuir a 

la senda del socialismo, un socialismo del siglo XXI que se basa en la 

solidaridad, en la fraternidad, en el amor, en la libertad y en la igualdad” en un 

discurso a mediados de 2006. Además, este socialismo no está predefinido. 

Más bien, dijo Chávez “debemos transformar el modo de capital y avanzar hacia 

un nuevo socialismo que se debe construir cada día”.  
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En un Aló Presidente en el 2003, Hugo Chávez también presentó la 

propuesta de Giulio Santosuosso para el Socialismo del Siglo XXI, 

Socialismo en un paradigma liberal,3 en el cual el autor opina que en el 

mundo está en curso una extensa realineación ideológica, consecuencia del 

cambio de paradigma en curso en la economía; el viejo modelo ha muerto, 

pero todavía no han aparecido los nuevos criterios que permitirán la 

realineación conceptual. 

Para contribuir a la búsqueda de dichos criterios, propone releer la historia 

de la economía política, porque en su opinión algunos de ellos no logran 

hacerse manifiestos por confusiones conceptuales en esa disciplina: la primera, 

ocurrida a lo largo de los doscientos últimos años, identificó al capitalismo con el 

liberalismo; la segunda, ocurrida en este siglo, identificó al socialismo con el 

estatismo. Su tesis es que el camino más expedito para alcanzar la sociedad 

más justa a la que todos anhelamos, se consigue con una alianza entre el 

socialismo y el liberalismo, una vez que el socialismo haya dejado a un lado al 

estatismo y el liberalismo haya dejado a un lado al capitalismo. 

 
2.5. Heinz Dieterich Steffan 

 
Es un sociólogo y analista político alemán, residente en México. 

Conocido por sus posiciones de izquierda, colabora con varias publicaciones 

y lleva publicados más de 30 libros sobre la conflictividad latinoamericana, la 

sociedad global y los sucesivos paradigmas científicos e ideológicos que 

cruzaron al siglo, entre otras muchas cuestiones no menos complejas. 

Dieterich es un gran impulsor del concepto de socialismo del siglo XXI. 
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2.5.1.  Vida de Heinz Dieterich Steffan 

 
Tras completar sus estudios de sociología, Heinz Dieterich ha vivido y 

ejercido en Latinoamérica. Fue profesor de sociología y metodología en la 

Universidad Autónoma Metropolitana en Ciudad de México.  Es considerado 

como una de las figuras más sobresalientes de la Nueva Escuela de Bremen de 

sociología, implementando principios de cibernética, mecánica cuántica y el 

"principio de equivalencia"' a dicha disciplina. En 1996 contribuyó a la creación 

del medio alternativo de información Rebelión, del cual es colaborador habitual. 

 
2.5.2. Aportaciones ideológicas 

 
Dieterich supone uno de los referentes a la hora de analizar la deriva 

teórico-práctica de la izquierda anticapitalista posterior a la caída de la 

URSS. Sus aportes suponen una alternativa a la falta de un proyecto de 

construcción económica, política y social de la cual adolecía el movimiento 

altermundista  surgido durante la década de 1990. 

En su obra Socialismo del Siglo XXI explica la base teórica del concepto 

homónimo, la cual encontró su aplicación práctica más directa en el proceso 

revolucionario de Venezuela hasta el año 2007 cuando por diferentes 

motivos, la teoría del Socialismo del siglo XXI no siguió su avance en 

Venezuela. Dieterich fue asesor gubernamental del gobierno bolivariano de 

Venezuela hasta el 2007. Otra de sus obras de especial interés, La Aldea 

Global, escrita junto a Noam Chomsky, es un libro en contra del sistema 

capitalista y el pensamiento único.  
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2.5.3.  Algunas obras publicadas de Heinz Dieterich Steffan 

 

Año Título 
 ISBN Editorial 

1978 Relaciones de Producción en 
América Latina   Cultura Popular 

1982 

La teoría del Poder y el Poder de la 
Teoría: Algunas observaciones 
acerca del despotismo oriental de 
Wittfogel 

 Cultura Popular 

1988 Fin del capitalismo global - el nuevo 
proyecto histórico (et.al.) 9706512713 Nuestro Tiempo 

1994 Neoliberalismo, reforma y revolución 
en América Latina   Nuestro Tiempo 

1996 
1492-1992 la interminable conquista: 
ensayos, diálogos, poemas y 
cantares (et.al.) 

9682704022 El Búho 

1996 La nueva guía para la investigación 
científica 

987-9368-
03-7 Planeta Mexicana 

1997 Los vencedores: una ironía de la 
historia (con Noam Chomsky) 82706777 Joaquín Mortiz 

2001 
Democracia participativa y liberación 
lacional 9879368118 Nuestra América 

2005 Hugo Chávez y el socialismo del 
siglo XXI 987115836X 

Instituto Municipal 
de Publicaciones 
de la Alcadía de 
Caracas 

2006 
Der Sozialismus des 21. 
Jahrhunderts. Politik und Denken: 
Band 3 

3897066521  

2007 Cuba después de Fidel (con Fidel 
Castro y Felipe Pérez Roque) 8496806022 Alcalá 

2008 Las guerras del capital de Sarajevo a 
Irán 9590606415 Orfila 
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2.6.  Hugo Chávez y El Socialismo del Siglo XXI 

 
Actualmente el gobierno de Hugo Chávez, presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, plantea estar avanzando hacia el Socialismo del 

Siglo XXI". Efectivamente se ha avanzado en  el eje del desarrollismo 

democrático nacional y regional, pero aún falta dar el paso a la implementación 

efectiva de los otros ejes, instituciones pilares del Socialismo del Siglo XXI. El 

mandatario Rafael Correa, presidente de la República de Ecuador, y 

movimientos sociales ecuatorianos ya han manifestado su entendimiento y 

voluntad de generar e implementar un proceso que conduzca a Ecuador hacia 

la institucionalidad del Socialismo del Siglo XXI.  

A comienzos de 2007, el presidente venezolano mostraba sus 

referencias teóricas, frente a la cúspide eclesiástica de su país expresó «Les 

recomiendo a los obispos que lean a Marx, a Lenin, que vayan a buscar la 

Biblia para que vean el Socialismo en sus líneas, en el viejo y nuevo 

testamento, en el sermón de la montaña.». En el mismo acto, Chávez afirmó 

compartir ideas trotskistas, como la revolución permanente .  

Chávez ha afirmado que el Socialismo del Siglo XXI acepta la 

propiedad privada  (a diferencia de la postura marxista-leninista.   

y debe nutrirse de las corrientes más auténticas del Cristianismo,  

dentro de una democracia participativa y protagónica y debe conjugar 

igualdad con libertad.  
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2.6.1.  Hugo Rafael  Chávez Frías 

 
Hugo Rafael Chávez Frías (Sabaneta, Alberto Arvelo Torrealba, 

Barinas, 28 de julio de 1954) es un militar y político venezolano, presidente 

de la República Bolivariana de Venezuela desde el 2 de febrero de 1999. 

Ingresó al Ejército Nacional de Venezuela en 1971 donde desarrolló un 

interés por la política y fue cofundador en 1982 del Movimiento Bolivariano 

Revolucionario 200 (MBR200) en medio de la crisis económica y social que 

conllevó al llamado Caracazo en 1989.  

En 1992, Chávez, junto con otros militares del MBR200, intenta un golpe 

de Estado contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez el cual fracasó y 

por el cual es encarcelado durante dos años, hasta ser indultado más tarde por 

el entonces presidente Rafael Caldera. Chávez se postuló a los comicios 

presidenciales de 1998 con el apoyo del Movimiento Quinta República (MVR), y 

tras obtener la victoria se convirtió en el 42º presidente de Venezuela con lo que 

ha buscado consolidar la llamada Revolución Bolivariana basada en su proyecto 

socialismo del siglo XXI. 

Chávez inicialmente abogó por derogar la Constitución de Venezuela de 

1961 en 1999, impulsando un Referéndum constituyente que fue aprobado por 

más del 80% de votación popular. Luego impulsó un segundo referendum 

constitucional que resultó en la ratificación de la nueva Constitución de 

Venezuela de 1999 con el 71,78% de los votos. La polarización política 

desembocó en el golpe de Estado de 2002 en el que fue derrocado por dos días 
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por el industrial venezolano Pedro Carmona. Chávez fue restituido en el poder 

tras un contragolpe de las Fuerzas Armadas de Venezuela. La tensión política 

continuó con los hechos de la Plaza Altamira y el "paro petrolero" entre 

diciembre de 2002 y febrero de 2003. 

El tradicional bipartidismo dominado por los partidos Acción Democrática y 

Copei, desde la firma del Pacto de Punto Fijo (1958), se vio afectado con el 

triunfo de Caldera en 1993, quien ganó con el apoyo de un grupo de partidos 

minoritarios. En las elecciones de 1998, con el triunfo de Hugo Chávez Frías, la 

presencia y poder de AD y Copei se debilitaron aún más. 

 
2.6.2.  Juventud y familia de Hugo Rafael Chávez Frías 

 
Hugo Chávez Frías se casó dos veces.  La primera con Nancy 

Colmenares, mujer de una familia humilde de Sabaneta de Barinas, con la que 

tuvo tres hijos: Rosa Virginia, María Gabriela y Hugo Rafael. Al mismo tiempo, 

mantuvo una relación sentimental con la historiadora Herma Marksman, afín 

ideológicamente, que duró alrededor de diez años. Luego contrajo matrimonio 

con la periodista Marisabel Rodríguez, madre de su última hija, Rosinés. Desde 

el año 2003, están separados, por lo que por ahora nadie ocupa la figura de 

Primera dama en Venezuela. 

. 
2.6.3.  Educación y vida militar 

      
Hugo Chávez estudió en 1966 la educación primaria en el Grupo 

Escolar Julián Pino y posteriormente cursó el bachillerato en el Liceo Daniel 

Florentino O'Leary de Barinas donde obtuvo el título de Bachiller en Ciencias 
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en 1971. Tres semanas después de graduarse ingresó a la Academia Militar 

de Venezuela del Ejército Nacional de Venezuela, donde se graduó y recibió 

el título de licenciado en Ciencias y Artes Militares, en la especialidad de 

Ingeniería, mención terrestre, egresando con el grado de subteniente, el 5 de 

julio de 1975.6 En ese mismo año realiza un curso en Comunicación, en la 

Escuela de Comunicación y Electrónica de las Fuerzas Armadas. 

Se destacó por obtener las más altas calificaciones en los diversos 

cursos que realizó en el seno de las Fuerzas Armadas.   Más tarde, en el año 

de 1977 es ascendido a teniente y realiza el Curso Medio de Blindados del 

Ejército en 1979, donde ocupa el primer lugar entre todos los alumnos.  Ya 

para el año de 1982 es ascendido a capitán, luego realiza el Curso Avanzado 

de Blindados en 1983 donde ocuparía nuevamente el primer lugar entre 

todos los alumnos. 

Después fue profesor de estudios superiores y participó en el Curso 

Internacional de Guerras Políticas realizado en Guatemala en 1988. Luego 

cursa una maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar en 

los años 1989 y 1990, tesis por terminar. Continuó luego su carrera militar en 

las Fuerzas Armadas hasta ascender al grado de teniente coronel en 1990. 

Por último, realiza un Curso de Comando y Estado Mayor en la Escuela 

Superior del Ejército en los años de 1991 y 1992.  

En las Fuerzas Armadas Nacionales ocupó variados cargos: 

Comandante del Pelotón de Comunicaciones, Batallón de Cazadores 

Cedeño, Barinas, Cumaná, 1975-1977. Comandante de Pelotón y Compañía 
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de Tanques AMX-30, Batallón Blindado Bravos de Apure, Maracay 1978-

1979. Comandante de Compañía y jefe del Departamento de Educación 

Física en la Academia Militar de Venezuela, 1980-1981. También fue jefe del 

Departamento de Cultura de la misma Academia en 1982. 

Comandante Fundador de la Compañía José Antonio Páez, Curso 

Militar, Academia Militar de Venezuela, 1983-1984. Comandante del 

Escuadrón de Caballería Francisco Farfán, Elorza Apure, 1985-1986. 

Comandante Fundador del Núcleo Cívico-Militar del Desarrollo Fronterizo 

Arauca-Meta, 1986 a 1988. Jefe de Ayudantía del Consejo Nacional de 

Seguridad y Defensa, Palacio Blanco, Miraflores, 1988-1989. Oficial de 

Asuntos Civiles, Brigada de Cazadores, Maturín, 1990 y Comandante del 

Batallón de Paracaidistas Coronel Antonio Nicolás Briceño, Cuartel Páez, 

Maracay, desde 1991 hasta el 4 de febrero de 1992. 

 

2.6.4.  Inicios en la política 

 
Movimiento Bolivariano Revolucionario 2000 

En 1982 fundó el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 

(MBR200), en alusión a los doscientos años del natalicio de Simón Bolívar, 

que se cumpliría un año más tarde. El 17 de diciembre de ese año con el 

aniversario de la muerte de Simón Bolívar, juró bajo el Samán de Güere, 

junto con Felipe Antonio Acosta Carlés, Yoel Acosta Chirinos, Francisco 

Arias Cárdenas, Jesús Urdaneta Hernández y Raúl Isaías Baduel, reformar el 

Ejército e iniciar una lucha para construir una nueva República.  
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Este movimiento estaba formado por oficiales de rango medio cuya 

ideología era bolivariana, mezclada con algunas ideas de Simón Rodríguez y de 

Ezequiel Zamora ("El árbol de las tres raíces"). Por este tiempo, Hugo Chávez 

inicia una relación sentimental e ideológica con la historiadora socialista Herma 

Marksman. Mantiene asimismo contactos con personas de la izquierda 

venezolana. En 1985 fue destacado en el pueblo de Elorza, en estado Apure.  

En 1986 fue ascendido a Mayor y en 1988 fue designado Ayudante del 

Secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, ubicado en el 

Palacio de Miraflores. En 1989 observó con indignación cómo miles de 

manifestantes fueron masacrados por fuerzas del Ejército en el Caracazo.  

Mientras, en 1991 asumió el mando de la Brigada de Paracaidistas "Coronel 

Antonio Nicolás Briceño", con base en Maracay. Escribió, en secreto, el 

Proyecto de gobierno de transición y el Anteproyecto Nacional "Simón 

Bolívar". A fines de ese año, los conjurados fijan fecha a la sublevación: 

principios del mes de febrero. 

 
2.6.5.  Golpe de Estado de febrero de 1992 

 
Artículo principal: Golpe de Estado de febrero de 1992 en Venezuela. 

A las 11:00 (UTC) del 4 de febrero de 1992, comenzó la sublevación 

con comandos operando simultáneamente en Maracaibo, Caracas, Valencia 

y Maracay. En Maracaibo, Francisco Arias Cárdenas logró apoderarse  

de la sede del gobierno regional y toma prisionero al Gobernador del Zulia, 

Oswaldo Álvarez Paz.  
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En Caracas, Chávez establece su centro de operaciones en la sede del 

Museo Histórico Militar, ubicado en La Planicie, en inmediaciones del Palacio 

de Miraflores, mientras que sus fuerzas toman la estación estatal Venezolana 

de Televisión. Otro grupo se enfrenta a la Guardia Nacional de Venezuela en 

La Casona, mientras que otros intentaron tomar el Palacio de Miraflores. 

Chávez decidió rendirse y pide hacerlo por te levisión.  

En horas del mediodía Chávez se presentó ante las cámaras de televisión 

diciendo "Buenos días", luego identificó su movimiento: "este mensaje 

bolivariano". Reconoció la labor de sus copartidarios: "ustedes lo hicieron muy 

bien". Reconoció su derrota: "Nosotros aquí en Caracas no logramos controlar 

el poder". Lanzó un reto: "lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos 

planteamos no fueron logrados" Asumió la responsabilidad al afirmar: "Asumo la 

responsabilidad de este movimiento militar bolivariano" y dio un mensaje de 

esperanza: "El país tiene que enrumbarse hacia un destino mejor". 

El recuento de muertos se dio a conocer el día 5 de febrero. De acuerdo 

a cifras oficiales del Ministerio de la Defensa, hubo 14 muertos y 53 heridos. 

No obstante, estimaciones extraoficiales ubican dicho saldo en 50 muertos y 

más de 100 heridos.  

Los combatientes en Valencia y Maracay se rindieron, mientras Chávez 

era llevado prisionero al Cuartel San Carlos al norte de Caracas. Al día siguiente 

de la rebelión, el ex-presidente Rafael Caldera, parlamentario y principal 

dirigente del partido Social Cristiano COPEI (COPEI), dirigió un discurso ante el 

Congreso en el que atacó duramente a Pérez, justificando en cierta forma el 
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alzamiento militar ("No se le puede pedir al pueblo que defienda la democracia 

cuando tiene hambre"). A los pocos días, el gobierno decide trasladarlo a una 

cárcel ubicada en San Francisco de Yare, estado Miranda.  

El 27 de noviembre de ese mismo año otro grupo de oficiales, 

generalmente de la Fuerza Aérea, se sublevan infructuosamente contra el 

gobierno. Todos estos hechos debilitaron al gobierno de Carlos Andrés Pérez. 

Se inició un juicio en el Congreso que culminaría con su remoción de la 

presidencia el 20 de mayo de 1993, acusándolo de corrupción. Rafael Caldera 

fue el principal beneficiado político de la rebelión. Pocos meses después 

Caldera se deslinda del Partido Social Cristiano COPEI, fundó "Convergencia" y 

se lanza a la candidatura para las elecciones presidenciales de 1993, las cuales 

ganó, mientras que Chávez, desde la cárcel llamó a la abstención. 

Chávez, junto con los principales líderes de la intentona, pasó 2 años en la 

prisión de San Francisco de Yare esperando juicio. Allí co-escribió Cómo salir 

del laberinto, mientras su popularidad aumentaba. Chávez fue liberado el 27 de 

marzo de 1994 tras el sobreseimiento que le otorgó Caldera, como parte de un 

acuerdo político con sectores de izquierda, como el MAS y el PCV, para lograr 

apoyo a su gobierno. 

 
2.6.6. Campaña presidencial 

 
Símbolo del Movimiento Quinta República (MVR) fundado por Hugo 

Chávez. Ya libre, Chávez dado el descontento existente en el país para con los 
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partidos políticos empieza una campaña de no votar en las siguientes 

elecciones, alegando que era la mejor manera de demostrar que el país no 

quería seguir con esas políticas económicas ni sociales, ciertos personajes 

políticos de gran importancia viendo su creciente popularidad, acompañado por 

el colapso de los partidos tradicionales y el crecimiento del rechazo popular a 

las medidas políticas y económicas. 

Así con el apoyo de políticos como Luis Miquilena y José Vicente Rangel, 

Chávez decidió iniciar su propio movimiento político-electoral, el cual se 

organizó como el Partido Movimiento Quinta República (MVR). El 14 de 

diciembre de 1994 Fidel Castro lo recibió en La Habana. Chávez, entre 1995 y 

1997 recorrió Venezuela, explicando su proyecto político, que se basó, 

principalmente, en la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional 

Constituyente que "refunde la República". 

La Campaña política tuvo tres principales contendientes: Irene Sáez 

Conde, Henrique Salas Römer y Hugo Chávez Frías, quien fue apoyado por 

el denominado "Polo Patriótico", conformado por el Movimiento Quinta 

República (MVR), Movimiento al Socialismo (MAS),Partido Comunista de 

Venezuela (PCV), Patria Para Todos (PPT) y otras cuatro organizaciones 

menores. El candidato del otrora muy fuerte partido, Acción Democrática, 

Alfaro Ucero, nunca logró sobrepasar el 2% en las intenciones de voto. 

Prácticamente toda la izquierda venezolana se había alineado con Chávez. 

Irene Sáez estaba apoyada por COPEI y Salas Römer por dos nuevos 

partidos "Proyecto Venezuela" y "Primero Justicia". Ya para mediados de 

1998, Hugo Chávez era el primero en todas las encuestas.    
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El 8 de noviembre se realizaron las elecciones parlamentarias. El MVR 

obtiene 49 de los 189 escaños de la Cámara de Diputados y el 21,3% de los 

votos (Casi igual que los obtenidos por Acción Democrática). Se demostraba 

que era la segunda fuerza política del país. Ante estos resultados, COPEI 

retira su apoyo a Irene Sáez y Acción Democrática se lo retira a Alfaro Ucero.  

Ambos partidos deciden apoyar a Henrique Salas Römer y se 

autodenominan Polo Democrático. El 6 de diciembre, es electo Presidente de 

Venezuela con el 56,5% de los votos (ver Elecciones presidenciales de 1998). 

En este año Chávez había contraído matrimonio con Marisabel Rodríguez, 

madre de su última hija, Rosinés. Chávez ganó las elecciones con promesas 

de cambiar la constitución de 1961. por medio de un proceso Constituyente  

En este mismo orden de ideas, Una de las banderas de Chávez como 

candidato presidencial, fue la llamada Constituyente. Teniendo como 

contrincantes para los nuevos comicios presidenciales al economista y ex 

gobernador Enrique Salas Römer y a la Alcaldesa del Municipio Chacao, Irene 

Sáez Conde, Chávez lideró las elecciones celebradas el 6 de diciembre de 

1998 con el 56% de los votos, para tomar el poder el 2 de febrero de 1999. 

Como primer paso de su gobierno, el 25 de abril de 1999, llamó a los 

venezolanos a referéndum para nombrar la Asamblea Constituyente que 

modificaría la Carta Magna. Así, Chávez prometió poner fin al deterioro 

económico del país y a los problemas de seguridad ciudadana, eliminar la 

corrupción, dar educación a todos los venezolanos, dotar de servicios 

básicos a la población y hacer una transformación completa del Estado. 
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La nueva Constitución cambió desde el aparato legislativo, hasta el 

nombre del país, que ahora se llama República Bolivariana de Venezuela. A los 

tres poderes tradicionales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; se le agregaron el 

Poder Moral y el Poder Electoral.  Al ser aprobada ésta, se convocó a 

elecciones presidenciales, con la finalidad de legitimar a las nuevas autoridades. 

Hugo Chávez se lanzó para su reelección; y Francisco Arias Cárdenas, ex-

compañero de armas del Presidente, decidió presentarse como candidato. 

Las elecciones debían celebrarse el 28 de mayo de 2000, pero problemas 

en los sistemas obligaron a postergarlas. Las autoridades electorales decidieron 

entonces dividir el proceso en dos fechas: el 30 de julio, para elegir al presidente 

y las principales autoridades regionales, nacionales y locales; y el 1 de octubre 

para escoger a las autoridades parroquiales. 

Hugo Chávez Frías fue reelecto como nuevo Presidente de la República 

para el período 2000-2006. Durante ese período, fuertes acontecimientos 

sacudieron la historia del país como protesta en oposición al gobierno electo.  El 

7 de abril, el presidente Chávez anunció en cadena nacional de radio y 

televisión el despido de altos gerentes de la empresa PDVSA. Este hecho 

ocasionó que las protestas se intensificaran y que dos días después, la 

Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de 

Venezuela (Fedecámaras) y la Confederación de Trabajadores de Venezuela 

(CTV) convocaran el paro general de veinticuatro horas para apoyar a los 

trabajadores de PDVSA.  
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A este paro se sumaron algunos representes de los sindicatos opositores, 

la Coordinadora Democrática y otros sectores cívicos. Así, el 11 de abril, la 

oposición organizó una marcha que congregó a miles de personas; el destino 

inicial era la sede de PDVSA ubicada en la Urbanización Chuao de Caracas, 

pero en el transcurso la caminata fue desviada hacia al Palacio de Miraflores. Al 

llegar al centro de la ciudad, las protestas se tornaron violentas y los 

enfrentamientos entre partidarios del gobierno y opositores dejaron un saldo 

fatal de 19 muertos y aproximadamente 100 heridos. 

El presidente Chávez se encontraba en el Palacio de Miraflores y desde 

allí se dirigió al país en cadena nacional de Radio y Televisión, solicitándole 

a las Fuerzas Armadas venezolanas la activación del llamado Plan Ávila, 

operativo especial que amenaza la estabilidad y seguridad nacional cuando 

hay una conmoción interna. 

A la medianoche del mismo día, el General Lucas Rincón Romero, 

Ministro de la Defensa anunció públicamente que las Fuerzas Armadas 

Nacionales habían solicitado al Presidente la renuncia, con la frase textual: 

"se le solicitó la renuncia, la cual aceptó". En horas de la madrugada del 12 

de abril, Chávez accedió a entregarse, abandonó Miraflores y fue 

transportado inicialmente a la base militar ubicada en Fuerte Tiuna, Caracas.  

El 12 de abril se juramentó a Pedro Carmona Estanga, presidente de 

Fedecámaras como nuevo presidente interino. Durante la transmisión de 

este acto, Carmona eliminó el Parlamento, derogó las leyes habilitantes, 

todas las instituciones y sustrajo el nuevo nombre de República Bolivariana 

de Venezuela. 
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Continuaron las protestas en el país tanto por adeptos como por 

opositores al Gobierno, y luego de varias horas de tensión y expectativa, el 

presidente Chávez, quien se encontraba en la isla de La Orchila, hizo llegar 

al pueblo una nota en la que expresó el siguiente mensaje: "no he 

renunciado al poder legítimo que el pueblo me dio". Al ser difundido a través 

de los medios de comunicación, los partidarios de Chávez tomaron el Palacio 

de Miraflores, el Presidente del Congreso juramentó al vicepresidente, 

Diosdado Cabello como Presidente provisional, y en horas más tarde Chávez 

fue trasladado a Caracas, donde tomó nuevamente el mando. 

A partir de ese momento, Venezuela dejó de ser la misma.  

La fuerte polarización política del país hizo que la oposición recolectara 

firmas para la realización de un Referendo. Un total de 3.6 millones de firmas 

fueron recaudadas y el 15 de agosto de 2004 se llevó a cabo un referendo 

presidencial en el que se ratificaría o revocaría el mandato de Chávez. El Sí 

estaría a favor de la destitución de Chávez y el No estaría en contra. 

Se ratificó nuevamente el mandato de Hugo Chávez obteniendo un 59% 

de los votos.  En las elecciones presidenciales celebradas el 3 de diciembre de 

2006, Chávez tuvo como opositor al Gobernador del estado Zulia, Manuel 

Rosales, y con un 62,84% mantuvo su puesto en la presidencia de la República 

Bolivariana de Venezuela.  Hoy en día, Chávez ha sido reelecto en las  

elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012; 7.731.972 venezolanos 

reeligieron al presidente Hugo Chávez para su cuarto periodo de gobierno que -

constitucionalmente- comenzará el 10 de enero de 2013 y culminará en el año 
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2019. El Jefe del Estado fue reelecto con 54,66%, ocho puntos porcentuales 

menos que los obtenidos para su tercera reelección en el año 2006. 

Con 36.450 mesas escrutadas (92,59%) Henrique Capriles Radonski 

obtiene 6.327.429 votos (44,73%). Si se comparan los datos de la elección 

presidencial de ayer con el comicio presidencial del año 2006, el presidente 

Chávez incrementó su votación en 135.002 sufragios. No obstante, en el 

caso de la oposición su base electoral aumentó, en seis años, en 2.034.963 

votos. En ese periodo ingresaron al Registro E lectoral 3.119.160 personas. 

 
Cuadro 1 

Operacionalización de Variables 
Objetivo General: Comparar el socialismo del Siglo XXI de Heinz Dieterich 
Steffan y el Socialismo del Siglo XXI de Hugo Chávez 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 
Conocer los elementos 
filosóficos del Socialismo del 
Siglo XXI de Heinz Dieterich 
Steffan y el Socialismo del 
Siglo XXI de Hugo Chávez. 
 

Socialismo 
de Heinz 

DieterichSt
effan 

Elementos 
filosóficos Heinz 
Dieterich Steffan 

 

- Bases Filosóficas 
- Doctrinas 
- Creencias 
 

 
Identificar las características 
del Socialismo del Siglo XXI 
de Heinz Dieterich Steffan 

Características 

- Social 
- Cultural 
- Económica 
- Política 
 

 
Caracterizar el  Socialismo 
del Siglo XXI de Hugo 
Chávez. 
 

Socialismo 
de Hugo 
Chávez 

 
Características - Populismo 

- Lineamientos 
Políticos: internos y 
externos 

Establecer la comparación 
entre el socialismo del Siglo 
XXI de Heinz 
DieterichSteffan y el 
Socialismo del Siglo XXI de 
Hugo Chávez.  

• se alcanzará al finalizar la investigación  

Fuente: Nava (2011)  


