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·1 .. Las caracteristicas a
de la situación politica 

• 

portan es 
mundial. 

L a sjtuación política mundial dol momonto",=
escribió 'l'rotsky en 19J8, "so caracteriza on 

te todo por la crisis histór1ca de la dírecci6n� 
dol prolotariado". (La A on:!a Mortal riel Ca ita
lismo y las Tareas de la Cuarta Internacional • 
A pesar de los grandos dosarrollos que so han� 
ducido desdo cntoncos, el juicio de Trotsky sjgue 
siendo v,lido. En realidad la crisie hiitórica = 
do la dirección del proletariado se ha vueltoná, 
aguda con el paso do los años. Actuálmente, el = 
destino de la humanidad dependo de que so resuel 
va esta crisis en un plazo relativamonte corto.� 

1. LA MADURACION DE LAS CONDICIONES

OBJETIVAS.

Los requi�itos económicos para la revolución
proletaria fuPr8n alcanzados por completo a prin 
cipios do siglo. La Primera Guerra M1mdial f'ué ;-
una advertencia a la humanidad sobre el precio = 
que tendría que pagar si retardaba esa r.evoludón 
En las sE1g11nda y tercera .dlcadas de es te siglo =

so recibieron más advertencias de importan, ia, = 
bajo la forma de convulsiones económicas do J.n(!i. 
túd y pro�undidad sin precedentes, que dab� como 
resultado el desempleo nasivo y una presión con!!_ 
tanto sobre el nivel de rida de las masas, 

La close do:ninante capitalista logró, duran
to un peri orle, evitar cr;..sis ec �nómicas graves , 
i.nvirtiendo {;randas sumas de <linero e:, la roconn 
trucción de Furopa y Jap6n do,,pués de la Ser{unda 
Gerra Mundial, aumen1;,ando la intervenci6:i del go 
bierno en la economía y croando presupuestos do� 
guorra de ci:fras as�ron6 icas. Bl costo general, 
sin embargo, ha sido el sure;imionto do una jn:fln 
cion do larp,o alcance que e" cada vez poor, y la 
acnm1llación de tensiones quo han tenrlido a orien 
tarso hacia una gravo cor.vul.sión eco,.,Smica. � 
otros signos prorr.cnitorios, est{-i las sucesivas= 
crisis monetari •. s internacionales de los Últimos 
afias y la agudización creciente de las rivalida
des económicas. 

Una de las indicuciones más claras de la ton 
dencia del capitalismo moderno ha sido ol desgas 
te do la democracia bureuesa a escala mund�al. ; 
Entre la primora y la segunda guerra3 mundiales, 
el capitalismo europeo, el sector m,s altamente= 
desarrollado y más culto, dio o�igen al fascism� 
la forma de gobierno más maligna que conozca la= 
historia, El':fascismo ha seguido sirviendo a :¡_os 
reeímenes dictatoriales do diferentes ti�os y de 
todos los continentes como modelo do crueldad y 

de brutalidad. 

Las terribles potencialidades �ol capita�is
mo se mostraron µna vez más on una segunda gue�
rra mundial, que excedi6 con mucho a la primera, 
tant� en destructividad como en el número de vi
das que se perdieron, La explosi6n do bombas at& 
micas sobre dos populosas ciudades japonesas,si-; 
vi6 como muestra de lo que nos est, resorvado sr 
se permite que el capitalismo continúo hast t llo 
gar � la etapa de una tercera guer1•a mundia,. Ac 
tualmente • la bomba do hidr6genc> pE,rmanoce ca.no;: 
un espectro sobre los asuntos mundiales, como se 
demostró recientemente cuando Nixon puso a las = 
tropas en estado de alerta nuclear, durante el = 
conf'licto de Octubre de l97J en el Medio Oriento. 

Ofro Índice revelador de la regresión propicia 
da por el éapitalismo es la utilizacl6n de latir 
tura como arma de control sistemática, Casi la-= 
mitad de los gobiei·nos d 1 mundo la han adoptado, 

y so estii extenüiendo rápidamente, según una :1n
vestlgaci6n publicada por Amnist:!a.In�crnacional 
en �oviombro de 197J. 

Las capacidades productivas de la economía 
mundial capitalista han crecido indudablemente 
en números absolutos si se las compara con fo--� 
chas específicas como 191J ó 1939. Las cstadísti 
cas son desorientador�s, s1n embargo, por lo que 
no toman en cuenta. El crecimiento ha sido alta
mente desigual. F.n algunos P.a:Íses, particularmo!! 
te en la esfera colonial y semico.lonial, ol ero
cimiento económico no sP ha mantenicio .�iquiera = 
al ritmu en que crec-b la población. ir,n lo que se 
refiere a cifras per· cápita, esto signifi.ca un = 
descenso absoluto. Más aJn, on algunos pa:!sos ,= 
particularmente aquellos cuya relaci6n con el = 
mercado mundial ha impulsado un monocultivo, las 
nconom!as están sujetas � giros abruptos y alta
mente dislocudores. Lo <'Ue es todavía más impor
tante, todas esas comparaciones no toman en cuon 
ta las pérdidas jnmensas y los retrocesos sufri: 
dos a causa de las deprosi.ones, guerras y prepa
rativos para nuevas guerras, para no mencionar .. 
el nivel artificial de escasez, ocasionado por = 
el hucho de que la producci6n est, encadenada a= 
los requerimientos dP la ganancia c�pitalista y
a la� limitaciones de las fronteras nacionalPs, 

Se puede obtener una apreciación �ns realis
ta de la med�da'en que las relacionas Jo produc
c:lón ce.pitalistab obstaculi:.rnn el dei,arrollo 6p
timo' do las capacidades de la indu�trin moderna, 
estudiando el rápido ascenso de la Uni6n Soviát� 
ca y el de países más pobres, particularmente = 
China, donde la.<1 relaciones de propjedad capita
lista� han sjdo superadas por la producción pla
nificada, A posar de que el parasitismo de una = 
casta burocrática ha -sicld una car¡�t) pesada e in
necesaria, la experiencia de eatos paÍnes dcmue� 
tra los amplios poderes que son inherontos a une 
ecopom:ía nacionali.zada y planif'jcadf\, Ya no se • 
puede negar honestamente que la plani 1'icaci611 Q

�on6mica a escala mundial crearía la abundanciam 
pura todos en un periodo relativamente corto. 

2.ETAPA DE RESQUEBRAJAMIENTOS REPENTINC

Si bien los avances tecnológicos en los paí 
see capitalistas -como· la automatizl\ción y el uf 
do computadoraE - han alcanzado tal grado que me 
recen, en opini6n de algunos, el calificativo d 
"nueva revoluci6n industrial", a otro nivel han 
servido para profundizar y extender las contra
dicciones ya existentes del sistema capitalJsta 

Esto ha sido domostrado muy claramente con, 
la "crisis do energ,tico�", La creciente escase1 
se empezó a, notar hace algunos afios. Al ser una, 
consecuendia directa de la política monopolista, 
que siguioron los cártels del petr6leo, re:fl<U5 1 
un nivel más profundo .el caos del capitalismo e 
su conjµr,to. Bastó con que en Octubre de l97J d� 
minuyera relativamento poco ta cantidad de petr
leo que circula en t>l mercado mundial, para que' 
se precipitara una �rave crisis. 

F.n Jap6nF quo en la esfera capitalista sigu 
a los Estados Un.idos en productividad y que os 
el principal impoz·tador de pe:t:r6leo del nrundo,l 
pequefla reducci�n en ol abastecimiento de petr� 
loo del Hedio Oriente llev6 a que, en dicie111bre 
el gobie1'110 decretara el "estado de emergencia" 
ordenara una reducci6n del 201, en la cantidad d 
combustible y el.eotric5dad de que podían dispo
ner l.as principales industrias. 

En círculos gubernamentales Japoneses so 11 
g6 a coneiderar la posibilidad de imponer contr 
los econ6micos como los que se usaron durante l 
Segundo Guerra Mun linl. Esto quiere dec:: r el ra 
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cionamiento del petr6leo y de todos los productos 
relacionados con él, la creación de cuotns do ¡ro 
ducción, el establecimiento de restricciones pa 
ra la importación y la exportación, la imposic:ÍÓh 
de controles sobre el intercambio monetario y, = 
desde luego, el �ontrol" de los Ralarios. 

Los planes de exportaci6n de Japón resintie
ron esta situación, incluso los que se refieren= 
a abastecimientos esenriales para otros países = 
del Lejano Oriente, Sus exportaciones a los Esta 
dos Unidos se encontraron ante un futuro incier:' 
to, por el Rumento de los costos de producci6n , 
Las previsiones sobre lae ganancias .10 s6lo baj!!_ 
ron drásticamente, sino que incluso se pcrmiti6= 
que el yen se desplomara, como una medida de ornar 
gencia. 

-

En Gran Bretaña, Hoat utiliz6 la crisis do = 
energ,ticos paro. decretar, e11 Diciembre, la sem!!_ 
na de trabajo de tres días on la mayoría de las= 
industrias. Esto significó roducc;iones en los sa 
larios de millones de obreros, t;.n gravo aumento;; 
del desempleo,desajustos creciente� y nuevas pe
nurias para las maeao. El gobierro conservador = 
tomó esta medida de "austeridad" def.pués de que= 
había decretado en Novicmbro el "estado de omor
gencia" ante las exigencias Je aumento de sala .. -
rios planteadas por más d� �eis millones de tra 
bajadores. Esto dio como resultado una crisis si 
cial de gravedad poco común, 

En los demás países de Eu�opa Occidental, la 
repentina �risis do energéticos produjo restric
ciones de uiferntes grados, algunas de las cua�
les recor�aban los controles que se usaro� duran 
te la Segunda Guerra Mundial. 

-

Ei1 los E1naclos tJnioos, la bolsa de val '>res = 
bajó irregularmente. Se dec.·etó una .faso ", '>lun
ta�ia" de racionamiento de los productos del pe
tróleo y de la electricidad, al mismo tiempo que· 
se prep&rabsn medidas mJs dr6sticaa. 

�a administración del Mercado Común previno= 
��re un posible descenso del 2 6 3 por ciento = 
del producto. bruto de mercancías y SCl'Vicios 011= 
los países de Mercado Común para 1974, que podm 
lle�ar a Europa a la más grave recesión que haya 
sufr'ido desde los Últimos al'los de la década del=
cua:r'enta, 

Mientras los keynes,; uno .,uscaben t,uevas me
didas paliativas, los pronos,icadores de Wall = 
Str..ot espttculaban acerca del efecto quo tendría 
la crisis de energético:'! sob ·e las sefiales que = 
ya so habían advrrtidn, do una recesión que se= 
aproximaba y que podría coincidjr en Europa Occi 
dental, los Estados Unidos y Jap6n. 

Junto con las posibilidades acrecentadas de= 
una recesi6n, se produjo un nuevo ac.lto inflacj,2_ 
nario inmediatamente despu6s de la crisis de ooeE 
géticos, En 1970 el barril de pet.r6leo del Modio 
Oriente costaba$ 1.80 , En Enero de 197'.3 había= 
aumentado a f/ 2,59, Para Diccmbr� de 1973 este = 
proejo se había cuadriplicado, lle�ando a $11.6� 
En otra� áreas los cartela gi�antes a�mentaron =
los precios todavía más. En una rl'!acci6n �u cad.!?_ 
na a el'Jcala mundial, los procios d-e un sinnú:nero 
de mercancías 'aumontn.ron vortj ginosnmonte en Ulas 
cuantas semanas. 

En �1 mundo colonjal y semicolonial, lns con 
secuencias inf'lacionariab do la crisis de energ! 
tices prometen �er p�rtic�larmonto severas. MioE 
tras quE! los paísos que poseen granees campos p� 
trol:l'!'cros van a ganar temporalmente con el m.irmE 
to c:le precios, lo� p�íers que dependen en gran = 
medida do la exportacion de potr6leo (In<l:· a, Br� 
sil, etc,) �e encuentran sometidos a una b'an•� 
si6n, Los países que no se basan tonto en el pe
tróleo por4ue no tien111 desarrollo industrial, =

pueden ser goloeados duramel"te. 
El alza de prec1 os qtw armnci6 el Shah a nombre= 
de los gobiernos de los pai•-es productores de p� 
tróleo del Medio Orionte, !'ue planeada por el =

compleJo A?llJ\co-Exxon, Mobll, f'tanda-rd of Calif'or: 
nia y Texaco. L3 maniobra. forma parte ,1 0 un es
quema. gigantesco para aurnentf\r a ni-.relus nunca = 
ante,;, v.i.stos las «anancias do la inclustriH potr,2 
lera y otras relacionadas con ella, para quo so 
deroguen 1'u1 medid ns m: ,1im,H contra ¡,-, contnmin� 

ci6n que han sido �ntr�ducidas recientement 
to la p1c"liÓt1 pública, para pode:<" ignorar l: 
dictas do s.eguridad e11 la minas de carbón co 
objetivo de rcduc.i.r los costos de producci6 
ra que se quiten todas las trabas a la mino 
do saqueo y a ln explotaci6n de mantos potr 
ros, para acelerar la constucci6n de puerto 
gran calado para el descargue do los buques 
ffn11tes , para frenar la construcci6n de nuo
rcfinerias , papa acelerar al máximo la can 
ci6n do peligrosas plantas nucleares genera1 
de electricidad y para aplastar a los produ 
indepondientes que ope�an en el mercado al· 
menor de productos del petróleo, 

Los amos dul petr6loo, y sus ropresontai 
en el gobjorno, utilizare� la crisis de enei 
coa como pretexto para p,olpear al movimiento 
lógico, Un ejemplo sopresa�ionte fue la rep, 
na estampida de Congreso de los Estados Unic 
para ap:robar la construcció.n de un olooduct1 
trav,s de Alaska, que puede dcst�ir el equi 
brio cco16gico d� gran parte do la vida sal, 
que quodn en esa z·egi6n. 

Hay que sefialar otras consec�encias do o 
crisis, El predominio do los Estados Unidos 
tro del sistema�ca.pitaljsta mundial se confi 
nuevamente, Sobresali6 cspocia1mento la vuln 
bilidad do Japón, cuya industria depende en 
medida do lejanas fuente.s de petr6leo domina 
por cart.els controlados por Washington

)
( o, n·i 

r:i..ac tamonte, que controlan a Washington • 

También 1·osaltaron 1 a debilidad y fa.ltn 
unidad relativas de las potencias de Euro 
Occidenta1. Por medio de los cártels del pet 
los Estactes Unidos dieron una cnchotada a eu 
socios menores. Uu indicador de esto fue el 

tivo 1ortalecimiento dol dólar. 

Lit crisJ.s J� energ,ticos PO ee m4� quo 
ejemplo d<' lo que está pnsa,:do cor, ,-1 sistem 
pit�li9ta mundial. Hay que recoroar la escas 
do r:arne en los El'itdos Unidos y A:r¡{rtntina, a 
como las repP.ntinaR reduccionro d"l voltaje 
,� corri,,nto ol&c1. •ic'-'. y lo" ap<,gonoe, ol ma 
runcinnamjento de los servicios telef6nicos 
deter1orizac:L6n <lo los s_istema:, ;:,ostales on 
paíse�, La Pscasoz de otros prortuctos y el m 
í'uncionamiento de otros servicios an,onazan e 
produci:x· otra ¡ 't'avo crisis. Rn los �· 1tt,dos TJ 
doR, ·

-por ojomplo, la escRsez c!o 1111' tnl es pucc.1 
ser la �jguiente en la lista. El �,�do colon 
p,wde ser azotado por una escas9:z de f'ertili 
tes químicos. En Tok:io y otros centros :ind\Ui' 
les, los niveles de co11tnminación han lleca<l, 
puntos pelicrosos. 

Lo,. resquebrajamiento" repentinos que Cl<.tl 
teri7an actuclmente al capitalismo, d�muostr1 
la anarquía cnda VC7 má� profunda del sistem1 
la ne�osidad de reost1"11cturar 1a e�onom1a mu1 
según líneas racionales, 

Se pueclen enumerar las rov..,rboraciones d1 
crisjs <le cnf>rgetico!l para ,nnstrar lo oportut 
que resulta actualmonte ol Programa <le Trunsj 
propuesto por Trotsky on 19J8, �n los Estado! 
dos ln p;rueba .fue bas-cante drarnád ca. Pocos e 
<lospués de quo se anunció la reducci{n eu lo! 
barques de petróleo, distintos círlu1os, n PE 
del conoci�o atraso político del pu!s, exigís 
que se abrieran los libroe do los �onopolios 
trol eros y que se bici eran pÓbl:I ca�, sus e:;r,na! 
ostadística1:1 de produecl6n v su:; trr.. os secrE 
para que se pudieran tomar la21 me,!j das que ft: 
ran pertinentes, 

Estas son rc,ivindicac ionoe pror�re:<sivas, <: 
deben ser apoyadas por los revolucionarios de 
dos los países, Apuntan bastante l6r,-icamo,1.to 
cia rPivjndlcacianes po3teriore3, mrn de las 
les se planteó poco duspu6s en los Estados UTI 
dos: nacionaliiaci6n a• la industria petroler 

1 Es' de esperarse que aparezcan consiguas q1
sigan esta línea, de caracter caua vez más ro 

iJu·ciona:r:l.c, conforme se pro:fundiza la crisis , 
• enorg.§ticos, Algunas consigna1:1 pued'-'n sor: �
l>ss compafi:!as petroleras operc-n bajo el. contri
do loe obreros y no de los acc�oni�tas. ExproJ

.ción de loF cJrtel� del petr�loo, �lanificncii



racional del uso do los recursos energéticos a �  
escara mundial, 

El precio guo png6 el proletariado por la = 
crisis de energéticos tom6 casi inmediatament� =

la forma de despidos y reducci6n de los empleos. 
in Gran Bretafia esto ee di6 a escala nacional = 

con ln semana de trabajo de tres días decretaua=
por Heath, El azote dol deePmploo se uni6 al de 
la inflaci6n galopante, La consecuencia fue un = 
ascenso en el descontento do las masas <le los = 
proncipales países industriales, La presi6n está 
creciendo, especialmente dentro de loe sindicato� 
para que' se tomen medidas que remodien l.a i-cua
ci6n, 

Hace mucho tiempo que ol movimiento trotskis 
ta viene planteando el establecimiento de una es 
cala m6vil do salarjos, para enfrentar el alza-;"° 
dél costo do la vida, Su correlativa, la escala� 
m6vil de horas de trab'ljo p9ra enfrentar el des
empleo, ontá cobrando actualidad. · 

La lucha por estas reivindicaciones, quo i:ta-
can la situaci6n econ6mica inm�diata a que se eñ 
frentan, loa trabajanorcs, se combina lógicamente 
con la lucha por el control, direcci6 1 y propie
dad de la industria petrolera (y otras industr:!as 
clave relacionadas con ella), De esta línea de= 
lucha puede surgir un desafío revolucjona·lo a 
los partidos capitalistas, al gobierno capitalia 
ta y al estado capitalista. 

La forma on,que se debo plantear este desa-
fío es un problema táctico que dependo del nivel 
de conciencia. política do la masas y de las cir
cunstanoi9' concretas de cada país, particular-
monte da la agudeza de la lucha de clases. LP. = 
secciones do la Cuarta Internacional no deben te 

-ner n.inguna dificult11.d para resolver este probla
ma, si util�zan el mátodo delineado por Trotskv�
an La agonía mortal do! capitalismo y lns tare�s
de la Cuart& Internacional,

La crisis do energ(tico6, hay que enfat'zar
lo, no os mi{s. que un m'>gnÍfico ojemplo actual de 
lo que está sucPdiendo en el sistema capitalista 

-su cr ciente suscept bilidad a sacudidas y res
quebrajamientos·repentinos- y de las nuevas ape
turas oue se l>rosentan para nl11nt:aar i.zrlciativa 
en la acci6n <rao puedan ser adoptadas por el ao 
vimionto- <>brero. 

La crisi3 de ener6á"ticos ha sefialado de la manera más enfático doa características basteas
del capitalismo moderno: su estruc•ura interna
cional altamente integrada y su impermeabilidada la planificación rncicnnl. 

Las "opciones" que csco._;on los capitalist.as
cuando se cncuontr<1n a11Lc s:ltuaciono:, como la " 
crisis en<>reéti�a, lléva,1 invariablemente a te
ner que acentuar aún más su dominación y obliga 
a las masas -otorgándol s a vecos al.gunas mica 
- a soportar cargas ad:icionales, La clase capit,t
lista es inI'lexible cuando se trata do retener i 
el poder y mantener el status quo, aunque el r1 
sultado f'inal sea una nueva época oscurantista e 
la aniquilación nuclear. 

Las masas, s'n embareo, están cada vez rods 
descontentas. Ya n� tienden a aceptar pasivame� 
te las sombrías perspectivas que les o:frece el 1 
capitA.l�.smo, Sus temores han aumentado con el 
curso r.¡uo han qeguicl,:, 1 os ¡;oherw;u,1-.cs capi ta lis• 
tas er los dltimos cincuentn afto�¡ al mismo ti� 
po que hat crecjdo sus esperanzas al ver lo que 
se puedo loF,J.·a·r· .:icnbando con el ca-¡:-:itulismo y e 
tablecieado un orden económico basado en la cío 
cia, ln tecnología y la jndustrja modernas. Lo 
que es mAs, han v�sto que si os posible romper 
con el sistema c�pitaliota y su�erarlo, Se han 
visto dcmoi.traciones ll'UY convincentes en Rusia 
Ctdna, F.uropa Oriento�, Corea :,ol Norte, Vietn(I 
del Norte y Cuba. 

La combir,aci6u entre las n:ssaa de eus esper 
z�s acAntundas, ol doecontonto con el 01<tado de 
cosas y ln CE'rt:iza do que se, pu-.de superar al e 
pi talisrno, constituye :.,na de las ce1:cacteri .. tice 
centrnles de la si tuaci611 polÍtj.ca tm.mdial actt 
Lo qu,. las mr,!las no han visto claraincnto tüd: vJ 
es el camino que dsbe seeuirso. �dn e�t�n lejc 
de resolver la cx-isis de direcciln ttol proletru 
do. 

2. la.

_su

Revolucaon Muod&a 
curso prindpal 

El problema de c6mo arrancar el poder a la· 
burguesía f'uo resuelto teóricamente a principios 
de siglo, en dos V(llioss. coat,ibuciones al mar
xismo: el plan de Le--tin para construir un Parti
do do vanguardia y la toor!a do la revoluci6nl)I!!: 
ma1.unto, elaborada por Trotsky. • Y lo que es to
davía más imoertante, el equJpo bolcl1evique que 
ellos dirigían en Pusia resolvi6 el problema en 
la práctica, cuando se acareaba la Primo�a Gue-
rra Mundial, La acci6n ejemplar de los bolcbevi 
ques es, �asta �oy, ol mojor y más ins�irador m2 
delo para ser estl. diado e i,ni tado ,por l<>s revol:!;! 
cionarlos de todo el mundo. 

La estratogia d,. Lenin, a la que finalmente= 
se uni6 'l'lotsky en 1.917, era cosntruir un part! 
do revolucionario de masas capaz de ser la direc 
ci6n en todas las areas de la lucha de �lr 1es y; 
de organizar la lucha por el poder. El Partido= 
dirigió al proletariado quien,a su voz, dirigi6= 
a las capas oprimidas, tanto do las ciudades co� 
mo del campo, incluidas l.o:.s neclonalidades opri 
midas y el oampesi ado que era la clas3 oprimida 
m,s numerosa en el imperi" Ruso. Con la coostruc 
ci6n de un partido moldeado seg�n la fórmula de; 
Lenin; esto es, un equipo de revolucionarios y,. 
miles de cuadros experimentados unidos por el = 
central·ismo democr:1tlco. loE obreros, despu6s = 
de que derrocaron al zarlsmo, lograron conquis-
tar la 11upremacía e iniciar la 'Nlvolucl6n socia
lista mundial.. 

Tr�tsky fué »::. genio poJitico dír:lgonte en e 
campo militar que aeegur6 la victo�ia de la lu 
cha arm..da, no s6lo en lu ins•Jrrecci(ir, do Petz 
grado en Octubre Ce 1917, sino también en l.a O 
rra Civil qua siguió, en la que la contrarrevc 
ci6n interna estuvo apoyada por t\•erzas i,1vas, 
de l.os Aliados, incluso de los Estados Uni-dos, 

Len:i.n y Trotsk-y trataron de cn�e,�r al ;>re 
tariado internacional que el nocroto princlpa: 
d..:, la victoria cte la revoluci6n rusa -ciertai.11 
te el acontecimiento mds ... mpo1:·tante en la hls 
ria del siglo XX- ora de natu .... ale2a política; 
era la construcci6n de un partido proletario 
volucionnrio. En 1919 lanzaron la Tercera In 
nacional para impulsar esta tarea a e6cala mu• 
dial. 

• ·No faltaron oportunidades revolucionarias
�ante las décadas del viente· y el trointa. E 
pa se sacud:16 una y otr-i vez. La revolu">i6n 
na tuvo excelentes oportuni<:lados de triunfar 
1925-27. 

Todtts estas oportun.idades se purdioron o 
desaprovecharon porque no se había potlido abs 
ber la principal lecci6n de la rovoluc:6n ru� 
aplicarla a tiempo: la construcci6n de un pa1 
do re· ·olucionario. La az6n principnl de, es1 
ausencia, después del colapso de la aocialdo� 
c�acia, fu& el sui6imlento ae· unu ca�ta buro1 



tica reaccionaria en la Uni6n Sovietica, debido= 
al aislamiento de la revoluci6n rusa, a la desa
parici6n de la generaci6n que había hecho la re
voluci6n y a la pobreza y· atraso cultural gener� 
les de la Rusia campesina. Stalin surgi6 como= 

principal representante político de la buro-
�acia gobernante. Con la muerte de Lenin, los= 
leninistas se encontraron pronto en minoría den
tro del Partido Bolchevique que había creado. = 
Los que no capitularon acabaron por ser elimina� 
dos, perdiendo la vida, junto con muchos otros, = 

en la grandes purgas de los treinta. 

L� consecuencia m�s perniciosa de estos desa 
rrollos internos de la Uni6n Soviética, �ué la; 
desorientaci6n de la vanguardia proletaria en o
tros países. Incapaz de seguir o comprender la 
importancia de lá lucha política que se estaba � 
librando en la Uni6n Soviética, la mayoría acep
t6 -a Stalin como el representante legítimo del = 
marxismo revolucionario y continuador del leni-
nismo, como decía el Gobierno Soviético. El .2§..:. 
talini:smo• tanto en ·sus expresiones ultraizquie;r. 
distas, como en las derechistas, gan6 a· millones 
de obreros de mentalidad revolucionaria. Muchos 
de los que fueron repelidos por el estalinismo= 
regresaron a los partidos socialdem6cratas, dán
doles nueva vitalidad después del estado en que= 
se encontraron a causa del papel contrarrevolu-
cionario que jugaron durante la Primera Guerra = 
Mundial y el ·per!odo que la sigui6. La política 
-, colaboración de clases de los partidos estali 

'-,-Stas y socialdem6cratas� que alcanz6 su punto� 
máximo con los fa.,tales "frentes populares" de m� 
diados de los treinta, determin6 la ruina de las 
mov:Llizacionea masivas espontáneas de los traba• 
jadores y sus aliados, que hubie�an podido de-
rribar en ese momento al capitalismo europeo,si 
hubieran sido guiadas por partidos revoluciona-
rios construidos de manera leninista. 

La acci6n ejemplar de los bolcheviques al re 
solver la crisis de direcci6n, se volvi6 cada vez
mas con:fusa en la mente de la vanguardia obrera. 
Las lecciones :f'ueron preservadas s6lo por un pe
quefio n11cleo d� continuadores del leninismo que= 
permanecieron junto a Trotsky, luchando contra� 
la corriente, y fundaron la IV Internacional en 
v:!speras de la Segunda Guerra Mundial. 

LA LARGA DESVIACION 

La inmensa traici6n que cometl.tron los parti
dos comunistas estalinizados contra la clase� 
ra cost6 a la humanidad una Segunda Guerra Mun-
dial, que bail.6 de sangre a Europa_, el norte de 
Af'rica y el Lejano Oriente,· e hiZ? retroceder 
decadas a la clvilizaci6n. 

Los Estados Urü.dos obtuvieron· la supremacía= 
entre las potencias imperialistas. Sin embargor 
como consecuencia de los medios destructivps que 
se necesitaron para lograr esto, el mismo siste
ma capitalista mundial se debilit6 mucho, parti
oularment� en sus sectores alemán y japon�s, lo= 
que permi ti·6 a la Uni6n Sovi6tica -:.gracias a los 
logros :fundamentales de la Revoluci6n de Octubre 

emerger victoriosa ., aunque gravemente dañada,. 
a pesar de la política contrarrevolucionaria del 
estalinismor que paviment6 el camino para que el 
imperialismo aleim(n invadiera el primer Estado= 
Obrero.• 

El resultado dual de la Segunda Guerra Mun-
dial ·(la supremacía de los Estados Unidos sobre= 
un capitalimo munidal· debilitador por un lado ., y 
la victoria sovi6ticar por el otro) ., junto con== 
91 e:fecto altamente desestabilizador de la gue-• 

......,rra a.escala global., crearon el marco político= 
inte;rnacional que oper� durante los siguientes = 
veinticinco años. 

En 1945r al final de la Segunda Guerra Mun-
dial, los propagandistas del imperialismo norte� 

merioano vislumbraron una "Pax Americana": el 
imperio m�s poderoso y más estable desde losd!as 
del Imperio Romano, Teniendo el monopolio de la 
bomba at�micar cuando Europa Occidental y Jap6n= 
estaban en r_uinas y la Uni6n Sovi6tica hab!a == 
quedado devastada por la guerra con Alemania, = 

los gobernantes de los Estados Unidos se· plante� 
ron el objetivo de "terminar el trabajo". Soma-
tiendo a China al imperio do los Estados Unidos, 
llevando las barras y las estrellas a todos los= 

pa!ses de Europa Oriental y del Pacífico, abrien 
do estas vastas regiones a la penetraci6n del c2 
pital# La primera fase de esta opresi6n fue la= 
" guerra fria", con la �iplomacia de la bomba at§ 
mica de Truman y ol objotivo declarado· de "cont� 
ner" y "hacer retroceder" al comunismo. 

Dentro de los Estados Unidos esta política= 
se present6 bajo la �Drma Üol macartismoy que r� 
cibi6 su impulso inicial en 1947., cuando Tru:nan= 
era presidento. 

Varios dosarrollos inesperados impidieron la 
realizaci6n de este'ambicioso plan.• En primer c 
lugar, las tropas norteamericanas se negaron a= 
permanecer en ol extranjero. Las movilizaciones 
masivas espontáneas demostraron quo estas tropas 
se habían desintegrado como instrumento de la P� 
lítica imperialista. El Gobierno tuvo que ceder 
ante la exigencia de los soldados, que querían= 
regresar· a casa,. y tuvo que construir un nuevo= 
ejército •. De.or·ta forma se perdi6 el mom<:mto md 
propicio para dar el golpe. 

Además, los ascensos espont&neos de las ma-
sas de �uropa Occidental (Italia y Francia, pri� 
cipalmente) demostraron lo precario que era el= 
capitalismo on esa ltrea clave. Le tom6 tiempo= 
al imperiali�mo norteamericano reforzar a su co� 
lega europeor �o que logr6 con el P�an Marshall. 

A pesar de que los partidos estalinictas j� 
garón un papel decisivor con su política de cols 
boraci6n de clases, para traicionar las primeras 
grandes oportunidades que so presentaron despu6s 
de la guerrar de lograr ol triunf'o de la revolu
ci6n. socialista en Europa Occidental, desde Gre� 
cia hasta B6lgica, no pu�ieron contener el asee� 
so colosal en la esfera colonial•• quo result6 = 
ser decisivo para retrasar ol itinerario que se= 
había fijado el imperialismo do· los Estados Uni� 
dos p·ara la conquista del mundo •. 

La Uni6n Sovi6tica recibi6 un momento de rea 
piro que fue bien aprovechado.- Para sorpresa , 
desaz6n del Pentágono, los cient!ficos sov��ti-• 
cos acabaron con el monopvlio norteamericano so• 
bre las armas nuclea�os, al explotar una bomba! 
t6mica en 1949 y \Ula. bomba de hidr6geno en 1953. 

Má; ami, on los paises de la Europa Orienta. 
ocupados por las tropas soviáticas, Stalin-en:reE 
puesta a la ofensiva de la guerra fría- derroc·,s'; 
al capitalismo en varios paises,· lo que fortale.. 
ci6 todavía más a la Un16n Sovi6tica.- De esta= 
manera di6 un impulso indirecto a las aspiracio• 
nes revolucionarias de las masas,· •spocialmente=
en las áreas colonial y semi.colonial.- Como la= 
n guerra patrian del·Kremlin contra los invasores 
a�emanes, las transrormaciones realizadas en Eu� 
ropa Oriental demostraron que en oca·siones una = 
casta burocrática• para defender· o· avanzar sus 
propios intereses, se ve forzada a tomar accio-
nes que van contra su política general: contrarre 
voluciona.ria y que tienen cons·ecuencias objetivi 
mente revolucionariasK 

Las masas de China entra�on a·la arena polí
tica por decgnas de millones. Bajo ·1as condício 
nes excepcionales oreadas por la invasi6n del im 
perialismo japo�:.s y la Segunda Guerra Mundial,y 
bajo un ·ascenso espontáneo de masas como pocas.= 
veces se ha visto en la histor:l.a---si es que se:: 
ha visto-- en lo que se refiere a su fuerza ele
mental, los ej�rcitos campesinos que surgieron� 
con un paralelo sorprendente con el antiguo mode 
lo-revolucionario chinoy pudieron derrotar a la� 
fuerzas reaccionarias encabe2adas por Chiang Kai 
shek y llevar al poder a la direcci6n mao!sta. = 
Por un momento, el nuevo �gimen �-un gobierno= 
de obreros y campesinos . del tipo previsto por los 



. . . Las masas chinas entraron en la

bolcheviqnes e..:i 1922- trat6 de mnn•·enor la.s 1·e
.._aciono-, ca.pi tali.J-:as con la f6rmula del -"bloque 
de las cuatro clase:;" 0 Si11 ornbargo, cuando 110 = 
vi6 obligado � moviliz�rse en defensa propia con 
tra la interv�nci6n dol imperialismo norxoameri= 
cano en Coroa y el avance de los ej�rcitos dol e 
General Mac.Arthur llacia la :frontera china.- el r!S 
gimen maoísta doabaráté la estruturu econ6mi�a � 
capitalista do China• y la reemplazó con una eo2 
nom!a planificada segwi el modelo estulinista a
plicado on la UIJ,i6n So:n.�tica. 

Este fue el golpe terrible para el sistea,a � 
oap.ite.l.lsta mundial,.- S:f.rv:i.6 para inspirar a o::llm 
tos de lldles de oprimidos de todos los continen
tes 1 y su efecto so p:rof'undiz6 conformEl el nivel 
de vida de las masas chinas aumentaba r!pidamen• 
te; en cóntrasto con el nivel abisal que existe= 
en India, un país similar donde el sietema capi
talista y los latif'undios sigue� intactos. 

Sin embargo( el ours� peculiar de los acont� 
cimi�ntos chinos fue tomado como modelo por mu-
chos revolucionarios, que trataron de transferir 
l� a pa{ses donde las condiciones ten!an poco oñ
comdn con las de China. La guerra de guerrillas=
en parti�ularr en lugar do ser tomada como uoa �
tllctica que deb!a aubordir·3.rse a la tarea cen-
tral de la construcoi6n de un partido revolucio
tuU'io, :f'ue elevada el nlvol do estrateg:l.a. Se =
pens6 que esta estrategia, con las variaciones =
que necesitara su·aplicaoi6n· en cada terrono lo
cal, ten!a validez universal.

Es, dosde lns�o 7 cierto que en pa{soo donde= 
hay una gran poblaci6n CamP.osina el surgimiento= 
do destacamentos cuerrilloros indioa frecuente-
monte un ascenso on ol fermento revolucionario • 
Lenín destac6 el desarrollo espontáneo de la gu!,_ 
rrn d� guer�illas en la Rusia zarista cuando la= 
revo1Jci6n do 1903 y trat6 de aprovecharlo, con 
muy poco �xito· como observ6 Trotsky al resumir = 
la eXP,eriencia. 

La guorr� de guerrill.ns, expandi�nd.ose a la= 
llamada guerra popular• Jug6 tambiln un papel en 
la revoluci•6n vietna.1111 ta. Tambi6n aparoci.S de DI;!, 
n�ra positiva como un resultado de la lucha cam
i,usina que dirigi6 Hugo Blanco en Per6. La segu!_ 
mos viendo en las luchas contra los portugueses= 
on A1'rica U9gra, Puede aparecer áe nuevo en va -
1·ios pa!ses •. on el curso de los desarrollos revo
lucionarios ,. pa:. ticularmonte all:! donde las gue
rrillas han existido por mucho tiempo. 

En Cuba� el equipo de Castro logr6 un bril� 
te triun:fo al apoyarse en la guerra de _guerrillas 
para iniciar la lucha contra Batísta. La victo-• 
ria de la primora rovoluci6n socialistr en e1 =

continen,,to amoricano reforz6 grandomente lo. =-

arena politica :; po, millones ... 

atracci6n de la guerra de gu.orril.J:as. como E&tratJ 
gia, espocialm�•nto ex:. A146ricá. Lc.tiru.. • 

La v:f.ccoria do la rsvol.uci6n cubana en 19.59, 
marc6 el punto m!s alto da la inf'luencia del mo, 
delo chino.• A un nivel m�B pro.t'undo, ol curso , 
particular de la revoluc1.6n cuuana i"uo resultad, 
de la incapacidad dJ1 ostalinismo y de la doso-• 
rientación que produjo or1 el. =ov inti ->nto obrero 
que retrr�só por mucho ti,:,,.1po la revoluolcSn. Si , 
no hubic,ra • sido po;• ol pap:,J. del Partido Comu.niJ 
tn de Cuba, que impuls6 la colaboraci·6n de olal!lf 
con Batista.,. y s:' b:ubiera .erlst:l.do t'll verdadero, 
partido leninisva de masas.,. la revolucidn cuban, 
hubiera triunfado a modiados �o los treinta. 

L� victoria �o 1959 ·ma,:ciS tambilSn el. collden, 
zo de algo nuevo. ;,,os dirigentes Jubanos no pe.r, 
tenec{an a la escuela estalinista; t:lUchos eran, 
conscientelnento antief.ltal..inista.s. Auaque de ori', 
gen pequefio-burgu6a ,, el eq�ipo do Castro y Ou!t'V1 
ra desbord6 al outalinismo por la Izquierda, ¡
abriendo una. nueva etapa an ]a resol.uci6n do J.¡ 
crisis nn.utdiat de la diroccion del.proletariado 
a pesar dol hecho de quo elles misr:ios vacilaro� 
en esta tarea y, :t'inal.J:iente·,. '¡,"fl. abandonaron., 

Al principio, loa cru.banoo to:!!,u,-on modlda..s 
ejemplares,. Desafiando la presitín dol g:l.ganve ·i1 
perialista que estt a solo novont� millas do su 
playas,- movilizaron o. la.s m;,,sau y eotablecieron 
un gobierno de obro· ">S y ct.,,peoino2r,, co:aenzaroo 
una prof'un:ia rl'lf'orm ... atrrar:". y desmantol.aron lo 
sectores clave de la estruc,ura ca�italista. Y� 
do mis all!, crearon ,m monopol:1.o del comercio 
exterior y �omonzaron la rl���fioaci6r. de lu oc 
noin.!a. Con el ostabloci:n:l.onto �o un üstado obre 
ro, to111a.ron �oda una s3rio do m�dit::a.J progresi� 
que ·incluían lr-. olim:l.nacilSn der desomploo IIU!.s·iv 
1a discriminaci6n racial�el ·analfabotiSJllo y otra 
lacras doc1alos porennos� Lanzaron un ambicioso 
programa de construcci6n do casas baratas� Aume 
taron·inmediatamente el lú.Tol de vidá dé las ma
sas y, lo que es todav!a más importante, abrie� 
ro� perspaotiTas a largo pl.a�o cocpletamente � 
vas para :Las masas, incluye:ido un amp1io sistem 
educativo,. 

No tiene nada de sorprént.ent'\l que la revol.U 
ci6n cubana dieia, en todo e� mundo c�lonia1; � 
l1Dpulso tao enorm1:1 a 1novil!úentoa· con ms· .. as libe 
radoras silldlares. 

En los países .i.mperialistas, incluídos los 
Estados Unidosr la revoluci6n cubana gán6 la im 
ginaci6n de ciontoa demiles de j6venes. particu 
larmente de la juvontud estudiantj', y f'u� fund 
monta1 para atraerlo� hacia ol marxismo revoluc 
nario. 



En Am6rica Latinar todo una generaci6n de mi 
litantes de o�ientaci6n revolucionaria se·dedic6· 
a prepararsu para la guerra de guerrillas, y se 
lanz6 a ella con la convicci6n de que hab!a'delllCl'I 
trado ser un atajo segu.�o hacia la victoria,o la 
ánica alternativa al parlamentarismo. Esa acepta 
ci6n de la guerra de guerrillas en Am6rica Lati= 
na no se puede atribuir a que sea más aplicable= 
en esta regi6n que en otros pa:!ses • de A.-f'rica,- e'l 
Medio Oriente o el Sudeste de .Asia, sino a la :lns 
piraci6n directa y al impacto de la rovoluci6n; 
cubana, Al mis�o tiempor los defensores consecuen 
tes de la guerra de guerrillas como estrategia: 
difícilmente pod!an·confinar su uso a Am6rica La 
tina y, l�gicamenter tuvieron que considerar e; 
impulsar su utilizaci6n en otras· areas, en oposi 
ci6n a los m6todos del leninismo� 

-

De todas las aventuras realizadas en Am6rica 
La.tina despu6s de la revoluci6n cubana, ni una =· 

sola ha logrado triunfar. La gama de los que in
tentaron: aplicarla incluye expertos de alto ran
go:Uceda dé la Puente en Verú, Carlos Marighela= 
en Brasi..,l., Yon Sosa· en Guatemala y el mismo Che 
Guovara en Bolivia, para no mencionar a decenas= 
de figuras menos conocidas que se dedicaron in-
tensam0'Jlte al estidio y práctica do esa estrate
gia. 

Un, elemento de la mayor importancia en sus = 
derrota&tue la superaci6n de la contraestrategia 

' desarroilada por el imperialismo, y la capacida� 
'-- del Pentágono para desplegar fuerzas muy grandes 

bajo su direcéi6
,r: 

en el campo de lucha. 

O,t;ro e'lemento fue la mala apreciaci6n de la;:: 
situaci6n política. En China, una poderosa revo
luci6n provey6 gran cantidad de recursos humanos 
para los ejércitos campesinos.y sus destacamentos 
guerrilleros� En Am6rica Latina, los te6ricos y
prácticos de la guerra de guerrillas ponen las = 
cosas de cabeza . Estaban convenc;!Jos de que la 
mera·· aparici6n de gu.errilleros decididos ser!a = 

suficionto para desatar una marejada humana como 
la que acab6 por derribar al capitalismo en Chi
na o, si no un movimiento a ·esa escala, entonces 
cuando menos algo parecido a la rovoluci6n cuba
na. En co�secuencia, grupos ·minúsculos, completa 
mente aislados de las masas, lanzaron operacionéi 
que fueron suprimidas con relativa facilidad por 
las fuerzas armadas bur{';Uesas y sus patrocinado
res i111poriaJistas. Un ojempló'sobresaliente :fue= 
el del frente guerrillero iniciado por Guevara = 
en Bolivia. 

EL CAMBIO EN EL MODELO DE LA REVOLUCION 

Y EL NUEVO AVmCE DE LAS LUCHAS OBRERAS 

Sin que se dieran cuenta los grupos guerri�
lleros, a mediados.de los sesenta empez6 a ope�
rarse un cambio en la actitud de las masas de mu 
chas partes del mundo,· incluidas· las areas. donde 
los· �errilleros trataban de abrir nuevos fren�
tes. Mientras en China, dadas las circunstancias 
excepcionales que mencionamos arrib�, el campesi,. 
nado había tomado la 'dl.recci6n a través de sus =· 

oj6rcitos (lós maoístas incluso reprimieron aedo 
nos obreras despue·� de' que entraron a las ciuda= 
des), en América,Latina la lucha campesina ha ba 
jado temporalmente, mientras que las masas urba= 
·nas comienzan a avanzar.

Este giro se evidenci6 en for�a altamente·=
dramática en el levan+.amiento espontáneo de masas
de 1965 en Santo Domingo. En unos cuantos d!as =
las masas urbanas tomaron el control de la ciu�

·ganaron a parte del ej6rcito, distribuyeron gran·
'cantidad de armas e iniciaron una lucha armada <=
de masas que ten!a buenas oportunidaaes de triun 
far. Se necosit6 la intervenóion masiva, de las; 
tropas de los Estados Unidos, aunada a la ausen
cia de una direcci6n revolucionaria madura, para 
con�ener y despu6s aplastar la insurrecci6n. 

El. levantamiento de Santo Domingo soña16 
que estaba sucediendo a gran escala en los pa 
ses coloniales y semícoloniales que tienen un 
poblaci6n campesina muy numerosa: la ciudad 
taba recuperando su hegemonía política sobre 
campo, el proletariado eata�a empezando a pre 
nar de nuevo por ser la direcci6n. Se estaba' 
minando la larga desviación del curso princip 
de la revc;>luci6n mundial que sigui6 a la Seg 
da Guerra. 

En Bolivia, una de las razones por las qu 
Guevara no logr6 crear un frente g¡J.errillero, 
fue su esperanza de que los campesinos respon 
rían a su iniciativa. Pero el modelo de la re 
luci6n que Guevara tenía en mente no correspo 
d!a a la realidad. Los campesinos no respondi 
ron, como tampoc� respondiePon a las acciones 
de los hermanos Peredo y de otros que trataro 
de continuar l.o que Guevara había comenzado.P 
otro lado, .en las grandes �risis sociales y p 
l.!tic�s por las que ha atravesado Bolivia enl 
aftos siguientes, lqs obreros de La Paz, Junto 
con los mineros, que tradicionalmente han sid 
la espina dorsal de la revoluci6n proletaria 
Bolivia, jugaron un papel de la mayor importa 
cía en la lucha contra la reacci6n y para trs 
de ir hacia delante. 

�n Chile, que pas6 al proscenio pol!tico 
Am&rica Latina con la victoria del gobierno 
Allende en 1970, los sectores urbanos superar 
claramente al campesinado, en particular los 
obreros do Santiago, que se m'oviliza:.on una y 
otra vez, hecho que hubiera as·egurado la vict 
ria, de haber existido un partido revÓluciona1 

Incluso en China durante la "revoluci6n e 
tural" se. abse:rv6·un aumento en el peso de lo 
centros urbano.s. Est.o fue particularmente ola 
en el caso dé Shanghai a fines de 1966 y prin 
piqs de 1967, cuando los trabajadores, plante 
do una serie de reivindicaciones con e1 objet 
vo d,e elevar su nivel de · vida, s·e· lanzaron a 
acci6n contra la burocracia local. 

-El giro de las luchas hacia centrarse en
ciudaaes fue p(aralelo a .'un aumento en la mili• 
tancia do los obreros en el sector imperial.is 
En su interacc-i6n, l'os do3 desarrol'los tiende: 
a reforzarse a escala internacional. 

. Esto ae vio en las mani:festaciones estudi, 
tiles_gigantes dé julio-octubre de 1968 en la 
Ciudad de Méjico, que hicieron que el pánico, 
apoderara do la burguesía y reprimiera salvaj, 
mente. Se había de ver en· la grari ola· do mani: 
tacionee de mayo tie 1969 en Argentina, que fu, 
ron comenzadas por los estudiantes de Conient, 

y Rosar<:i,o y evolucionaron hasta convertirse ·en 
una ola de explooiones urbanas injcicdas por c 
pas militantes ae la clase obrera en C6rdoba,M 
daza, etc. Y se· d'i6 en las huelgas y mani-f'eat. 
ciones estudiantiles que estallaron en 1972 y 
1973 en Sud Mrica. 

En Francia el ascenso de la combatividad t, 
m6 una forma explosiva en 1968, cuando la rebe, 
J.i6n estudiantil de París detonó una huelga ge1 
ral nacional en la que participaron entre diez 
quince millones de obreros. La falj;'a de un pa: 
tid'c. revollicionario de masas impidi6 que la hu, 
ga general. siguiera su curso l6gico hacia el e, 
tablecimierito de un gol;>ierno obrero; y los esti 
linistas y socialdem6cratas pudieron salvar la 
si tuac:t6n una vez má:s en bien <.b la burguesía fi 
cesa. Mayo-junio de 1968, por lo tanto, entr6, 
la historia como un ensayo general, en lugar d, 
haber sido el verdadero comienzo de la revoluct 
socialista en Francia. 

Dejando de lado la"dram.éÍtica demostraci6n e 
ascenso de la combatividad de la clase obrera 
la importancja de la radicalizaci6n de la juver 
·tud, los acontecimientos de mayo-junio de 1968
revelaron que se ha des'gastado el control de le
burocracias. obreras colaboracionistas de clase
sobre los t'rabajadores e'n Europa Occidental. l!
to es conse·cuenci_a del desgaste de la maquinari



burocrátipa de los estalinistas y socialdem6cra
tas, aunado a la creciente tendAncia de los obr� 
ros a ·entrar en acci6n bajo la presi6n de las con, 
tradicciones cada vez más profundas del capita--· 
lidmo y su incapacidad de dar concesiones durad� 
ras. 

El nuevo ascenso de la lucha do clases en = 
Europa Occidental se vio pronto confirmado por e 
el ºMayo Rampante" que sumi( a Italia en una s.!, 
tuaci6n prerrevolucionari� en el otoño de 1969. 

Cuando es ascenso de la combatividad obrera= 
todavía continuaba en Francia e Italia, marcado= 
por huelgas numerosas, en 1970 el proletariado = 
espafiol tambián comenz6 a movilizarse. Moviliza
ciones masivas,coordinadas nacionalmente por las 
Comisiones Obreras clandestinas, protestaron por 
el juicio de BU;r'goe contra nacionalistas vascos= 
y contra la victirnizhci6n de otros presos polít;!. 
cos. Los afios de 1971-1973 estuvieron marc�dos =

por una serie de huelgas militantes -los obreros 
de la construcci6n de Madrid, SEAT, El Ferrol, � 
Besaos, Pamplcna- acciones que tendían a conver .. 
tirse en movil:lzac:iones todavía más amplias con
tra la Dictadura franquista, retando a los gobe!:.. 
nantes espafioles a un nivel que no se babia vis• 
to desde la· terrible derrota del proletariado e� 
pafiol en la dácada del treinta. 

\-".( En Gran Bretafia, las movilizaciones contra �

el Acta de Relaciones Industriales, la pcupaci6n 
_,.....,de los astilleros Upper Clydeside y las h�elgas=· 

combativas do los mineros y portuarios, :fueron� 
pasos·bacia el agúdizamiento de las tensiones s2. 
ciáles y hacia una confrontaci6n· oada· vez más J1I!?.. 
:funda en�re los obreros y la clase dominante br! 
tán1ba 1 que alcanz6 W1. nuevo nivel a fines de = 
1973. 

El ascenso tanibi�n ee re:fle,i6 en la nueva e• 
tapa· de l.a lucha en :lrlanda. Erl Octubre de 1968::: 
y enero· de 1969' tuvieron lugar en Derry moviliz� 
cioncs de masas. 

• En Am6rica del Norte, la p1:01'undizaci6n de =
la lucha de Quebec se ex¡,res6 por medio de giga.u 
tesca� mani:fostaciones nacior..ali�tas en 1968-71, 
y a trav,s del continuo ascenso de 1a comoativi
dad obrera durante la -áJ.tima d6cnda. El ascenso= 
de abril-mayo do 1972 en Quebec, que comenz&·con 
una huelga general. dt) los empleadcs públicos, ha 
sido la batalla obrera º máe importante que ha te
nido lugar en Amárlca del Norte en muchos aflos. 

En los Est�dos Unjdos, adem.1s del ascenso del 
movimiento contra la guorra, la lucha de libera
ci6n de los nog:ros estallo en los ghettos prole
tarios de l.ae grandes ciudades como explosiones= 

• aocialee e1oillentales, la primera de ·proporciones
e·spectacularae ocurrió en J.965 en el barrio de =

Watts de Loa Angel.es.

En Amtrica Latina, conforme �l epicentro de=
la lucha de clases se desplazaba· cada vez más =·
claramente hacia las ciudades, ·1os estrategas =

guerrilleros tan,bi6n cambiaron, a'bandonando i,,us "'
intentos de establl'lr-er bases militare� en ol. cam
po. En lugar de est� o:;:ientaci6n, iniciaron la;;
" guerra de guerrillas urbana"• Los representantes
m!{s destacados de esta nue,va l�nea fueron los�
pamaros en Urue,,.ay, y los peronistas de izquier
da y el PR'I'1ERP an .Argentina.

Igual que qui.enes hab:fan pr·acticado la guerra
de guerrillas rural., los grupos de guorrilla ru
ral, los grupos de guerrilla urbana demostraron=
una incapacidad fatal.para comprender el papel =
ae:t: partfdo de tipo bolchevique implantado en las
masas. En consecuencia, no vieron la n�cesidad =
de construirlo. Algunos de ollos lo rechazan =

abiertamente, porque no puedenmstinguir entra =
el leninismo y el estalinismo. Sustituyen la ac
ci6n de la1a1 masas trabajadoras por la su:ya y,por
tanto, se apartan do la lucha de las masas, qu6=

0 siguen siendo terreno desconocido para ellos. R2 
'4..- ducen la lucha armada a la caricatura de pequeñce 

grupos que realizan "oxpTopiacionee", Sflcuestro.s 
y· o·tra·s • acciones terroristas que pueden ganarles 
el aplauso, pero no le direcci6n de las masas. 

La crecien�e co:bativiiiad y la a.Eplitud c, 
vez mayor de la l�cha de sas en las ciudade: 
ha tendido a ajslar aún más a los grupos guer: 
lleros. En la medida en que se desarrolle est, 
proceso surgirln competidores más serios por 
direcci6n pol!tica. A largo plazo, vencerán q, 
nea quieran y puedan aprender del ej&mplo sen 
<to por Lenin y Totsky, particularmente sobre• 
mo utilizar el m6todo de transicion para·cons,, 
trulr un psrtido revolucionario de masas.

La Cuarta Intürnacional no rechaza la ·gue: 
de guerrillas en todas las circunstancias. Coi 
dera que su utilizaci611 es un problema táctic, 
que debe ser evaluado a la luz de las situaci, 
concretas que surjan en el c=so de la lucha. 
lo que se opone la Cuarta Internacional bajo ◄ 

quier circunstancia, es a la concepci6n de qu◄ 

un pequeño grupo puede evitarse la ardua tare1 
de construí::.:- un pa1•tido de, tipo leninJ ata sus1 
tuyet1do a las masas eh la lucha arm::u.h• • 

Si bien rechaza la concepoi6n du la guerr1 
guerrillas colllo u11.a panacea o un atnJo hacia· 
poder, la Cuarta Internacional reconoce el val 
y la dedicaci6n de los guerrilleros que se juE 
la vida.en estas operaciones, y se solidariza 
con los. luchadores guerrilleros contra los gol 
pes de los reaccionarios de toda laya. Sin:eml 
go, critica su curso de acción como un error l 
l!tico y los insta a estudiar y considerar llm! 
profundamente la manera leninista trotskista 
participar en la lucha revol.ucionaria de los < 
ros por la toma del poder. 

Sobre todo, la Cparta Internacional hace r 
tar el cambio que llo/habido en el modelo de la· 
v-oluci6n mW1.dial. Actualmente, las masas =bá.r 
con sus propias formas de l.ucha y organizaéioi 
clasis t:as, 1istán avan�ando hacia el centro de 
escena política. 

En la medida en que el proletariado afirmE 
su papel dirigente en la lucha de clases intex 
cior.al en forma directa, el proceso revolucior 
rlo avanzar!{ cualitativ&montc. En lue ciuda.def 
las capaA pobres, incluidas lá s- minor:lae oprin 
das, se unirán al prolotarido, .y todo el movin 
to se transformará en un poderoso polo de atre 
ci6n para las masas del eampo, fen6meno que f't 
pr·evisto por Trotsky hace mucho' tiempo en '3U t 
ría de la revolución permanente. 

�'n los p¡3iaes coloniale� y semicol.oniales 
drmde el p:roblema agrario sigue sJ.endo inuy ág&: 
los nuE¡vos ascensos del oampos:inado q\le son j 
vitablos, liarán nuevo dinamis1110 al proceso r¿'I 
lucionario. Como en la revoluci6n rusa, en el 
próximo pe:riodo el proletáriaoo y el crunpesine 
tenderán a actuar combinad.a.mente• bajo la dirE 
ci6n del proletariado (a diferencia de China• 
por ejemplo, en la d6cada del cuarenta). 

Pór lo tanto, el cambio ocurrido en el moc 
lo do l.a rovol.uc:i.6n mundial 1Daro.a clare.ment$ 
apertura de un período en el curl. el m1oleo rE 
lucionario podrá lograr rápidamente una base 
masas, poni6ndoso de esta manera en posici9n e 
brindar el elemento pol!tico conscjente que SE 
necesita para resolver la or;;.sis hist6rioa de 
rocci6n del proletariado. 

INTERACCION DE LAS VICTORIAS Y LAS D 

RROTAS EN LOS TRES SECTORES DE LA RE 

LUCION MUNDIAL. 

La interacci6n que hubo entro los de5arX'o: 
de los trP.s sectores de la revol�ci6n mundial 
la Última d�cada :fue extraordinariamente clar1 

En las,-.redes de la Sorbona, en la Franci, 
imperialista, durante los acontecimientoe de 1 
yo-junio de l968 los retratos que más abundab, 



eran los de Cha Gt.ov.a-,•a,'lat Ts. 'I't:.ng,:Jo r.}ii "f�nh 
y Leon Trotaky •. Si bien la solecci6n do estos re 
tratos· en particular reflejaba los puntos do viÍ 
ta de las diferentes corrientes políticas qua e
-·i.stían entre los ostudiantos rad'.l cal izados de =

. rís, también indican una motivaci6n connSn: ¡ �
gamos la revoluci6n!. 

El ejemplo que dieron los estudiantes y la = 
clase obrera de Francia en la gran huelga general 
que :f'ue desatada por la rebeli6n universitaria,, 
sirvi6, a su vez, para inspirar a los estudian-
tes y obreros da otros países, siendo un ejemplo 
sobresaliente el do las manifestaciones estudian 
tilas de 1968 en la Ciudad <le México. 

-

Un ejemplo reciente do esta interacci6n se = 
produjo a finos do 1973. A través de actos giga� 
tes y marchas multitudinarias de más de 100.000= 
personas, los estudiantes do Bangkok, apoyados = 
por los ·obreros, derribaron al odiado régimen mi 
litar de Tailandia el 14 de Octubre. Cuatro serna 
nas despu6s, en el otro lado del mundo, en Ate-= 
nas, las manifestaciones estud�antiles apoyadas= 
por los obreros se anotaron una viétoria parcial 
al derribar a Papadopoulos, la figura dirigente= 
de la dictidura militar en Grecia. Entre las con 
signas que gritaban los estudiantes de Atonas 7' 
una de las favoritas ere "'I Tailandia 1 'J. 

En lo que se refiere al bloque soviético, la 
¡_.,, imavera de Praga de 1968 estuvo :!.nspirada en == 
-.,.....rte por el ejemplo do la resistencia de los = 

vietnamitas contra la invasi6n del imperialismo= 
norteamericano, y de las protestas ostudiantile3 
contra la guerra y las manif'estaciouea en Europa 
Occidental y los Estados Unidos. 

En los centros imperialistas, las revolucio
nes argelina y cub�na jugaron un papel muy impo� 
tanta para ayudar a radicalizar P la juvent�d, =

pa�ticularmente en Francia, Estados Unidos y Ca
nad!. La revoluci6n china jug6 un :mpel similar= 
en muchos pa!soa. El efecto que tuvo la revolu-
ci6n ruaa de 1917 1 tanto en el mundo colonial co 
mo en los centros imperialistafi, no ha sido igui 
lado hasta ahGra, y todav!a oet( f'resco en las = 
mentes de los viejos revolucionarios. 

Dentro del bloque sovi6�ico, las victorias = 
de los pueblos coloniales, los rotroceso3 sufri
dos por el imperialismo , la r�dicalizaci6n en=
el occidente sirvieron, igualmente, para avivar:, 
el :f'uego de la rebeli6n contra la burocracia.Por 
otra parte, los inf'ormes que so �iltran fuera do 
la Uni6n Sovi6tica sobre el valeroso reto planta 
do por intransigentes luchadores por la democra= 

!-' •a proletaria contra los burócratas y su poli�
"�ª política, anima a loa revolucionarios, tanto 

da los países coloniales como do los imperialis
tas, para que luchen más en6rgicamente contra-la 
opresi6n capitalista. 

El actual ascenso de las luchas obreras én =
Europa Occidental, impulsará tendencias simila•
rea en otras partes. Una da las �onaa donde esta
influencia puede tenor un r,pido efecto, dada su 
proximidad, es Europa.Oriental. Esos paises -que 
Stalin quería que sirvieran como amorti�dor = 
contra una posible lnvasi6n del occidente capit� 
lista- han demostrado ya que pueden convertirse= 
en correas de transmisi6n del forme.nto revolnci,2. 
nario contra la casta burocrática dominante de = 
la Uni6n Sovi6tica. Un o,jemplo impresionante do 
esto, f'uo la robeli6n de los obreros polacos de 
fines de 1970 y principios de 1971 que derrib6 a 
Gomulka inspirando a los disidentes pol!ticoa de
la Uni6A Sovi6tica y dando un susto al Kremlin. 

Si bien la ideología contrarr�voluciona�ia = 
capitalista puede introducirse en cierta m6lida= 
por este camino, la experiencia ha demostrado que
�os países tienden a identif'icarse mucho m�a = 

vcen la ideología revolucionaria y los ejemplos = 
"Fevolucionarios do las capas oprimidas de los� 

ses capitalistas. E� esto , y no la inf'luoncia = 
do "modos de vida" burgueses o de la "cultura __ _ 
hippie" lo que preocupa a los cancerberos del =

Kremlín. Su �ro�io modo de vida es �om�letamante 

tolovi<si6r• ct•ando realizan una conf'erencia cl.J!lbre 
con los Jl'fes imperialistas como Nixon y Kissin
ger. Los altos bur6cratas del Kremlin son loa =
principales generadores de inf'luencias burguesas 
en la Uni6n Sovi�tlca. Esta es otra raz6n por la 
que los obreros sovi6ticos tienen que sacarlos • 

Tambi6n hay que considerar las derrotas que 
ha su.f'rido la r·evoluci6n mundial. A algunos mar
xistas revolucionarios no les gusta anal5zar las 
derrotas. Prefi,ren concentrarse en l�s v±ctor:Jas, 
que son pref'eriblea desde el punto de vista dol= 
reclutamiento. Pero las derrotas tienen una i�r 
tancia decisiva para aprender como no ropstir l.oo 
mismos errores, y para de�orminar las tareas qu� 
hay que emprender. Las derrotas tambi�n son im-
portantes por sus repercusiones. Hacen retroce-
dnr la lucha en el sector donde ocurren y tienen 
un ef'ecto debilitador sobr� los demás. 

La serie de derrotas que se han suf'rido on = 
Am4rica Latina por conf'iar en la estrategia gue
rrillera, tuvo un of'ecto decisivo sobre los acon 
tecimientos mundiales. Un& de las razones de la= 
conf'ianza del Pentágono para intervenir en Indo
china f'ue el hecho de que estaba convencido de e 
que dominaba una t�cnico. o:fectiva de "contrain,-
surgencia". Cort:forme ocurría derrota tras dorro
ta en Am4rica Latina, so e�:friaba el entusiasmo= 
causad·o por }-a revolución cubana en otras partes 
del mundo. Esto fue bastante evidente en los Es
ta.pos _Unidos y tnmbi�n en los países del bloque• 
sovi6tico. 

Puedo apreciarse el efecto que tuvieron las= 
dos grandes derrotas ocurridas en Brasil on 1964, 
y en Indonesia en 1965, si se considera en quá: 
médida una victoria en esos pa!ses hubiera anima 
do a las masas de todo el mundo y dado un iropul= 
so poderoso a la revoluci6n mundi�l. 

La derrota.que su:fri6 en 1960·01 movimientog 
que encabezaba Patricio L1Jmumba en el Cougo 110 =
a6le h�zo rot�oceder el movimiento do liberac�6n 
af'ri.cano en su conjunto, sino que tnmbi6n la re
sinti6 prof'undamento la lucha do liberaci6� do� 
los negros en los Estados Unidos. En Última ins
tancia tambi4n el asesinato de Malcom X en Nueva 
York, en 1965 1 dafi6 la lucha quo so libraba en,= 
Aí'rica. 

La caída del r6gimen do B•n Bella en Arge--
1:ta, en 1965, :fl. <J ctra :fuente de desm ,ralizaci6t:.. 
para los revolucionarios do los paísos árabes y 
de todo el mundo. En lugar de otra revoluci6n =
cubana que encendiera el Mae-}lrob y las h-eas da 
otro lado del M6diterraneo, la revoluci6n argoli 
na result6 ser un eclipse. 

-

Los acuerdoe do París de 1973 :f'ueron un re-
troceso para la revoluci6n vietnamit-a. Si bien= 
Washin�ton no logr6 su objetivo final de aplas-
tar la revoluci6n vietnamita y tuvo quo retirar= 
sus tropas, conserv6 una poaici6n relativamente� 
f'avorable al preservar el_r4gimen capitalista de 
Vietnam del sur. En lugar de apuntarse un $xito 
claro, los revolucionarios se tuvieron que en- • 
frentar a los aspectos desfavorables del ceae dál. 
1'uego que Hanoi se vi6 abligado a aceptar.· Esta 
tarea so hizo todav!a más dificil porque los di" 
rigentes. del eobiorno vietnamita aclamaron el aJD 
biguo compromiso como si tratara de una victorii 
rotunda. 

Las :f'uerzas contrarrevolucionarias de los = 
países vecinos a Chile, interpretaron la recien" 
te derrota sufrida on-·ese país como un fortaloc:i 
mientotte su dominaci6n. Esta derrota desalent6; 
visibÍemente a los olementos de vanguardia .de = 
los sectoree imperialistas, que se vieron en la� 
necesidad de organizar actos de solidaridad ele• 
mental con las víctimas de la Junta, en lugar d� 
haber contado con el gran impulso que hubiera rE 
presentado una nueva victoria, con todas las cor 
secuencias �avorables que esto implicaba para ·; 
sus propios países. 

En el. Medio Oriente, el ascenso de la resis• 
te.ncia palestina ayud6 a contrarrestar los efec
to� de la derrota de 1967, e impula6 un reaviva� 
miento de la revoluci6n &abe en su conjunto. EJ 
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guerra civil de septiembre de 1970 on Jordanin y 
posteriormente en Líbano y otros países. Coni'o;t 
m� las organizaciones de resistencia palestinas, 
considerablemente debilitadas, giraban política
mente hacia la derecha, el terrorismo individual 
se abría camino a trav6s de la desesperaci6n. 

Estos reveses facilitaron los intentos de • 
los reg!menes burgueses ;u-abes de llegar a un a
cuerdo con el estado colonialista israelí, a ex
pensas del pueblo palestino. La presi6n crecies 
te de las masas Úabes para que los i&rael{es a• 
bandonaron loe territorios árabes que habían oc� 
pado, junto con el comienzo del roavi,iamiento = 
del �ovimiento de masas en Egipto, lleg6 en octB 
bre de 1973 a que se reanudara ln guerra. Si =

bien el objetivo político de -ª guorra era, des
de el punto de viGta do los reg!m�nes de Egipto= 
Y. Siria, frenar el movimiento de masas y loF,Tar=
una mejor posici6n para negociar uu acuerdo con=
Israel, y si bien el buen desonvolvimionto de 106
ej6rcitos árabes di6 a esos regímenes mayor pre�
tígio, la guerra impuls6 taJJ,bi6n w,. mayor senti
miento de confianza entre las masas árabes. que=
redundar&, en áltimo aru{lisis, en beneficio de =
la revolud.6n ;u-abe.

La interacci6n de las victorias y las derro• 
tas de los tros sectores, muestra la importancia 
de ostar atentos sobre los efectos quo puedan t� 
ner los acontecimiontos que acurran en un sector 
sobre los otros dos. Además de prestar mucha a
tenci6n a este respecto, los revolucionarios de
ben hacer todo ro que puedan para reunir y cjrc� 
lar información exacta sobre los hechos de un =

sector a otro. La importancia de la p1•ensa rev,2 
lucionaria aparece bajo una nueva luz cuando so= 
la vo desde este ángulo. 

Lo que es más, todo lo que di�an o hagan los 

rovoluciona.rios �ebo or e,-a.lua o n 6 
so a sus posible& consecuencias en un país de 
minado, sino tambi&n tomando en cuenta las r 
cusiones que pueda tener en otras ,reas. Los 
volucionarios tienen una res onsabilidad inte 
cional por el curso que adoptan a nivel nacio 

Para la IV Internacional, que tiene secci 
nos y r,rganizacjones simpatizantes en tod� el 
mundo, esto tiene un significado particular. 

El proletariado, como la clase cuyo desti 
es hacer que la sociedad humana supere el cap 
lismo y avance hacia la estructura econ6mica � 
nificada a nivel mundial del socialismo, tiont 
intereses que solamente pueden ser apreciados 
defendidos y representados a nivel internacioJ 
esto es, en su conjunto.;· ,La clase obrera nec• 
ta una conciencia internacional. 

Sin perder de vista por un s9lo momento el 
hecho de que la revoluci6n prolétaria se muev1 
segán la esp±ral de, los pa!sos individuales pi 

la toma del poder, la �anguardia debo inserta.J 
las particularidades de esta lucha en su tray1 

tDria de conjunto y en sus interacciones global 
Para esto, se necesita un equipo de cuadros: 1 
partido mundial de la revoluci6n socialista. 

Este par·tido, que los componentes de la TI 
Internacional han tratado de construir desde 1 
ce treinta y cinco afios, sigue de cerca las i� 
raccionea y tendencias de los tros sectores, 1 

trata de influirlas. Los análisis, proposicio 
nes y acciones de IV Internacional registran e 
creciente nivel do conciencia política que ha 
canzado la vanguardia proletaria internacional 
En este sentido, son contribuciones esenciales 
para resolver la crisis de la direcci6n del pr 
letariado a escala IIIUD<Ual. 1 

3. Radicalización y movilización de

los aliados de la ·clase obrera .
Para acabar con el marco �con6mico y social= 

decadente del capitalismo y avanzar hacia el so
cialismo, ol proletariado necesita la ayuda db =

•v�rios aliados. �'ntre estos se encuentran las =
capas bajas dol campesinado, y los estudiantes.,
artesanos, profesionales, poquefios comerciantes,
etc., en las ciudades. Que podamos romper el =
contr•ol de la burgues!a sobre estos sectores y "'
ganarlos para la causa del socialismo, depende =
de que exista una direcci6n cla.s.ista.

En la 6poca de la agonía mortal dol capita-� 
lísmo, como es bien sabido, los millones de per
sonas quo se encuentran entro las dos clases� 
damentalos puoden sor duramente golpeadas econ6� 
micamenteJ lo su�iciente para hace� que empiecen 
a buscar, por voluntad propia, un camino radical 
para salir do esa situaci6n. Si el proletariado 
no les brinda a tiempo la direcci6n adecuada, a
briendo una perspectiva realista de establecer � 
el socialismo a corto plazo, estos aliados natu� 
ralee de la clase obrera so pueden desmorCO.izar. 
La fustraci6n y la desesporaci6n los vuelven f€
cil presa do los demagogos fascistas, como s� e 
Uemostr6 tragicamente en Italia, Alomania y �� 2 
tros paisos de la Primera Guerra Mundial. 

Despues de haber pasado la experiencia de la 
realiuad del fascismo en Europa, la pequeña bur• 

d guos!a en su conjunto ha tendido a no doja.X'so s� 
ducir por los demagogos reaccionarios. En este= 
sentido, la situaci6n actual es más favorable �,:; 
que la de los años veinte y treinta. Sin embargo 
con el paso ·del tiempo y de las generaciones, la 
memoria hist6rica de la_oxporioncia del fascismo 
•A hA idn desvanaciondo. Por lo dom�s. el f�s--

hagan m4s dificil rt>conocerlo. Por lo tento, 
ría w:i grave error contar con que 1a actitud r 
lativamonte más �avorable de la pequofla burgue 
sía en su conjunto se mantenga como caracter!a 
ca per�anente do la política mund�al. 

Ei hecho de que la contrarrevoluci6n en C}¡ 
le haya ganado seguidores entre los caminonero 
algunos estudiante� universitarios y amas de e 
sa pequefio bur{TUesas en las ciudades, cu.ando l 
generales se preparaban a dar �l golpe de· .asta 
que derroc6 al gobierno de Allende, es una mal 
sefial. En Cltile, los socialde�6oratas y los e 
talinistas cerraron los ojos ante la :importanc 
de esta creciente corriente reaccionaria, que 
vanzaba t.·r.tre los sectores de la pequefia 1::urgv 
sía. No comtrondioron que se estaban jugando 
esboza. El curso oue siguieron llev6 a una gt 
derrota do la revoluci�n chilena; los obreros 
chilenos la pagaron ai precio do decenas do 'mi 
les de vidas, la dostrucci6n de sus derechos d 
mecr!tícos y un profundo desoensb de su nivel 
vida, de por sí ya bastante bajo. 

El desarrollo do corrieu-tes pernicioeas en 
tre la pequefia búrg¡.,os:!a chilena no era coreple 
mente inevitable, se presentaron oportunidades 
excelentes para ganarla al lado del proletaria 
o �ara �eutrali2arla cuando monos. Do h�cho,u
de las principales carncter!stic&s de la situa
ci6n por la que ntravesnba Chile cuando Allend
tom6 la presidencib, han sido los reiterandos
dicios de la dispobj c:l.6n de fuer2as da claso e
trecha.nante ligadas al proletariado a moverse
una direcc:l.6n revolucionaria.



chas de liberac16n DOcior,al, la redicalizaci6n =
de la juventud a una escala quo abarca no s6lo al 
proletariado, y el repentinb. surgimiento del mo
vimiento de liberaci6n de la mujer. Hay que prl'l!! 
tar �cha atenci6n a estos desarrollos tan prom� 

-·,.tedores. Correctamente .en:focados, pueden contr!_
·buir de manera sumamente positiva a la soluci6n::
de la crisis de dirocci6n dol p:i:·olotariado y a =
la f'ormaci6n de una alianza revolucionaria con=
las al!lplias masas de la pequefa bureuosía.

1. CRECIENTE IMPORTANCIA DE LAS LUCHAS

DE LIBERACION NACIONAL.

El ascenso de las luchas de J.iberaci6n nacio 
nal en los tres secto1.·os del mundo --la esfera ; 
colonial, las metr6politt im¡:,erialistas y los es
tados obreros--- es una de las características e 
más sobresalientes de la situaci6n política in-� 
ternacional de hoy día. Si cuentan con la direc 
ci6n adecuada, los movimientos de liberaci6n na: 
cional pueden ser movilizados como una poderosa= 
fuerza aliada de la lucha proletaria por el so�--

, �cialismo. 

El aacanso de la lucha de 
liberaci�n de Irlanda he si 
do uno de los componentes -
centrales del aacenso de la 
lucha de clases despues del 
68. 

En la ,poca del imperielismo� la burguesía = 
nacional de los países industrial.mente atrasados 
traiciona su propia revoluci6n. Las tareas domo 
oratico-burgueaas·, incluyendo ei logro de una ge 
nuina independencia ·nacional, a6lo se puede cum= 
plir por medio de la revoluci6n socialiat;t., ene� 
bezada por el proletariado y con el apoyo de las 
masas trabajadoras de las ciudades y el campo,= 
principalmente de los campesinos •. 

• El partido proletario debe tratar do ganar=
la direoci6n de los movimientos de liberaci6n rta 
cional, arrancándolos de los partidos burgueses; 
y pequefio burgueses. Si bien los marxistas rovo 
lucionarios no dan ningdn apoyo al programa de; 
les nacionalistas burgueses y pe9ueño burgueses, 
se.encuentran en primera fila de la lucha por = 
las reivindicacionef revolucionarias democráti-
cas de las masas oprimidas. El programa del = 
trotskismo enfatiza las reivindlcacionos rovolu-

�s, � 
�,oionarias democráticas de los pueblos oprimidos•

t�les com� un� pro�unda reforma aernria y la in
dependencia nacional. Solamente esta combina-
permite al·partido revolucionario ganar la direc· 
ci6n de las luchas de liberaci6n nacional y agl!! 
tlnar a las masas trabajadoras bajo la d�recci6n 
del:rrol�tariado en la lucha por la creaci6n do� 

Esta política correcta-sobre el problema ns 
cional fu� una de las claves de la victoria de 
revoluci6n Rusa. Sus principales enseñanzas f'� 
ron formuladas en el programa de la entonces rE 
cientemente formada III Internacional, y aigni1 
c6 un prometedor comienzo de construcci6n de P2 
tidos Comunistas en el mundo colonial. Este Pl 
ceso fu6 profundizado por el ascenso mundial d4 
las luchas de liberaci6n nacional que impuls6 « 
ejemplo de la Revoluci6n Rusa. 

El surgÍll'lionto del stalinismo cort6 'este d1 
sarrollo. Por un lado, particularmente en el 1 
vimiento obrero do los,paises capitalistas inch 
triales y avanzados, ol sta¡inismo hizo resurg: 
el concepto• que dominaba en· la socialdet 1ocrac: 
de antes de l914, de que el problema nacional 1 

era de importancia especial para la revoluci6n 
proietaria, que era una cuosti6n perif'�ráca qu., 
se resolvería de pasada con la revoluci6n socii 
lista. Por otro lado,.'en las arcas colonlalos 
semícoloniales, el staliniB1110 retorn6 a .la vie

teoria menchevique de la"revoluci6n por etapa 
induciendo a la clase obrera y a las masas opr 
midas a que vieran a loa nacionalistas burgues 
y pequeñoburgueses com& los dirigentes rlatural 
de la "primera etapa" de la rovoluci6n. 

De esta forma, el ascenso del stalinismo a 
yud6 a bloquear el desarrollo de una direcci6� 
proletaria de los movimientos naciona.iistas 
los pa:i.ses coloniales y semicoloniales. Los d 
magogos burgueses y pequeño burgueses ganaron 

cendiente en estos movimientos, presentandose 
molos campeones de las aspiraciones sociali1
y nacionalistas de las masas, sin que los stE 
nietas los cuestionaran. 

Esto re1'orz6 la prolongada desviaci6,:,. deJ 
delo clásico do la revoluci6n socialista. D1 
pu,s de la Segunda Guerra Mundial, muchas lu1 
ue liberaci6n nacional en el mundo_co¡onial 1 
canzaron la fuerza suficiente para lograr la 
dependencia formal de los imperialistas; algi 
rompieron con el aist�ma capitalista, como li 
casos de China, Cuba, ·vietnam del. Norte y Coi 
del Norte, mientras que otras fueron derrota1 

Si bien la inayoría de las antiguas col.en, 
del imperialismo han alcanzado la independen 
pol.Ítir.a formal, la opresi6n nacional. por el 
periálismo continda en forma menos directa.· 
gue por cumplirse la tarea de obtener una ge 
na liberaci6n nacional. 

Un buen ejemplo es el Medio Oriente, don 
presi6n del i111perial.ismo es decisiva para ma 
ner la fracmentaci6n del pueblo árabe. La c 
ciencia nacionalista habe expresada en el·w 
deseo do unificaci6n nacional, juega un pape 
progresivo al. ins-pirar a las masas árabes a 

.. -- _.,,_ _____ " -·-- ,,. 



El problema nacional es tambi�n IDllY importa� 
te en·los Estados Obreros burocr�tizados. La 12 
cha contra rormas de opresicSn nacional perpetua
das o impulsadas por la casta burocrática vaga
nando prominencia en Europa Oriental y en la : 
Uni6n Sovi�tica. Está surgiendo como un compo--

-...Jnente muy importante de la rovolucicSn polític�_..; 
En la lucha contra J.a amenaza del ascenso del b!! 
rocratismo on la Uni6n Sovittica, que comenz6 P2 
co antes de la muerte de Lenin, �sto señal6 el= 
historial reaccionario do Stalin sobre el p�blo 
roa nacional como uno do los puntos centrales. Lli 
Oposici&n de �zquierda trotskista continu6 la l� 
cha comenzada por Lenin. 

Lo correcto de esta posici.6n .e.a sido domos-.. 
trad'o por las importantes luchafl antiburocrática! 
que estallaron despu6s de la Segunda Guerra Mun
dial, com9 el ascenso obrero de l95J en Alemania 
Oriental y la revoluci6n política de 1956 en Hu� 
gria, el ascenso Polaco de ese mismo año, y la= 
explosi&n checoslovaca de 1968. Cada uno de es" 
tos ascenso� se N,:f"ront6 no e.SI.o a las burocra-
cias staliniatas n�tivas, sino especial.mento a= 
la burocracia atalinista de Mosc�, que trat6 de= 
aplastar la voluntad de las masas en cada uno de 
estos paises• La opresi6n nacional no se man:i.-
fiesta unicamente en la intervenci6n militar del. 
Kre�lin, sino tambi�n en 'otras formas, como la= 
subordinaci6n de los planes econ6micos de los E� 
tados Obreros de Europa Oriental a las necesida-

-des sovi�ticas. Por tanto, la lucha contra la .2.
resi6n .nacional es una característica central=
e la revoluci6nMpol.Ítica que se esti eostando =

en Europa Oriental. 

En la Uni6n Sovi6tioa la opresi&n nacional se
presenta incluso de manera más. inmediata. Allí,
la burocracia ha lograd-o mantener basta ahor\ un
fárreo control sobre lao nacionalidades oprimí-
das. Pero el aumento do 1a desidencia antiburo
crática en la URSS que se ha dado recientemente,
muestra que esta situaci6n puode estar cambiand4
Ha habido un ascenso de la resistencia de los Ú•
eranianos; los pt1-eblos bálticos y las nacionali
dades deporta\18.s• como los tartaros de Krimea.

·No se conoce la amplitud de este tipo de mo
vimientasen China, por la rigidez de la censura=
de Peldn.

Es esencial para el nucle6 marxista revo1u-
cionario de los Estados Obreros burocratizados,
ser el oampe6n de las luchas de las nacionalida
des oprimidas por liberarse de esta oprQsi6n. i�
cluyendo la dofe�sa de su derecho a la autodete�
minaci6n.

Las corrientes políticas reaccionarias han= 
·ratado de utilizar contra los intereses de los=

Estados Obreros y de la revoluci6n mundial la�
tificada hostilidad antiostalinista de las nacio
nalidades oprilJlidas� Por ejemplo• los sionistas
han obtenido algunos .lixi tos basÁndose en la opo
sici6n judía al aittisemitismo impulsado por los=
stalin:i.etas. Eet�s peligros hacen todav!a más�
premiante el que los marxistas revolucior41rios =
tomen la ·direcci6n de la lucha contra la opresim
nacional deutro del bloque sovi6tico, y la diri ...
jan hacia una batalla por la democracia sociali�
ta.

Conf'orme avanza la economia, la cultura de= 
los Estados Obreros, el peso de la opresi6n na�
cional se vuelve más intolerable; y la interac-
ci6n entre la lucha contra la opresión nacional= 
y ln revoluci6n política antiburocrática se est'!, 

,cha todav!a más, desarrollo favorecido por la =

composioi6n altanente proletaria de las naciona� 
lfdades oprimidas en los• estados obreros europeos. 

De tarticular importancia, en virtud' de su� 
mafio y su posici6n es�rat�gica, .es la lucha de' 

las masas ucranianas contra la dominaci6:q gran= 
rusa El llamado de la Cuarta Internacional para 
la f�rmaci6n do una Ucrania Sovi�tica indepenw'e 
to, sigue estando al frente del programa para = 

la revoluci6n política en la URSS. 

2.RADICALIZACION r-tJNOIAL DE LA
JUVENTUD.

La juventud universitaria y de enseñanza me
dia ha sido en algunos países el campo de culti
vo del rermento �ol!tico, y ha sevido �recuente-
mento como un sensitivo bax6metro de los cambios 
que se estrui produciendo en otras capas de la P� 
blaci6n. Los movimientos revolucionarios de to-
dos los continentes han reclutado siempre algu-• 
nos de sus· mejores cuadros en las universidades. 

En las �ltimas d6cadas ha aumentado conside
rablemente la poblacion estudiantil, a causa dE 
la necesidad del sistema capitalista do proveer= 
obreros especializados y t6cnicos para la indus• 
tria. Por esta raz6n ha aumentado ol peso social 
de las universidades, no solo por ol nwnero de= 
estudiantes, Eino tambi6n por su relaci6n con la 
econom!a, y han ejercido una inrl.uencia cada ve:z 
mayor sobre la vida intelectual y política de la 
mayoría de los países. Las crisis econ6micas, s� 
ciales y políticas tienden a encontrar entre los 
estudiantes una pron·t;a y aguda manirestaci6n, 11 
sus respuestas sobrepasan fácilmente a las un±vE;! 
sidades, a�octando a capas de la juventud obrera 
en las fábricas. 

Este, desde J.uügc, no es un proceso urdlate
ral. Las luchas de la clase obrera puede�ncon-• 
trar una ampl5a respuesta en las uni.vorsidades • 
En Última instanc:l.a• el estado de ánimo pol!ticc 
de los estudiantes y maestros está determinado = 
por el nivel del conflicto entre el trabajo·asa� 
lariado y el capital. Sin embargo• generalmente= 
la relaci6n ent,re los dos no es directa e ir..roe-
diata 0 So desarrollan desigualmente, teniendo e� 
da uno su l6gica propia. 

Lo correcto de estas generalizaciones se vié 
con sorprendente claridad durante los ocho·afios:: 
de intervenci6n militnr masiva del imperialismo= 
norLeamericano en lndocbinn. El movimiento con-
tra la guerra tom6 inici1_1lmente l.a forma do pro• 
testas y actos estudianLiles en las principales= 
universidades de los Estados Unidos. 

. La robeli6n de las universidades norteameri� 
canas• que so der1:am6 sobre toda la poblaoi6n.c5 
rrienz6 a afectar las �ilaa de :fuerzas armadas, ';!I 
finalmónte al movimien·t;o obrero organizado,y f'ue 
una de las razones centrales de la profunda div� 
sicSn táctica que apareci6. ent?•e la clase <!ominar 
te sobre la guerra de Vietnam. Esta rcbeli<Sn -n!, 
nada a la ·tenaz resistencia de los luchadorea ,. 
vietnWJ\itas- oblig6 a Nixon y a sus patrocinado• 
res burgueses a retirar finalmente la� tropas t! 
rrestre_s norteame1·icanas que estaban en Vietnam,

Despu6s de esta victoria, decaycS el movimien 
to.estudiánti1 en los Estados Unidos. Sin ewbar;: 
go, sería un e�ror considerar que los estudian-
tes nortealllericanos ya no son una ruante de fer
mento. y sacar la conclusi6n de que sus accionos 
son cosa.del pasado que no se volverá a repetir. 
Los estudiantes quo participaron en las ¡;randas= 
c1anifestaciones est.in ahora siendo absorv-iuos en 
empleos do�de su experiencia como oponentes act! 
vos de la guerra del Vietnam se exprosará inevi
tablemente en las grandes luchas obreras que es
tañ_por venir. 

Las nuevas generac1cnes que han tomado su l� 
gar en las universidades no son muy diforontes, 
y responderán de la misma manera -si no es que a 
un n:i.vel superior y rols efectivo- cuando los accn. 
tecimientos las obliguen a arirmar sus perspeoti 
vas a la luz·de la realidad de la sociedad capi= 
talista en su conjunto. 

Es n�cesario sefialar tambi�n que el movimien 
to trotskista de los Estados Unidos ha ganado� 
mu�ho con la radicalizaci6n de la juventud. La 
Yow1g Socialist Alliance es ahora la organizaciru 
juvenil má'.s importante entre la extrema izquier� 
da de los Estados Unidos. Tambi6n el Socialist = 
Wolkers Party ha aumentado el n6.moro de sus mie� 



capas nativas reaccionarias que se oponen a ella. 
La lucha de liberaci6n palestina con�ra el esta
do col-onialista israelí es particularmente impo;t 
tante para hacer avanzar la lucha de clases en = 
el m1mdo árabe. 
l 

'-.- Bajo esta presi6n de las masas, varias ten--
dencias burguesas y pequeño burguesas, �n ado� 
tado una postura combativa como campoones del na
cionalismo !ro.be. El nasserismo y e1- baatbismo 
son los mejores ejemplos, pero ostas direcciones 
antiproletarias no llevan a cabo una lucha cona� 
cuente por los objetivos naciollalistas que pro-
claman; retroceden continuamente ante la presi6n 
del imperielismo. Sobre todo, temen a la movil� 
zaci6n independiente de las masas árabes, inclu
so si 6sta se 1-imite inicialmente a los ob,ieti-
vos nacionalistas que ellos mismos dicen apoyar. 
s610 un partido marxista revolucionario, que pl� 
tee un programa clasista global, puedo dar la d! 
recci6n necesaria para llevar la lucha hacia unn. 
revoluci6n socialista obteniendo de esta manera= 
las reivindicaciones nacionalistas revoluciona-
rias de las masas árabes. 

El problema nacional toma otra forma 'también 
importante en los paises semicoloniales donde = 
los regímenes dominantes perpetuan la opresi6n = 
contra otras nacionalidades que se encuentran = 
dentro de sus fronteras, impulsando el chovinis
mo de la nacionalidad daninante contra ellas. La 

,,lucha de liberaci6n nacional de Bangla Desh, que 

'--'axplot6 en 1971, nos brinda un buep ejemplo de =
c6mo las luchas contra la op�esi6n-nacional de 
este tipo pueden,_llavar a plantear ' el problema 
del poder obrero. 

En la medida que el modelo do la revoluci6n= 
retoma la forma clásica do insurrecciones masivm 
urbanas, se abren nuevas oportunidades para la = 
construcci6n do partidos marxistas revoluciona-
rios en los paises coloniales y semieoloniales . 
Estos partidos s6lo pueden ser construidos por = 
un nucleo de revolucionarios que esté educado en 
la rica apreciaci6n leninista trotskista del pr� 
blema nacional. 

tn afios recientes, el problema nacional ha = 
tomado prominencia en los centros imperialistas= 
mismos. Aqu! la interacci6n entre la lucha demo 
critica contra la opresi6n nacional y la lucha; 
proletaria por la revoluci6n socialista se pre-
santa oon fuerza particalar, dada la alta compo
sici6n proletaria ·de las nacionalidades oprimi-
das. 

�l ascenso de la lucha de los negros en los= 
Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mun• 

l- dial fué· el primer gran ejemplo de este nuevo de
'---sarrollo. La- r.evoluci�n coionial inspir6 a las�

masas negras a luchar por su liber�ci6n. La pa
sividad relativa de la clase obrera en los Esta
dos Unidos reforz6 la tendencia de los negros a 
apoyarse en s! mismos y a organizarganizarse in
dependientemente. 

Pero este desarrollo no es �nico. Lo sigui� 
ron las luchas masivas de los chicanos y una cr� 
ciente radicalizaci6n entre otras nacionalidades 
oprimidas de A.m6rica del Norte. 

En Canadá, el sentimiento nacionalista entre 
la clase Óbrera de Quebec ha sido una fuer7a po
derosa para impulsar la radicalizaci6n obrera • 
y ai'ect6 todos lo_s aspectos de la lucha de claaas. 

En la Europa capitalista, ei ascenso más re
ciente de la lucha de liberaci6n de Irlanda ha = 
sido uno de los componentes centrales del ascen
so de la lucha de clases despu6s .de 1968. Hab:ie,2 
do comenzado como un movimiento de masas por de
rechos democráticos, que exigía que se pus�era = 
fin a la represi6n que se necesita para mantener 
la divisi6n del pa!s y su subordinaci6n al impe-

;,, �ialismo británico, la lucha de Irlanda alcanz6= 
'--..,su punto mhimo en enero-febrero de 1972, cuando 

la represi6n de lós británicos contra una mani-
festaci6n por los derechos civiles en Derry en = 
el Norte, condujo a una movilizaci6n obrera mas! 
va on la parte del país que antes era indopendif!! 
te. 

t'e�r,�•,�s dn ""º <>:!1' á!llhar1>rn el ro<lir5mient: 
-.;:tn..;r� t:Jn 1... ... 1 c,osce.n�o ¡)ur f"a.1-ca de u .. u, Jii:-o.:).e,:...,_ 

adecuada, Los pequefio burgueses nacionalista 
IRA Provisional se centraron en el terrorismo 
mientras quo el IRA oficial,al tratar de orie: 
t�rse hacia una p�rspectiva sociali�ta, cay6, 
ol economicismo, dejando a las masas nacional: 
tas on manos de los nacionalistas pequeño bur, 
ses. La extrema izquierda de Irlanda y Gran: 
taña, promovi6 este proceso de degeneraci6n a: 
idealizar ol militarismo de los nacionalistas 
queño burgueses. 

&l reavivamiento de la lucha de liberaci6i 
en Irlanda ha impulsado el desarrollo de movi1 
tos nacionalistas democ·.·á'.ticos entre las naci• 
lidades oprimidas que viven en Gran Bretaña y 
.otras partes de 'Europa, como Breta:1'1a, por ej, 
plo, dondo los erupoc¡ nacionalistas han sido , 
dicionalmento muy afectadas por los desarroll• 
de la lucha en Irlanda. 

En general ,desde Euska<H. (pa_!ses Vascos) 
Espafia y Francia hasta los coreanos en Jap6n, 
habido un ascenso creciente do las luchas del 
be:raci6n· nacional en los paises capitalistas � 
vanzados. Incluso donde estas nacionalidades 
son muy pequeñas• ya sea relativa o absolutamt 
te, como en el caso delpieblo Same (lap6n) en 
ruega y Suecia, los Indios en América del Nor1 
los aborígenes de Australia y los maorís de N, 
va Zelandia, las luchas de estos pueblos hist, 
camente oprimidos pueden tener un efecto mayo1 
que su tamaño. La conciencia creciente sobre 
opresi6n de estos pueblos y el apoyo a sus luc 
contra esa opresi6n ayuda a avanzar la radical 
zaci6n de la clase obr'era en su conjunto. 

Los intentos por lograr una mayor coordina 
ci6n econ6mica entre las clases dominantes caJ 
talistas on Europa Occidental, exacerba las de 
gualdades políticas hist6ricas. En consecuenc 
es muy probable que s� desarrollen movimientos 
nac�onalistas e incluso separatistas, entre pu 
blos oprimidos mls pequeños. Aunque en muchos 
casos estos movimientos pueden reflejar inicia 
mento las ilusiones y. ambiciones regionalistas 
de los pequefios 1ntereses capitalistas locales 
los marxistas revolucionarios apoyan vigorosa 
mente las luchas democriticas de estos pueblos 
y cuost:l.onan ol tipo de integraci6n econ6mica 
propiciada por el capitalismo. 

En casos donde los pueblos minoritarios ti 
nen algunos beneficios econ6micos, pero son po 
ticamente oprimidos, como los catalanes, las p 
poctivas generalmente decadentes de la domocrs 
cía burguesa pueden resul.tar en agudas luchas<: 
tra el ordon burgu6s. Estas luchas pueden fac 
lita� considerablemente la tarea de los social 
tas re�olucionarios. 

Otro aspecto del problema nacional en la � 
ropa Occidental. es 1.a lucha de l.os trabajadore, 
inmigrantes, que constituyen un proporci6n ere, 
ciente de l.a fuerza de trabajo en varios paíse, 
Padecen las peores condióiones de trabajo y el. 
más alto grado do explotaci6n, y se enfrentan 
una discriminaci6n recista en la vitla cotidian; 
que so intensi�ica día a día; estos trabajador, 
son el sector potencialmente m!s combativo y e: 
pl.osivo del proletariado. 

El ascenso de las luchas de liberaci6n nac: 
nal on l.os países imperialistas ha añadido exp: 
sividad a las tensiones sociales en los centroi 
urbanos. La hlcha de c:lell:Jes no se reduce a los 
puntos de salarios, empleo y condiciones de tri 
bajo, sino que torna muchas formas. Entre esta1 
está la lucha co:ntra todo tipo de opresi6n cari 
terística do la era capitalista y contra los h1 
redados de ,pocas hist6ricas previas, que el 01 
pitalismo perpetúa, expande e intensifica. El 
proletariado industrial es la �uerza decisiva 1 
la lucha de clases, pero no es el único compon1 
to, y no es suficiente en muchos países; necesj 
t� aliados. Los marxistas revolucionarios deb< 
sor los campeones de las luchas de todos los o• 
primidos, planteando la direcci6n del proletarj 
do, 



bros y su inf'luencia a consecuencia de la radica 
l.izaci6n de la juventud, ganando en particular;; 
una nueva generaci6n de cuadros que inicialmente 
fueron reclutados a la YSA. 

Á nivel internacional, el ejemplo más br:lll.a.!l. 
te de a d6nde puede conducir una rebeli6n estu-
diantil fue Francia en mayo-junio de 1968. Las 
causas subyacentos a esa rebeli6n siguen operan
do, as! como sus consecuencias , como lo demues
tran las grandes movilizaciones de los estudian
tes de ensefianza media y universitaria contra = 
las leyes de conscripci6n en Francia y Bálgica. 

El. movimiento trotskista francés gan6 fuer-
zas conside7ables con el movimiento de mayo-junio 
de 1968. Antes de que fuera proscrita en l97J,1a 
Liga Comunista hab!a avanzado como una fuerza ca 
da vez más influyente entre la extrema izquierda 
de Europa OccidenTal. Entonces, esta era la sec
ción más grande de la Cuarta Internacional. 

En otros países de Europa, la radicalizaci6n 
de la juventud atrajo nuevas fuerzas al movimien 
to trotskista en B&lgica, Gran Bretaña, Dinamar� 
ca, Alemania, Grecia, Italia, España, Suecia y =  
Suiza. 

En Argentina, la radicalizaci6n de l.a juven
tud, que comenz6 en torno a problemas "estudian
tiles fl en las universidades, desat6 movilizacio
nes de masas en las ciudades. Los ascensos obre
ros de C6rdoba, Rosario, Mendoza y otras ciuda-
des obligaron finalmente a la burguesía a sacar= 
a los militares y a resuci tar a Per6n, para ga� 
nar tiempo ante eÍcreciente movimiento de masas. 
En esta situaci6n 1 el movimiento trotskista. gan6 
varios miles de nue�os adherentes. 

En 1973, el movimiento estudiantil intern�c:k> 
nal ocup6 otra vez los titulares de los periódi;
cos.· En Corea del Sur, las manifestaciones estu
diantiles dieron nuevos motivos do proooupo.ci6na 
al r�gimen de Park sobre su capacidad par•nte
ner el control de la situaci6n. En Tbailahdia , 
manifestaciones gigantescas, comenzadas·por estu 
d:ian·tes Y apoyadas por 1.os trabajadores, sacudie 
ron al gobierno, obligando· a los generales gober· 
nantes a abandonár el pa!s. En Greciay manifesta 
ciones similares, en las que particip6 un gran';;" 
número de obreros, hicieron que la casta oficial. 
reemplazara a Papadopoulos, con la esperauza de� 
que esta concesi6n evitara un daño mayor para el 
gobierno capitalista y el sistema a que ·&ste si!:,_ 
ve. 

La aparición repentina de estos tres nuevos� 
centros de acciones masivas estudiantiles sirvi6 
para subrayar la importancia que sigue teniendo= 
la radica1izaci6n estudianti1 a escala mundial y 
sus potencialidades para el próximo período. 

• Las protestas estudiantiles de los años sesen
ta Y setenta han combinado f�ecuentemente amplíes
puntos políticos de la lucha de cla.ses a escala= 
nacional e internacional, con reivindicaciones ,.,. 
espec!ficas de los estudj_antes·. La· misma expan-
si6n de la educación que aument6 el peso social= 
de las acciones estudiantiles, acentuó las con-
tradicciones entre el papel que juega el sistema 
educativo como una institución de la dominaci6n= 
capitalista y las necesidades· y aspiraciones' de 
la �ayoría de los estudiantes. 

La creciente crisis social y ecQnÓmica del'= 
capitalismo a nivel mundial exacerba todavía más 
estas contradicciones. Hoy, los capitalistas se: 
�en obligados en todos los pa!ses a "racionali � 
zar" la educación : forzando a los estudiantes y 
a sus familias a págar una parte mayor del costo 
de los estudios; atando el contenido y la organi 
zaci6n de la educaci6n a las necesjdades del grañ 
capital incluso más directamente que antes; toman 
do medidas para limitar drásticamente las posibi 
·lidad�s de obtener otro tipo de educación adamái
de· la v-0cacional¡ y·adoptando medidas que restrin 
jan la libertad po1:!tica de los estudiautes. 

-

Estos desarrollos sientan las bases para en
frenta1Dientos todavía más profundÓs entre los es 
t�diantes y los gobiernos capitalistas; enrrenti 

breras, que quieren qt sus ..oijos er..gan la : 
bilidad de estudiar. Entre los ojem?los reci, 
tes de estos corú'lictos estrui las luchas con· 
las modidas Cles-Herez en B&lgica; co�tra la
Debr� y los decretos Fontanet en Francia; co: 
el aumento en las colegiaturas y la reducci61 
del subsidio a· la educaci6n en Car.ad;{, los E1 
dos Unidos y otros países; y por m�s becas e1 
Gran Bretaf!.a. 

La radicalización de la juventud, al mis� 
tiempo que abre oportunidades extraordinaria: 
ra el. movimiento revolucionario, tambi&n plru 
dif!ciles retos. En el plano político, estos 
gen principalmente de la.eterna impaciencia e 
la juventud, qye hace que muchos jóvenes tie1 
hacia posiciones ultraizquierdistas o hacia 1 
dosoluciones simplistas para el complejo y d: 
cil problema de movilizar y organizar a la c: 
obrera y a sus al.iados en la· lucha por ol poc 
Esto mismo hace que sean f�ciles presas de¡ 
oportunistas, que pueden resultar igualmente 
tales, por desviar el movlmieñto de.un cnrso 
volucionario. 

Durante los �ltimos quince afios, esto ha 
gado a lanzar una batalla consistente contra 
nueva i�quierda, el mao!smo, el anarquismo y 
corrientes oportunistas, aventureras o secta1 
Aunque el vil colaboracionismo de clase de 1( 
socialdem6cratas o de los estalinistas pro�M« 
les impidi6 hacer grandes logros entre la ju, 
tud con mentalidad revolucionaria durante el 
to m�s alto de la agresi6n imperialista en I1 
china, todav!a pueden recuperarse sinno se lé 
una lucha consecuente contra ellos. Esto se , 
en la forma en que los estalinista pudieron 1 
perar sus posiciones en el movimiento obrero 
varios países latinownericanos, despu&s de q\ 
habían sido eclipsados po:r la victoria :revolt
nar:ia en Cuba. Igualmente, las �ormaciones se 
demócratas de algúnos países pueden recuperai 
aparentando ofrecer una posible alternativa é 
j6venee de men'talidad socialista que rechazar
estalinismo. 

A diferencia de todas estas tendencias, l 
Cuarta Internacional, con su programa basado 
los principios del lininismo y <El. trotskismo, 
ce otro camino, aunque diffc��._que requiere 
mayor dedicación y autosacrificio. S6lo los, 
res elementos de la joven generaci6n de ostw 
tes Y, obreros son capaces de seguir ese cam:i.1 

·hasta el final; pero ese final es la victorii
la causa del socialismo en todo el mundo. Y 1 
rán este ·camino en el per!odc, que viene; hoy
queños contingentes, mañana serán cientos de 
J..es y, finalmente, mill.ones,

3. EL NUEVO ASCENSO DE LA LUCHA DE L

�JERES.

La radicalizaci6n internacional de la juv 
tud dio un poderoso impulso ál nuevo ascenso 
las luchas de las mujeres. Igual que la radie 
zacióu cto la juventud, el movimiento de liber 
ción de la mujer se inspir6 en las l.uchas de 
pueblos· coloniales y en los movimientos _de la 
nacionalidades oprimidas de los pa!ses capita 
tas avanzados. Rl carácter y la forma de la a 
al lucha de li�eraci6n de la nujer tiene sus 
raíces en los profundos cambi6s econ6micos y 
cialcs de los años de la segunda postguerra, 
en las crecientes contradicciones de la situa 
de l_a mujer en el ·slstema familiar patriarcal 

En sus p:r·imeras etapas, algunos considera. 
que ol movimien-to do liberación de la mujer e 
un fen6mono particular de los Estados Unidos. 
embargo, pronto surgi6 en otros países, y síg 
exnandit'!indose de. mane.ra de.,a.i"R"Ual� Desde A.ustr. 



cia e Italia, la vanguardia do las mujeres Mbla 
un lenguaje común,plante� la� mismas reivindica� 
clones y toma similares inicia ti vas en la acci,6n.,

El .iovo ascenso ds la lucha de las mujeres= 
es un indice claro de la prorundidad de la cris.ls 

_,101 ordon social burgués.

Pruoba adicional de esto es el hecho de que= 
{>raoias a��-vimiento de liberación de la mujer , 
los homosexuale� de los Estados Unidos y de ot:roe 
países comAnzaron a lucnar abiertamente por que;• 
se ponga f'in a la victimizaci6n de que son obje
to sus puntoa de vista y pr�cticas, y por que'se 
haga ef'ectivo el dorocho de todos los sores huma 
nos a determinar libremente sus pref'erencias se= 
xuales. En algunos países esta lucha a avanzado= 
signi:ficativ'-1.mente en los últimos aflos, en lo = 
1ue se refiero a ganar el reconocimiento y apoyo 
públicos o para sus derecbos democr�ticos; lo = 
quo e:, una bueno. muoc;tra de la amplitud del' imP@I: 
to de la crocie�tc radicalizaci6n p�l!tlca. 

-

Desde ol principio, los marxistas rovol.ucio
narios dieron lu bienvenida _1 nuevo ascenso de 
las luchas de laR 11IUjeres, y se lanzaron al cen
tro del movimiento. Al hacer asto, seguían ].a i:: 

tradici6n de porsonajes como Marx, Engels, Babel, 
Lonin y Trota1-:y, que comprendieron la significa
ci6n o importancia revolncionar.la!I de las l.uchas= 
de las mujeres por su liLeraci6n. 

La Cuarta Internac.i.onal comprendi6 qtre ol as 

�onso de la lucha do las mujeres era imgortante;' 
para ol desarrol1o uo la Lucha de clase�. EMta = 
compronsi6n sur¡¡;.!a del análisis materialista his 
t6rico de que la oprosi6n de l.a mujer os ·un as-= 
pocCo indispensable d� � socjedad do clases, y 
de que la familia patriarcal os una de las inst;!:. 
tuciones b,sica8 de la dominaci6n de clase. La = 
lucha de las mujereb cortra la opresi6n tiende a 
desarrollarse en una d1rocci6n anticapitalista�y 
os un poderoso aliado potencial tlo la clase •obre 
ra en la lucha por l socialismo. La lucha do lai! 
mujeres contra l� oprosi6n ofrece un camino para 
llegar a movilizar ú l�s oapas más exploto.das y 
oprimidas de la cl&sc obrera. Ayuda a romper el= 
yugo de la idoolog:Ca burguesa reaccionaria·, y es 
pa:rto de la batalla por educar , politizar y mo
vilizar a toda la clase en torno a las necesida
des y reivindicaoiones· de las capas más explotdas. 

Muchos sectarios y ultraizquierdistas no pu� 
den entender l.a import3rcia del nuevo ascenso de 
la lucha de las mujeres. O la ienoran, o se abs
tienen de participar e::i olla, o bien la denurc!a11 
como "femini�mo burg¡.és". SolaJ11ento ven ol hecho 
de ·que :trocuentcr1erite son mujeres de origen pe--

, queño burgu6s, o incluso burgués,quienes expro--
u san primero las roivindícac�.ones de las mujeres.

No logran comprender la dinámica d� la lucha por
la liberación do la mujer y reconocer qu.o los =
puntos que plantea son de l.a mayor importancia =
para los más explotados - de la clase obrera y
de las nacio,•alidad:i::; oprimidas- y que f'inalmen
te har1'n que ·éstas pasen a la primera f'ila. No ;;
comprenden la internacionalidad de la opresi6n =
de la mujer y do la sociedad de clases.

L>'l.s luchas on torna a puntos como legaliza--.
ci6n del aborto -t•n derecho domo9rático elemen
tal- ·conf'lu-,en il.J.mediatrunonto co�astos opresivos
cr:is nmplio., d� l¡,. �ociedad do clases. 

La lucha yor lá lib, ·aci6n de la muj&r, al <b
sarroll.arse, aglutlllurá y trascóndorá los punros
con los que comenz6. Convergir.1,como una corrion
te diferenciada, on l.a lucha'genernl del "proleta
ri�do por le revoluci6n socialista. El camino de
este dosarrollo es bastante claro. Pasará por ba
tCl.l.laa sobre púntv3 como ol derecho a la total�
igual.dad legal. política y social¡ logalizaci6n
dril abr�to y do los m'tódos anticoncoptivos¡ aca.
bar con las le, �s fami iares bur •esas feuda:lea
iguale� oP8"tunidade� de educaci n¡ igualdad de =

.. � ompl:eos ¡ snlario igual por traba.jo igual y guar 
.._. der:!as infantiles ffnancladfts por el gob:lerno • 

La lucha de liboraci.Sn de la mujer e3tá ost:ro 
obamente ligada a la revoluci6n proletaria de vi 
rias formas. Dentro del movimiento obrero organi 
.,,ado, es m1 component" importante de la patalla;-

____ goneral por transformar los sindicatos on inst� 

••• La opresio 
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un aspecto in

• dispensable d
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milia patriar
cal as una d
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m�ntos para.la lucha revoluciona.ria. convencienc 
a los obreros nrt{s conscientes de que tomen como, 
suyas l.as necesidades y reivindicaciones de las, 
capas más explotadas y oprimidas de la clase, 1 
�uchep por ellas. Esto so refiere directamente, 
al papel que deben jugar los sindicatos para pre 
teg_e_r Y mejorar el. ni vol de vida do los trabaja: 
dores en su oonjwito� Los revolucionarios debo 
ser los primeros en presionar a los sindicatos 
para que luch�n por las reivindicaciones plante 
das por las mujeres en las f'�bricas y fuera de 
llas. 

Otra vinculaci6n igual.monte importante entr
el mov�mionto de liberaci6n de la mujer y l.a ro 
volucion proletaria, se da en la lucha do liber 
ci6n nacional. Las mujeres que son oprimidas p 
su nacionalidad, as! como por su sexo y su situ

ci6n como obroras. puedon unirse a la lucha do 
l.iberaci6n nacional. Poro esta lucha avanza ha 
cia el socialismo on busca do la soluci6n f'inal 
a los problemas que la originaron. En consecuo 
cia, esto proceso ompuja hacia el socialismo a 
las mujeres que participan en esos movimientos 
Ven el socialismo como una triple revol.uci6n:co 
tra la esclavitud contra el sexismo y contra 1 
opresi6n nacional. 

Hay qu� desarrollar formas de lucha que pue 
dan movilizar a las masas de mujerosr despertan 
do sus capacidades e iniciativas creativas,unié 
dolas, acabando con su aislamiento dom6stico, a 
mentando su confianza en su habilidad, capacida 
inteligenciar independencia y :f'-�erza. 

A trav,s de sus propias batallas, l.as muje
res tendrán que aprender quienes son sus aliado 
de clase y quiénes son sus onemigos. Comprende 
rán la relaci6n que existe entre su opresi6n co 
mo sexo y la explotaci6n de cl�se, y la necesi
dad de contar con métodos de lucha proletarios 
que rechacen toda forma de colabor�ci6n de cla
ses. 

Al participar en estas luchas, los marxista 
revolucionarios podremos demostrar en la acci6n 
que nuastras perspoctivasr nuestro programa y· 
nuestra capacidad de lucha pueden dar el tipo d 
dirooci6n que se necesita. 

El hecho de quo los stalinistas y los socia 
dem6cratasr as! como los sectarios y los ultrai 
quierdistas necios, no participen en esta lucha 
dá' al nuevo ascenso de la lucha de las mujeres 
na importancia especial para la IV Internac�ona 
que encuentra en olla un oampo donde ganar nuev 
cuadros y donde nuestras limitadas fuerzas obti 
nen una valiosa experiencia que se puede aplica 
en otras áreas do la lucha do clases. 

Como dijo Trotsky en 19J8: "La ó�oca de la• 
declinaci6n del capitalismo asesta a la mujer� 
más duros golpes tanto en.su condici6n de trabe 
Jadora como de ama de casa. Las secciones de l 
IV Internacional deben buscar apoyo en los éect 
res más oprimidos de la clase trabajadora y, po 
tanto, entre las mujeres que trabajan. En ella 
encontrarán fuentes inagotables de devoci6n, ab 
negaci6n y espíritu de sacrif'icio. n (El Programa 
de Transici6n para la Rovoluci6n Sociálistat' Ed
cionos Pl'UIIW., Buenos Aires, Argentina, l97JJ. 



4. Movilización de· la contrarrevolucic
,. 

y la lucha cmtra ella. 

1. EL BLOQUEO DE CUBA Y LA "CONFRONTA

CION DEL CARIBE'\,.

E1 imperialismo de 1os Estadoa Unidos ten!a= 
muy buenos motivos para temer a 1a revoluci6n c� 
bana y sus repercusiones. Como consecuencia,coa 
tener y aplastar la revoluci6n cubana se volvi6= 
una de las principales preocupaciones de1 Depar
tamento de Estado, la CIA y el Pentágono. Cuan
do Eisenhower era presidente, la Casa Blanca im-· 
puso un bloqueo econ6mico sobre la isla, mont6 = 
una ofensiva diplomática y prepar6 una invasi6n, 
que Kennedy materializ6 en el ataque militar a =  
Bahía de Cochinos. 

Los cubanos, que contaron con el apoyo de un 
vigoroso movimiento.de solidaridad en los mismos 
Estados Unidos; lograron derrotar la interven- -
ci1Sn armad.a del imperialismo, al menos momenta-
neamente. 

Estaba claro, sin.embargo, que el pueblo cu
bano en su pequeila isla no podría soportar una = 
intervenci6n mejor preparada por la potencia mi
litar mis poderosa que se haya visto hasta nues
tros días .. Para fortalecer sus defensas, i:ecu-
rrieron a 1a Uni6n Soviática para conseguir ins
talaciones de cohetes nucleares, lo que, como d! 
jo Castro, �ra su derecho como poder soberano. 

Esto condujo a la famosa confrontaci6n del = 
Caribe entre Kennedy y Krushchev, en la que el = 
presidente norteamericano aroenaz6 con llevar al 
mundo al holocausto nuclear si Krushchev no reti 
raba los cohetes# ·Krushchev retrocedi6 ante la 
amenaza de Kennedy. 

De esta conf'rontaci�n result6 la "distensi6n 
del Caribe• entre Mosc� y Washington, cuyas con
diciones permanecen en secreto hasta hoy .. Es e
vidente,. sin embargo, que incluía un acuordo se
gdn el cua1 la Casa Blanca prometía no montar o
tra- invasi6n contra Cuba,- mientras que .el Krem-
lin prometi6 limitar el tipo de armas que daría;: 
a La Habana. El acuerdo incluía la tolerancia = 
sovi&tica para que Washington continuara su blo
queo econ1Smico y, en compensaci6n, Mosc� segur!a
enviando ayuda material en grandes cantidades� 

Castro y Guevara, para m�rito suyo ,. compren
dieron la necesidad de expender la revoluci6n e� 
bana, para que pudiera sobrevivir a largo plazo. 
En eete sentido tomaron una posici6n internacio
nalista impulsando y apoyando las luchas revolu
cionarias en todo el mundo especi�lmente en Am�
rica Latina.- La creaci6n de la OLAS en 1967 y �

el proyecto de Guevara de abrir un frente guerr! 
llero en Bolivia', surgieron directamente do está 
concepcicSn internaci'onalista. 

Las limitaciones en la educaci6n y perspeot! 
vas de los dirigentes cubanos impidieron que elF 
�xito coronara sus esfuerzos por expander la re
voluci6n cubana. No eran leninistas. No se plan 
tearon la organizaci6n de una scSlida base polítf 
ca a trav6s de la creaci6n de partidos revoluci� 
narios de masas en torno al programa del marxis
mo revolucionario. Inn,ediatamente dospu6s de la 
victoria en Cuba ,. la situaci6n era extremadamen
te favorable para esto, ya que millones de lati� 
noamericanos se pusieron en pie al ver lo que se 
había logrado al derrocar a Batista y avanzar h� 
cia el establecimiento de una economía plani�ica 
da en el Caribe. 

-

Los dirigentes cubanos no scSlo perdieron es 
ta óportunidad,, sino que cometieron una serio d 
o"t'roreF ul traizqu:i.erdistas. Lo que es todavía 
peor, despreciaban la ''teorfan en rolaci6n a l 
"práctica" y reducían 6sta al guerrillerismo a E 
cala continental. 

La estrategia guerrille;i:-a demostr6 ser estl 
ril, y desde la derrota del intento de Guevara 
on Bolivia, los cubanos la han abandonado. 

' 

El guerrillerismo de los cubanos fu6 acompa 
fiado, muy l6gicamente, por el desprecio de la v 
lidez e importancia de los principios políticos 
revolucionarios. Una de las manifestaciones -md 
graves de esta limitacicSn se vi6 en sus relacic 
nes con el Kremlin. A cambio de ayuda material 
--sin la cual, desde luego ,- no hubiera sobrevi,, 
do mucho tiempo la revoluci6n cubana-- los diri 
crentes cubanos hicieron concesiones políticas i 
debidas a la casta gobernante sovilótica, ayudall 
do, en cierta medida, a dar una cobertura d 
izquierda a los bur6cratas rusos.

Un buen ejemplo de esto fue la defensa 4ue 
hizo Castro de la invasi6n militar sovi6tica q� 
aplast6 en 196� los embriones de la revoluci6n 
política checoslovaca, que hubieran podido roen 
plazar el r�gimen stalinista por la democracia 
proietaria en ese país� 

De igual manera,- Castro ha dado apoyo pol:11 
co a los reg:!menos burgueses de AmGrica Latina 
quo pan mantenido relaciones diplomáticas con ( 
ba. Los ejemplos mis claros son los de Goulari 
en Brasil, Velasco Alvarado en Per� y Allende E 
Chile. Es, desde 1uego, correcto que el Gobie1 
no cubano trate de establecer y mantener relacj 
nas d·iplomáticas con te-dos los otros gobiernos 
sin importar qu¿ sistema econ6micow social y pe 
r:!tico representen. Lo que no es permisible de 
de el punto de vista marxista revolucionario ef 
sol.idarizarse polítíca.mente con el.los. ya que E 
to significa con�iar en la burgues!a y su pol!1 
ua� acto que desorienta y desvía del camino re, 
lucionario al movimiento obrero do esos pai.'see 
La cat4strofe de Chile todavía perman·ece como "t.; 

ejemplo terriblo de lo que puede resultar con e 
sos reg.:!menes, no "importa cuánto griten procla� 
mando que su objetivo es lograr el socialismo, 

Los errores cometidos por los dirigentes C"t.; 

banos ayudaron a abrir el camino para que los. 
atalinistas·volvieran a ganar in:fluencia on .AJn� 
rica. Latina. Incluso en VenezueJ.a, u.onde Cast:r 
los había denunciado duramente en 1967 por su 
traici6n, pudieron recuperarse a expensas de le 
guevaristas. 

Antes dol establecimiento de las dictadura� 
militares en Uruguay y Chile� los stalinistas :r 
cibieron mano libre para participar en los fror 
tes populares detrás do Seregni y Allende, en é 
trimento do la lucha de clases y, en particulai 
de la defensa de la revoluci6n cubana. 

Tambi�n la blandura política de Castro hacj 
el Kromlin ha tenido sus consecuencias ínternaE 
De 1968 a 1969 hubo una gran preooupaci6n por _l 

-tendencia burocrática que se estaba formando er
torno a Aníbal Escalante ,. un dirigente stalinif
tas del viejo Partido Comunista de Cuba colabo1
cionista de clase, y se tomaron niedidas para hJ
cerla retroceder. Ahora parece que Castro est�
siguiendo una po_lítica de "coexistencia pacífic
con el burocratismo cubano. Una consecuencia r
table ha sido 1a restricci6n del libre pensamiE
to y de la expresi6n artística (el caso de HcbE



to Padillar por ej emplo ) .  Esto ha do.fiado e l  pres 
tigio del Gobierno Ct.,bano , valiéndole severas =
críticas por parte de pers onas quo han apoyado a 
la revoluci6n cubana desde hace mucho tiempo. 

La inÓapacidad del equipo de Castro para a-
vanzar hacia J.a creaci 6n de :formas de democracia 
proletaria en Cuba , c omo los soviets de . l os pri
meros años de la revoluci6n rusa -donde las dife 
rentes tendencias y :fracciones políticas organi= 
zadas que apoyaban a la revoluci6n podían criti
car .abiertamente los ' errores y movilizar a la ba 
se para solucionarlos- constituye u�a de las ma= 
yores debilidades del sistema de gobierno . cubano. 
Alimenta corrient es subterráneas � parti.cularmen
te de carácter burocrático derechista . Estos de
sarrollos degenerativos pueden estal lar con vio-
lencia repentina# quizá tomando por sorpresa al 
mismo F'idel Castro . Para prever.ir esa eventuaJ.i...; 
d�d y para asogurar 'la total movi1izaci6n de las 
masas on defensa de · 1a revoluci6n ,  e s  necesario= 
:f'ormar ori Cuba i nst:l.tuciones de demooraci.a obre
ra , s eg,in 1at! l :!ne�s do lati que i'unciohaban en = 
1a Uni.6n Soviót;i.ca 011 tior,i:)Os de Lenin .. 

\-;, e,¿,..
< La creacil,11 ,. n cli ciembre del 73 . de rangos==
on J.as f'uorzas armadas equivalentes a los que = 
existen en lo& pa! sos c�pitnlistas y en los esta 
aos obreros burocratizados , constituye otro pa�o 
alejándose del camino do la democracia prole tar:a.. 
Marc6 el surgimiento abierto do una caota privi
legiada de ori ciale s ,  reve lando hasta donde ha = 
avanzado o l  burocratismo en las fuerzas armada s .  

En consccuancia.  e s  necesario reconocer quen 
la revo luci6n cubrina no ha reali zado sus pot en-
cia lidades ir.l ci ales para ayudar a resolver la = 
cri s i s  de direc.ci6n rlol proletariado a ni.vo l in
t ernaciunal . Los dirig�nte s  cupanos han retroce
dido en aspectos important es . mJ entras que las = 
p�ligrosa ' t endencias burocroticas si guen avan-
zando. 

Ccn lac siguientes  consignas , la Cuarta  In1:.erc 
naciona:;. os ol. m.!s intrans:.ccant e dof,$nsor do la 
revoluc16n cubana cow '> Jo ha sido d�- sde el. prj n
cipi o 0 

*-11' Def'ensa inc ondici ona l. de la revoluc:\.6n cuba ... 
na c'ont:r-i el ataqu e  impuriaJ.i  s-ta . 

--

** Por e º f:! 1 dol bloqueo de \1ashingtc n c ontra=
Cuba. Que los Estadt unidos retiren su base na
val. do Guant{namo .

•• Que toctos los gobi erno s recono�can al gobieE
no cubano .

� • Por ol 1._j_b::-o cc-morc:Lo c on Cuba y por quo s e:: 
l,e conc edan cróditos y ayuda mat erial .  

♦♦ Por l a  expa.n iiión d o  ,1 .. vi ctoria cubana a t o
d.t· América L .:�ina .

-----------------r�---------• 

2. LA INT:SRVENC!"N IMPERIALISTA EN

VIETNAM. 

J,o s oc1'o Rfios que van desde f'obrar.:: de 1965 , 
cuando Johnson orJen6 ol primor gran asulto mi li
tar co1, ira el Vie tnam do:t Norto , hasta enero do 
1973 , - u:>nd o i>-J :fir1116 ol ceso del :i'UC'C<' en Par!s 
marcaron Uú crunb,' I) fundamental. en la historia de 
postguerra_. 

Al c omonaar 1965 pnrec{a que lo;  Estados Unl 
dos imperialistas habían Eü.can•�ado el pináculo = 
de RU dominación , consecu,enci a  1le ,•ú v:lctoria en 
la Se&.1n :ia Gue • :0a Mundial. Su e.rean.:il nucl oar : 
bastaba p3 �a exterminar varias vecos a toda s las 
�ormas de vida �uperl ores que hay en eirte pl�ne
·t·u. En el sector imperiaU.sta� los EF �U1J• su,:,er,!_
vori· con mucho a t odos su� rivales capitalistas = 
juntcis . La prc,qperidad de qu e gozabr, :. hac!a r.re
l>le la p,�opi> g-.nda coure l.a •· soci adad de l.a _.bun
dancia � y la demagogia do Jchnson sobre la posi•

bilidad 4e eliminor la ¡,cbrozn en los -Estado' 
dos . Parecía un asnnto relat iv:i;ncnte :fácil d, 
cabar con las tendoncias rebe:!.t!ei. en el mun<lo 
lonial y restringir toctav:::� 1N:.'> al " c oi:'1-ni smc, 
habr:!a s·6lo algunott pec¡ueños conflictos 1ocal, 
como l.a operaci 6n de Bahía <1.o Cocbivoo en Cub:

As:! -Parecían estar las co:;as cuando Jo·,•naon d, 
. diÓ intervenir masiva1neat 3 en la e;uerrn civil 

Vietruun . 

' ¿Qulí reveló e l  c onflicto'/ DA:;;r,s r6 nlte o .  
loso nortearneri ..:ano ten!a p::.�s de paj'.3. .  L� r, 
1ución colonial ora · mlís i'uer·t e ü le, '>·cic habí, 
calÓuledo los Gstr·'\-f:egnt· i'l ;:. ,·t C-- f•a Dl'l.1.ca. 
Repú�l.ica Demo�rát:!.cn de Vi 1¡1t,11.,--i t .... t::.·.:ts;>tla y i 
e:rar:!.a sob"'ovlv:i. 6 ol asal, -� {/  • r1,1 ""ª".'.'uin· rio y 
truc tivo contra Ul1 pequefio p:::.{,; rr.10 so 1�) .t v: 
to en la hist oria. El C-olic. ,h iwper1nH sta ·i · 
debili t6 lo suf'ici 01"J.te co;ap :r:i-:} pcrrr.i ti.i' g ,o 
tros pe quefioe pa:íso� of'roc:lorc.n 1w·1y,.,:;.,• r,;, s:\.stcr 
cia. En lo:;.  J<;stados Uni u � . J n  ti'>J oetr.mt..J.da p� 
peridi:i.d fu� :; eria,uGn t •J miT"lf'.lfh � y e,  tc.do¡-i..::dorr. 
d6l.a� bc..j6 do va lor tl�sí;lc:;.i;:• ·1t . ),'.>a -:.•.tv.i!.( 
imperinl:!.st.:.I! di} n'a1J. ·,t• c.t = � :,.rnr, en r-10 ,10 
posici6u parú rcr;c toa, . 

Ett el rai:3'1tO vietnrrm , '\·!ar�1"l . .1,.n:;t:o� -tu.ve quo c. 
captar 1m i:-es,iltado lliU,t :l.r,fr;r:!. ":" a lo qu<, !1,ai., 
anticipado conf';lad..J.mer.+.13 .  i,rt�'>n ¡;ti'.lde CO' s • d� 
ao afortunado do hab er c n·1ta !e é:<>r> los eru:tpo· 
resc.,_tc, de lloi;cil �- Pekín, c;uo lo �-al,a.-on de 
f'rir un dosaRtre de primcz:- or�o:;1 t"l Viotrn'tm . 

Todavía no se conccs  u cinr�; a cierta ol 1 
to total. da Gsta g-.1orr3. " lo,::, .1·• • ·  fü.-t e-'in h.a rH 
tirio f,1,ue sui.ri.S �ue-mJ o 1.10:noa '.:i''0, 000 bajas y 
ce q4a l.n.s v!etim:- s ue Vio-t T'<ll dol llorto DO 1 , 
dav!a más;., Las '!'>ajas ci-v ll.,c,,- ::'uo::-o·. ir:u<')'O •'I" : 
res .. Los ro:fugia<1os  so c11')nt �n por mil l ono n.  

. :Cl. pre�io que b� -t"1>iño � ,1-'.> pL\ge.r. 7:l.ot:--: 
'30 ;meda ver dir-oct,.n:m ;o n -:-1 ,.,e,� <'-:. J o ;  que 
m·,,cbas partes eo  p:r·o�o \bc>rn. n. 1 '"' l•r '• • r >r 
tos crute:ros .  E l  oc•�l:; n•,' ,lo ¡;. :r:Y·n.,nto rlc,; !'• 
gono y v, uti liz'.:'c:!.ún de '> �,--, �cit s .'1{, i.c:- s 
ra dos t·-uir ::a.a.e. c o  ... o.-hus y l<•" °nOel';;'-'""  ;1 snp !..  
escala ,, han produc:i.d.o lnrn. dos :::r.·1c�i(n :LrreYo't' 
ble del ,-u1, .lo en P,:i.gnnus f-roa s ,  y ter.��.1:n o:fc 
toa· dafi{n,)3 sobro ot:rP. s d1.Jraz1:i;e ,..-u:r3. ri ., {"C..nt.. .. '"" '  
nes ..-

J;ll.n:·co con o:t .f'j r. del ci •:. , :_ ...... ., "' fr, nnc;o ( 
lu. •posg'\1erxa ,. la fpl.crr�- c11r\J r., r.va::-; � nsi"">,...&eo 
ta ocon6u!:!a de lo,• F,ta, os TJ••·. • ,a , ' •,::> c o-han , 
la.s te·1dencia1:1 :i.n:fla cioru i:1 s .  �,·,;. c:irüidfül. e' ,  
dinero ·  que gastaron loo!< �st .• d� ., UnJdoci '>11 n :i+, 
guerra ha sido oa1.cut:>de,. 001i:· orv.,':-l.va.rent } en 
600 mil millon'>:J el� a•�· iilre s �  

Lad tenoi o110e ac cinl tl t'I  j :ntf'�·-,�.fl � o  aer,'\Vá 
J'\Ucho, ,cono lo deü:uc!3 cra J.;:. C'!: cc:L crt "' r.:- ic'.\l.; 
ción. En la.3 t\DiY01 ;s:!.ct,:,.dos l o:s-< oa l:u.1i nt M1 <> 
,1izarb::- mar..:l.:feat:acir,r,t s t•i 1.i L,nn-f-'.">;:i ,. tomando :f· 
cuent ei..ont0 l:i of'onsivr, ';,' r,l::>.:::ite~,r.iu sus prop: 
i.nter2se::1 co•no es tutlia1�tes cont:-a l.� ad 1tini st t 
c:i.tSn de lns escuo1a.s y ::;1: • patroc·· H'id�:::-ea guh, 
na;no.utalefl• La o�.•o!lic.U'n :ru,� e�p,.u:io.1.ruez ;;n ª! 
da ccDt:r,., ol  enrolo.n.i.a�.t o obli:_;o.tvr :.i.o y loo '-" 
f"uerz.os p,>r ·:;ool.llter· 9<  r:?.do� pa ·a ,'} l oj/h-�:it( 
en l.:.s lUtl•·ersi<la�es. El ·no•r• rii6n '> da liber1 
ci·6n d& los n('l1�os ;:-üc•u�6 nu y;r::ui nlt�1•1> « ,  'ele• 
iJ .ndo l.os llamados e qu,i t-.bandon~:-a t (:1r1purn:'..!'« 
te · la luc)',t. en n�rob·re Go 1,, e1icr� ,._ ; >� tx-011>< 
dores :ll(') - crl)yoron en ln p:�of-"J ::;;-nrl.:.. <l� � c!'-rn. 
i;e  no,.,.a.ron \ hacer. f''c c._ l :f l.cio::i eco· ón,icos p"-i 
yuciar - a ln :i.?1tervonr .. l-.�Í1 oll- ,, i"tnal", Ante le� 
l.lamnd:-i� ,, 3U nat:r-:iot:l.ot. o, conr..ir.urrc·� do:fc-r,--!: 
d.., s,• ·d vel do -v idc. por me,H.t, ,1 •3 la '..l negocia e -
nea .iind:í cales y 3 as J ,.Jelgas , La- :f'llorzas ar 
das f'uL'1·on a-fectaa.as flor·L:\ .. 'en �o poT el amplie 
aenti.mie:r-, ,, o  ua rAsistonria contra la uu-torlde, 

U\� oonseouencit.,� pt>l .ft ica,; se mar.i:festl'tl'• 
en -el rei :;,ro :fo;:-zoso dE" Jr,l':nsc,n uo 1-,;; ·asunto,  
pi'iblic,>s,  y el. dai,a:�roll.o  dol un clima on el q, 
se aa vue:u. o ,_,.u. cemt::i.c!r• 1•"P".1l.1r GJ que so  do 
tuya " ·\l ¡ire�::l.donto " • _ 

:, lf' doo:is:i15n do inbo-i:.-,,•¡,,n·l.r 
nam.., <'1'1.'r.,:spcnd!a a los pl:-inu 
del mundo que o:. impe,.inli3 .. 10 
n:!11, en lJlt.nta tl .,do .a ::i<:¡;'..U\d 

masivm,ier.te en 
JXtr.:t la ccn,lu:i ; 

nort e011iorí.cano· 
Gucr.t•a ?�1 1di nl . 



Casa Blanca so comprometi6 en una guerra en el = 
cor.tinente asíát;co por-,'.Uo pensaba quo pod!a a-
provechar militarmente la pugna que nay entre = 
Moscú y Pek!n, si daba un golpe atrovido. 

Los geopolíticos del aparato militar de los 
atados Unidosr de la misma manera, pensaron que 

golpeando con suficiente crueldad y brutalidad a 
torrori�arlan a todo el mundo colonial haciendo� 
de Vietnam una espantosa lecci6n para· otros pue• 
blos que sueftan con ganar su libertad. La con-
signa del Pentágono se puedo formular de la si-
gu.ionte manera: "!No mas Cubasl". 

Los cálculos del Pentágono resultaron parc:la.l. 
cento correctos. Moscú y Pekín no pudieron ce-': 
.rrar filaz tan estrechamente como so necesitaba= 
para fonnar un frente único contra el enemigo im 
perialista comúnr cuyos golpes estaban apuntados 
en 6ltima instancia contra ellos. No impulsaron 

.ni.Testaciones masivas de protesta a escala in
ternacio • .al. Aunque estaba perfectamente dentro 
de aus posibilidades, no quisieron dar su�icien
te yuda en armamento·y abastecimientos a l� Re
p!iblica Democr�tioa de Vietnam y al Frente de L.i 

oraci6n Nacional, para t;arantizar la v:i.ctoria '; 
militar sobre el invasor jmperialista. No inter
v_ni.eron ni siquiera cuando Nixon bombardeó Ha-
�oi Y min6 todos los puertos do Vietn�m del Nor
te para obstaculi3ar la entrega do comida y ayu
da n:atorial proveniente de la Un:i.Ón Sovi!ltica y 
Ch.ina. 

Has aún• los dirigentes norviotnamitas perma 
necieron fieles a au educaci6n on la escuela os: 
talin:ista. Si bien libraron una. batalla sin cuar 
te! on el campo milita;. no la acompañaron con;-
un curso político leninista. En lugar de avan-� 
zar el programa d�l socialismo para Vietnam del 
�=-• lo que hubiera levantado a 1as masas de ese 

!s como ninffuna otra cosa. llamaron a la forma
�ión de un p-obiorno burgu6s do coalici6n. Ni si:: 

:!.era plantearon reivincicacibnos independien-
�es propias do la clase obrera. Esta posición se 

e�1eJ6 on su actitud hacia ol imperialismo nor
eamericano. No lnnzaron una propaganda socialis 
a, en la fOffflti. .e.jemplai- que hicioron los bolche 

:-iquos, par;_yimpulsar la dosintograci6n de los ';, 
�rcitos invasores y para utilizar a los olomen 

os de5contontos do las trc,pns n<'rteamor:icanas; 
oco e:ni .. ario::i dol soc:iall.�,ma on los m.i.smos Esta 
os Unidos. Se basaron estriccamonto en consi-= 

s rulacion;..,.cu:..s con ol dore-cho a la autodoternii 
ci�n 1,,1ci.onal. Era ce: 1ptetamente correcto plañ 

ear este clerocho y dofondorlo hasta la muerte.; 
ero un proe-rama social:lsra r<,volucionario hubie 

agre�ulo uur. f'uorza pol:l'.tica cualitativamente 
perior a la do:fonse do laruvoJ1.1ci6n vietnami
• El CU'l'So .J_o Hanoi sogu{a el mudelo do la ac
:cu� G •e; i-doptó Stal.in Jurante la •• ffrr\n �erra� 
rria" "Ontrn el irrrperialiNno alemán, poro sin 
itar los excesos cte Stalin. 

Todo osto anir6 on los c4lc los de la Casa= 
ene .... Lo quCI no se consirler6, o s·.,, doscart6, = 
e la poslb:ilidad de »nfl rcristencia popular 
ortiva t>a jo estas cond.iciow�s ton rlosfavorablm. 
te errCt do cálculo :fue b�stanto grave, ya que 

mprcndia dos areas clave: Viotnam y los Estados 
idos. 

En Vietnam, las masas resnondie'l'on du manera 
parabl.e a la del pueblo ruso cuanóo tuvo que= 

!'ender su rovoluci.6n contra la int.irvonción im 
rjali�to de los aliados on 1918-20• y contra; 

1,sv�si6n imperialista aleman� �n 1941-45. Con 
heroica resistencia prolongada, hicioron que= 
u,am no fuera la cabeza de playa en Asja, que 
Ycntágono h�bÍa softado que era tácil de tomar 

sara a sor el pantano en el que la máquina= 
i:car de los Estados Hriidos se hundi11. mis y m¿' s, 

Al otro lado del Pac1�ico, en loo Estados Un!. 
, la oposición a la guerra fue iurnediata y a�
ª• tomando desde el principio su exprosi6n rola
Pl"tn an l.as universjdacles. Esi;u. rosistencia= 

lar fue· algo nuovo en los Estados Unidos im
:1.alil'ltas. 

En la Prirnera Guerra Mundial, el pa:!s fue ba 
do al principio por la histeria patriótica.Eñ 
Segunda Guerra Mundial, la ac'titud fue mucho= 

1is d'bil, siendo el senti l"onto genero1 que no= 
había �orma d ev:i.tar e trar en la batalla con 
tra Hitler, Mussolini y el. 1-ikado.fndconfli.cto-;; 
coreano, la oposici6n aparcci6 a los pocos esos 
y lleg6 a alcanzar tal fuerza, que detormin6 el� 
fracaso do las aspitaciones presidenciales do e 
los dern6oratas en 1952. Pero no so expres6 en ma 
nifestaciones masivas a grar¡escnla. 

-

En la intervenci6n en Vietnam, sin embargo, 
la oposici6n pudo realizar actos y marchas ciga!:_ 
tescos de costa a costa do los Estados Unidos y 
hacer que estos c0nvergieran varias veces en Wa� 
hington y otros centros clave, do manara. ta. quo 
el pueblo se conomzara a· acostwnbrar a manifes--· 
�ar su protesta en forma organizada on las cal�s, 
impulsando as! la acci6n política oxtrapa:i.lamen
tarin on el principal basti6n dol capitalismo = 
mundial. 

Una caract�r!atica muy importante fue la ini,_ 
ciotiva de los organizadores �e estas manifosta
cionos para lograr tráscondencia i�tcrnacional y 
llamar a realizar protestas internacionales de :=e

manel'a coordianada. Durante todo o-te µeriodo ol 
mundo vio algo ah;,oJ u1,l\m..,nte n·tJovv: ,l.ll.nlifostacio 
nes simultáneas en dludac.los do todos los conti-': 
nentosi, en las que varias vccos participaron g:mn 
des masas. Por ejemplo, on coordianación con pro 
testas en los Estados Unidos. ciudades como Lon': 
dros, París, MelbournP•Y To�io fueron escenario= 
de man1fostaciones de nasta 100.000 personas. 

El mundo vio tambi6n otra cosa nueva: las ma 
nirostaciones m�s grandes tuvieron lugar en los'; 
mismo� Estados Unidos, cuando el'país estaba par 
ticipando on una guerra planeada, precipitada y
apoyada por los dos partidos capitalistas que = 
ti11non ol monopolio absoluto de todo el sistema= 
8"1.lbl'lrnamer.1,al nortonmonricano, incluido el Con-
jll'roso. 

Alrrunas de las manffeatariones contra la gua 
rra ort ciutiados como Nuov;i York, San Franc:I.Rco y
Washington tuvieron un tn,nafio nunca ,,ntes visto. 
Jlor,-s111do al mi:U.6n do POl'trnnas on un s6lo día. 

La confianza on las l nsti tucionos gut,ernam'ln 
tales de la sociodnd capitalista norteamericana
se doseast6 seriamo1,te. El ·r1escontu,1to con loe -;;., 
republicano� y los dernócra l;ar, ha seguido oxten-
ai6ndoso en ln conciencin po�alar, bajo la I'orma 
de Ul}a creciente" brechn do confianza". 

Hay que ponor esper;:i.ol atonci6n ;,. la avanza
da naturaleza do,�� princlpales ronsignas quo 
apa;rocioron :eil rrente del raov:i.mie1tto contra la= 
guarro en los E�-cados Unirios. La consigna ceut.n.ü 
ora: "Por la nutode_•.c.� .. Q1._§n úol r.;aopJ..o viotn� 
!!!ti� yue tom6 la form� -¡dentro del pú!s impe
rialis•�a _agr•sorl- de la consi�n,. 11 ¡Reti2:o inm� 
<j_iato e. :l'ncondiciona l do l&,; h·opa• 1 11 • E�· t .. ::; co,e
s:l.gna� que fueron tomada.!' por mil lonos rte norte� 
moricanos, ayud'l1•on poderosarnont,o 6.1 pueblo v-iot 
namita e,i su ll..tChP por la .!.:lbertad, como lo t·ec:si: 
nocieron los mismos dirigentefi viotnnmitas. 

La Cuarta Tntern�cional puede estar orgul.lo
:sa porque ol. movjmiet1to trorskista ju�ti un pape,1. 
i'undamenta.l. dentro del rnismo pciís agresor impo'dA 
lista para que estas consignas ton:-aran •a tielan::" 
i:era. y para agegurar que el movímjonto contra= 
la guerra to"!ara ¡a :formn de una movi·lizAcj 6n gá_ 
ganto, que atrajo la acPnciún páblica o, muchos-= 
¡,a:!sos, ayudando do esta manera a los mili tantea 
internacionales contra la guerra a participar en 
acciones significativas tendientes a :facilita:r :?á 
victoria del FNL. 

Con:formfl ee dosa.r·rollaba lA guarra en Viet .. -
nam, el movimiento cont;ra la ruerra empe_z6 a to� 
ner tainbiin un efecto apreciable en la moral de 
las tropas norteamoricana:s. EJ creciente descon
tento intnrno porgu11 Johnson y Nixon prolongaron· 
la guerra, cre6 sentimientos oposicionistas entre 
los auldados, que tomaron· :f&rmas que proocupnban 
cada vez m&s al Pentágono. Las :fuorzas norteame:ri 
canas en ol sudeste asi&tico estaban on peligro: 
do desintogJ:arse, somo había· suce<..tido al final =
de la Segunda Guerra Mundial. Esto feu6mono era 
todav-ío. 111ál!!I rAmarcablo porque lob 11orvietnarni.tas 
no bo111bardenban a loa soldados con vola.ntta. �O•----



lletos, y mensajes de radio explicando qu� es el 
socialismo, para tratar de ganarlos. Los soldams 
recibían el programa del socialismo a travás de 
los esfuerzos de los trotskistas, que les distri 
bu!an literatura én los'Estados Unidos, Jap6n, � 
Europa Occidental,'etc., y en los lugares donde= 
estaban estacionados o en tr�nsito. 

A medida que crecía el movimiento contra la= 
guorra,logró comprometer a un námero cada voz m� 
yor de obreros. Hacia el f'inal, sectores obreros 
organizados que no estaban conf'ormes con el ap.2, 
yo que dió a la guerra la alta burocracia de la 
AFL-CIO, comenzaron a entrar en acción, desarro
llo que hel6 la sangre a los círculos dominantes, 
agudizando las divisiones que había entre ellos= 
sobre la t�ctica a seguir. 

Cu�ndo Nixon anunció el JO de abril de 1970= 
que había ordenado una invasión contra Cambodia, 
los estudiantes norteamericanos dieron a su. sor
presiva maniobra una respuesta sorprendente: la= 
mayor explosión de protesta estont�nea en las·= 
universidades que se haya visto en la historia.= 
Fue durante esta ola de descontento que la Guar
dia Nacional dispar6 contra los estudiantes que= 
protestaban en la Universidad de Kent,y la poli
cía asesin6· a los estudiantes negros en Jackson, 
Mississippi. Estos actos criminales intensif'ica
ron la reacci6ri espontá.nea.·Millones de estudian 
tes se lanzaron·a la huelga. En muchos lugares -
tomaron sus üniversidades, convirti6ndolas en -
"universidades contra la guerra"; esto es, en =

centros de organizaci6n para expander las protes 
tas á todo el pa!s. 

-

Para enf'rentar este m·ov:!.miento de proteeta "' 
que se pro:fundizaba cada voz mi1s, Nixon recurr:1.6, 
entre otras cosas, a los métodos de un estado po 
lic!aco, enviando provocadore·s a in:f'i..ltrar el mo 
vimiento contra la guerra, el movimiento ta líb"i· 
ración de los negros y los grupos radicaloi.; or
den6 la intervenci6n de tel�:fonos, la intimida-
ción, la persecuci6n y los ataques policiales,así 
como que se diap�rara contra los amni:festantes y 
que se realizaran juicios preparados. Igual que 
había sucedjdo durante el periodo macartista,CllflE 
do �ixon model6 su carrera política, estos m�to
dos antldemocrá.ticos acabaron por volverse contra 
el ala liberal del Partido Dem6crata. El ejemplo 
mas clarQ fueron los actos criminales que hicie
ron de "Watergate" una palabra mundialmente con,2 
cida. 

Las consecuencias a largo plazo que tendrá la 
guerra de Vietnam en lo;s Estados Unidos son un 
nuevo elemento en la política mundial. De ahora= 
en adelante, la participación masiva di:t'ecta de 
los Estados Unidos en cualquier pais dol mundo, 
se enf'rent�á. seguramente con una combativa op,2_ 
sici6n inte�na y con una posibilidad de que esa= 
oposici6n se convierta rápidamente en una f'uerza 
colosal. 

Incluso si la clase dominante de los Estados= 
Unidos no se lanza a nuevas aventuras mJ_li tares= 
en un futuro cercano -lo que no es probable- el 
cambio que se ha.operado en el clima político : 
apunta hacia una radicalizaci6n ca.da vez más pr,2 
funda de la clase obrera y de sus aliados en el= 
período que tenemos por delante, sin impeirtar c.2, 
mo afecten el ritmo do este proceso los retorce
sos cuyunturales. El costo económico de la gue
rra, que está siendo pagado por los obreros, a� 
da a garantizar la continuaci6n de esta tendencia. 

3. REPRESION VIOLENTA Y COLABORACtONIS
MO OE a.ASES.

-

Las varias :formas del fascismo que s urgieron= 
en el período ontre las dos guerras mundiales� 
ssolini, Pilsudski, Hitler y Franco- demostraron 
la nueva barbarie que va implícita en la evolu-
ci6n del capitalismo. La corriente no hafi..do r� 
vertida desdo los hornos de gos do Hitler, como 
lo demostr6 el asesinato de má'.s de un mill.6n de:: 
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supuestos "comunistas" on 1.965 en Indonesia pe 
al rá.�imon gc,uocl<.la <ce Suhart'>. Los roinos o.e 
t�rror que han existido durante una dácada. onll 
sil y, a�n por mas tiempo en Irán, Paraguay y� 
dáí'rica, apuntan en ol mismo sentido. En l.97: 
los generales "apolíticos" de Chile añadieron f 
grano do arena para demostrar esto obtando a se 
gre f'ría por "una nuova Jakarta". En el. pario<' 
do la agonía mortal del capitalismo se acentáa 
claramente la disposici6n de la clase capitalif 
ta para recurrir a la violencia sin más y al tE 
rror má.s f'eroz, cuando ve en peligro su domina-
ci6n. • 

Los regímenes que recurren al asesinato· masj 
vo para liquidar aJ. movimiento obrero y ahog:u.• 
las aspiraciones revolucionarias de los trabaJa 
dores y sus aliados• no surgen repentinamente d, 
mundo de la nada. Los precede una etapa de lu
cha de clasos en la qua es posible lograr una v. 
toria revolucionaria. En'esta.etapa, pueden cr 
cer rápidamente las corrientes combatlvas,abrie 
do el camino para el surgi�iento del partido de 
tipo leninista do proporciones de masas. 

En vista de es�a potencialidad, los capita
listas están preparados de antemano para recurr: 
a la más extrema violencia. Sin embargo, nunca 
pueden estar seguros del resul.tado que tendrán 
esas medidas, y pref'ieren otros medios para man 
tener a las masas bajo su control, y que ayudan 
tambien, a crear condiciones mas xavorables par 
la contrarrevolucion. Utilizan estratagemas po 
líticas muy engañosas para evitar que el mov:i.
miento de masas tome ol camino de la revoluci6n 

En 108 p&.ise:; imperialistas, los dominadora 
capi tal:istas cedtHl a la prosi6n. Para enf'renta· 
la situaci6n do mayo-junio de 1968 en Francia,, 
de Gaullo hizo co�cesiones económicas. En los 
Estados Unidos, durante la ola de huelgns de la, 
década de los �rointa, Rooselvet hizo concesion, 
do caracter liberal y democrático, reco1ociendo, 
en part:i.cular el derecho de los obreros a orga• 
nizarse. 

En el mundo colonial y semicolonial, donde : 
los recur:.,os de qu<> -ii.spone 1a bur¡;-ue,.!a son mu• 
cho má.s limitados, están excluidos, desde luego 
los por!odos largos de democracia burguesa, o 
cualquier concesi6u 1l'e 1argo alc&nce. Sin embai 
go, la burguesía -- o cuando menos sus capas má� 
astu,;as-- tiend,· a coder a la pros i 6r tamblén 
al'¡Í.' Abundan o.jemplos de esto, siendo un caso , 
sob,:,esalionte la� concosiones que se dieron en 
Argfmtinu cuando el primer r�gimnn rlcl General 
Juan D. Per6n. 

La f'lexibilidad de algunos de estos líderes: 
de la burguesía n.�cional es digna de notarse. Ne 
s6lo hacen concesiones a las masas, slno que con 
binan ,estaá concesiones con acciones contra lo� 
imperialistas. Chiang Kai-shek durante varios! 
ños luch6 contra la invasi6n imperial.i.sta japon! 
sa en China. Mossadeeh nacionalizó la industriF. 
petrolera de· propiedad britínica en Irán. Suka] 
no se opuso al imperialismo holand�s y amoricanc 
Nasser .tom6 el Canr:ü. de Suez y lo, consevó, incl! 
so contra una invasión militar organi.zada·por lo 
imperialismos británico y franc,s parapetados 
tras Israel. 

En Am&rica Latina ee pueden citar muchos &.]:!l 
plos de ac.ci.ones antilmperialistas· realizadas 
por "o·stadistaH" de 1·a burguesía n.acional. El g! 
neral Lázaro C6rdonas, presidenj¡e de J\f�xico e11pi:_: 
pi6 ,el petróleo que e�taba en manos de los am�rj 
canos e ingleses. El general Per6n se enf'.xentó, 
tanto al imperialismo británico eomo al. norteam� 
ricano en Argentina. El general Juan Velasca Al• 
varado está poniendo en prá.ctica actualmente eJ 
wreformismo militar" en Per&, a expensas de alm 
nas com¡;añ:{as de la Bolsifie Valores de Nueva ., 
York. Salvador Allende nacionalizó varias· propi, 
dados imperial�stas., 

Los representantes políticos de la burgues!i 
nacional pueden 'lomar las más engafiosas colo:r•aci◄ 
ne3 revolucionarias, posando como :fuertemente • 
pro-Moscá o pro-Pekín, o ambos, y haci�ndose pa• 
sar como los realizadores de la plani:ficación O• 
con6mica "socialista". Chiang Kái-shek --con la: 
ayuda de Stalin-- se envolvió en _la bandera s� 
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tina antes de la revoluci6n china do 1925-27. Su 
karno busc6 y obtuvo el rospaldo do Mao Tse �ung. 
Nasser se apoy6 fuertemente en Moscó para dar for 
ma a �u imagen clr1 inovaci6n "socialista" en Eg:ii'" 
to. Nkrwnanh en Ghana y Ne Win en Birmania si-
guiaron cursos parecidos. Al fina.1 do su vida , 
Cárdonas adopt6 la po�e do admirador de li'idel = 
Castro y de la rovoluci6n cubana. 

Las medid.i.s antiirr.perialis·o;as tomadas por la 
urguesía nacional son siempre incompletds y tren 

• itorias. Los casos do participaci6n do los tra-
ajadores, como bajo Cárdonaa o como en Argenti= 

na bajo Por6n son ef:!moros Como la burgt . .os!a = 
nacional está tan compro�etida con el imperia lis 
mo, no puede lograr una verdadera independencia� 
nacional. No tiene otra altorn<-Ltiva, en �ltima= 
insta.neja más que acatar las imperiosas presio�
noa del morcado mundial. 

Las acciones antiimperialistas de los regíme 
nes burgueses nacionales cuentan con el apoyo de 
los morxistas revolucioharloS. Esta apoyo debo � 
tomar la f"orma, ah! donde sea poa.i.blo de mani:f"os 
tacionos do masas, contra mas grandes mejor. Es 
ta os la forma proletaria do acci6n por exelen.� 
cia. Estas movilizaciones de los obreros y sus= 
aliados deben ser o:rganizadas para ,q:>oyar modi-
� anti.imperialistas específicas; v no para ayo 
yar a los personajes b•u-c-ueses que se"'"";en obliga 
dos a tomarlas. 

-

Los marxistas revolucionarios no pueden, en= 
ningún caso, dar apoyo I?OlÍtico a los regímenes= 
de la burguesía nacional, no importa cuan progre 
"3ivos parcezcan ser. Muchas experiencias demues 
tran que la oposici6n de la bur�os!a naclonal; 
al imperialismo es altamente inestable. Las bur 
guos!as nacionales no llevar�n a cabo una lucha� 
consecuente contra el imperialismo. Hace ya mu� 
cho tiempo que Trotsky explic6 a que se debía os 
to. Antes que nada, si la clase obrera y el cam 
pesinado so movilizan tienden, al avanzar según; 
sus propios intereses de clase, a rompsr con el= 
marco del capita)ismo. Esta tendencia so ha con 
,�rtido en una de las características más sobre= 
saliente del panor:una político. En segundo lu-
ear, los prir")ipales intereses de clase de la bur 
gt.tes!a naciona�.30n los mismos que los do los im 
perialistas, y sirveP. como sus agontes. Frecueñ 
temente el principal objetivo que persiguen al� 
expropiar propiodades extranjeras, es mejorar su 
posjci6n de regateo cómo agencias del imperiali� 
mo. 

De hecho, al impulsar ilusiones entre las ma 
sas, estos mismos regímenes, desarman a los tra= 
bajadoros y a sus aliados, facilitando el advoll. 
miento de la siguiente etapa de torro:z:·, quo va ;; 
dirigit..a contra ellos. De esta manera, tambi6n= 
el sector •progresista" de 1a bu:tguosía nacional 
juega un papel contrarrevolucionario, a potlar do 
las acciones que pueda tomar contr� el imperia-
liemo. 

Tanto en loe pa!ses coloniales como en los= 
países imperialistas, las burocracias pequeñobur 
&"tiesas de los sindicatos y de los partidos sociaj_ 

dem6crata� y stalinistas juegan un papel especial 
monte traidor, ya que pavimentan el camino para=
quo la basta militar o la& formaciones fascistas 
organicen golpos do Estado. Esto·se debe a su= 
polftica de colaboracionismo da clases. 

�'n los Estados Unidos, la burocracia sindical 
practica el colaboracionismo de clases sin dis
fraz y sin oxcusas. Planteando abiertamente la 
posibilidad do ganar •·.3formas duraderas bajo el 
capitalia�o, participa en e1 sostenimiento del= 
sistema capitalista bipartidista como una frac-... 
ci6n leal, ya sea dentro del partido republicano 
o dentro del dem6c:-ata, poro principalmente en es 
to Último. 

-

En Gran Bretaña, la burocracia sindical fun
ciona a trav6s del partido laborista, que en el= 
pasado se había declarado formalmente por objeti 
vos socialistas, pero que ha �racticado el cola= 
boracionismo do clases más vii, conduciendo los 
asuntos de Estado en nombre do la burgues!a en = 
momentos de tensi6n. l-liontras los marxistas re
volucionarias sean muy d6biles para presentar una 
oposici6n e:fectiva en el campo él.octoral., l.laman= 
a votar por los 9andidatos del partido laborista. 

La creaci6n del partido laborista f'u6 un gran 
logro de la clase obrera. Sin embargo, también= 
ha jugado un papel negativo atando a la olase o
brera al reformismo y a J.a colaboraci6n de clase, 
Contra la reacci6n capitalista, los marxistas re 
volucionarios están del latlo del partido laboris 
ta, y tratan do aumento.r su.·peso como :fuerza po:
lÍtica de masas. Pero el principal objetivo de 
llamar a votar por los candidatos reformistas del 
partido laborista, es ayudar a acelerar el proce 
so de exponerlos como cancerberos de la hurgue-= 
s!a. Otro objetivo es impulsar la tendencia de 
las bases obreras del partido laborista a movili 
zarse on una direcc�6n militanto y clasista eñ 
oposici6n a la dirocci6n burocrática del partid� 

Al aiis.mo tiempo que llaman a votar por el = 
partido laborista bajo estas condiciones, lor DBr 
xistas revolucionarios atacan a los dirigent.s = 
reformistas y plantean un programa alternativo ; 
de proposiciones de transici6n destinadas a im-
pulsar la lucha por un gobierno obrero.-

Loe marxistas revolucionarios seguimos la = 
misma línea respecto a otros partidos socialdem6 
cratas de otras partes del mundo que tienon una; 
base obrera de masas, y que van desde Canadá Aus 
�ralia Y Jap6n, hasta B&lgica, Francia y Ale:a-: 
nia. 

Los marxistas revolucionarios tomamos una pe 
sici6n parecida hacia los partidos comunistas dt 
los países capitalistas que tionou una base obr� 
ra de masas. 

-

En algunos pa!sos existe la posibilidad •.te ,. 
que se �orme un �ronte unido de dos o mas parti
dos obreros reformistas. Esto desarrollo repre
sentantar!o. un paso adelante, si los marxistas: 
revolucionru·ioslo apoyan cr!ticamente sobre la• 
base de marcar una línea do oposici6n de clase: 
entre los partidos obreros y los partidos burgu• 
ses. En casos d� oete tipo, el movimiento troti 



Jcístas presionaría porque so inpl.omentara un :&ea 
te -dtdco en el campo extraparlamentario con el = 
objeti-vo de establocer un gobiorno de obroroi:, y 
r.amposinos. 

A diferencia de un frente único, que marca = 
una línea de oposici6n a l.a burguesía, ol "frente 
popular", que ha sido el eje do �a política ostil 
linista en el mundo capitalista dosde 1935, es 
una variedad del colaboracionismo ue clases.Igual 
que los partidos laboriE �as rof'ormismtns, el � 
te popular impulsa .las jlusionos de la clase oll1!. 
ra en el sistema electoral burgu�s y on los go-
biernos burgueses de coalici6n. Trata de refor-
zar estas il.usiones para evitar que los obreros= 
tomen el camino de la revoluci6n. Se opone cons
cientemente a la acci6n extraparlamentaria y, = 
cuando no la puede evitar, trata de restringirla 
y desviarla hacia canales "seguros". Más aún, en 
un frente popular los estalinistas ntilizan el = 
pretigio de la Uni6n Soviática, o do otros esta
dos obreros, en este juego sucio. 

La característica que disting,�e a un frente= 
popular es la abierta inlusi6n de partidos bw:gu� 
ses en el frente electoral como sector que, o = 
bien e stá a cargo de determinar la política,o en 
cuyo inter,s se moldea deliberadamente la polít! 
ca. Si por el momento, ningdn partido bur�6s im 
portante esti dispuesto á participar en un fren
te popular, los estalinistas aceptan sustitutos, 
no importa cuan pequefta sea esa sombra de la bu� 
gues!a. Llamar a votar por un frente popular siB,_ 
nifica, entonces, apoyar la platarorma electoral 

ue • e mo b·ot·vo im ulsar el co aboracio
nismo de clases. Aqu est en j1.•ego un problema= 
de principios. Votar por una platarorrua de ese = 
tipo no es un problema táctico, como dar apoyo = 
critico a un partido laborista (incluso a u.no = 
que forme parte de un rrente popular) para que = 
llegue al gobiorno y se pueda exponer ante su b,!!.. 
se de masas, do la manera mis convincente posili.� 
la naturaleza traidora de su dirocci6n. 

La Uni6n de l.a Izquierda (Un;i.on de l.a Gauch� 
on Francia es un ejemplo actual de un rrente po
pular. Si bien no es id6ntica al :fronte popular= 
"cl�sioo" de mediados do los treintas en Francia, 
e{ tienen un gran parecido familiar con 61 0 

En loa aftos treinta, el f'ronte popular que = 
construyeron en varios �a!sos los estalinistas,, 
decía tenor el objetivo do "parar al fascismo";= 
Dajo las nuevas condiciones de l.os años setenta, 
los estalinistas pusieron el n15-ocialismo" en pr,! 
mor plano. El giro aparento se hizo para respoll 
der a necesidades poyunturalos, y no sign.i�ica = 
un oambJo en el contenido b5sico del rrente POPE 
lar, que sigue siendo el �olaboracionismo de el� 
se. 

La Unidad Popular que apoy6 a Sa1vador Alle� 
do eo Chile, es tlll. educativo ejemplo de la cont1 
nuidad do la línea estalinista. Como la Uni6!1 de 
la Izquierda en Francia, este _f:r;onto popular de
cía que su objetivo final era el •socialismo". = 

En su& ál.timos días, sin embargo, ol liufas:i.s en 
la propaganda cambí6 hacia "parar a!. fa:<cismo" , 
en el estilo de lo� diversos �rentes populares = 
do mediados do los treinta • 

Estos dos casos actue.les, junto con el Fren
to Amplio en Uruguay, muostran que la políticn = 
del f'route popular sigue viva, n. posar do las = 
consecuencias contrarrevolucionarias que tuvo en 
Francia, Espafia, y Cuba y en muchos otros paíse� 
tanto imperialistas como coloniales, durante la= 
dácuda del. treinta, y en paísos como Brasil.l,Ce� 
lán e Indonesia en l.a década del sesenta. 

Es necesario destacar que en lo que s rofi!!, 
re a plantear y llevar a la práct·i·c..t la p1, l Ítica 
del .frente popular, hny poco de donde escoger e� 
tre Mosc6 y Pekín. Tanto Mao como Brezhnev son = 
buenos disc{pul.os de Stalin, el uuixi1110 exponente 
de esta variadad de menchevismo y colaboracioni_!!. 
mo de clases. 

Mao es el responsable djrecto u.e la política 
que s:i.�ui6 el Partido Comunista de Indonesia ctrn 
do ostapa dirigido por Aidit, �ol.Ítica que llevi 
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bJ.o al resultado de la política estalinista en 
Alemania en 1.933. Despu6s ·ae e-.to, lns masas o 
t1�a on e, un por¡_Qdf ,, t, .... t, .ricnw .... or, r 1.. � 
e:. "U<>l so infurlü:. el& activiaa<.les ¡,ruor.,..:i.l, 0.1. w. 
on diferentes partes de Indonesia. Los informes 
oran, o exagerados por Pekín,o inventados por S 
harto parajustificar los fusilamientos de miles 
de II comunistas" n t>ien eran accionen uesespei·a
das de ret«guarctia que terminaban creando dosmo 
ralizaci6n y postración. 

Esto est� claro ocho aflos despu6b. 

En Chile, desde 1970 hasta 197'.3, el PartidQ 
Comunista pro-Moscú que encabozaba Corvalán, s:I 
gui6 una política rlo 1·ronte popular quo lleg6 :1 
cluso a dar la bienvenida a la inclusión de,ge1 
ralos burgueses en ol gobierno de coalici6n. J 
"ej6rci to-partido", como algunos lo han l.lamado 
utiliz6 sus puestos en el €abinete PH'• prepaTaJ 
detalladamente el goLpe de estado militar que J 
so fin al. nuevo experimento frentepopulista.Esi 
golpe fue un retroceso impórtant� para toda la 
revnlucj.6n J.atinoamer.icana. 

Dos lecciones se desprenden con sorprenden· 
claridad dol desastre chileno! la nAcesidad d• 
partido revolucionario y la necesidad de acaba\ 
con el engafio de que se puede encontrar una "v

pacífica al socialismo" a trav6s del colabora 
nismo do clases y la eleccion de un gobierno d 
coal.ici6n. 

Los marxistas revolucionarios deben oponer 
a todas la variantes modernas dJl colaboracion 
mo de clases, de la misma manera que lo han he 
cho con todas sus variantes anteriores, desde 
keronskismo de 1917 en Rusia -al que Trotsky l 
m6 el "frente popular" de aquál tiempo- y aún• 
tes de 191.4 el ala izquierda de la eocialdemoo 
cia luchó en6rf!camento contra el millerandism

La esercia política del reformsmo y de lo
frontes populares, bajo cualquiera de sus vari 
tes, consisto -peMllÍtasonos ropotirlo- el cola 
racionismo do Clases. El'; allí donde se cent:rañ 
los marxistas ruvolucionarios para combatirlo. 

La alternativa clasista que presentamos 1o 
marxistas revoluc:ionarids tiono rli:forentel'I for 
mas, quo van .. desde la oposici6n en la arena el, 
toral, ha�ta la acci6n extraparlamonteria, gue 
pu,.edo ll.egar im.:luso hasta la lucba &rutada por 
el poder. Su esencia, sin embargo, es la aocid 
pol:!'.1:icn imlependj onto do la o;l.ase Qb1,•era, q 
ulcanma sus formnq m?s altas bajo la direcci6n 
del partido de tlpo loninista 0 

La acci6n política iÍidepúndient.i es el med 
por el cual · la cl<.Ls,: obrera superart 1'inal111ent 
l.a pol:!éica co:ntrarr<lvol.ucionaria do los IJobo:r
nantes' cnpitt1:i.:!stn,-,, ya i-ean ultrareaccionaric
libo r:ales o ongafloosarnente antiimperialistas •
acci6n política jndependlonto as tan•bión la f(
ma en que ln cJ.aEtt obrera superará'. la polítie�
de cnlahoritci.$11 de oluses que llevan a cabo lE 
burocracia� �ind�rale�, sociúldoro6cretas y est
U.nis.tas. 1 

4. LA "COEXISTENCIA PACIFICA" Y LA

OJSTENSION.

1'ill ViotnaM, ol Pent.fgono no pudo a.pla:n;ar 
rovoluc16n a trav6s do medíos pura¡nente milita 
ros, aunque casi lleg6 a rocurrir a las armas 
oleare:,. Esta riruebo. fuo todavía mát. impresion 
to porque el. PentiS.cono contaba con la ventaja 
dicional do la pugna chinosoviótica y la polít 
ca que si�icron Moso� y Pekin do lJmitar la a 
da material que dah�n a Hanoi y al Frente de L 
boracl6n Nacio�al. 

1,as consocuonc:i.l\s negativas para la posici 
internacional do los Estados Unidos que resu..l 
-�- �A 1. �ncauacidad del Pentágono para logra



el principal objetivo que se había fijado en V:1et 
ruun -os decir, acabar con la lucha del libore.c:i&ñ. 
nacional- obligaron al imperialismo nortearneric� 
no a cambiar su política bacia las castas gober-· 
nantes de la Uni6n Sovi6tica y China. Nixon y = 
Kissinger participaron en "rouniones cumbre", en 

_las que Moscá y Pekín hicieron un frente común= 
con Washington contra el avance de la revoluci6n 
mundial. Este frente conn1n, que Moscú y Pekín d,!!I 
criben como "coexistoncia pacífica", hizo un ll� 
mado a la unidad de acci6n, un a buena parte de= 
esto en secreto, al mismo tiempo quo �ajaba abier
ta la posibilidad de criticarse mutuamente en � 
p6blico. 

Este fue el verdadero significado de la par
ticipaci6n de Moxc6 y Pekín, bajo el patrocinio= 
de Nixon, en las negociaciones tras bastidores= 
que llevaron al �cese del fuego" que so firm6 .en 
ene1:o de 1973. 

La Casa Blanca quería contar con la coopera
ci6n de Moscú y Pekín en la lucha de los imperia 
listas por contener la revoluci6n vietnamita. El
objetivo inmediato ora ayudar al Pentágono a re
tirar las tropas terrestres de los Estados Unid>s 
"con Honor", y utilizar la ini'luenciL sovi6tica= 
y china, al menos por el momento, como substitu
to para las tropas y bombarder�s norteamericanos. 

Nixon estaba dispuesto a pagar por esta ayu
da. Moscú recibi6 algunas concesiones, como•la = 
reducci6n de las barreras comeroiales y la anuen 

.,cia para que reanudara los envios de las "mercañ 
cías más estrat,g�oas". Pekín recibi6 concesio-= 
nea similares, y ademlÍs :fue admitido en las Noc:w 
nes Unidas, se establecieron relaciones diplomá::" 
ticas con¿¡ y se puso :fin a la farsa de presen
tar al r,gimen de Cbiang_Kai-shok como el gobie� 
no legítimo de China. 

·Los gobernantes imperialistas de los Estados
Unidos tienen tambi¿n otros problemas que los = 
preocupan. El estado de ánimo de las masas del= 
mismo bloquo imperialista hacía que resultara p� 
ligroso comenzar nuevas aventuras militares en = 
el extranjero y planteaba la necesidad do rela-
jar las tensiones, si no es que incluso de hacer 
concesiones, para poder controlar mejor la situa 
ci6n, como lo demuestran el crecimiento y las a= 
cciones del movimiento oontra la guerra en Am6ri 
ca del �orte y el ascenso de las luchas obreras= 
en l.,.ropa Occide.nt�l y en otras partes. 

Además había que prestar atención al croci-
miento de las rivalidades interimperialistas.Los 
países capitalistas quE/fueron salvados de la am� 
naza do la revoluci6n al :final de la Segunda Gu� 

.rra Mundial con medidas como el Plan Marshall y 
la ocupaci6n de Jap6n, se han convertido ahora� 
en molestos competidores. El costo do la agrrei6n 
on Indochina debilit6 la ecoil1>mÍa norteamericana, 
especialmente porque intensific6 la in:flaci6n.La 
caída del d61ar f'ue una señal de lo que estaba� 
sucediendo con la posici6n relativ� de los Esta
dos Unidos. Incluso los gobiernos de países pe-
quefios como Pero, que dependen mucho do Wall = 
Streot, se estaban atreviendo a nacionalizar las 
compaflías norteamericanas. 

Una distensi6n con Moscá y Pekín, que per�i
t!a retirarse de Vietnam bajo las mejores condi� 
ciones posibles, posibilitando incluso la conser 
vaci6n de la cabeza de playa en Saig�n, bar!a = 
más fácil iniciar una contraofensi-va in�erna con 
tra el movimiento obrero, que presionaba cada véz
ús fuertemente por QU.mento de salarios y por re 
cuperarse do las p�rdidas ocasionadas por la in= 
flaci6n� Una distenei6n har!a más fácil, tambié� 
poner en su lugar a los r�vales imperialistas de 
los Estados Unidos. Ayudar{a, por ejemplo, a co
menzar a comerciar con el bloque soviético, que 
había estado virtualmente monopolizado por los= 
pa!ses de Europa Occidental y Jap6n. 

'La distensi6n norteamericana con Moscú y Pe
kín, di:fícilmente podía encontrar oposici6n por= 
parte de Tok:I.o, Bonri·, Londres o París, aunque = 
significaba un triunf'b del capitalismo norteame
ricano a sus expensas. Estas potencias se encuen 
tran actualmente en una posici6n igual a la de; 
._ - • ~ ,. - � , __ _._ �- , -- -J: _,._ ___ ,..,.,.a .. ,An..., 

la antigua reina de los aares retrocéd.i6 ante un 
onf'rentamiento que pudo haber provocado UDa gua
rra con los Estados Unidos. Los gobernantes bri
t�nicos decidieron prudentemente que no tenían 
en ese momento otra perspectiva realista ús que 
aceptar el papel de subordinado de1 nuevo colos 
en los asuntos del capitalismo intorr.acional. 
Hoy en día, Jap6n y las potencias de Europa 0cc 
dental ·no tionon otra alternativ� �.ás que ced 
aún más humildemont� ante los Nixon, Kissir.ger 
Connally. Esto so demostr6 de manera bastante
m�tica por el tímido tono de sus quejas por 
ber sido oxcluídas do las nogociaéiones secreta 
sobró la guerra del Modio Oriente, en octubre d 
1973, y por la manera �n que cayeron de rodilla 
en cuanto los jerarcas potroloros norteamerica
nos r-odujornn roper.tinamonto le abastecimiento 
de petrolio. El hecho -es que incluso una combi�ci6n do todas las potencias de Europa Occidental
y Jap6n np se podía en:fFonta� con ,xito, como e� 
tados capitalistas, al imperialismo norteamoric� 
no, con sus :flotas de submari�os, cohetes inter� 
continentales, sat6li tes espacialei,., grandes ar
senales do armas nucleares, y sus poderosos me-� 
dios de guerra guímice. 
. Además los estrategas del imperialismo nor-

teamericano vieron que la distensi6n les daba u
na oportunidad inmejorable �ara intervenir on la 
pugna chino-soviética. Con una diplomacia hábil 
Washington podía ocupar la ventajosa posici6n de 
"moderador" entre Pekín y Moscú --en nombre de =· 
la "paz mundial"• desde luego-- utilizando frno co!! 
tra otro según le conviniera on el proceso,al � 
mo tiempo que debilitaba a los dos. 

As:!,revirtiendo totalmente la política que= 
adopt6 Truman <lespu6s de ln guerra, de amenazar= 
al Kromlin con la bomba at6mica, la Casa Blanca 
ha tomado ahora la posici6n de' ser ol mejor ami
go de los bur6cratas de Moscú •• � y Pekín. Lo = 
que es todav!a más sorprendente, este cambio de 
orientaci6n fu6 realizado por Nixon, que :fuó uno 
do los.especialistas macartistas del Departarnen-. 
to de Estado du....rante la cacería do brujas para= 
acabar con los "comunistas", que hab!an ocas:i.011.2; 
do que los Estados Uuidos "perdieran a China". 

Po� sorprendente que parezca este cambio de 
orl.entaci6n, no tiene nada de nuevo. Trwnan prag 
tic6 la "coexistencia pac!fica" con Tito. Antes 
de eso, Rooselvet hizo lo mismo con Stalin de ma 
nora mat;istral. 

Estos zigza7,s de la política exterior do Was
hington n9 representan oscilaciones entre tu'l.a 11 
nea completam�nte contrarrevolucionaria y una 11 
nea "blanda con el comunismo". Ese ha sido el;: 
pretexto que han utilizado los estalinistas para 
justif'icar su pol:!t.ie;a do participar en las ma
niobras y regateos do lod políticos capitalistas 
donde tratan de impulsar a los liberales y pre-
sionarlos para quo resistan la línea dura de los
"halcones" anticomunistas. 

Moscú y Pelcín consideran la djstensi6n con = 
Washington como la conswnaci6n de la pol:!tica �e
colaboraci6n de clases, que han planteado desde=
hace d6cadas como la alternativa burocrática al=
internacionalismo revolucionario de Lenin y Tro'b 
ky que �e prac�icaba antes de la degeneraci6nmi 
primer Estado Obrero. 

La políti9a de Stalin en este sentidc esbleD 
conocida. El curso de Mao antes de la distensi6r 
era más velado, porque el imperialismo de los E� 
tados Unidos había rocha�ado repetid.amente sus; 
frocimiontos de apertura. La limitada ayuda quf 
di6 �ao a los grupos guerrilleros en diferentes= 
partes del mundo, sus esfuerzos por �ormar gru-
·po&"pro-chinos", y sus denuncias verbales con P• 
labrer!a revolucionaria contra el imperialismo;
americano :fueron utilizadas para presionar por=
w1 entendimiento, que bab!a delineado p�bl�camer
te desde la eorú'erencia de Bandung en 1955.

•

El principal motivo por el que Mo�c� y Pek!r 

siguen la política de •coe.xisto11cia pacífica• ...
es d�cir, de colaboraci6n con el imperialismo- 1 
es el miedo que tienen a los ascensos revolucio•
naribs de ��alquier parte del mundo. Si bien =
ninguno de los centros burocráticos está.en con�
tra de Qlllpliar su in:fluenc;i.a y su control, ambos=



tienen pánico de llegar a causar problemas al 
status quo• por las inevitables repercusiones i� 
terna& que tendrían. Por eso, estos gobernantes 
conservadores han tratado, muy conscientemente,� 
de colabor¡µ- con el imperialismo para mantener � 
status quo. Tito no es mejor ni di:f'erente.-

El crecimiento de la distensi6n política e�= 
la Uni6n Sovi�tica, como lo demuestra el crecien 
te descontento entre los intelectuales y capas� 
cada vez m!s amplias de las nacionalidades opri
�idas --para no mencionar los "problemas" de Ch� 
coslovaquia en 1968 y de Polonia en 1970-- awne� 
taron la ansiedad de Moscá por lograr un arreglo 
con Nixon. En el caso de China, las presiones = 
a primer plano durante el tumulto de la "revolu
ci6n cultural", aumentaron la predisposici6n del 
r,gimen para dar la bienvenida a cualquier acer
camiento de Nixon. 

Tanto para Pekín como para Moscú• el con:f'li� 
to de Vietnam representaba un poligro de inest� 
bilidad interna en sus propios p�!ses, principak 
mente por el ejemplo de la resistencia de las m� 
sas vietnamitas contra la agresi6n y por la am�
p1ia simpatía que había hacia su lucha e�tre las 
masas chinas y rusas. Adem!s, estaba el gasto = 
que significaba enviar ayuda material a los = 
vietnamitas. Si bien �sta se mantuvo al mínimo, 
representaba una salida en el presupuesto que la 
casta buroc�ática no daba de buen grado. 

A esto hay que af!.adir el atractivo de las co� 
oesiones econ6mi�as que o:f'reci6 Nixon. La econo 
mía sovi&tica está sometida a grandes tensiones; 
por la mala conducci6n buroor�tica y por el he-� 
c"no de tener que comerciar en un merce�o mundial 
dominado por los truts �apitatistas. Ahora se = 
sabe que cuando se realizaron las negociaciones= 
se9retas para la distensi6n entre Moscú y Washing 
ton• había pocas reservas de comida en la Uni6n= 
Sovi�tica, para no mencionar muchos otros produ� 
tos que escaseaban, lo que producía descontento= 
entre las masas. Con la distenci6n, brezhnez-K2 
sygin podían comprar a los Estados Unidos canti
dades i11111ensa� de granos a precios favorables.Se 
pudo asegurar tambi,n el abastecimiento de otros 
productos que se necesitaban mucho y que se po-
d!an conseguir en los Estados Unidos. Estas co� 
pras permitieron a la burocracia relajar las pr� 
siones sociales más inmediatas y obtener un tiem 
po precioso, para controlar mejor a la oposici6ñ 
política interna y para callar a los críticos. 

M{s allí de estas consideraciones inmediatas 
la distensi6n abri6 la puerta a concesiones de = 
m«s largo alcance al imperialismo que, si bien = 
temporalmente fortalecen la posici6n de las cas
tas burocr�ticas gobernantes, acabarán por mi-
nar las economías planificadas de la Uní6n Sovi� 
tica y China. Entre estas concesiones está la; 
posibilidad de invertir capital privado en los = 
Estados Obreros burocratizados, cuya seguridad = 
--as! como sus ganancias-- estarían garantizadas 
por los bur6cratas gobernantes •. En el. caso de = 
la Uni6n Sovi6ticá, los proyectos de los que se 
ha hablado llegan a cientos de millones de d6la
res, e incluso a miles de millones. Esto, desde 
luego, es s6lo el principio. 

Todav!a está por verse si el K3:emlin y el r! 
gimen mao!sta van a hacer este tipo. de concesio� 
nes. En Última instancia �stas constituirianUila. 
amenaza inm3nsa contra la base econ6mica de la = 
misma burocracia; es decir, la economía planifi� 
cada de la cual se alimenta de forma parasitaria. 

Las limitaciones internas de la distensi6n e 
están determinadas por el nivel d'e conciencia do 
las masas de la Un:i.6n Sovi6t.ioa, que no han dado 
señales de estar dispuestas a renunciar a las = 
conquistas •.fundamentales de la revo1uci6n de Oc
tubre de 1917; por la presi6n que esto pone so-
bre las capas bajas de la burocracia, y por el = 
instinto de conservaci6n que a-6.n pueda existir = 
en los altos niveles de la casta gobernante. 

La insistencia del Kr�mlin en que la "ooexis 
tencia paci.fi.Ca n iricl.uye la "competencia pacíf'i-= 
catt con el capitalismo a nivel internacional, d� 

muestran que siguen vigentes estas limitacic 
Esto quiere decir que dentro del marco de le 

• laboraci6n para bloquear y derrotar a las ce
tes revolucionarias, Moscá y Pekín tratan de
cer avanzar sus propios intereses burocr!tic
nacionales, si.bien modesta y discretamente.

En un IÍrea como el Medio Oriente, por ej
plo, �oscá ha seguido consistentemente la pe
ca de ma:itener un "presencia" bastante :f'uert
contra los Estados Unidos, dando armas a los
tados IÍrabe_s --algunas de las cuales son de
dad muy superior a las que enviaron a Vietn
para la de:fensa contra las :fuerzas israelíes
son abastecidas por Washington. La política
Moscú ayuda a mantener los estados ár�Jes ca
listas a expensas de los movimientos revoluc
rios de esa regi6n, línea que va completamen
de acuerdo con el esquema de la "coexistenci
cí:f'ica".

El· hecho de que Moscú busque la "compete
pacífica" no deja de tener eonsec�encias dia
ticas. En el momento mas candente de la cri
de octubre de 1973 e.n eJ_ Medio Oriente, Nixo
;nonaz6 con utilizar lo. bomba 'H, recordando o
vez al Kreml.in y al mundo cuál es la 16gica
gobierna la política del imperialismo nortea
cano.

Los t6rminos del "cese del f'uego" en Vie
que paJrocinaron Pekín y Moscá, constituyen
de 1ai;mayores traiciones en la historia del
linismo. Las dos burocracias apuftalaron por
espalda a un Estado Obrero, cuando ,ate se e

traba bajo un feroz ataque del imperialismo
teamericano. Utilizaron su control sobre lo
bastecimientos materiales y su influencia di
mánica e ideol6gioa sobre Hanoi y el Frente.
Liberaci6n Nacional, para obligarlos a ace
condiciones que iban en detrimento ,de la def
militar del Esiado Obrero que estaba siendo
cado, y del avance de la revoluci6n vietnami

El hecho de que los dirigentes vietnaruit
recibieran con su mejor cara las condiciones

•nerosas que sentían que tenían que aceptar,
el hecho de que incluso presentaran el cese
:ruego bajo esas condiciones como una gran vi
ria• hist6rica, no cambia: esta verdad. Mosc�
Pekín, al imponer estas condiciones a los vi
namitas, cometieron una de las mayores traic
ne13.

En d6cadas anteriores, una derrota tan g
de hubiera provocado desmoralizaci6n y un pe
do de es�ancailliento de la revoluci6n mundial
inquietud social general�zada que existe act
mente. en todos los continentes no permite qu
la distensi6n entre Moscti, Pek:!n y Washingtc
actue como factor prolongado de desmoralizac
en el período que se abre.

C:l.nco convincentes e,1emplos de esto :fuer 
las manifestaciones populares que sacudieron 
ilandia, Grecia y Corea del Sur a fines de 1 
la huelga combativa de los mineros de Gra� E 
taña, que precip±t6 una crisis política naci 
nal; y la huelga general de 24 horas de tres 
llones �e trabajadores industriales de Bomba 
del· estado de Mabarashtra en enero de 1974. 
gu_erra de octubre que estal16 en el, Medio Or 
te s6lo nueve horas despu,s de que se había 
mado el oese del f'uego en Vietnam, es otro e 
plo de los di€Ícil 4uQ resulta mantener la 
e.x:i.stencia pac!i'i.oa". -

En el mismo Vietnam, podemos afiad•�, la 
cba social que sigue ardf.endo, amenazando co 
ostalla.r en cualquier momento a .escala mucho 
más amplia. 

Si bien es cierto que la discusi¿n da ti 
po al imperialismo, a la burguesía colonial 
las burocracias estalinistas, s6lo puede ace 
por producir explosiones sociales de :fuerza 
mayor, y quiz�s en IÍreas totalmente inespera 
Este tiempo se puede utilizar para impulsar 
crecimiento del trotskismo, de tal manera qu 
los ascensos venideros cuenten con una direc 
ci6n que los lleve al.a victoria. 



5. la maduración dt;
subjetivas para la 

las coL1dtciones 
revolución. 

1. ETAPA EN QUE SE ENaJENTRA LA IV IN
TERNACIONAL.

Del anterior aru1lisis de tendencias quo se 
remontan algunos afios, es evidente que las con
di�iones para la revoluci6n socialista están m� 
duras; incluso han comenzado a "pudrirse un po
co"• como dijo Trotsky hace treinta y cinco añm 
Lo que ha impedido que la revoluci6n triunfara= 
a nivel mundial desde hace d6cadas, _ha sido la= 
inmadurez de las condiciones subjetivas, que se 
expresa __ en una crisis de la direcci6n del prole 
tariado. El. grado de madurez de las oo:1dicio-
nes subjetivas se .lilide concreta;nente por el ta
:nafio y ritmo de crecimieato de las .filas de la 
IV Internacional. 

La lucha de clases ha registrado, desde lue 
go, grandes altas y bajas desdo 1938. Entre las 
victorias más impor tantos se cuentan las sigu:len 
tes: el que la Uni6:i Sovi�tica haya" sobrevivido 
la Segunda Guerrá'Mudial, los posteriores derro 
ca:nientos del capitalismo en Europa Oriental,la 
victoria do la revoluci6n china, y las transfor 
maciones que resultaron do ella en Corea del ;;;
Norte y Vietnam del Norte y, :finalmente, la vic 
toria de la revolcui6n cubana. 

-

Estos desarrollos debilitaron mucho al capi 
taiismo. Sin embargo, 6ste sigue atrincherado;
en las principales zonas industriales de Am�ri� 
ca del Norta, Europa Occidental y Jap6n, así 02 
mo en sectores .importantes del mundo colonial. y 
semicolonial; y se ha vuelto mucho más peligro
so. Los trJun:fos que se obtuvieron con la vlc
toria de la Uni6n Soviética en la Segunda Gue-
rra Mundial y el establecimiento de Estados 0-
breros, no cre6 una dirocci6n capaz do derrocar 
al capitalismo eu sus princi}!alos bastiones. La 
distcrsi6n del modelo revoluoionario producida= 
por el estalinismo, abstuculiz6 la resoluci6n = 
de la cris:i.s de direcci6n del proletaria.do. En 
esto sentido, la situaci6n delineada pro Trots
ky en 19J8 no ha sido suporacla. 

Es muy importante analizar correctamente la 
situaci6n objet:lva actual. S:tn una carac·teriZ!!-, 
ci6n correcta de la situacl6n coyuntural por la 
que atraviesa la lucha do clases, la lV Intern� 
cional se extraviaría. Debemos sabor si nos en 

".!:; con tramos ante una baja o ante un ascenso de las 
luchas. Debemos saber qu6 soctores sociales e� 
tán en movimiento y si ostán evolucionando en =
una direcci6n favor�ble o desvaforable. 

Igualmente importante es, sin embargo, con
tar con una caracterizaci6n correcta de la eta
pa en que se encuentra la 1V Internacional mis
ma. Para detorrninar esta etapa, no neces�ta ha 
cer un análisis exacto de la situaci6n del movT 
miento trotskista. 

-

�'n 1938, al proyectar la tarea nstrat�gica= 
a que se enfrenta la IV Internacional, León � 
p-otsky caracteriz6"el período que tenemos en--

rente" como "prerrevolucionario"; es decir, un
periodo de "agitaci6n,.- propaganda y organiza-
ci�n"• En este periodo las crecientes contra-• 
dicciones del capitalimo como sistema mundial= 

empujan al proletariado una y otra vez hacia= 
la acci6n política rovolucionaI'ia; las capas p� 
queñoburguesas se lanzan frecuentemento a la lll 
cha; la clase dominante se vo agobiada poT las= 
crisis peri6dicas. Estas características dis-
tintivas de una situaci6n prorrevolucionaria se 
verán una y otra vez en el mundo. Un partido= 
revolucionario de masas puede hacer que estos= 
requisitos previos se conviertan en una situa-
oi6n "revolucionaria". 

Dentro de este contexto• Trotsky delino6 de 
.111anera abastracta y normativa las tareas que = 

los revolucionarios deberían elaborar conc1 
mente en cada país, do acuerdo a lns situacj 
nes prerrevoJ.ucionarias espec{:ficas con 
propias características. 

Trotsky no es·taba subestimando el períoc 
al llamarlo "prerrevolucipnario" en lugar de 
"revolucionario": simplemente estaba reconoc 
do la realidad para cambiarla. El hecho es 
en aquellos afioe ningún pa�tido trotskista b 
b!a ganad� a la mayoria de la cla30 a sus po
ciones;• odav!a nq se hab.!a cm,pJido esa ta 
Junto con esto, tareas como la croaci6n del 
der dual, as! como participar olla lucha po 
la formaci6n de un gobierno de los obreros y 
sus aliados, y dirigirla, soguían siendo cos 
del :futuro. Para facilitar el cumplimiento 
estas tareas, Trotsky propuso un Programa de 
Transici6n, y un mátodo para mantenerlo al d 
que :f'ué adoptado eu el Congreso de fundaci6,-i 
la IV Internacional� 

Las eondicionessubjetivas que se necesi 
para trascender el período prerrevolucionari 
de agitaci6n, propaganda y organizaci6n, no 
cambiado cualitativamente desde 19J8. Nin� 
partido de la IV Internacional ha ganado tod 
vía a la mayoría de la clase obrera o de su 
guardia milita.nte. La IV Internacional. aigu 
estando en una eta a en la rinci al 
rea es la acuxnulaci n de 

En conseouencia, las acciones quo empren, 
las secciones o grupos de la IV Internaciona: 
est&n dirigidas a �acilitar la acumulaci6n d, 
cuadros. Tienen un objetivo do caracter pro¡ 
gandistico. 

Las acciones propagandísticas tienen un 1 
lo objetivo general; ayudar a la 111aduraci6n 
las condoiones subjetivas. Al nivel m,s elex 
�al, eaas acciones incluyen el trabajo educa, 
vo de. discusiones en el. lugar do trabajo, el,
rando o circulando material impreso o multici 
piado, realizando con:ferencias, :foros• actos 
blicos, participando en actividades electoral 
etc. En medida que creeen las fuerzas marxii 
revolucionrias y se enraizan en las masas, el 
CBl!lpo ,para la acci6n propagandística se am�lj 
En el proceso de ganar la direcci6n de un sit 
cato; o decualquier otra organizac:l.6n do mas� 
por ejemplo, loa revolucionarios participan 
l.as movi l:l zacionos• do J.01::1 trabajndores, en s,
huelgas, manifestaciones, acciones defensiva,
etc. donde tionen oportunidad de demostrar,
la práctica lo corree-to del programa del ·soc;
lismo revolucionario y su capacidad como d.ir:
gentes prol.etarios. El objet;i.vo clave de es1
otapa, sin embargo• sigue siendo la acwnulacj
do cua.d.:ros.

El dosarrollo cuanti-r.ativo del o.spccto si 
jetivo del procego revolucionario, que se mai
:fiesta en e 1 crecimi<-lnte do las f'uerzas ti,os1 
kistas, hace posible ejercer una inleluencia f 
bre ia lucha de el.ases. Esto so puedo roanis:f 
Lar do �ormas muy alentadoras como ganar la ci 
recci6n do h1wlga11 o manj fos1,acionos de masas 
Sin embargo, hay qye tenor siempre presentes. 
limitaclon�i;, so pena de perder esa in.fluenoi 
por un maJ paso •. La in:fluoncia do los trotsk 
tas sobre l.a lucha dr, clases actual sigue est 
do ligada a los desarrollos en la situaci6n o 
jetiva., quo están completamente fuera del con 

t¡-ol de nuestras fuerzas. Para trascender es 
etapa, para llegar a poner la situaci6n objet 

· va bajo un co:.-itrol consc:íeute --a través de n
garla dom:Lnani6n burguesa y establecer la do
naci6n proletaria--, se necesitan fuerzas�



�; cantidades tan grandes que hagan una di:fe
recia cualitativa. Una vez so .�canza esto pun 
to cualitativo, se hace posible y necesario em= 
Prender acciones con un objetivo cualitativameb 
te diferente del de la etapa propagandista. La 
lucha por e� poder, que antes estaba excluida,= 
se pone a la orden del día. 

Es vital comprender que ol caracterizar la= 
etapa actual como de "agitaci6n, propaeanda y= 
or�anizaci6n" --do propaganda rovolucíonE.ria y 
reclutamiento do cuadros-- do ninguna manera im 
plica que nuestras actividades se limiten a co= 
mentar los acontecimientos. Todo lo contrario. 
Como miembros del proletariado, participamos en 
las acciones clasistas con toda nuestra capaci
dad. Adoptar cualquier otro curso significaría 
caer en el abstencionismo, que os la ca:l:actorís 
tica de una secta, o en el substitucionismo�que 
Qs la característica de un grupo aventurero. 

Caracterizar las tareas a que se eni'renta = 
la IV Internacional en la etapa actual como de 
"agitaci6n, propaganda y organizaci6n", no sur
ge do una :falta de deseo o do coluntad para a
vanzar a la etapa en que ya se construy6 el = 
partido revolucionario do masas, se ganó a una= 
mayoría do la clase obrera y la tar'ea de la to
ma del poder es un problema inmediato. Tumpoco 
surge de una :falta de inter6s por el curso obje 
*ivo de la lucha de clases, sus altas y bajas y
los cambios repentinos o nuevos. LQs ascensos=
amplios son de vital importancia, porque deter.:
minan el surgim1ento de situaciones prerrevolu
cionarías --algunas voces con explosiones socia
les de la naturaleza mas inesperada, como en =
Santo Domingo-- en las que se abre el camino pa
ra un r4pido crecimie�to del 'partido dQ vanguar
día y &ste se ve lanzado a la direcci6n de la;
clase obrera, sí se conduce de la manera corre�
ta,

1 
como hicieron los bolcheviques.

La caracterizaci6n de la etapa actual como= 
de "agitaci6n, propaganda y organizaci6n" se de 
riva de WlA apreciáci6n correcta del número de 
cuadros que tenemos en estos momentos; la magn! 
tud de sus raíces en la clase obrera; su nivel= 
�deol6gico. incluyendo la resistencia e inmuni
dad contra influencias de clasos ajenaoJ su ex
periencia en el trabajo organizativo práctico,y 
sus capacidades políticas. Un balance de estos 
p�tos demuestra que la IV Internacional toda-�
ví� es d�bil, incluso on los p�Íses donde el = 
trotskismo tiene una la.:rga historia de esta�ili 
dad y adhesi6n al Drograma, y ha hecho grandes; 
logros en la acumulaci6n de cuadros. 

El protrrama de la IV Internacional (que se= 
pone al d{a con los combios en las condiciones= 
objetivas) est� al mismo nivel cualitativamente 
que l.as condiciones objetivas para la revolucifu 
socialista. Es el lado cuancjtativo el que re� 
qu�ere do la mayor atenci6n en el períoño inme
diato. Lo que so necesita es multiplicar las� 
fuerzas que se adhieren al programa de la IV In 
ternacional. En un momento dado, la cantidad; 
barl una diferencia cualitativa: en un país quo 
_haya alcanzado el nivel revolucionario, ias con 
diciones subjetivas alcanzarrui a las objetivas: 
La maduraci6n del partido en tamaño, entrenamien 
to e �n1'luencia, es el componente :final que se
necesjita para hacer que una situaci6n sea revo
lucionaria. 

Es ahsolutamente esencial tener claro este: 
problema. Estar confusos sobre un problema tan 
decisivo como el tamafio relativo, la ibf'luencía 
Y el poder de las secciones de la IV lnternacio 
nal significa �bstaculizar el proceso de reunir 
las fuerzas necesarias para una victoria socia
lista. 

1 Por ejemplo, en luear de concentrarse en la 
tarea que tiene a su alcance --el crecimiento = 
cuantitativo-- los confusos pueden optar por ju 
gar con el programa. En el pasado, varios gru= 
pos han tratado de abandonar el movimiento trots 
kista y se han desintegrado o, lo que quizás es 
·peor, simplemente vegetan.

Otra línea de experi1!1,_entaci�n os tratar d 
ganar cuadros por medio de maniobras astutas. 
to lleTa casi siomp:e a alojarse del proi::rama 
para res�ltar más atractivos a las corrientes 
J?Ositoras. 

Otra variante es esperar que suceda algo 
inesperado que cambie el desarrollo objetivo, 
la lucha de clases y que aligere, si no es qu, 
de$eche del todo, el duro trabajo diario do 
co�strucci6n del partido: un substituto qd ho, 
del partido, que salvará la situaci6n en. el ú 
timo 111omento 0 Mientras tanto, se puede vivir 
de esperanzas. 

Todavía otra variante os anticir . ..r posib:I 
dadas futuras y, especulando con ollas aplice 
en ostos momentos tácticas que quizás sean ce 
rrectas cuando estas posib:i.lidades so matorie 
cen. Un ejemplo extrorno es comenzar la "lucb 
armada" en situaciones donde s6lo puede ser u 
caricatura del posible curso que adoptaría un 
partido revolucionario de-masas cuando la cor. 
quista dol poder está a la orden.del día. 

Es necesario ent"atizar en6rgicamonte que 
tarea primordial en el por!odo inmediato ec 
acumulaci.Sn de cuadros• Es to s.e puede lograz 
por medio del reclutamiento individual, a tra 
de alianzas temporales con otros grupos o por 
modio do :fusionas. La impo1•tanc:l.a de las f'us 
nos con otros grupos aumentará en medida que 
continua ol ascenso do la clase obrera, acole 
rando gr<).ndementé la acumulaci.Sn do cuadros e 
incluso, el proceso do construcci6n del parti 
Estas variantes dependen de situaciones concr 
tas, incluida la capacidad política do la dír 
oi6n y el nivel de desarrollo de la base de e 
cione� de la IV Internacional. 

El ojo de las actividades para el periodc 
que tenemos e�:frente debe ser decidido a la l 
de esta realidad. El contexto en que so inso 

!be� las tar0as es�á constituido por el reconc 
miento :f':ro.noo y c-'lci.ro de que los princi.r,alos 
blemas a que se enfrenta la IV Internaciorui1• 
los relacionados con ol crecimiento de pequef. 
organizaciones de propaganda y no los que en• 
!'rentan partidos revolucionarios de masas mad 
ros para la toma dol p�der0 

Hay que plantear objetivos modestos y roe 
listas. Los triunfos que 1ogromos on Gstos ¡ 
den lluvar a quo en un tiompo relatiVWl!ento e 
to se planteen objetivos más QDlbiciosos en al 
nos países. El que podamos ganar cuadros en 
ta ot·apa deponde de que reall.cemos una � 
� consistente, plantoando l·os te.nas básicos 
dol marxismo revolucionario en contra de toda 
las otras rorrientes pulíticas¡ de la agi.taci� 
adecuada y oportuna en torno a reivindicacioD 
inmed�atas, democr�ticae y de transici.Sn; y 
la orrranizaci6n eficiento, particulru:nnente el 
desarrollo de profesionales que est�n dedicad 
a hacer avanzar la causa revolucionria y qut 
estén decididos a saorí�icarle todo su tiemp< 

energía. 

No faltarán las trampas y los ebgafios: l 
revolucionarios i�expertos pueden menguar in, 
vertidamente la independencia pol!tica que rt 
mente de:fionden, por estar atrapados en :fron1 
populares que proclman tener objetivos social 
tas;• E¡ ·deseo bien intencionado· do encontr, 
medíos para que los escuchen los trabaaadore1 
puede llevarlos a l��ar los princ�pos. 

En los -&ltimos años, un peligro de natura 
za ºfuesta ha sido la "violencia minoritaria•
Bajo.el nombre incorrectD de "lucha ar�ada", 
tomado formas direrentes, como guerra de guez 
llas, secuestros de aviones, secu9str�s. asee 
natos y otras acciones "espectaculares" roalj 
das por pequefios grupos aislados. Indud.ablon 
to, se necesita �ucbo valor para participar e 
un en:frentamiento armado promo. turo con el ef, t 
do capitalista; Sin embargo, en realidad no 
otra cosa que tomar los cuadros que se necesi 
�an para la lucha política y convertirlos en 
simples unidades militares, que pueden ser r4 
damonte liquidadas por las f'ierzas militares 
f'initamente superiorea del estado ca�italists 



LLamar a que pequefios grupos realicen una =
tarea que requiere una fuerza que s6lo pueden =
dar las masas, es suicida. Esperar que las ac
ciones·de estas unidades desaten explosiones se
ciales es aventurerismo ultraizquierdista. El 
precio que se paga por subtituir· la estrategia= 
leninista de construcci6n del partido por la =

strategia de la lucha armada", es la p6rdida=
e cuadros valiosos y tenor que sufrir derrotas

graves --si no es que fatales-- en la principal
tarea a la que se enf'renta un grupo pequeño de= 
revolucionarios: rnraizarse en las masas. 

Adem&s, hay que pagar un precio muy alto =
por las desviaciones oport!,1-llistas del programa= 
que �pulsan estos errores;,; En lugar de armar=
militarmente a las masas, como esperaban� los = 
mismos cuadros se desarman políticamente. El = 
caso del PRT-ERP en Argentina, que sig¡ú.6 el e� 
mino guerrillerista.hasta que lo llev6 fuera de 
la IV Internacional, es una advertencia • 

• En J1 áltimo Congreso Mundial, es necesario 
reconocerlo, tom6 una posici6n incorrecta en r� 
laci6n"a la guerra d·e guerrillas, al adoptar =
una orientaci6n que planteaba a las secciones= 
de la·Iv Internacional en Amárica Latina que se
preparan para ponerla en pr�ctica y que partic! 
pan en ella como línea estrat&gica. 

La tarea princapal que tiene un pequeño gry
pode revolucionarios hay que repetirlo, es re
clutar y entrenar cuadros¡ Esto es wlido para 
~odos les grupos que están en esas condiciones, 

nto en el sector imperialista, como el los p� 
ses coloniales Y. semiooloniales o en los esta� 

.dos obreros burocratizados: El obejtivo es ex� 
_pandar el grupo y su influencia, para que tenga
\la posibilidad.de iniciar acciones de masas. P�
·ra lograr esto, los cuadros reyolucionarios de
ben estar enraizados en los sindicatos o en o-
tras organizaciones similares de la clase obre
ra .• Deben introducir las ideas marxistas rev�
lucionarias en la lucha de clases, haciendo es
to desde gentro y no desde fuera. Dobon domos�
trar en la lucha diaria la capacidad de los' = 

trotskistas para expresar correcta y valiente�•
mente las nece�idades e inte�eses de las masas, 
ganando de esta manera el ser reconocidos como= 
dirigentes probados y en los que se puede con-
fiar, que están completamente dedicados a la ºBE
sa de la clase obrera. 

Si se pueden ganar cuadros directrunonte en= 
las industrias clave o on las organizaciones más
poderosas do la clase obrera, esto coincide di
rectamente cona curso principal de la marcha,=
que es del de movilizar al proletariado por la 
conquista del poder. Sin embargo, si las posi-

ilidades do. reclutar en esos sectores son difí 
iles por el momento, y son mejores en otros,; 

ningún principio blochevique impide cambiar to� 
poralmente el centro de atonci6n. En estas ci�.
cunstancias 1 olaje, del trabajo debe desplazar
se a las industrias o a los sindicatos perifár! 
cos. Lo fundamental es vincularse con los sec
tores socjaloe que están en movimiento y que�
frecen las mejores posibilidades �ara el reclu• 
tamiento; Un pequefio grupo no debe vacilar, en 
seguir desarrollos prometedores entre las naci�
nalidades oprimidas, la juventud radicaliz�da, 
hombres o'mujeres, en los trabajos, ent�e los = 
desenpleados o en las universidades. Podemos= 
ganar nuevas fuerzas a costa de grupos políti-
cos opositores en los que haya una corriente = 
que está evolucionando en direcci6n revoluciona 
ria, Los intelectuales disidentes (particular�= 
monte en los Estados Obreros 'burocratizados)pue 
den ser una f'uente de cuadros valiosos. El cam 
po donde se concentre temporalmente la atenci6ñ 
es una cuesti6n táctica; el problema es reclutar 
educar y asimilar. 

Tan pronto como sea posible se debe comen-
zar a publicar un p�iodico. Suponiendo que la 
•!nea política es correcta y que los artículos= 
e escriben con cuidado, para que el periódico= 

resulte atractivo al sector específico en que= 
se está concentrando el trabajo, lo más impor-
tante es la regularidad del periódico. Incluso 
si este es s6lo mimeografiado o manuscrito (sa
mi2dat\en los estados obreros degenerados o de--

rormados; bo1etines c1andestinos en pai.ses go•
bernados por dictaduras mi.litares o �as�istas 
su regulnridad puedo se� decisiva para que 
piece a canar inC1uencia. Si no se puede pub 
car un periodico regular, quiere decir que ba 
estancamiento. La IV Internacional ha tenido 
en este sentido y no en e1 pasndo lejano, 
casos deplorables, que en algunos casos se re 
fiaren a secciones que vivieron situaciones 
cruc·ial importancia {Bolivia y Chile). 

Los grupos revolucionarios pequeños se co� 
funden frecuentemente por problemas que encue1 
tran dificiles do resolver a causa de su ine 
riencia. Entre estos.está el entrenamiento 
cuadros,el desarrollo de una direcci6n compet 
te y la capacidad de runcionar de acuerdo a 11
normas leninistas. Se puede facilitar la sol 
ci6n de estos problemas, que son siempre muy 
oretos, consultando con secciones mas maduras 
de la IV Internacional, tarea que cae bajo 11 
responsabilidad del dentro internacional. 

Si bien en el movimiento trotskista mundi1
todos estamos interesados en como maneja sus 

·problemas tácticos �as secciones y grupos sim¡
tizantes, estos no pueden ser resueltos adeoU\i
damente por un congreso mundial; y todavía me1
puede este tratar de determinar tácticas adec, 
das para toda la IV Internacional. Tratar d& 
hacer esto, conduce inevitablemente a errores 
desorientadores, resultado previsto por la te<
ria y ratificado por la experiencia hist6rica 
La principal tarea de un congreso mundial es e
terminar el eje principal de las actividades 1
ra el per!odo inmediato. 

.2. LAS TAREAS DE LA IV INTERNACIONA

EN EL PROXIMO PERIODO. 

• Teniondo en cuen�a 1o anterior. se puAde
fialar algunas áreas de trabajo generales que
recen atenci6n especial por parte de todas la
secciones y grupos simpatizantes de la IV Int 
nac).onal.: 

1,-Impulsar la creeci6nde formaciones clasis
de izquierda en los sindicatos, en contra de 
burocracias conservadoras. 

• Esto va de acuerdo con la línea proletario 
,gen�ral seguida por la IV Internacional desde
su fupdaci6n. Se han abierto nuevas op ttuni
des en algunos paises, donde el ascenso de la
combatividad de la clase obrera ha sido muy a
tuado. El PST en Argent•ina y los trotskistas 
espaftoles han demostrado como se pueden aprov
obar estas situaciones para que resulten en 
penetraoi6n del núcleo revolucionario en el p
letariado industrial y en el crecimiento de 1
IV Internacional. 

21-El trabajo de educaci6n y organizaci6n en� 
los estudiantes radicalizados, los aprendices 
los J6venes obreros. 

Este trabajo se facilita mucho si se cuent
con una organizaci6n juveni.1 independiente qu
se adhiera al programa del trotskismo, pero g
no sea tan dura en la dedicaci6n t.otal y la e
tricta disciplina que se exige a los miembroe
de un partido marxista revolucionario. Por r
zones coyunturales co�o la debilidad do la or
nizaci6n adulta, algünas secciones de la IV I
ternacional han disuelto las organizaciones j 
veniles que estaban afiliadas a ellas. Invar 
blemente esto ha creado nuevos problemas para 
desarrollar a los cuadros j6venes y ha obstac 
lizado el reclutamiento entre la juventud rad 
oalizada. Todo nuestro movimiento debe reton 
el objetivo que se había planteado en su peri 
do de fundaci6n: la creaci6n de una erganizec 
juvenil internacional independiente. 

3
1

-La colaboraci6n fraternal con las organizi
c;ones de liberaci6n nacional. 

Desde ol ascenso do las luchas de liberacj
nacional dospu,s de la guerra se ha realizad< 
un trabajo productivo en este campo. Siendo 



�jemplo sobresaliente las campat\as úe suLidari
dad que se organizaron durante Je. revolución ar 
gelina. Hay que aprovechar plenamente las nue= 
vas oportunidades de realizar este tipo de act! 
vidades que han surgido en años recientes en = 
los países imperialistas, como la colaboración= 
con Malcom X y con los republicanos irlandeses. 
Lo mismo es válido en lo que se refiere a las= 
nuevas oportunidades que ha abierto la lucha ·= 
contra la opresi6n nacional en los estados obre 
ros burocratizados. 

-

q1-Participaci6n el las luchas campesinas. 

En muchos pai�és coruo Bolivia, Perú, India , 
Sri Lanka, etc. donde el problema agrario no ha 
sido resuelto, es seguro que ocurrirán nuevos= 
ascensos de las luchas del campesinado; ya he-
roos vistos sefJ.alos do esto en algunas áreas.Los 
marxistas revolucionarios deben participar acti 
vamente en estas luchas desde el principio, tra 
tando de darles formas de organizaci6n revólu-= 
cion,ria y de vincularlas con las luchas del � 
proletariado urbano. Lo valioso que resulta es 
te tipo de trabajo lo tlemostr6 la oecci6n perua 
na de la IV l.nternacional on la d6cada del 60� 
La forma en que liugo Blanco dirigi6 la lucha = 
campesina de la regi6n do Cuzco sigue siendo un 
modelo cuyo estudio puede resultar muy provecho 
so para los trostkistas de los países donde el 
campesinado es un sector importante de la pobla 
ci6n. • -

La atenci6n con que las activistas del movi
�iento de liberación de la mujer siguen las ex
periencias de otros pai�es, auhada a su deseo= 
general por considerar diferontes puntos de vis 
ta, ha abierto oportunidades poco comunes para; 
la participaci6n do los trotskistas en este cam 
po y para la coordinaci6n internacional de acti 
vidades. No debemos esperar que el movimiento; 
de liberaci6n se desarrolle por sí mismo en pai 
ses donde apenas ost� comenzando; debemos apo� 
lr activament� en sus primeras otapas de forma: 
�i6n cuando es mejor recibida la considerable• 
experiencia que tiene el m ovimiento trotslista= 
en organizar protestas e�eotivas y cuando los= 
grupos políticos opositores están ausentes� 

Además del trabajo en estas áreas generales
se pueden planear lgunas campafias coordinadasm
a nivel internac nal, que estarán sujetas a mo 
di�icaci n a  luz de los acontecimientos, 

-

1 -En d lucha revolucion ia de los 

r buen ��emplo tividad en el últi 
mo periodo fue la camapa internacional de de= 
fensa de la revoluci6 ietnamita. Otro fu6 la 
camapa.fía en defensa de la revoluci6n pal�stina. 

En el pr6ximo parido hay que lanzar campafias 
similares en torno a la luóha por la liberaci6n 
de Irlanda, los intentos de las qolonias portu� 
guesas por lograr su indpendencia nacional, y= 
luchas antiimperfalistas parecidas de otras Pª!: 
tesj del mundo. 

Las luchas de las minorías nacionales en los 
estados obreros burocratizados debe� manejarse= 
de la misma manora. 

Este trabajo abre la posibilidad de roclu�
tar y desarrollar cuadros tr�tskistas de entre= 
los muchos estudiantes y obreros de las naciona 
lidades oprimidas, que residen temporalmente eñ 
Europa y America del N

0
rte, donde _ya existen o� 

ganizaciones trotskistas. Se puede comenzar a 
construir ol núcloo de nuevas secciones a trav6s 
de pste trabajo, como ha demostrado la experion 
ciaL 

-

a de los ro os ol ticos de todos= 

Se pueden lanzar campaiías específicas, como 
la que se hizo en torno a los presos polítidos= 
argentinos en ol �ltimo periodo, centradas en = 
varias areas, siendo las 11188 prominentes por el 

momento Clüle, Braail, 1� Un:16n Sovi,tica, 
landa, Espafla, Irtln, Viet:nam del Sur, Urug 
China. 

1,-En defensa de 1aa aeccionaa x dirigente, 
la IV Internac2onal que est4n sJendo golpe• 
por la rgpres! Pe 

El modelo sobresaliente de este tipo dE 
pafia·s f'ue la que se realiz8: para salvar la 
de Hugo Blanco. El caso de :tu.is Vitale está 
la orden del d!a en estos momentos. Ennla·E 
ña totalitaria, el movimiento trotskista ha 
frido decenas de arrestos. La lucha contra 
diso1Úoi6n de la Liga -Comunista sigue siend 
gente. Otro caso importante es la prohibici 
de que Ernest Mandel entre en varios países 
los Estados Unidos esta lucha gan6 amplio a¡ 
entre los círculos univeristarios, haciendo 
sible que el caso llegara.!'- la Suprema Cort1 
donde casi lo ganamos. En Alemania obtuvo te 
v!a más apoyo, causando un impacto nacional\ 
tambi6n ha ganado apoyo en.otros países. Esi 
campafia debe continuar a nivel 1.nternacional 
por la :lilnportancia que reviste contra prohit 
oio.nes parecedas qu� pesan sobre otros diri¡ 
tos del movimiento trotskista interna�ional, 
tre ellos Tariq Ali, Joseph Hánsen, Alain Kz 
ne, Livio Maitan y Gisela Mandel. 

4
1

-En defensa de las huelgas· clave.

Esto es especjalmente importante cuando e 
ta de luchas por el control obrero, como lo 
plific6 el afio pasado la lucha de Lip en Fra 
o cuando se trata de un conf"licto importante
mo la huelga de los mineros del carb6_,i en G
Bretafia.

5
1

-En defensa de las luchas de los trabajado¡
inmigrantes, 

En Europa e�te punto es de la mayor impori 
cia, pero tambi6n se extiende a los trab.ajadc 
inmigrantes de otras áreas; por ejemplo, los 
bajadores mexicanos en los Estados Unidos. 

6 -Contr lai traiciones fla ante a las l c 
revolucionarias cometidas or Moscu Pek n 
gla .Desh, Camboya, India, Ir ,. Irak, Palesti 
España, Sri Lanka, Sudan, Vietnam, etc.) 

'··. ; 
. 

Además de campafías en torno.a estos puntos 
movimiento trotskista mundial debe colaborar 
su

, 
conjunto en varios proyectos, entre el�os:

11-La publicaci6n de los trabajos de Leon Tro1 
y de otros personajes revolucionarios, 

' 

Este trabajo lo ha realizado el movimiento 
trotskista en Argentina, Francia, Jap6n y los 
tactos.Unidos, as! como editoriales independien 
tes de otros países. En muchos idiomas ha aum 
tado la publioaci6n de las obras de Le6n Trota 
En est6 sentido hay que destacar el hecho de q 
La Revoluci6n Traicionada y todo el Boletín de 
la Oposici6n han sido reproducidos en el origi 
nal ruso. 

2
1

-Expansi6n de la circulaci6n de la prensa in,
ternacional de la IV Internacional, 

Esto incluye IV Internacional en espafiol,Sl!,! 
triein Intarnationale en Frano&s, Imprekorr e 
alem , e Intercontinental Press en Ingl¿s. It 
tercontinental Press ha sido especialmente vali 
sa· por su tamafio, su regularidad sémanal y sup 
visi6n al rep�oducir los documentos de la Cuart 
Internacional y los documentos tomados de otras 
fuentes. La publicacL6n de 6rganos como Inter
continental Press en otros idiomas debe ser un 
objetivo prioritario. 

11 -Fortalecer el centro internacional. 

Mejorar los canales de transmisi6n de inform¡ 
ci6n, análisis, declaraciones políticasJ se neo: 
sita de una colaboraci6n más estrecha con la di• 
recci6n de las ·secciones, grupos si.mpatizantes 1 
organizaciones fraternales. Espec!ficamente, e! 
to requiere un equipo más grande y más recursos• 
"econ6micos. Un esfuerzo fraternal conjunto deb« 
poder reportar este benefioio al movimiento en• 
su conjunto. 
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