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INTRODUCCION 

Tenemos ante nuestra vista un mundo en crisis, cuyos sin 

tomas se manifiestan en los diferentes planos: nacional e in 

ternacional; en diferentes aspectos: económico, político y -

social. 

En el plano nacional, cada pais sufre problemas bien con,  

cretos, como: inflación, desempleo, regímenes y gobiernos po 

Micos cambiantes como producto de la crisis ya sea hacia u 

na democratización o bien hacia el monopolio del poder, etc. 

En el plano internacional, se dan intercambios comercia-

les desiguales, las superpotencias dominan políticamente sus 

esferas de influencia, dándose inclusive, la intervención po 

lltica y militar en los asuntos internos de los paises menos 

poderosos; cada día crece más el armamentismo, los organis—
mos internacionales pierden fuerza y se presenta así el es--

pectro de la fuerza y de la violencia. 

Las dos formas de Estado existentes, antagónicos entre - 

si, el Estado capitalista y el Estado socialista. De los dos 

el que más agudas y claras contradicciones posee, es el capi 
talismo, tanto en el plano nacional, como en el internacio—

nal; pues ya no representa solución a los problemas totales-
de las formaciones sociales presentes; sobre todo, porque en 

sus mismas contradicciones posee la base de deshumanización. 

Por otra parte, el Estado socialista, también está en --
crisis, debido a que ha caído en una serie de contradiccio-

nes prácticas con respecto al conjunto de sus ideas y que -

por lo tanto, también, ya no represente una solución a los -

problemas concretos de las sociedades sin caer en una buro-- 
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cracia política, asfixiante de todo desarrollo integral de la 

sociedad y del hombre. 

Ante este cuadro critico que se manifiesta, nace la nece-

sidad de un nuevo proyecto integral que presente soluciones -

concretas a los problemas del mundo, de las sociedades y del-

hombre. Nace la necesidad de una alternativa entre el capita 

lismo del individualismo y propiedad privada y el socialismo-

de la uniformidad, del colectivismo anónimo y del autoritaria 

mo y el monopolio del poder. 

Esta necesidad como proyecto se está haciendo realidad, -

pues las condiciones ya maduras debido a las contradicciones-

de los dos tipos de Estado y especialmente el Estado capita-

lista'como ya se mencionó; y como se puede juzgar, no todas -

las formaciones sociales en su realidad interna como interna-

cional poseen ya estas condiciones, para que tal alternativa-

prospere aún más. 

No son, sino unos cuantos Estados, que con sus diferen- - 

cias y particularidades ya poseen esas condiciones; concreta-

mente, son los paises capitalistas altamente desarrollados y - 

que además, poseen una historia de luchas democráticas burgue 

gas bastante larga. 

Concretando más, podemos afirmar que en ciertos Estados-

capitalistas de Europa Occidental, como son: España. Francia 

e- Italia (que abarcan el estudio de nuestra tesis), que debi-

do a sus crisis, su alto desarrollo capitalista y sus contra-

dicciones inherentes, nos ofrecen las condiciones esperadas,-

para el nacimiento, desenvolvimiento y práctica de un cambio-

integral hacia la democratización del Estado. 
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Pues bien, en estos Estados, ha aparecido un nuevo proyec 

to económico-político-social, llamado 'Eurocomunismo", que en-

la práctica viene a ser una alternativa socialista hacia el -

cambio democrático (socialista) en esas mismas formaciones so 
cíales. 

Es obvio, que la sociedad internacional está en plena mu-

tación y hay necesidad de nuevas experiencias; como consecuen 

cia de ello, consideramos que esta alternativa evolucione y a 

su vez sea la muestra del cambio que.el mismo desarrollo capi 

talista de los Estados Europeos Occidentales están temiendo. 

Esto es una exigencia que se impone y que proviene de la es—

tructura misma de la sociedad moderna y que hace que la con--• 

cepción que se tenga de ella, ya no sea tan esquemáticamente-

dividida en "Sociedad Burguesa" y en "Sociedad Proletaria". 

Las realidades sociales son distintas y concretas. 

Ante el planteamiento de este problema, como es la crisis 

de las sociedades europeas capitalistas occidentales .(que a -
su vez es producto de la crisis del - capitalismo internacional 

y del socialismo internacional) y la necesidad de una respues 

ta económica, política y social es que apuntamos como nuestra 

tesis: El Eurocomunismo'es una opción, una alternativa - una  

nueva vía europea a la democratización socialista del Estado. 

De la anterior tesis se puede desprender el eurocomunismo 

como vía nueva al socialismo represente la posible solución - 

no sólo de conciliar los dos sitemas socioeconómicos extremos, 

como el socialismo de la U2SS y el capitalismo, sino inclusi-

ve, basado en el postulado que sostiene: la posibilidad de ac 

ceder a la plena justicia social, sin necesidad de establecer 

una dictadura intermedia, sino a través de los caminos de la- 



democracia, dada la no viabilidad de la extinción del Estado. 

Esto significa que para Europa Occidental y principalmen-
te España, Fmancia e Italia, todavía pueda-ser una solución -

concreta de todos los órdenes como lo económico y social - -

(CEE) lo militar (OTAN) y lo político, las alianzas europeas-

de detente ideológica. 

Ahora bien, para demostrar tal hipótesis ál desarrollar -

el trabajo, lo haremos dentro de un marco teórico dialéctico. 
Para lo cual creemos conveniente dar un bosquejo del recorrer 

histórico de la Europa Occidental a partir de la Segunda Post 
guerra, para entender así su desarrollo capitalista; después-
de esto, se seguirá con un análisis del "Estado Capitalista -
Contemporáneo" y de los Partidos Comunistas, en cuyos análi--
sis encontraremos los elementos tedricos necesarios que funda 

mentarán la tesis, con el uso de los conceptos adecuados y ca 
tegorlas históricas para poder llegar así a la conceptualiza-

ción de lo que la alternativa eurocomunista supone. . 

Del desarrollo del trabajo, se desprenderá como una deri-
vación necesaria que el Eurocomunisio se obvia como solución-

de la problemática europea occidental á partir del proyecto -
programa, que cada partido eurocomunista ha propuesto a reali 

dades concretas. 

- El Eurocomunismo como fenómeno internacional - 

El Eurocomunismo, como una alternativa hacia socialismo - 

en el espacio geográfico europeo occidental posee una reta- - 
ción con lo internacioanl, en términos generales, porque hoy-
en día cualquier fenómeno, hecho social o cualquier ideología 
que se de al interior de alguna formación social tiende a ex- 
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traporlarse; es decir, inferir en lo internacional y vicever-

sa. No hay ninguna realidad social aislada sino que al for-

mar parte de un todo existe una interacción constante de lo -

interno hacia lo externo y de esto a lo primero, en este sen-

tido se da una relación dialéctica, es decir, dinámica y de -
cambio. En lo particular, el Eurocomunismo, que si bien, se-

concreta en las formaciones sociales europeas occidentales 

(Espata, Francia e Italia) ya sea como hecho social o ideolo-

gia, se origina de lo internacional, es clecir, de la ideolo-

gia socialista internacional y del movimiento internacional -

socialista y de la expansión capitalista internacional hacia-

lo nacional en razón directa de lo dinámico de sus contradic-

ciones capitalistas, o bien, al revés; es decir, del interior 

de 'las ya mencionadas formaciones sociales que con sus carel. - 

bios.y resultados políticos sociales van a influir en lo in--

ternacional y no sólo en el espacio europeo sino también ha--

cia otros espacios geográficos, sociales y políticos diferen-

tes, como lo demuestran los antecedentes. del movimiento euro-

comunista y sus consecuentes que como cambio llevado acabo -

en la correlación de fuerzas en todos los órdenes, en la mis-

ma Europa Occidental practicante de .dicha corriente .en sus re 

laciones con la Europa Oriental, los paises Asiaticos, los --

países de Africa y de América Latina; este ultimo continente-

en.donde ya encontramos remotos antecedentes ideológicos en - 

Mariátegui y Haya de la Torre. 

En tanto el fenómeno eurocomunista madure no necesariamen 

te nos conducirá a aceptarlo como modelo socialista, tal como 

la realidad soviética pretendió serlo, pero si como una mues-

tra que el cambio al socialismo puede ser por varias vías di- 
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ferentes y dependiendo de una serie de factores y variables -

no medibles pero si predecibles, tanto internos como interna-

cionales, como ya se mencionó y así evitar el caer en recetas 

o leyes no exactas del fenómeno social. 

"El socialismo no es un modelo prefabricado que cae desde 

arriba sobre las sociedades inertes; es, por el contrario, --

producto de su desarrollo, de su historia, de sus condiciones 

específicas y contradicciones. Ya hace muchos anos que Anto-

nio Gramsci recordaba que si el punto de llegada es necesaria 

mente internacional, el punto de partida debe ser nacional". 

"Es verdad que las revoluciones socialistas han triunfado 

en países económicamente atrasados y por lo general privados-

de grandes tradiciones democráticas. Pero también es verdad-

que el desarrollo impulsado por la revolución en esos países - 

las condujo a un elevado nivel económico, y en otros casos --

los está introduciendo a la esfera industrial. Esto aparece-

como un nuevo denominador comdn en los análisis y en las solu 

ciones, y hace que el llamado eurocomunismo ya no sea una pro 

blemática particular de Europa, sino una referencia para una-

confrontación más amplia ' y general"; esto es lo internacional 

* Libe'rtini, Lucio. "Democracia y Socialismo. El Punto de Vis 
ta del Eurocomunismo". Historia y Sociedad No. 14. Segunda-
Epoca; México 1977. Págs. 70 y 72. 

- El subrayado es nuestro. 



LA EUROPA OCCIDENTAL DESPUÉS DE LA II POSTGUERRA 

Después de la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos - 

con una Europa destruida, y esto mismo trajo consigo un pro-

fundo cambio. El eclipse de laá potencias del Eje, la ocupa 

ción militar de Alemania y de Italia, terminaron con los sue 

ftos del dominio del Planeta albergados por los dirigentes 

germano-italianos y así se termina con el fascismo. 

Por otra parte un conjunto de ideas burguesas,venidas - 

desde la revolución francesa y que se renuevan en el período 

entre.guerras ahora se aplican, como son las ideas del Esta-

do Benefactor neokeynesiano', de un Estado empresarial y pro-

motor de las actividades económicas capitalistas. Ideas qUe 

se consolidaron sobre todo, en los paises que quedaron como-

triunfantes o beneficiados por una economía de guerra lleva-

da durante ésta; tal es el caso de Estadol Unidos cuya in- -
fluencia mediatizante se daría en seguida del término de la-

II Guerra Mundial con el Plan Marshall, y después con la - -

creación de integraciones económicas capitalistas regionales 

europeas, así la CEE con el cúmulo de inversiones directas - 

de capital, como se demostrará más adelante; y la total in--
corporación de Europa Occidental junto con Estados Unidos a-

la formación del bloque capitalista occidental mediante las 

alianzas occidentales. 

¿Cuáles son los rasgos comunes de la Europa Occidental? 

Podemos afirmar que son estos: La debilidad del socialismo -

democrático, debido al retroceso del socialismo soviético al 

ma mater, ya que a raíz de la invasión que la URSS llevó a - 
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cabo en Checoslovaquia en 1948, influyó en forma radical en-

los partidos socialistas y comunistas occidentales; por otra 

parte, la emergencia de poderosos partidos cristianodemócrá-

tas. 

Cuáles fueron los cambios más sobresalientes en Europa-

Occidental en la época postbélica. Se renueva el Estado Ca-

pitalista hacia un Estado reformista:con sus peculiares ca--

racterísiticas de reformas sociales y de servicios de la se-

guridad social, que a la postre no sería más que la Consoli-

dación del mismo Estado Capitalista, con la resultante de la 

economía mixta, como nos lo indica Ralph Millibandr se daría 

el Estado interventor como el sosten, cohesión y unidad del-

sistema capitalista desarrollado. Se dan movimientos de in-

corporación de sectores populares cono consenso y legitima—

ción por parte del Estado; se abre así un nuevo capítulo al-

nuevo liberalismo económico capitalista, ahora en manos del-
Estado; se dan cambios en los modelos de consumo. 

En cuanto a las nuevas estructuras sociales, aparece u-

na nueva clase de dirigentes, "los tecnócratas", como los --

nuevos intelectuales orgánicos y técnicos del desarrollo ca-

pitalista; el sector terciario en la economía creció mucho -

más aprisa y absorve la mano de obra antes de la industria. 

Las inmigraciones obreras o laborales se amplían enorme 

mente, aparecen así los "trabajadores invitados", se presen-

cia un aumento sin precedentes en la productividad laboral y 

como una consecuencia de ello un aumento constante de, los sa 

'arios reales. 

Los sindicatos y otras fuerzas políticas se convirtie-- 
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ron en una fuerza m'Unte en el escenario social, tanto si -

apoyaban a los gobiernos como si estaban en oposición. 

Se empieza a dar una progresiva y total americanización 

en los aspectos económicos, políticos y culturales en las ma 

sas europeas occidentales, debido a la influencia dominante-

del centro hegemónico del capitalismo, es decir, Estados Uni 

dos y la alineación para con él; así como la propia indus- - 

trialización capitalista a partir de la segunda revolución -

industrial y gran avance tecnológico en la Europa Occidental. 

El intelectual orgánico vino a desempeftar un papel crí-

tico que influyó profundamente el pensamiento europeo occi—

dental, un ejemplo de esto es el avance que vino a resultar-

en el estudio del Marxismo, sobre todo, de las ideas del jo-

ven Marx .y no necesariamente económicas, que en Francia • I-

talia, se desarrollaron en escuelas nacionales del pensamien 

to marxista; esto a su vez venia a ser una de tantas rectooio' 

nes que como una necesidad natural de buscar otrevideología-

contraria a la burguesa imperante, sirviera de crítica y de-

cambio a las estructuras existentes. 

La reforma educacional .hacia la educación obligatoria -

y una tendencia hacia la democratización en cuanto apolíti-

ca nedagógica se refiere. 

En lo político, aparece una corriente y una fuerza domi 

nante, que constituyó la fuerza política europea occidental-

de la postguerra, esta es la Democracia Cristiana, con una i 

deologia propia del capitalismo desarrollado y la cual serví 

rd para mantener el statu quo económico y político de la Eu 
.ropa Occidental. "En general dicha.  corriente tenía una o- - 
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rientación derechista y su atractivo se basaba en una reli - 

giosidadft  que la Democracia Cristina de la Postguerra se es-
forzaba por subrayar que poseía algo esencialmente nuevo, --
que no tenía conexión con las formaciones - políticas que exis 
tieron en el pasado"(1) 

LA RECONSTRUCCION DE LA EUROPA OCCIDENTAL - 

Ante todo era necesaria una reconstrucción y para lle—
varla a cabo, que mejor que el Plan Martillan, que era, un pro 
grama de planificación económica capitalista, es decirlpara-

la reconstrucción del capitalismo> en el área europea ocoiden 

tal, de aquí que el Plan Martihall fuá el instrumento directo 

económicoporel que Estados Unidos intervino en la reconstruc 
ción.del capitalismo y de esta manera se empezara a dar la A 
lianza Transatlántica a través de la dependencia económica y 

después política y militar. 

"La Europa Occidental y'del Sur, así como Alemania, que 

daban casi totalmente dependientes de la ayuda norteamerica-

na. Los pueblos europeos estaban pagando un alto precia por 
culpa de todas sus luchas intestinas". (2) 

También es esta la razón por la que se atrajo a* la Ale-
mania misma, "Durante estos anos, una intensa actividad di-
plomática insistente y polifacética busca establecer la uni-
dad política militar de Europa Occidental y promover el in--

-¿i!eso deAlemania vencida en la familia europea de Naciones" 

(3) 

De aquí que entre la aplicación del Plan Marshall y -- 

1) Lanueur , Walter. Europa después de Hitler. Edit. Gri-
jaibo, México 1974; pág. 26.. 

2) Idem. 
3) Aberastury, Marcelo. Política Mundial Contemporánea.  

Edit. PaidoS. Buenos Aires; págs. 398 y 399. 
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puesto en ejecución del Mercado Común europeo transcurre algo 

más de un decenio, tiempo suficiente, diríamos nosotros, para 

que en el nivel de los intereses económicos, las naciones que 

se habían coordinado en la organización europea de ayuda, lue 

go de acoger al Plan Marshall empezaron a dar recepción a las 

sugerencias de crear una infraestructura común que funsionase 

los sectores "clases" de su economía y que sirviese de sostén 

al edificio del capitalismo avanzado europeo, así como de uni 

dad política y militar dentro de la esfera capitalista, como-

de hecho quedó establecido. 

Esto conduce irremediablemente a la búsqueda de nuevas -

tendencias y orientaciones, estas se dan durante el tiempo de 

guerra fría, que se puede definir como "las constantes frie--

ciones entre las dos superpotencias y por las respectivas in-

tervenciones indirectas fuera de las zonas de influencia tra-

zadas en Yalta" (4). Esta tensiones y fricciones van creando 

al interior de la Europa Occidental a partir del Plan Marshal 

las tendencias centrales como: la búsqueda de Unidad Europea, 

la formación de unidades económicas multilaterales y con ello 

la supranacionalidad a través de organizaciones económicas y-

militares (pactonomia). Si bien, por otra parte se da la des 

conolonización tradicional (territorial) ahora se busca el --

neocolonialismo a través de creación, de mercados, política de 

gran expansión económica, revolución tecnológica y cerco de -

los países socialistas en Asia, China, Corea, etc. 

Defendiéndose de la política stalinista, las potencias - 

de la Alianza Occidental empezaron a basar su propia política 

en el supuesto leninista "de que la paz es sola la continua--

ción de la guerra por otros medios; de que el objetivo de las 

4) Crossman, R.H.S. Biografía del Estado Moderno. FCE. Méxi-* 
co 1978; pág. 338. 
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negociaciones no es llegar a un acuerdo real (en nuestro sen-

tido democrático de las palabrasl "real" y "acuerdo") sino lo 
grar una ventaja táctica sobre el enemigo o llegar a una de--
tente (distensión) táctica a corto plazo". (5) 

Sin embargo, el camino escogido por Europa Occidental no 

comprometía, de inmediato objetivos militares y políticos, si 
no que el camino inmediato fué el de la instauración y búsque 
da de la unidad a través del "mercado único" por fusión de --
mercados, con la protección de un arancel frente al exterior-
y conducido al intercambio y circulación de mercaderías, capi 
tales y mano de obra. Más adelante se buscaría la consagra--

ción de políticas económicas de orientación y procedimientos-

comunes. 

En este sentido, "la guerra fría produjo un grado mucho-
mayori de unidad europea de cuanto se hubiese creido posible,-
y trajo consigo también un compromiso duradero de los nortea-
mericanos en los asuntos de Europa". (6) 

Tan es así que es en esta unidad económica donde podemos 

apreciar la "industria americana en -Europa., ya en la actuali-
dad, la organización de este mercado europeo es esencialmente 

americana-. " La importancia de la penetración se debe, en -
primer lugar, a la importancia de los capitales invertidos". 

(7) 

Por esto en 1946 y 1947 fueron allos de transición entre-
el cese de hostilidades y el comienzo de un vasto movimiento-

de cooperación internacional, entendiendo por esto el desafío 

americano hacia la implantación del capitalislo internacional 

con el área europea y las condiciones se le presentaron en la 
5) Crossman R.H.S. Op cit. Pág. 331. 
6) Laqueur, Walter. Opus cit. Pág. 119 
7) Servan, J.J. y S. 01 Desafio Americano. Sdit. Plaza ahd -

James; Espaila 1971, Pág. 19. 
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cuestión de los pagos internacionales y las restricciones cua 

litativas y todo por la razón de la inexistencia de recursos-

reales en Europa Occidental. (8) 

Es por todo ello, es decir la necesidad económica misma-

condujo a Europa Occidental a cambiar de tendencia hacia el - 

multilaterismo y búsqueda de la unidad a través de los agrupa 

mientos económicos, o sea, la integración económica regional, 

como una unidad económica para el desarrollo capitalista in--

dustrializado. "El movimiento en favor de la unidad europea-

recibió un ímpetu decisivo durante la postguerra como conse--

cuencia del golpe de Praga (1948) y del estadillo del conflic 

to de Corea (1950). Más allá de esas disputas que las separa 

ban, las naciones europeas poseían muchas ideas, intereses, -

ambiciones y sentimientos, todos comunes, para el proyecto ma 
croeconómico capitalista. Existía asi mismo, la convicción -

creciente de que en el mundo moderno, y en especial dentro 

del campo de lo económico, el pequen(' estado-nación ya no era 
viable como unidad independiente; razón de más para construir 

la integración económica de Europa a instancias del capitalis 

mo internacional de Estados Unidos, para formar el bloque Ca-

pitalista europeo: "Una tras otra, las Sociedades americanas 

van formando estados mayores destinados a regir el conjunto -

de sus actividades en toda Europa Occidental. Este federalis 

mo real, único en Europa en el terreno industrial, tiene ya -

un alcance mucho mayor de lo que habían previsto los expertos 

del mercado común". (9) 

La búsqueda de la unidad y lo supranacional, son dos mo-

vimientos; como dice Aberastury, que obedecen ar motivaciones 

propias; sin embargo,,son en buena medida, reacciones a las- 

8) Cfr. Tamames Ramón. Estructura Económica Internacional. A- 
lianza Editorial. Madrid 1980. Pág. 188. 

9) Cfr. Laqueur, Walter. Opus Cit. Págs. 127 y 128. 
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acciones operativas "del otro" y trata de construir un "noso-
tros" regional, con efectos y repercusiones nacionales e in-
ternacionales. Por su carácter de "modelos", además de los e 

fectos dentro de las respectivas áreas, tiénen repercusión en 

otros continentes, en la consolidación del capitalismo monopó 

tico, como es el caso de las integraciones económicas regiona 

les latinoamericanas a partir de proyectos hegemónicos de Es-

tados Unidos como "La Alianza para el Progreso". (10) 

En cuanto a la institución de las comunidades europeas -
se hace necesario que se entienda dentro del espíritu de la -

expansión del capitalismo monopólico e internacional. Los es 

fuerzos para crear una autoridad europea occidental hablan 411••••• 

fracasado en 1954. Las realidades de nación-estado demostra-

ron ser más poderosos que el al parecer abstracto concepto de 

una Europa unida; pero esto se debe más bien al enfrentamien-

to de las. burguesías nacionales y las oligarquías transnacio-

nales, las primeras por continuar con el proyecto capitalista 
desarrollado nacional y las otras, por el proyecto de capita-

lismo desarrollado transnacional. 

La búsqueda de lo supranacional significa en el ámbito -

europeo occidenta], dos cosas; úna administración y un gobier-

no capitalista arriba de lo nacional y por otra, la delega- - 

ción de parte de la autodeterminación nacional en favor de e-

se gobierno supranacional. Los diferentes actos internaciona 

--iés de unidad europea, podemos citar; el Benelux-Unión Econó-

mica Belga-Luxemburguesa creada el 5 de septiembre del 1948; -

El CEO- El Consejo de Europa- en enero de 1949; La u30- Unión 

Europea occidental- en octubre de 1954; y de los organismos e 
conómicas más importantes que forman las comunidades económi-

10) Servan J.J. y Scheriber. Desafio Americano.  Op cit. Pág.21 
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cas europeas- el CECA- La Comunidad Europea del Carbón y del-

Acero- en 1951.; El EURATRON- Comunidad Europea de la Energía 

Atómica- en 1957 y la CEE-Comunidad Económica Europea, tam- - 

bién en 1957; la AELE o EFTA- La Asociación Europea de Libre-

Comercio en 1960; la OCDE-Organización de Cooperación y Desa-

rrollo Económico- en 1961. Mereciendo un lugar aparte la OTAN 

-Organización del Tratado del Atlántico NOrte- en 1948 de ti-

po militar. Aunque, entre los tres actos internacionales des-

de el punto de vista militar y económico los de la OTAN, CECA 

y MEE, se clasifican fuera de toda duda entre los esenciales-

de la denominada política occidental; sin que por ello pierda 

razón •de ser la tesis del expansionismo capitalista que se dá 

en las restantes organizaciones mencionadas. los objetivos de 

esta política pudieron encauzarse a través de encuadres supra 

nacionales. Respondían a una'evolución del capitalismo de --

los principales paises industriales de Europa Occidental, que 

revelaba una creciente internacionalización . e interpenetra---

ción. (11) 

Sin embargo, esta búsqueda de lo supranacionzd fracasa -

al establecimiento de la OTAN, no así la consolidación del ca 

pitalismo desarrollado en Europa Occidental. 

Como dijimos anteriormente, resaltan el MCE y la OTAN. 

La Comunidad Económica Europea, creada en marzo 25 de --

- 1957 tuvo como principales funciones: la unificación progresi 

va de los pueblos europeos para su posterior integración en -

todos los órdenes, estando como el primordial, la integración 

económica, una integración en el sentido capitalista moderno, 

lo cual lo demuestran los "principios" del tratado de Roma y-

11) Cfr. Aberastuary; Opus cit. Pág. 404. 
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par sobre todo como una estrategia contemporánea del desarra, 

llo del capitalismo financiero internacional. 

Por el análisis de los principios generales, se puede --

concluir que la CEE ciertamente es un organismo regional de -

tipo económico y cono tal buscaría la solución global a la si 

tuación de desequilibrio de la Europa Occidental, pero sobre-

todo era fortalecer los mecanismos mediatizantes hacia una eu 

ropa:-.capitalista. La experiencia de los primeros intentos de 
integración en Europa Occidental confirmaron la previsión so-

ciológica de que las contradicciones excesivas en las estruc-

turas conducen a crisis, como ocurrió en la CED, aunque la --

historia de la CES es la de evitar crisis del capitalismo de-

sarrollado en una amplia área, por la búsqueda de equilibrios 

en la distribución del poder que encierran las estructuras ya 

que a través de la CEE se buscaba armonizar por políticas eco 

nómicas los intereses antagónicos. "Es posible que esta armo 

nización fuera auxiliada a'pesar de la lucha entre los intere 

ses nacionales porque eran homogéneas las partes que buscaban 

la coordinación y la unión. (12) Sin embargo en la práctica-

resultan ser heterogeneas. 

La alternativa que la CEE de solución que presentaba, co 

mo proyecto de unidad y búsqueda de lo supranacional que Euro 

pa Accidental requería ha fracasado sobre todo en lo que se a 

la integración política y aquí bien cabe repetir lo que se ha 

afirmado, que dada la expansión económica del centro hegemóni 

co capitalista concluyó "en la explotación más intensá de su-

potencial debida a una diferencia de "presión" entre las eco-

nomías americanas y europea. (13) 

12) Aberastury, Marcelo. Opus Cit. Págs. 409 - 410 

13) Scheiber-Servan J.J. Opus Cit. Pág. 8 



OTAN - PACTO DE VARSOVIA 

El hecho de que mencionemos conjuntamente a los dos or-

ganismos militares, solo posee la intención por una parte, -

de remarcar el establecimiento de los dos bloques: capitalis 

ta y socialista.a partir de Yalta y por otra parte, hacer --

hincapié en que ambos organismos sirven de salvaguarda repre 

siva al interior de las respectivas áreas de influencia de -

la estabilización del capitalismo y del socialismo a nivel -

internacional. En particular', la OTAN a través del control-

militar dependiendo del centro capitalista mundial Estados -

Unidos; no sólo vigilará las agresiones o intervenciones del 

otro centro, sino por sobre todo a través del aparato mili--

tar cuidará de los intereses económicos capitalistas deposi-

tados en los aliados. 

El contorno de las mancomunidades económicas europeas . 

están constituidas por la OTAN y el Pacto de Varsovia. Ha—

cia 1982 cumplirán más de 30 anos; ambos organismos don hi--

jos de la guerra fría y están vinculados con historia, desa-
rrollo y perspectivas del capitalismo financiero, monopólico 

e internacional así como del socialismo internacional. 'La -
OTAN en forma particular equivale a lo primero. 

"El establecimiento está interrelacionado con el fraca-

so de los primeros intentos de instituir sistemas supranacio 

nales tendientes a la Unidad Política y militar de los prin-

cipaleS Europa Occidental (14), nadie duda que también esto.-

sea verdad. 

14) Cfr. Crossman. Opus Cit. Pág. 325 
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El origen de la Organización del tratado del Atlántico -

Norte se debe a la desconfianza mutua y la lucha por el poder 

después de terminada la Segunda Guerra Mundial. 

Al destruirse la democracia checoslovaca y después al --

bloquear Berlín, se dió la separación entre los bloques Orien 

te y Occidente; así las democracias burguesas occidentales se 
unieron en forma más estrecha bajo la mirada y a expensas de-
E. U. Así en 1949, gracias al trabajo de Ernest Bevin, el --
Tratado del Atlántico Septentrional quedó establecido como es 

tructura para la defensa de la Europa Occidental y así el cen 

tro hegemónico del capitalismo pudiese detentar como su área-

propia de influencia la Europa Occidental a través de bases 41 

militares en diferentes lugares, como: Alemania Occidental, - 

EspaAa, Italia, etc. 

El embate entre capitalismo y socialismo y la confronta-

ción entre ambos no fué indiferente a los logros obtenidos --
por los proyectos regionales, ya que, más bien incidió sobre-

estos. "La rivalidad llevó a la consolidación de los bloques 

a través de una serie de acuerdos como el Tratado Franco-In-

glés de Dumkerque en 1946, el Tratado de Bruselas de 1948, en 
lo que se refiere•al bloque occidental y el establecimiento - 
de:la Cominform en lo que respecta al oriental. (15) 

Los paises. europeos al sentirse inseguros ante el poder 
de,las fuerzas soviéticas acogieron la participación de los -
Estados Unidos en un sistema de defensa común, que a la pos--

tre fué defensa de, los intereses del capitalismo y así les o-

torgara la garantía para neutralizar a la Unión Soviética. --
E. U. desde la doctrina,Truman y el Plan Marshall, como ya se 

15) Seara,.Modesto Vázquez. Tratado General de la Organización 
Internacional. dit. FCS. México 1974. Pág. 749-750 
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mencionó asiste a los Europeos, plan que fué destinado a la -

construcción del capitalismo contemporáneo de Europa Occiden-

tal con el fin de cerrar el camino al socialismo mediante el-

desarrollo económico capitalista interno y así fortalecer a e 

sos paises para ser defensa común. La OTAN busca así su jus-

tificación en las actas del expansionismo del gobierno sovié-

tico, "la organización del Cominform, la intromisión en los -

paises de Europa oriental y el golpe en el este de Checoslova 

quia en 1948, el continuo mantenimiento de importantes fuer--

zas soviéticas, etc. (16) 

Hoy la OTAN se ha convertido en una estructura burocráti 

ca - militar, en tanto no se justifica su presencia, ya* que -
no se ha producido agresión soviética y entonces deviene en o 

tra justificación, sobre todo si nos damos cuenta que es un -
instrumento de control de los aspectos económicosjpoliticos y 

militar para el estable desarrollo cápitalista y también como 

el instrumento de seguridad nacional para Estados Unidos. 

La cooperación europea en materia de defensa solo puede-
darse después de lograrse la unificación política (17). La -
búsqueda de la unidad y lo supranacional aun en términos capi 
talistas ¿ha fracasado?, tal parece que si, solo veamos la si 

guiente opinión: "Las horas del fracaso de la comunidad Euro-
pea de Defensa se cuenta entre las horas más trágicas de Euro 

pa después de la guerra, ya que la Comunidad Europea de Defen 
sa, de haber llegado a reelegirse, nos habría traído ya enton 
ces la unificación política de Europa; trás su fracaso, habrá 

de comenzar de nuevo. (18) 

. Al término de la guerra fria se continua la coexistencia 

16) Cfr. Valli, Bernardo. Gli Eurocomunisti.  Dospesa, Espa7ia; 
1977. Págs. 79-80 

17) Crosman. Opus Cit. Pág. 338 
18) Excélsior, Junio 7 - 1975. Pág. 3-A y Junio 11, 1975 Pág. 

1-A. 
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pacífica: "Durante el Triennio 1960-1963 la política mundial 

dió un giro completo en su trayectoria de la "guerra fría" -

se pasó a la "coexistencia pacífica" fenómeno que se iba ges 

tando desde pocos anos antes. El mundo recibió con alivio -

la nueva tendencia que hacía alejarse el fantasma de una apo 

calíptica tercera guerra mundial". En qué consistió este --

nuevo fenómeno: equilibrio de fuerzas en el mundo, y al gra-

vísimo peligro de las nuevas armas que, al hallarse en manos 

de ambos oponentes, dejaban una terrible incógnita fulminan-

te, suspendida ante el eventual agresor, lo mismo que ante -

el agredido. "La clásica ventaja inicial de la sorpresa, que 

por lo demás de tan poca cosa sirviera a la. larga a los ale-

manes en las Intimas guerras, queda hoy'prácticamente castra 

da. (19) Aunque esto pone sus reservas dada.la situación ac 

tual en diferentes regiones del mundo; sin embatgo todo lo -

anterior sintetiza lo histórico y postbélico. 

Habiendo visto pues, en forma muy general el aContecer-

histórico en la Europa Occidental y en tanto esta misma lo--

gra un desarrollo económico capitalista altamente industria-

lizado, lo que se llama capitalismo avanzado; urge analizar-

desde el punto de vista político cuál rué y ha sido la evolu 

ción del Estado en estas formaciones sociales; primero, como 

una entidad que nace, crece y se desarrolla a la par que el-

desarrollo de los Estados-Nación.y segundo, como una entidad 

propia de estas formaciones capitalistas y así conocer cuá-

les son las características y el papel que le corresponde de 

sempefiar al interior de éstas. 

Es de pensatse que como Estados capitalistas desarrolla 

dos posean una superestructura ideológicay política muy par 

19) Aberastury, Opus. cit. Pág. 412 
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ticular, es decir, una serie de organizaciones e institucio-
nes que reflejen y a su vez sustenten el desarrollo del modo 
de producción capitalista; de aquí que nos interese cuál o -
cómo es la organización política llamado Estado  en el capi-
talismo desarrollado y por ello le llamamos: Análisis del Es 
tado Capitalista Contemporáneo. 



ANALISIS DEL ESTADO CAPITALISTA CONTEMPORANE0 

Cuando la sociedad llega a un grado de desarrollo deter -
minado, da como resultado a una entidad, llamado Estado; el -

Estado al nacer de la sociedad está determinado por la socie-
dad misma como producto de ella. "El Estado es el producto y 

manifestación irreconciliable de las contradicciones de clase. 

rl Estado surge en el sitio, en el momento y en el grado en 
el que las contradicciones de clase no pueden objetivamente 
conciliarse" (20) 

El Estado en el desarrollo de la sociedad y sus contradic 

ciones de clase, emerge y se coloca en la cima de la sociedad 

y en su desarrollo se identifica con alguna de las clases y/o 
fracciones de clase que forman la sociedad. "La separación - 

del Estado político no implica sino el nivel superestructura) 
en el cual las clases contiende como clases, en tanto que la-

separación de la sociedad civil implica la lucha económica de 

las clases de los individuos como individuos, es decir, lu- -

chas salariales, luchas por la jornada de) trabajo, etc. (21) 

El Estado no es producido u originado de arriba a abajo -

por las clases dominantes de una sociedad capitalista, tampo-
co es simplemente acaparado por ellas; el Poder del Estado --

(el de la burguesía en el caso del Estado capitalista) está -
trazado en una materialidad y que se localiza en las relacio-

nes de producción y en la división social del trabajo, en don 
de estan presentes las clases, los poderes y la lucha de cla-

ses. Por ello nacido de la sociedad e Inmerso en sus conflic 

19) Lenin,v.E1 Estado y la nvolución. 07. cit. Pág. 7 
20) Guerrero, Omar. El Estado Capitalista y la Administración  

Pública. INAP. Máxico. Pág. 82. 
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tos, el.  Estado se le sobrepone y adquiere una existencia sepa-

rada,' pero en relación directa con ella; es decir, el Estado 

se separa de la saciedad porque sitúandose con relativa auto-

nomía de la lucha de clases, puede refrenar los conflictos --

aun cuando inclusive padezca y esté dentro de los propios con 

flictos esa lucha en la sociedad. 

Al estar separado el Estado relativamente de la sociedad,-

pero nacido de ella misma, "su separación consiste en una dua 

lidad dialéctica, una oposición de correspondencia entre la -

estructura y la superestructura" (22) La separación del Esta 

do y la sociedad civil, es ante todo una necesidad histórica-

que nace con el capitalismo; pues en el feudalismo existía u-

na identidad entre el Estado y la sociedad; en cambio, en el-

capitalismo se dá una división, Estado y sociedad permanecen-

separados, pero no de manera irreconciliable, porque entre am 

bos hay formas de mediación que los relaciona constantemente. 

Por todo ello en los paises capitalistas contemporáneos, 

el Estado, una vez alejado de la sociedad e identificado con-

determinada clase (clase dominante), se distingue de la socie 

dad de la que emergió (23); y aunque el Estado y la sociedad-

son dos entidades distintas y separadas, sin embargo, no per-

manecen estáticas, sino que cada una de ellas es dinámica en-
su espacio respectivo, como también cada una con respecto a -

la otra. 

Por esto el Estado aunque formando parte de la sociedad -
pues nace de ella, sin embargo, aparece como separado por un-

.carácter universal que posee para llevar a cabo la relación -

de fuerzas. 

22) Poulantza, Nicos. Poder Político y Clases Sociales en el- 
Estado Capitalista. Siglo XXI. Pág. 166. a su vez de Omar 

Guerrero. Opus Cit. 
23) "El Estado condensa no sólo la relaCión de fuerzas entre-

fracciones en el bloque en el poder, sino igualmente la re 
lación de fuerzas entre éste y las clases dominadas" Puu--
lantzas, Nicos, Estado, Poder y Socialismo. Edit. Siglo XXI 
E-pada 19-9. pág. 99 
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Definición del Estado.- Todo lo anterior nos conduce irreme-
diablemente a preguntarnos ¿Qué es el Estado y más el Estado-
capitalista?. 

El Estado es una categoría compleja; el Estado moderno es 
un Estado Político, pero también es un estado nacido de la so 
ciedad y para progresar necesita separarse de la sociedad y -

mientras más avanzado es el Estado, más clara y nítida es su-
autonomía y distinción con respecto a la sociedad, como ya --
quedó mencionado. 

Marx nos dice que el Estado  es la Organización de la So—
ciedad.  Dado que la sociedad es incapaz de ordenarse a sí --
misma, nace el Estado como su organización para ordenarla. El 

Estado de esta manera nace de. los conflictos de la sociedad,-
y para atenuar esos mismos conflictos; ahora bien, este Esta-

do se expresa políticamente como una organización de dominio-
consenso y entre sus actividades sustanciales se pueden consi 

derar: la dominación política, sin embargo, esta dominación - 
política no debe entenderse simplemente como tal ya que esto-

nos conduciría a una dictadura de clase, sino que como domina 
ción política debe entenderse el aparato de Estado. Por es—
to, el Estado es un aparato especial que posee un armazón ma-

terial, no reducible a las relaciones de dominación política, 

aunque todas las relaciones estén marcadas por esa domina- --

ción. 

Si el Estado es la organización de la sociedad; pregunta-

mos de qué tipo de sociedad, y al darnos cuenta que es una so 
ciedad capitalista en la que existen clases sociales antagóni 

cas, entonces, "el Estado capitalista es la organización crea 
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da por la burguesía (clase dominante) para defender sus inte-
reses y dar protección a la propiedad privada de los medios -

de producción. (24) Siendo que las relaciones de producción-
y la lucha de clases en la sociedad capitalista las que confi 
guran el campo y definición del.Estado, este sin embargo, tie 

ne un papel propio en la constitución misma de esas relacio-
nes y por eso el Estado se caraéteriza y se da como domina= 

ción y luchas políticas y aún mas el Estado constituye "la u-

nidad política de las clases dominantes, es que le permite re 
presentar el interés político a largo plazo del conjunto de -
la burguesía: "El Estado es un órgano de dominación de clase,  
un organo de opresión.de una clase por otra, es la creación -

del "orden" que legaliza y afianza esta opresión, amortiguan-
do los choques entre las clases. (25) 

Como el Estado se sitúa aparentemente por encima de la so, 

ciedad como Estado clasista, sin embargo, por su autonomía --

que posee está llamado a amortiguar el choque y a "mantenerlo 
en los limites del "orden". (26) 

El Estado, como dice Gramcci en su significado integral,-

es la dictadura más su hegemonía y esto nos lleva además a de 
finir al Estado por tres características: el aglutinamiento -

del bloque histórico, la articulación de su equilibrio a par-

tir de los elementos suprestructurales y la gestión de un gru 
po social que asegura la hegemonía derivarte de su unidad; en 

otras palabras "hegemonía revestida de coerción"; por esto el 
Estado, también, debe entenderse el aparato gubernativo, el a 

parato "privado" de "hegemonía". 

Hoy nos encontramos con nuevas formas de Estado y por en- 

24) Guerrero, Omar. Opus Cit. Pág. 100 
25) Lennin, V. I. El Estado y la Revolución. Opus Cit. Pág. 7 
26) Engels. El Origen de la Propiedad Privada y el Estado.  

pág. 119. 



25 

de con algunas características que vale la pena tener en cuen 

ta. 

Debido a la existencia de la contradicción entre las cla-

ses, lo cual se acentúa en el capitalismo monopolista e impe-

rialista y por otra por la dominación de la alta administra—

ción por el vértice del ejecutivo y la intensificación del --

control político de aquélla por éste. 

a) El Estado, organización de clase, pretende salvar su -

divorcio con la sociedad aspirando a dar unidad a la propia -

sociedad, tal es la tendencia del Estado contemporáneo; "la u 

nidad social es, por tanto, la unidad burguesa de la nación,-

el reclame del Estado capitalista por establecer -como dice -

Marx "la unidad burguesa de la nación" (27) 

b) En el capitalismo contemporáneo las dimensiones y la -
difusión de la intervención del Estado en cada uno de los as-

pectos de la vida económica son mayores y esto mismo hace que 
un momento dado el poder del Estado adquiera otras latitudes, 

ya que al entrar de lleno el Estado en la economía irrumpe 2n 

lo priVado propio del capitalismo. 

Aunque el "concepto intervención del Estado" es de origen 

económico y está vinculado por un lado a las corrientes pro--

teccionistas o del nacionalismo económico.... " (28) sin em—
bargo, lo que es un hecho es que esta característica del Esta 
dO contemporáneo posee una importancia fundamental. 

c) Como derivado de lo anterior podemos decir la intromi-

sión que.el Estado tiene en lo social y concretamente en los-

servicios sociales como-parte de su intervencionismo. 
27) Guerrero, Omar. 
28) Gramci, Antonio. 

Editora, México 
Cfr. Milliband, 
ta. Siglo XXI. 

Opus Cít. Págs. 100 - 101 
La Política y el Estado Moderno. Premia- 
1980. Pág. 97. 
2alph. El Estado en la Sociedad Capitales  
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d) De todas las características que puedan apuntarse se ano 

ta la autonomía relativa del Estado; característica que en--

vuelve a todas las anteriores y que le da al Estado una defi 

nición más real. 

Del antagonismo entre el Estado y la sociedad se despren-

de de que la separación: Estado.-Sociedad debe entenderse co-

mo la autonomía relativa del Estado frente a la sociedad, so 

ciedad que lo ha engendrado y lo hace vivir; la autonomía --

del Estado significa la separación que tiene no solo de la-

sociedad en general sino de las mismas fracciones de clase -

dominante que entran en pugna y de aquí que el Estado no sea 

sólo el instrumento de las clases dominantes, sino que mani-

festándole con vida propia, en capacidad política y económica 

se ve autónoma. Esto quiere decir que la autonomía relativa 

se'da por una parte de la sociedad en general: "La autonomía 

relativa del Estado frente a la sociedad no es sino otra for 

ma de hacer referencia a su separación; sin embargo, también 

significa el creciente poder del Estado sobre la Sociedad, -

el fortalecimiento del Estado que día con día comprime y ax- 

fixia más y más la vida civil. Entre más autónomo es el Es- 

tado frente a la sociedad más débil e inerme es ésta frente- 

a aquél. Precisamente en la medida que el Estado es la uní-- 

dad política de las clases dominantes (29), por otra parte,- 

la autonomía se da también de la separación que de las frac- 

ciones de las clases dominantes posea para garantizar el in- 

terés político de las mismas clases y a la vez, gobernar a - 

las dominadas, por esto decíamos anteriormente, que aunque - 

el Estado es la organizaci6n fuerte y consistente que la bur 

guesía se da; sin embargo, el Estado, no es un mero instru-- 

-29) Guerrero, Omar. Op Cit. Pág. 82 
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mento, sino que con la autonomía relativa crea su propia in-

dependencia. (30) Ts así como la autonomía relativa del Es-

tado es también una autonomía entre la lucha política y la -

lucha económica, y por tanto, la autonomía del Estado, signi 

f ica la sustantividad propia que adquiere el Estado, como --

instancia en que los conflictos de clases adquieren otro ni-

vel (nacional), una implicación de clases como conjuntos lu-

chan por sobrevivir como tales, esto es las clases dominan--

tes o bien liquidarlas como clases, esto es el proletariado. 

La autonomía relativa del Estado descansa así en la con—

tradicción entre el interés individual (de una clase) y el -

interés colectivo (el de toda la sociedad) por un lado, y --
por el otro, en la contradicción de los intereses comunes ma 
terializados en las clases, como clases en pugna. 

La autonomía -.relativa del Estado es pues política, pues 

garantiza el interés político de la clase dominante y este 

es la principal demostración; también, es económica, sobre 

todo ahora que posee también su .propio espacio económico y -

su mejor demostración es la intervención económica y social. 

EL ESTADO SU PAPEL Y SUS FUNCIONES 

Puesto que el Estado es producto de las contradicciones -

de la sociedad civil; de esta se desprende para garantizar -

su existencia y sobre ella se sitúa para gobernarla con sus-

propias contradicciones, a fin de que estas no se desborden-

y este es su principal papel: " El Estado capitalista, ins-
tancia superior de la vida política, es el ecargado de encau 

30) Cfr. Urvalle,Ricardo. Diferencias entre la Administra—
ción Pública y la Administración Frivada  . Tesis. C.POL. 
y SOC. UNAN.. México 1979. 
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zar los antagonismos de clase; suIge cuando la propiedad pri 

vada convierte en el bastión de las luchas presentes y futu-

ras, es una necesidad historia imprescindible para mantener-

y reproducir al capitalismo y amortiguar las contradicciones 

de clase garantizado la vida de la sociedad civil. (31) En-

otras palabras el Estado tiene como papel principal el evi—

tar la destrucción de las clases sociales. 

Aún así, el Estado tiene como papel unificar a las clases 

dominantes; sin embargo, al Estado se le ha adjudicado el pa 

pel de conciliador entre las clases sociales de que está com 

puesta la sociedad. Dependiendo del papel del Estado moder-

no es como se dan sus funciones, pero tratando de resumir, -

diríamos que el Estado contemporáneo tiene al mismo tiempo -

el papel de ser garantía, gobierno conciliador y unificador-

de los intereses de los conflictos de las clases en una so—

ciedad capitalista y en favor de las clases dominantes como-

dueaas de los medios de producción. 

La primera función del Estado es la de reproducir las con 

diciones y las relaciones sociales de producción; por tanto, 

el Estado se divorcia de la sociedad para reproducir las con 

diciones de explotación del trabajo asalariado, reproducien-

do a la vez las relaciones de producción entre el capital y-

el trabajo; por esto, "el Estado desprendiéndose de la socie 

dad civil asume las funciones generales, públicas, dpuestas-

a las actividades particulares realizadas por los individuos 

de la sociedad civil. (32) 

Como el estado se basa en la contradicción entre el inte-

rés común e interés individual, y nace de las contradicciones 

31) uvalle, Ricardo. Opus Cit. Págs. 32, 33 
32) Guerrero, Omar. Op. Cit. Pág. 79 
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de clase y las luchas de clases dentro de una sociedad y como 
tampoco el Estado supera esas contradicciones, entonces su --

función es representar el interés común de las clases dominan 

tes; pero en ningún caso el interés común de la sociedad. 

EL ESTADO Y SU RELACION CON LA SOCIEDAD 

Una vez que se ha visto que el Estadi cómo ente separado-

de la sociedad pero a su vez nacido de ella misma,•como su -- 

producto natural; nos preguntamos cómo se relaciona el Estado 

con la Sociedad en términos generales y en particular con las 

clases dominantes y las clases dominadas?. 

En primer término es necesario definir qué se entiende 

por sociedad y más aún sociedad civil ya que la sociedad ci--

vil es el verdadero hogar y escenario de toda la historia: --

"La sociedad civil abarca el intercambio material de los Inda 

viduos en una determinada fase de desarrollo de las fuerzas - 

produCtivas; (33) ya que el capitalismo creó al individuo de 

sembarazándolo de las comunidades medievales, la sociedad ci-

vil es el seno en que se desenvuelve ese individuo y los inte 

rese que, como interese particulare3 le son inherentes; de a--

qul que la fórmula burguesa de la sociedad civil ha hecho una 

doble conversión, por una parte ha hecho que los hombres se -

transformen en hombres egoístas en tanto estén ligados a la -

producción y, por otra, los ha cambiado en entes uninrsales-

y abstractos que asume el papel de ciudadanos en el Estado, y 

este recórdemos, ha sido engendrado en el seno de la sociedad 

civil y que además está divorciado de ella. On el Estado, --

pués, el hombre es un ser abstracto y formal, un hombre nada- 

33). Marx y Engels. La Ideología Alemana. Edit. Pueblos Uni—
dos. Montevideo 1968; Pág. 38. 



30 

real; en cambio en la sociedad civil el hombre es un ser real, 

pero como individuo egoísta cuya existencia real, sólo es posi 

ble en su propio seno y por tanto, al margen del Estado. La so 

ciedad civil toma forma y avanza en la medida en que conquista 

su carácter civil, en el grado en que concreta en su seno la u 

nidad civil de la nación. 	La sociedad civil al contener el e 

goismo burgués, indivualista y privado y el desencadenamiento-

de la ambición ilimitada a la ganancia y por lo cual no supera 
sus contradicciones, sino que se muestra incapaz de superarlas 

y ello se caracteriza por la desigualdad y la división. En el 

seno de la sociedad civil se dan las unidades económicas, las-

empresás, el individualismo y la ganancia que a su vez se pías 

man en la explotación del trabajo asalariado: 01a sociedad ci-

vil es el conjunto de los organismos vulgarmente llamados pri- 

vados 	 y que corresponden.a la función de hegemonía que el 

grupo dominante ejerce en toda la sociedad. 

La sociedad civil es una totalidad compleja, puesto que su 

campo de acción es muy amplia y suvocaciórkpor tódo el bloque-
histórico implica una adaptación de sus contenidos en función-

de las categorías sociales que alcanza" (34) 

La sociedad civil está compuesta por clases sociales una -

la que posee los medios de producción y otra la que carece de-

ellos y solo vende su fuerza de trabajo; pues bien en la socie 

dad civil: "Una clase, la burguesía, hace de la sociedad una i 

macen de sus intereses; la sociedad civil no es sino el conjun 

to de lqs clases que han asumido las características de la cla 

se que , como clase hegemónica, dicta su propia forma definida 

por la propiedad privada, de acuerdo con el modo de producción 

capitalista". (35) 

34) Portelli, Hugues. Gramci y el Bloque Histórico. Siglo XXI. 
México 1979; Pág. 17 

35) Guerrero, Omar. Op. Cit. Pág. 87. 
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- Ahora bien, la sociedad cómo se relaciona con el Estado; 

el Estado a su vez con la Sociedad y por tanto, las clases so-
ciales que papel desempeilan en esa relación?. 

estado y Sociedad son entes diferentes en la medida en que 
esta distinción implica la autonomía entre ambos. La separa--

ción entre la sociedad civil y el Estado manifiesta además la-

autonomía de la sociedad respecto del Estado.y la autonomía --
del Estado respecto a la Sociedad, es decir, la existencia del 

Estado que, como ya se dijo, nacida de la sociedad, queda sepa 

rado de ella adquiriendo autonomía y sustancia. 

gl Estado y la sociedad contraen determinadas relaciones;-

la sociedad en su relación con el Estado, en tanto que la pri-

mera se atomiza en sus unidades elementales, los individuos; -

y se desagrega en sus individuos hasta el mínimo no puede te-

ner una relación universalizadora en el Estado, relación que -

solo es posible mediante el agrupamiento de individuos, que --

forman las clases sociales. 

El Estado por su parte se tiene que comportar con la socie 

dad, en forma contraria, es decir, una relación individualiza-

dora con la sociedad, relación que sólo es potible mediante --

sus actividades de dominación, conciliación y control y todo e 

llo por la sencilla razón de que el Estado político al que se-

le atribuyen las funciones generales que han sido desplazadas-

de la misma sociedad, además porque lo individual-privado es -

el canal mismo del poder del Estado moderno. 

Dada la naturaleza del Estado en la sociedad capitalista -

contemporánea con respecto a la sociedad, es decir, el Estado, 

por una parte es un Ente universal que requiere individualizar 
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se para relacionarse con la sociedad (compuesta de indlviduos-

particulares con intereses individuales); la Sociedad a su vez 

requiere universalizarse en su relación con el Estado. 

El Estado se relaciona con la sociedad, en este sentido, a 

través de los aparatos estatales', y la sociedad con respecto 

al Estado a través de las clases sociales: "Las clases son una 

mediación en el grado en que los individuos aislados y egoís--

tas de la sociedad civil, tal como son, no pueden relacionarse 

con el Estado; las clases son la fórmula por la cual los indi-

viduos pueden situarse con lo universal, en el Estado". (36) 

Las clases sociales son la forma de expresar los intereses 

de individuos que, como tales sumarán una masa. "Las clases so 
diales es decir, colectividades en las cuales se identifican - 

los individuos como grupo". (37) 

Así pues, una sociedad escindida en clases puede agregar a 

ellas a sus individuos y paliar, al menos parcialmente, los e-
fectos atomizantes y desagregadores de una situación como ésta 

La clase, por tanto, puede agregar individuos y posibilitar la 
expresión colectivizada de su voluntad en una representación 

parlamentaria. La clase resuelve relativamente el individua--
lismo y sirve de relación universalizidora de la sociedad en -

el Estado, relación que se plasma en una delegación parlamenta 

ria, es decir en una sociedad capitalista divida en clases so-
ciales, estas, no pueden ser divididas tan tajantemente en cla 
se burguesa y clase proletaria, sino que el desarrollo de las-

fuerzas productivas en un capitalismo desarrollado, existen mu 
chos sectores de clases sociales y por lo cual cada una de eizrr-

llas requiere universalizarse y sólo lo logra en el parlamento 

36) Hegel. Filosofía del Derecho. Pág. 307; a su vez de Omar - 
Guerrero, Opus Cit. Págs. 114, 115 

37) Marx, C. Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel. Pág. 
90; a su vez de Omar Guerrero, Opus Cit. 
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de aquí en las* luchas políticas contemporáneas de el capitalis 

mo avanzado, hayan aparecido nuevas expresiones políticas que-

en sú conjunto se hagan representar en el parlamento para rela 
cionarse con el Estado, y de esta manera la lucha por el poder 
se de en los canales de la democracia parlamentaria, tal es u-
na de las características del Eurocomunismo, como se verá más-
adelante. 

Después de todo, el Estado contemporáneo capitalista se de 
Fine como tal puesto qué en Pin de cuentas es un Estado que go 
bierna en interés de la burguesía, clase dominante, por lo 
cual veamos cómo se relaciona Estado-clase dominante. 

Como el Estado se divorcia de. la Sociedad.como un todo pa-

ra proteger los intereses de una de sus partes; el bloque en -
el poder que aglutina a la burguesia con otras clases y frac—
ciones dominantes; estas pretenden hacer de sus intereses como 
nes. de clase los intereses comunes 'de la sociedad civil; para-
lograr estoy otros propósitos aseguran su poder "afianzando -
su unidad de clase en el Estado, como organización de la uni-
dad de clase". .(38) Por esto, respecto de las clases dominan-

tes, el Estado tiene un papel organizativo pues por medio de -
él se establece la alianza entre sus componentes y el equili-
brio inestable de los compromisos adquiridos entre eles. "El -

Estado, como fuerza superpuesta a la sociedad encarnará er.in-
terés colectivo de las Clases dominantes, presentándolo formal 
mente como el interés colectivo de la nación. El Estado es ca 
paz de gobernar, en este sentido, para las clases dominadas, a 
su dominio; el Estado puede gobernar la sociedad civil y pa'n,  -
liar las 'luchas que se dan en su seno, siempre que las clases-

dominantes para seguir siéndolo se subordinen a él. (39) 
38) Cfr. Engels.,El Origen de la Familia y la Propiedad Priva- 

da. Op. cit.' Pág. 101 
39) Guerrero, Omar. Op. Cit. Págs. 79 y 84. 
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En otras palabras el Estado representa los intereses de --
las clases dominantes y estas encuentran en él su unidad y su-
organización. 

El Estado constituye así una relación material y específi-
ca de fuerzas, lo que implica -la' ezelusién de las nasas popula 
res de algunos de-sus aparatos. En segundo lugar y sobre to- - 

do, .esas masas populares luchan a partir de una estrategia po-

lítica propia por lo que se organizan en el terreno del poder-
pero sin insertarse directamente en el espacio físico de las --

instituciones sino que se mantienen movimientos de democracia - 

directos. 

En tanto el Estado capitalista representa los intereses de 

las clases dominantes, para ejercer su dominio político necesi 
ta legitimarse y dado que el Estadó es una comunidad (ilusoria) 
basada en los intereses comunes reales de las clases dominan--
tes, esto mismo le divorcia de los intereses de las claset do-

minadas y de sus intereses que le son comunes, por lo cual es-

tos intereses se plasman en lo que se le conoce con el nombre-

de intereses colectivos como interés común del astado; aunque - 
esté constituido como algo material, sin embargo, alejado y a-
jeno a la sociedad, porque en realidad lo único que representa 
es el interés colectivo de las clases dominantes; perO mien- -
tras esto sucede, el Estado se legitima en todo el aparato i-
deológico y jurídico para conducir a la sociedad. 

Lo anterior es más fácil de entender, siempre y cuando se-
entienda al Estado en una concepción dialéctica, en sus funcio 
nes de represión e ideología; solamente así podemos comprender 
el papel del Estado en la constitución de las relaciones de --
produccién. Las funciones de ideología, el Estado se realiza- 
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al través de los aparatos de hegemonía que pueda ser en otro -
momento aparatos represivos, distribuidos en los dominios de -
actividad, de competencia y legitimidad a través de leyes y re 
glas y a su vez fundamentadas en el pueblo-nación. 

Para poder entender, sin embargo, concretamente la rela- -
ción del Estado con la sociedad y de ésta con el Estado, debe-
mos echar mano de lo que es un régimen político y principalmen 
te de la división de poderes. 

Por Régimen Político se entiende el conjunto institucional 
del Estado, esto es, la organización que asume el. Estado en --
términos de sus relaciones con la sociedad. El régimen politi 
co muestra la forma que se establece la relación Estado -Secie - 

dad, al través del ejecutivo y nos ayuda a comprender la situó 

ción qiae guarda la autonomía del !atado frente a la propia so-
ciedad; porque tal autonomía se refleja en el fortalecimiento-
del ejecutivo frente al legislativo, así como en.la gradual y-
creciente- centralización del dominio. Entre más fuerte es el-

Estado frente a la sociedad,•más poderoso es, a la vez, el eje 

cutivo frente al legislativo; es así porque el centro del po-
der de las clases dominantes yace en el ejecutivo; al situarse 

'en su seno los intereses políticos y económicos de esas mismas 

clases. El régimen políticonos permite observar la lucha de-

clases y los esfuerzos de las clases dominantes para unificar-
sé en torno a un centro de poder estatal. El régimen político.  

sirve para entender, finalmente, como el gobierno tiende gra-

dualmente a identificarse con el ejecutivo en la mediha en que 

el centro de hegemonía de las clases dominantes pasa del parla 

mento al propio ejecutivo. 
División de Poderes.- La división de poderes no existe sino -- 
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hasta que, como condición histórica, se desarrolla la división 

social del trabajo en el modo de producción capitalista. 

"Los poderes, por tanto, en el Estado capitalista constitu 
yen lo esencial del régimen político, al cual habrán de agre--
garse - al aplicarse el espectro de participación politica de-
los individuos, los parí idos y los procedimientos (elecciones, 
referenda, etc.) al través de los cuales adquieren representa-
ción en el Estado. (40) 

Los principales poderes que nos interesan son el ejecutivo 
y el legislativcirmás hoy, que en ellos se ubican las relacio--
nes entre Estado-Sociedad-Estado; y más aún porque ambos pode-

res adquieren distinción en el capitalismo en forma gradual y-
creciente. 

Qué es el poder ejecutivo: Es la contraparte del párlamen 

to y'tiene, como denominación lo señala, el cometido de apli-
car la politica estatal en el seno de la sociedad civil. Tal-
aplicación se caracteriza por la conversión de la politica del 

Estado que. es un ente universal y general,'en actividades espe 
cificas y detalladas, correspOndientes a la individualidad de-
la sociedad civil. El ejecutivo, es pues, la delegación del -
Estado en la sociedad, en la medida en que concreta, en su or-
ganización la relación individualizadora que establece la.domi 
nación, organización y control entre el Estado y la Sociedad. 

En una sociedad capitalista en tanto, el desarrollo capita 
lista aumenta, y se crean más contradicciones el Estado tiende 

a ser más unificado, es decir, tiende a fortalecer al ejecUti-
vo; sin embargo esto mismo abre la posibilidad dialéctica de 

la respuesta por parte del poder legislativo, o sea, la res- 

40) Cfr. Guerrero, Omar. Op. Cit. Págs. 105 y 107 
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puesta de la sociedad y sus clases y sectores de clases socia-

les. 

Qué es el poder legislativo: El parlamento de una repre--

sentación social multiclasista en el seno del Estado, o más --

bien, es la delegación de la sociedad civil en el Estado Polí-
tico. 

La categoría poder legislativo o parlamento significa la -

constitución de la delegación de la sociedad en el Estado, con 

cretando en su organización la universalización.que contó rela-

ción hacen las clases sociales; de manera que en una sociedad-

de capitalismo avanzado al emerger nuevas fuerzas sociales co-

mo fracciones de clases sociales buscan sus respectivas expre-

siones políticas, de aquí que estos son multiclasistas y multi 

partidistas y cada una de ellas representa a su vez intereses-

de clase así como presenta proyectos sociopoliticos que a tra-

vés del legislativo como relación con y ante el Estado y el --

portavoz de este el ejecutivo; pero, también significa con el-

carácter individualista de la sociedad civil espoliado relati-

vamente. 

El parlamento, pues, junto" el ejecutivo y el judicial -

integran el régimen político; sin embargo, aunque el parlamen-

to está y actúa en el seno del Estado, no es una institución ala 

del Estado, sino de la sociedad civil, a la cual representa; 

toca al Estado mediante el ejecutivo, hacerse representar en 

-él seno de la sociedad civil. 

Como el Estado y la sociedad contraen determinadas relacio 

nes y que se concretan en el poder legislativo ya que en este-

se da la representáción de la sociedad en el Estado, y esto a- 
su vez cobra mayor importancia en cuanto que es en el poder le 
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gislativo donde las clases sociales hacen general la partícula 
ridad individual y por sobre todo que es a través de sus dele 
gados. Como se trata de que el legislativo, representación -
de la sociedad en el Estado, y la sociedad compuesta de cla-
ses sociales, esto quiere decir.que tanto clases dominantes -
como dominadas se hacen representar en el legislativo; aunque 

de paso, sea dicho una vez más que las clases dominantes ha-
llan su unidad en el ejecutivo: "Las luchas de clases han si-

do un factor decisivo para la consolidación del ejecutivo co-

mo centro hegemónico del poder del Estado; es decir del poder 
unificado de las clases dominantes".(41) Esto significa, tam 
bién,'que el ejecutivo está en ascenso, mientras el legislati 

vo se burocratiza, sin embargo, esto. no se explica por si mis 

mos, se explican por la dtvisión del Estado y Sociedad y por- 
la autonomía relativa del Estado; así el parlamento ha sido -
eclipsado como centro hegemónico y el poder legislativo pasa- 
a compartir el papel delegacional; el parlamentarismo y las - 

conquistas liberales han atizado el fuego de las luchas de -- 

clases en vez de atenuarlas; el parlamento no sólo ya no Fun- 

ciona como centro de poder burgués, sino que se ha convertido 
en un peligro de su propia supremacía de clase, en tanto la - 

clase dominante ejerce hegemonía en el parlamento, "por tanto 

el centro del poder capitalista se desplaza del legislativo - 

al ejecutivo con el fin de garantizar la unidad política de - 
la burguesía. (42) Por lo que las clases sociales se ven en- 
la necesidad de trascender los parlamentos como instancias dé 

representación, cuando ya no representan los intereses de las 
clases, sobre todo de las dominadas, entonces se da la lucha- 
frontal, violenta y armada no a través de las legislaturas si 

41) Guerrero, Omar. Op. Cit. Pág. 130 
42) Poulantzas, Nicos. Poder Político y Clases Sociales en el  

Estado Capitalista. XXI, México 1979, Pág. 410. 
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no por otras expresiones políticas que las clases sociales (en • • 
particular la mayoría dominadas) se crean como una toma de con 

ciencia de su propia clase, con el fin no sólo de hacerse escu 

char sino la toma del poder. Sin embargo, en el proceso de la 
lucha política en las sociedades capitalistas desarrolladas, - 

las asambleas legislativas al disminuir su carácter representa 

tivo o no adecuarse a la estructura de clases del capitalismo-

avanzado, además de ser sustituidas por nuevas formas de repre 
sentaci6n dentro de un régimen político establecido como dele-
gación de la sociedad ante el Estado, tratan de hacerse repre- 

sentar realmente en el parlamento a través de sus propias 	• 

presiones, en este caso expresiones políticas de oposición o -

de izquierda, tal es el caso de los partidos comunistas o so--

cialistas, hasta lograr comformar su propio bloque que con po-

der de decisión y ejecución vaya transformando gradualmente 

las éstructuras sociales; esto mismo hace que la lucha politi-

ca se convierte en pacifica; por esto la asamblea nacional es-

una delegación de las clases sociales y de sus fracciones, y -
como tal, representación dentro del Estado, principalmente ---
frente al ejecutivo; de manera que como representación está ex 

presando el conflicto entre las clases y la realidad misma de-

las fracciones burguesas en torno del dominio de la instancia-

parlamentaria; "los delegados son, en cuanto tales, un cuerpo-
organizado que en la vida política integra el interés de clase. 
Tal cuerpo - una asamblea para Hegel - tiene por objeto, repre 

sentar el interés comán de clase en lo universal, lo político, 

incluso por encima del interés de cada una de las fracciones -
de clase"; (43) de aquí, que los diputados y senadores son la-

representación de la sociedad civil en el EStado; senadores y- 

43) Guerrero, timar. Op. cit. Pág. 116 
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diputados representan a individuos que, como ciudadanos entran 

por medio de ellos en contacto con el Estado; de aquí también-

que solo esto es posible si estos senadore's y diputados repre-
sentan en el más amplio sentido democráticb a todas las clases 
y sectores sociales y esto en las sociedades capitalistas avan 
zadas solo se logra "comprendiendo el derecho a la existencia-
y actividad de los partidos de oposición, la libertad de forma 
ción y la posibilidad de alternancia democrática de las mayo--

rías y las minorías" (44); por lo que las tareas que le corres 

ponden al parlamento, en una democracia y de real división de-
poderes es el equilibrio entre ellos y no alitztalecimiento de 
algunos de ellos como de hecho sucede en los paises capitalis-
tas desarrollados en la actualidad. La alternativa de poder -

sólo puede darie a través del parlamento y-esto lo que busca -
la izquierda europea occidental en nuestros días.. 

El avance del capitalismo ha creado junto a instancias par 
lamentarias tradicionales, nuevos focos de representación de - 

la sociedad civil en el Estado; Por ejemplo, las asociaciones-

de cámaras industriales, comerciales y financieras; confedera-
ciones de sindicatos y gremios proletarios"» Aqui cobra im--

portancia la madurez que dos sindicatos de oposición y de iz-
quierda han adquirido para, además, de representara las mayo-

rías trabajadoras la de presentar una fuerza política que'con-

puevosproyectos socioeconómicos a la'solución de la problemáti 

ca que el desarrollo capitalista ha creado. 

Pero debido a la fuerza de dominación política qde un asta 
do de naturaleza burguela posee, pareciera que ha eclipsado al 

parlamento como centro hegemónico, por lo que el poder legisla 

vivo para compartir el papel delegacional.de la sociedad en el 

94) Loiza, Máximo. Pere Vilanova . »Qué es el Eurocomunismo» . 
Avance. Barcelona 1977. Pág. 43. 
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Estado capjt alista con nuevas formas de representación burgue 
sa y proletarios, que se engendran del desplazamiento de la -
hegemonía de la fracción industrial a la financiera y después 
a la monopolista; de aquí que la publicidad real del proleta-
riado de acceder y someter a su dominio al poder legislativo-
sea Factible, aunque en el desarrollo del capitalismo el po-
der legislativo se estimula para su ligazón intima con el po-
der ejecutivo; pero la realidad está inventariada por el prin 
cipio de contradicción y de cambio, por lo cual la fuerza po-

lítica de las mayorías trabajadoras se encuentre en el poder-

legislativo hasta la toma del poder total. 

De lo anterior se desprende la importancia del régimen po 

lítico de hoy y los partidos políticos independientemente de-

las clasificaciones, existe consenso en el sentido de agregar 
los partidos y el sistema electoral en las tradicionales ins-
tituciones estatales, aunque sin que pierda relevancia el par 
lamento en la vida política contemporánea. En otras palabras 

los partidos políticos como expresiones políticas de las dife 
rentes clases de la sociedad entran de lleno a disputar la --
fuerza'y el poder del ejecutivo a través del legislativo; "--
solos trabajadores podrán así ejercitar•su dominio, como clase 

en el'respeto de la libertad, en un sistema democrático am- - 
pliado", (45) por esto decimos que la lucha por el cambio, -

es decir, la lucha por el socialismo **entra en una nueva fase, 
en la cual son posibles nuevas formas de transición al socia-
lismo, nuevos modos de organización de los trabajadores" (46) 
y mas aún de las clases trabajadoras, asalariados y domina- - 
das. 

También a ello se puede agregar, el corporativismo como - 

45) Poulantzas, Nacos. Poder Político y Clases Sociales en el  
Estado_ Capitalista. Op. cit. Págs. 410 - 411 

46) Cfr.uBernardo. Los Eurocomunistas.  DOPOSA; Barcelóna 1977 
Págs. 15 y 26. 
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forma de expresión y representación política clasista y esto -
se debe precisamente al ascenso y poderío del ejecutivo frente 
al legislativo en el Estado capitalista contemporáneo. El --
corporativismo ya sea multiclasista o clasista intenta alter--

har la lucha de clases e institucionalizar negociaciones por 

medio de delegados. 

Ante estas nuevas modalidades de representación como son -
los partidos polít icos, las corporaciones, las confederaciones. 

etc.; se presenta la estrategia política de las masas popula--
res como una respuesta nacida de la misma lucha de clases y es 
ta a su vez deslas relaciones capitalistas de producci6n y ta-
división social del trabajo; ahora bien, esta estrategia poli-

tica debe consistir en desarrollar y extender lo que queda de-

las libertades, para poner en- entredicho el estatismo autorita 

rio.. La cuestión es salvaguardar las libertades conquistadas-
dUrante las anteriores fases del capitalismo, desarrollarlas y 

extenderlas con el problema de la transición al socialismo; --
"el alto nivel de desarrollo material que les paises de capita 

lismo avanzado poseen, unido a las tradiciones democráticas, -

al desarrollo cultural y al hábito en el ejercicio de las li—

bertades individuales, serán bases para impulsar su expansión" 

(47), es decir, la expansión del socialismo; por esto las lu—

chas políticas de los partidos de izquierda (co►munistas)ndeben 

realizarse en el marco de una democratización continua de la - 

vida económica, social y política"; en otras palabras, hoy se-

presenta en los países de alto desarrollo capitalista, una al-

ternativa de cambio por parte de las amplias masas de trabaja-

dores a través de sus representaciones que se han creado (par-

tidos comunistas y socialistas) y esta alternativa, es conoci- 

47) Loitu,. Eaximino; Vilanova, Pere. Op.cit'. Págs. 43 y 53. 
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do como Eurocomunismo o como nueva vía al socialismo, que po-

see características nacidaS'de la misma naturaleza y en el --

mismo seno del capitalismo y en particular del capitalismo de-
sarrollado, como el de los países europeos occidentales. 

Pues bien, hasta aquí, en lo avanzado del trabajo y parti-

cuiármente del análisis del Estado capitalista contemporáneo;-
podemos afirmar que era necesario hacerlo, porque solamente a-

sí se podía llegar a este punto donde se ubica las estrategias 

y tácticas políticas, los nuevos proyectos nacionales, la al--

ternativa de los partidos y Fuerzas de izquierda de la - Europa-

de la II Postguerra, como representantes y delegados de los in 

tereses comunes de las clases dominadas y explotadas ante el -

Estado. Dicha estrategia, alternativa y proyecto bien llamado 

"la vía europea al socialismo" o "Eurocomunismo" por ser este-

el nombre particularizado por los partidos comunistas europeos 

occidentales. Las clases dominadaá adquieren su conciencia de 

clase y forman su alternativa propia frente al capitalismo y -

frente al Estado capitalista, de'tal manera, que como alterna-

tiva propia nacida de la conciencia de su condición ya no se 
dirijan por una ideología que es la hegemónica o dominante si-

no la suya propia. 

Es precisamente en el poder legislativo, cúmulo de repre-

sentaciones y delegaciones donde las clases dominadas imponen-

su estrategia política a través de la aportación de sus sindi-

catos y otras representaciones populares. En tanto las clases 

dominadas se va haciendo representar cada vez más en el legis-

lativo su Fuerza se hace creciente y gradual y el movimiento -

es todo lo contrario de lo que el'Sstado capitalista ha logra-

do hasta el momento, es decir la supremacía del ejecutivo so-- 
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bre el legislativo. 

Como vía política la vía al socialismo propia de las cla-

ses dominadas y sus partidos de izquierda, naturalmente que --

puede ser una lucha forntal armada o pacifica, mas siempre re-

volucionaria, ya que se propone establecer una democracia y so 

cialismo'en relación directa de las luchas pasadas con las ac-

tuales y tratando de hacer a un lado toda forma de dictadura -

revolucionaria, ya que en lugar de ser una vía política insu-

rreccional se ha elegido una vía politica pacifica y que aglu-

tina no sólo a proletarios sino a todo tipo de trabajadores y-

capas medias, que en su conjunto forman las clases dominadas - 
(clases populares, masas populares) y que en conjunto represen 
ten a la mayoría de la población. 

De todo lo anterior se desprende que lo que se presenta es 

una alternativa política por parte de las clases dominadas que 
como parte de la sociedad civil en afán de hacerse representar 

más ante el Estado, obtener el poder del Estado, mediante las-

innovaciones de lucha politica a través de sus delegaciones; -

de aqui que se argumenta la larga tradición democrática por --

parte de las sociedades en donde se presenta este fenómeno pa-

ra poder avanzar fundamentándose en una serie de postulados co 

herentes, que forman su propia ideología y que por un lado ex-
presan las condiciones subjetivas, como una toma de conciencia 

de clase y que la fueron madurando los partidos de izquierda a 
través de sus luchas y experiencias hasta llegas a su propia -

concepción, como lo demostramos más adelante; por otra parte,-

expresan las condiciones objetivas que las realidades de las -

sociedades capitalistascontemporáneas presentan en sus momen—

tos de crisis al igual que el Estado capitalista contemporáneo 
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presentan para que se originen nuevas formas de lucha política, 
que irremediablemente van dirigidas a cambiar del capitalismo -

hacia el socialismo. 

El debate y eje central en la actualidad gira en torno a la 
relación entre socialismo y democracia: la vía democrática al -
socialismo. Os decir, se trata de profundizar en la estrategia 
para emprender una transformación radical del Estado articulan-

do la ampliación y la profundización de las instituciones de la 
democracia representativa y de las libertades con el despliegue 

de las formas de deMocracia directa de base y el enjambre de 

los fondos autogestionarios. 

Se cuestiona por tanto, la validez de la "dictadura del pro 
letariado", ya que trás esta fórmula se halla la articulación -
de una democracia representativa transformada con la democracia 
directa de bale. 

Asi parece, pués, la concepción de la vía al socialismo, pa 
cífica, parlamentaria, pluripartidista, gradual, etc. 

Ahora, entremos a estudiar los partidos de izquierda, su de 

sarrollo y nueva ideología. 



103 PARTIDOS EURDCOMINISTAS 

Se puede afirmar que la vía eurocomunista es resultado de 

unas condiciones históricas cónéretas y de una evolución de -
formación del Estado Capitalista, lo que le define como una -

nueva estrategia para el acceso al poder con el objetivo de -
democratizar a dicho Estado; bien lo afirma Santiago Carri- - 

no ■(...) la historia se hace de tal modo que el resultado -

final siempre deriva de los conflictos entre muchas volunta-

des individuales, cada una de las cuales, a su vez, es lo que 

por efecto de una multitud de condiciones especiales de vida; 
son pues, innumerables fuerzas que se entrecruzan las unas --
con las otras, un grupo infinito de paralelogramos de fuerzas 

de las que surge una resultante -el acontecimiento histórico-
qgq, a su vez, puede considerarse producto de una potencia úni 
ca, que como un todo, actúa sin-conciencia y sin voluntad...• 

(48) 

gs de entenderse que después de la II Guerra Xundial exis 
te una ideología predominante, sobre todo, en el viraje de --
los comunistas europeos hacia la derecha, y además la políti-
ca de la 'solidaridad internacional* que se demuestra en la - 

participación de los comunistas en forma activa en la recons-

trucción del Estado y de la economía capitalista, en Francia-

e Italia. El papel contrarevolucionario de la dirección del-
PC ya se habla comprobado en la gspafla Republicana, en 1936-

38. En ese periodo se desarrolla la politica bajo el pretex-
to de la defensa soviética; es aquí donde también, el •inter-
nacionalismo proletario ■ como un conjunto de ideas de expan- 

48) Carrillo, Santiaoo. Surocomunimmi7 Estado. 3dit. Grijal-
bo; Barcelona, 1977; Pág. 111. 
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pansión de la misma ideología marxista comunista nacional, --
puesto que el eurocomunismo naciente aún se identificaba a su 
vez con la revolución de Octubre y con la Unión Soviética, co 

mó ejemplo de la revolución de 1917. Sin embargo, el euroco-

munismo ante esta ideología predominante se puede perfectamen 
te inscribir en la política internacional de "coexistencia pa 

cifica" y de "distensión", es decir, en la llamada guerra 7 -

fría o congelamiento de Europa de las respectivas esferas de-
influencia del capital mundial y de la burocracia soviética. 

Es indudable que el socialismo de la U.R.S.S. tuvo una in 

fluencia decisiva en la ideología de los partidos de izquier-

da de Europa Occidental y el avance de la izquierda en esta -

misma zona; no se podría comprender esta parte sin antes apre 

ciar que es precisamente en este tiempo, cuando la Unión So—
viética se avista como otra superpotencia, como la ya existen 

te,'Estados Unidos. kla par con esta disputa, la U.R.S.S. -
se vislumbra como el primer Estado socialista del mundo, con-

características de imperialista o bien de socialimperialista, 

según la tesis de China,-  tesis por la cual se manifiesta la -

ruptura entre la China Comunista y la U.R.S.S. 

En esa postura, pué4,de la URSS en su política exterior,-
hizo que se acelerara su expansión en el Medio Oriente, el --

subcontinente del Asia Meridional y otras partes del mundo, y 

es que también llevaron una enérgica penetración política y e 

conómica en Europa Occidental, y como es de verse esta Europa 
"es la zona más vital en la contienda de las `superpotencias". 

De qué tipo fué. la influencia del socialismo de la URSS -
hacia Eat;opa Occidental, de manera, que aunque en un momento-
dado esté siguiendo su propia vía, persiste cierta influencia 
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Pues bien, esta influencia se puede sintetizar en los siguien 

tes puntos y que a su vez, también sintetiza el contenido le-
las diferentes Internacionales ( I, II, III y IV ) y en parti 
cular la Segunda Internacional; y al mismo tiempo consuma la-
posición del socialismo internacional: 

a) El Movimiento obrero internacional "Proletarios del --
Mundo Uníos". Esto significa el Marxismo-Leninismo práctico-
en las clases obreras de la Europa Occidental, bastante abun-
dantes, debido a la industrialización y desarrollo del capita 
lismo monopólico. 

b) La relación de las "democracias populares* con la U- - 
nión Soviética como punto de referencia para la praxis del So 
cialismo. 

c) El crecimiento de la politización marxista de las ju--
ventildes europeas, a través de las ligas de las juventudes in 
ternacionales. 

d) La Internacional Comunista, como frente vigilante de -
no permitir un revisionismo que chocara con fines ortodoxas -
socialistas soviéticas 

e) Las infiltraciones e invasiones bélicas soviéticas ha-, 
cia Hungría, Polonia, Checoslovaquia, etc; demuestran la in--

fluencia directa y precoz de la URSS. 

La URSS misma propicia la aparición de las "vías naciona-
les" y las "vías pacificas" como posibilidad para llegar al -
socialismo. Ahora bien, las condiciones y coyunturas que per 
miten este giro se puede encontrar, como lo expresa Claudln: - 
*La reactualización de las "vías nacionales" a partir de 1956 
se produce también, - lo mismo que su entierro de 1947- bajo- 
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la influencia directa del viraje que tiene lugar en la políti 
ca interior y exterior de la Unión Soviética... En política-
exterior pone rumbo decidido a un entendimiento de largo al--
canee con los Estados Unidos. Al mismo tiempo, el PCUS plan-
tea que en los paises capitalistas de democracia burguesa, es 

posible que la clase obrera, dirigida por losa partidos comu-

nistas llegue al poder por la vía pacífica y parlamentaria". 
(49) 

Con esta iniciativa, los dirigentes del partido comunista 

soviético se ajustaron a su nueva política internacional, la-
estrategia de los partidos comunistas occidentales, colocan a 

estos mismos, con otras bases, con dirección al centro sovié-

tico; pués ya se empezaba a reconocer la tendencia de estos -

partidos comunistas a seguir una vía nacional. 

LOS PAPIDOS EUROCOMUNISTAS 

Los partidos "eurocomunistas" son, producto de circunstan 

cias históricas concretas, y,desde este punto de vista su his 

toria enraiza en la larga crisis del movimiento comunista in-

ternacional (50). 

De todds los antecedentes históricos, tal vez, este sea -

el principal, puesto, que en el se contiene los elementos teó 

ricos y prácticos de lo que será, más adelante, la concepción 

—dél eurocomunismo. 

La cuestión de la conquista del poder político se enfoca-

con el criterio de la Revolución de Octubre de 1917. Como re 

sultado de todo este suceso histórico, la creación de la In-- 
49) Cfr. Claudia, Fernando. Opus cit. Pág-. 105. 

50) Loizu, Maximo.- Pere Vilanova. LQué es el Eurocomunismo?.  
Edit. Avancé, S. A. 1977; Pág. 5 
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ternacional Comunista y las condiciones en que, se produce la 
información de los partidos comunistan sientan. las bases de -
un modelo político, organizativo y teórico que determina has-
ta nuestros días la evolución del movimiento comunista. 

La evolución de la relación de fuerzas en lo nacional de 

la lucha de clases se produce de modo extremadamente desigual; 
este desarrollo desigual de la situación en cada país se acen 
tuará hasta la II Guerra Mundial, en la que la lucha contra -
el nazismo y el fascismo unificará en cierto modo el marco. in 
ternacional de la lucha de . clases. 

la "división de las potencias imperialistas" abre un te-
rreno de maniobras tanto después como antes de la segunda gue 
rra mundial. No se orienta tan solo en base a la oposición -
de las potencias imperialistas entre ellas. Se orienta tam-
bién, y cada vez más, en base al apoyo a tal o cual fracción-
interna de la burguesía proimperialista de un mismo Estado 

contra tal o cual otra fracción de la burguesía. 

Ccómo se desarrollaron los partidos comunistas? Los par 
tidos comunistas de Europa tienen, en la II Guerra' Mundial, u 
na prueba decisiva. La política de frentes populares, en el-
caso de los partidos. francés e italiano, habría servido para-
sentar las bases de la resistencia contra el fascismo, y el - 
precio pagado por los comunistas, junto a otras Fuerzas demo-
cráticas, les otorga como mínimo una indiscutible relevancia-
histórica.. Esto, sin embargo, no puede ocialar que el pacto - 
germano -soviético provocó varias dificultades entre los comu-
nistas de todo el mundo y es un hecho histórico que entré el-
inicio de la II Guarra Mundial y el ataque de Alemania a la U 
nión SoviétiCa (1941), la política de la Internacional comu-- 
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nista estuvo sometida a graves vacilaciones. No obstante, --
hay que decir que amplios sectores del partido italiano y del 
partido francés no esperaron a que la I C adoptara una poli-
tica clara frente al nazifascismo, sino que desde el primer -
momento empezaron a colaborar en las tareas de la resistencia 
(el, Partido Comunista espanol, que sabia de una sangrienta --
guerra civil, en laque la lucha contra el fascismo habla de-
sempeñado un papel esencial; la incorporación masiva de exi--
liados republicanos espaítoles a la resistencia francesa y so-
viética y así confirmó una trayectoria antifascista ya demos-
trada). 

La II Guerra Mundial, como ya se ha dicho, tuvo como re-
sultado.una relativa unificación de la lucha de ciases a ni--

vel internacional, y permitió un fortalecimiento de los partí 
dos-•comunistas europeas, los cuales se encontraron en buena -

posición al término de la contienda europea. Así por ejemplo 
en los casos francés e italiano, su entrada en los gobiernos-

áe Unidad Nacional, entre 1945 y 1948, respectivamente, demos.  
tr6 la aptitud de los comunistas para •participar, junto con o 
tros partidos democráticos, en la gestión de los asuntos poli 
ticos del país al más alto nivel. 

Pero la II Guerra Mundial tuvo, además otras consecuen--
cías. La guerra fría se agudizó y con los acuerdos de Yalta-
y Postdam se sientan las bases de una división del mundo la -
zonas de influencia. Sin embargo, los Partidos Comunistas a-

decuaron su comportamiento a lo que la URSS sostenía: Defensa 

de la Unión Soviética como Estado; La única vía socialista al 
comunismo: cuya ideología debía guiar a los demás partidos de-

izquierda de Suropa-.. 
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Al dividirse el mundo en dos bloques, colocó a los parti-

dos comunistas occidentales en una situación critica por la -
crisis misma, internacional; como ejemplo, crisis del colonia 

lismo, auge de las luchas de liberación nacional en el tercer 
mundo, amenaza de terror atómico, etc. 

En este sentido; es evidente que la práctica política de-

mocrática de los partidos que nos interesan a lo largo de los 

últimos treinta aIos ha sido una de las bases de lo que hoy -
es el eurocomunismo.  

El largo y no tan igual proceso que ha conducido» al "euro 

comunismos por otra, ha tenido otro punto de referencia funda 

mental: la muerte de Stalin y XX Congreso del PartidO Comunis 

ta de la URSS. 

En el informe que rruschev presentó én el,XX Congreso del 
PCUS.tuvo el incidente de introducir en los partidos occiden-

tales la duda.,'La reacción de los partidos occidentales se.-
die) ante la invasión de Checoslovaquia por parte del Pacto de 

Varsovia con la nitidez que lo hicieron, no ,por Oportunismo. 
En la crisis .Checa se abre un'Periogo que no será lineal pero 
que parece irreversible, en el que- los partidos del eurocomu-

nismo irán definiendo sus propias vías al socialismo, con.una 
serie.de rasgos én común o sobre todo que se dió el'fin del -

intento de construir un socialismo democrático. 

También se puede mencionar el modelo del Estado y la cri-

sis del modelo tradicional, aparte del reconocimiento de las-

dimensiones especificas de lo que es el Estado en Occidente,-
'con el peso y el arraigo de laS instituciones de la democra—

cia y sus diferencias al modelo del Estado Soviétido: centra- 
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llamo, burocratismo y autoritarismo. 

Al rechazar los eurocomunistas definitivamente el modelo-

de Estado y de partido soviétíco, rechazan una serie de méto—

dos y formas dr ejercicio de poder la clave del eurocomunismo 

es en definitiva la crisis del modelo soviético ..(51) 

El "Internacionalismo proletario", identificado con la --
"defensa del bastión soviético", iba a desembocar en una pro-

liferación de "nacional comunismos". En este sentido, el eu-

rocomunismo estaba inscrito en filigrana en el devenir del mo 

vimiento comunista mundial desde la adopción de la teoría del 
"socialismo en un solo pais".(52) 

Origen y Evolución del Eurocomunismo.  

Trostky lo había previsto correctamente desde 1938, aun--

que se haya equivocado sobre los ritmos de desarrollo de los- 
partidos comunistas. 

En su artículo "Manich, última advertencia", escribió lo-

siguiente con respecto a la evolución de los partidos comunis 
tas de Europa Occidental, que constituirían el punto de parti 
da Fundamental para la comprensión del "eurocomunismo". 

"El crecimiento de los partidos comunistas durante•los úl 

timos arios, su. infiltración en el aparato de Estado, los sin-
dicatos, los parlamentos, las municipalidades, etc; fortale-
cieron extremadamente su dépendencia con respecto a los impe-
rialismos nacionalies, en detrimento de su dependencia tradi-
cional con respecto al Kremlin... " (53) todo ello como su-

estrategia propia (de los partidos comunistas europeos) y su- 

51) Máximo Loisu.- Pere Valanbva. Opus cit. Pág. 18 
52) Eandel, Ernest.- Opus cit. Págs. 19 - 20 

53) Cfr. Mandel Ernest. Opus cit. Pág. 46 
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independencia de la URSS. 

Después cada uno de los partidos comenzará a elaborar una 

política patriótica por cuenta propia, tal es el caso de los. 

partidos eurocomunistas. 

La solidaridad de los eurócOmunistas con los socialistas-

y otros grupos democráticos radicales, y que constituyen el 
núcleo principal de la resistencia se trazan un objetivo es-

tratégico que comience a poner en cuestión las estructuras cl 
pitalistas. 

Los partidos eurocomunistas fueron desarrollándose, no --

siempre al mismo ritmo, con un tejido ideológico y político . 
propio. que les diferencia de otros. A esto se pregunta San". 
tiago Carrillo, tal diferencia ¿es un fenómeno surgido de la. 
noche a la manana o proviene de un proceso más largo y anti.. 

031, seria absurdo pensar que esa diferencia ha surgido -
de la noche a la maiiana, cualesquiera que sean las formas vial 
ha tomado su aparición política, de manera ya inequívoca* 
(54) 

3n cuanto a la evolución de los partidos comunistas en 
sus diferencias con la Unión Soviética se puede afirmar, que.-

esto se sitúa a partir del XX Congreso del PCUS y se acentua.. 
ron dichas diferencias con la invasión de Checoslovaquia - 
(1968) o bien, al marcarse las diferencias Chino-Soviéticas. 

En Inglaterra, en los anos 50 elaboraron un programa en -
el que se preveía el paso al socialismo en la democracia. 

3n 1956, los italianos, y particularmente Palmiro Toglia-

54) Carrillo, Santiago. Opus cit. Pág. 142 
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tti-, supo calar en las causas de los fenómenos y problemas -

del sistema político, que provocó lo de Hungría; y en el VIII 

Congreso del PCI ya se apunta una línea autónoma y la cual se 
explícita en la Conferencia Mundial del 69 y vuelve hacerse -
invisible en el famoso memorial de Yalta considerado como su-

testamento político, línea autónoma que se afirma con Luigi - 

Longo y culmina en la actualidad con la concepción del -com—
promiso histórico- de i3erlinguer. 

El resurgimiento de los partidos comunistas y la vía na-
cional al socialismo se llevó a cabo en la constitución de la 

gran alianza, URSS, M'U, Gran Bretana, permite y exige que -

las alianzas antifascistas nacionales se amplien, incluyendo-
ya desde los partidos comunistas hasta importantes sectores -

de la burguesía,. y cada partido dependía, en cada caso de la-
relación: de fuerza nacional e internacional. En esta coyuntu 
ra surgen,en'lbs partidos comunistas intentos de elaborar •••• •••• 

vías nacionales al socialismo de carácter, democrático. 

"Durante diez años,-  por tanto (desde 1935, cuan:14.0 v?_ cele 
bra el VI Congreso de la IC, hasta 1947, alío en que se inicia 
la Guerra Fría,' descontando los dos a17.1os del paCto germano-so 

viético, los partidos comunistas sitlán en el centro de su es 

trategia la cuestión de la deMocraciam. (55) 

Después de la victoria antifascista en la Segunda Guerra-

Mundial, la idea de ,una nueva democracia por los partidos co-

munistas europeos resurgentes reaparece; pero; en las prácti-
cas los nuevos partidos marcharán con limitaciones eñ los mar 
cos compatibles con la jefatura del partido comunista. Un e-
jemplo de ello, se encuentra en el partido comunista italiano, 

que inclusive posee una tradición democrática en el período - 

55) Claudím. Fernando. Eurocomunismo y Socialismo  . Zdit. Si-
glo XXI; México, 1977. Pág. 100 
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de entreguerras y que se refuerza en la postguerra. 091 es--
Fuerzo orientado a vincularse a estas raíces nacionales, a a-
sumir positivamente, de forma especial, nuestra herencia cul-

tural, se desarrolló luego de la manera más apila después de-
la liberación y en los apios cincuenta. La validez de este es 
fuerzo es, en mi opinión, indiscutible en términos generales. 
Lo que se puede discutir es el tipo de referencias y de cami-
nos que hemos elegido.... (56) 

Precedida de numerosas reuniones y coloquios preparato- -
ríos, en enero de 1974 se celebra en efecto, una importante -
reunión de los partidos comunistas de la Europa Capitalasta,-
en la'que algunós observadores ven el nacimiento o mejor la -

consolidación de un especial comunismo europec-occidental. A-
medida que se iba precisando la estrategia de cada partido en 
una coyuntura que aumentaba las posibilidades de la izquierda 

-Programa común-,  en Francia; -compromiso Histórico en Italia; 

-Pacto de la Libertad- en Espaffa; la credibilidad de esta es--

trategia exigía diferenciarse más netamente del modo soviéti-

co. 

Evolución. 

Lo que se designa como "eurocomunismo" manifiesta, un com 
pendio de la evolución registrada por parte de los partidos -
comunistas de Europa Occidental a partir del Séptimo Congreso 
del Comitern, que los condujo a poner en práctica una políti-
ca de colaboración de clases cada vez más estrecha con la pro 
pia burguesía. Ahora bien, cuando se habla de. eurocomunismo, 

se plantean dos cosas; una, ¿no será el "eurocomunismo" un re 

56) Napolitáno, Giorgio. La Alternativa Eurocomunista.  Edit. 
Blume; UArcelona, 1977. Pág. 123 
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visionismo moderno, o bien, un reformismo de la izquierda eu-
ropea?. Para poder entender esto, se hace necesario hablar -
del eurocomunismo como un proceso, ya que los partidos comu—
nistas de Europa Occidental vienen practicando una política -
de colaboración de clases desde hace decenas de anos, y esto-

se manifiesta aún más, al término de la Segunda Guerra Mun- -

dial, en donde los vemos en la participación en el gobierno,-

en el desarme de los beligerantes, etc; todo esto se da en u-

na práctica diaria, la teoría oficial; el papel objetivo de - 

la lucha de.ciases, el reclutamiento de los militantes, etc. 

Todo esto, también, no es más que la estrategia de los parti-

dos comunistas, puesto que es la viabilidad más abierta para-

ellos para conseguir el poder, clausurando así la vía violen-

ta, como una de sus características. 

AunqUe Ernest Mandel apunta que: "el eurocomunismo desde-

hace 'veinte o veinticinco anos están comprometidos en una tác 

tica reformista" y más adelante alnade, "nosotros, desde hace-

varios arios, estamos empleando el conceptO de social-democra-

tización gradual, de los partidos comunistas de Europa Occi-

dental. Los desarrollos recientes confirman plenamente el --

diagnóstico. Sin embargo, se trata como ya dijimos de uñ pro 

ceso. Aún cuando los partidos comunistas de Europa Occiden-

tal hoy, ya no sostengan solamente a Aa democracia parlamenta 

ria, sino también, a la policía burguesa, a imagen de la so-

cial-democracia clásica, mantienen todavía vínculds específi-

cos con la Unión Soviética y el campo Socialista. (57) 

Todo lo anteriormente afirmado,.sin embargo, no es verdad 

pues por. el análisis histórico se concluye más bien, como la-

nueva estrategia de los partidos de izquierda europeos; nueva 

57) mande?, Srnest. "Las tres dimensiones del Eurocomunismo" 
El Eurocomunismo. Folletos Bandera Socialista No. 35. -' 
México, 1979, pág. 42. 
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estrategia que han venido presentando para el acceso al poder 
y democratización del astado Capitalista, ya que este poder -
siempre les ha sido vedado por un astado Burgués, y no como -
lo indica Mande'. Por otra parte, los vínculos que los parti 

dos eurocomunistas tenían con 14 Unión Soviética ya se han de 
satado, como lo demostraremos, más adelante-. 

Como teoría del eurocomunismo, se apegó a lo que se afir-
ma por algunos autores» *algunos autores han dicho que Italia 

es el foco, el epicentro del eurocomunismo. Por dos razones-

creemos nosotros: por ser un pais desarrollado y, a la vez, -
un tanto *atrasado* y por antecedentes concretos. En efecto, 

creemos que los *orígenes* del eurocomunismo se encuentran en 
algunos planteamientos de Grarsci y que tomaron un poco más -

de forma con Togliatti. al término mismo del eurocomunismo  -

tenia un *equivalente* con Palmiro Togliatti: policéntrismo. 

(58) 

an América Latina, el teórico y revolucionario Victor Ha-
ya de la Torre, que en 1924 fundó el AP2A, y lo expuesto por-

él coincide con lo que más tarde será una cáracteristica del-
eurocomunismo, coco .es un socialismo de vía nacional; y es a-
sí como lo expuso : • Eayade la Torre propuso desde entonces-
que cada pais edifique el socialismo de acuerdo con sus pecu-

liaridades sociales e históricas y no con sujecion ala expe-

riencia soviética*, y el mismo concluyó: %porqué no cons- - 
trulr en nuestra propia realidad, "tal cual ella es", las ba-
ses de una organización económica y p,,litica que cumpla la ta 

rea educadora y constructiva del industrialismo, liberada de-
sus aspectos crecientes de explotación humana y de sujeción 
nacional?" (59) 

58) Suárez, I. 3. Opus cit. Pág. 72 
59) Salazar, Rubén 	"Algunos antecedentes..3urocomunis 

mo en Latinoamrica. axclIsior. Octubre 24 de 1975. 
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Codo se dijo antes los partidos "eurocomunistas» son como 
ya se indicó, producto de condiciones históricas y desde este 
punto de vista su historia enraiza en la larga crisis del mo-

vimiento comunista internacional. 

El eurocomunismo, como un fenómeno social internacional -

sólo podrá, ahora si, entenderse en tanto se entienda en gran 

medida las condiciones que presenta la realidad que.  en este -

caso ion: la crisis del imperialismo y. por lo tanto, también, 

del movimiento comunista internacional, la situación concreta 

de Suropa Occidental en. crísis,.y los movimientos. que al inte 

rior de cada uno de los Estados se han y están dando y la evo 

lución de los partidos comunistas. 

El eurocomunismo halla su evolución en todos esos antece-
dentes históricos. -Por esta razón, no se puede hablar de una 
fecha determinada sino, más bien como produCto de todo un pro • 
ceso que madura, sobre todo, después de la Segunda Guerra Mun 
dial. El eurocomunismo ha desarrollado, a estas alturas, una 
superestructura ideológica y política;.por ejemplo; la concez 

ción de-la democracia, el pluripartidismo.  y la alternación 

del poder; las libertades y; derechos- humanos, etc. 

Donas A radar, máximo dirigente de liungría, declaró lo_si 

guiente: La sociedad está en plena mutación y hay necesidad 
de nuevas experiencias. De ahí que deba evolucionar la ideo-

logía, y dicha exigencia proviene de la estructura misma de -
la sociedad moderna'que ya no se puede dividir esqueMáticamen 
te en sociedad "burguesa" y en sociedad "proletaria". Lis -- 
realidades sociales son distintas y concretas". (60) 

Palabras que por cierto, nos pueden decir que el'euroco--

60) Atesti, AIEbrisa'L. "La sorprendente declaración de Riva so 
• 

 
bre eurocomunismo". Excélsior. Junio 28 de 1977. Pág. 3 
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munis'ao tiene como necesidad su evolución, su crecimiento. --
. Sin embargo, no se puede afirmar que ya haya llegado a su ma-

dures, aunque ya sea una realidad detentadora del poder en --
Francia, pero no en todos los paises europeos occidentales, y 
lo será basta que los partidos eurocomunistas de esos paises-
europeos occidentales y sus líderes consigan ese poder y co-
rroboren sus teorías y su idelogia, más esto tampoco quiere -
decir que eleurocomunimo no tenga una existencia relativa y-

que evolucionará en tanto la coyu.ntára. y las condiciones de 
la ~opa así lo presenten. La evolución del eurocomunismo -

se dará en tanto más rápidamente, cuanto las sociedades:.capi-
talistas avanzados, sean cada vez más desarrolladas dentro --
del capitalismo y sus contradicciones se agudicen; así lo com 
prueban las palabras de Santiago Carrillo, reconociendo a pro 
p6sito la evolución del eurocomunismo: 

"Las fuerzas productivas no se han desarrollado suficien-
temente, por lo tanto, las relaciones de producción corren el 
riesgo de seguir siendo capitalistas y las estructuras socia-
listas se vuelven puramente forales: por consiguiente, sólo 
la sociedad capitalista avanzada lleva en su seno al socialis 
mole (61) 

Las condiciones subjetivas para la emergencia y evolución 

del eurocomunismo son como lo indica Claudin: "el papel prin-
cipal que en la elaboración y aplicación de la nueva linea lo 
desempeaan algunos de los partidos que han vivido la experien 
cia de la dictadura fascista y sobre todo, aquellos que se --
han desenvuelto en paises de arraigadas tradiciones democráti 
caso,  (62) 

61)03Uroconunismo, fortuna y decadencia de un término». Ova-- 
ciones. Diciembre 7 de 1977. Pág. 4. 

62) Cfr. Claudin, Fernando. Opus cit. Pág. 100 
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También, hay otras condiciones que permiten la evolución - 

deleurocomunismo, como: los ataques que S.U. y la UZISS hacia 

los principios eurocomunistas, el bloqueo que en el poder al-

interior de los países europeos llevan a cabo las burguesías - 
nacionales en contra de los partidos eurocomunistas. 

Así es como los partidos europeos occidentales de izquier 

da.en esa su evolución histórica, van construyendo su concep-
ción hasta poseer una plataforma ideológica propia con sus 
particulares características. In esa su cocepción se demues-
tra em primer lugar, lo que ya se apuntó en el capitulo del - 
!Sstado..., es decir la respuesta, la alternativa' que esos -- 
partidos presentan como representantes de las mayorías, de --
las clases trabajadoras y como su delegación ante el ístado -
capitalista; en segundo lugar, en esa concepción se demuestra 
su superación ideológica del socialismo soviético como estra-

tegia política nacional para la construcción del socialismo. 

por todo lo. anterior, es que en el siguiente capitulo se-
analiza el concepto de eurocomunismo, entendiendo por esto, -
la ideología de los partidos erucomunistas europeos occidenta 
les: 



ANALISIS WORICO DEL NUEVO CONCEPTO EUROCOMUNISMO 

Al hablar del concepto eurocomunismo y su análisis, se ve 

uno obligado a definir dicho concepto, o sea, qué es e] euro-

comunismo, y para esto, procedo a definirlo desde tres puntos 

de vista: El primero, nominal, que aunque parezca superfi-

cial, se hace necesario; el segundo, dar una definición del -

eurocomunismo teórico y propiamente documental, es decir, la-

que puede ser esta realidad desde una teoría y para esto me -

basaré en algunas o varias investigadas o dadas por algunos -

autores autorizados y la mía misma; el tercer punto de vista, 

corresponde ala definición descriptiva-analítica, es decir, 

de acuerde a sus características, más esta se le dedicará un-

punto aparte, precisamente en el intitulado "Características" 

y es esta la más importante ya que corresponde a la realidad- 

de la Europa Occidental. 

Desde el punto de vista nominal, el concepto eurocomunis-

mo tal parece que "su inventor es un politólogo italiano lan-

zada en un modo publicitario, que expresa en realidad políti-

cas diferentes. El inventor o así pretendido del término es A 

rrigo Levi del diario Turín "La Stampa" (64) 

Y el primero en utilizarlo fué Frane Barbieri, en un artí 

culo intitulado "le scandenza de Briznev" el 26 de junio de -

1975. (65) 

Quien lo adoptó por primera vez dicho término fué Enrico-

Berlinguer, líder del Partido C6munista Italiano, así lo ex-- 

64) Ovaciones. "Los ataques rusos al eurocomunismo encoleri--
zan a los partidos Europeos" Diciembre 7,1977. Pág. 4. 

65) Rizzo, Aldo. (0p. cit. Pág. 227) La Frontera delleeurcomu 
nismo. Edit. Tempi nuovi 97; Laterza 1977. 
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presa Aldo Rizzo en su obra: "Berlinguer adopta el término -

Eurocomunismo para confirmar el esfuerzo de dar una vía so--

cialista adecuada a Europa". (66) 

Más de esto hay que añadir, que el término de eurocomu—

nista no lo inventó ninguno de los teóricos o postulantes de 

dicha realidad y esto bien lo afirma Georges Marchais: "el - 

eurcomunismo es algo que ha sido inventado por la prensa, no 

por los comunistas occidentales". (67) 

En si qué significa el término eurocomunista; pues, es -

el comunismo de Europa (occidental), concepto que se utiliza, 

para nombrar el comunismo en España, Francia e Italia. 

Desde el punto de vista teórico, tienen en cada uno de -

sus seguidores una definición diferente pero concordante, y-

en sus adversarios, también se le define y entonces toma un-

matiz de definición por negación; en seguida se mencionan , --

las principales y vemos inclusive, como ya en varias de elles 

se define por sus características. 

Santiago Carrillo lo define como: "es la voluntad de ir-

hacia una sociedad socialista que respete infaliblemente y - 

que enriquezca las libertades individuales y colectivas, así 

como los derechos humanos". (68) 

Y Georges Marchais lo define: "una nueva modalidad de un 

nuevo socialismo, democrático y libre". (69) 

Berlinguer, al respecto dice: "Es la convergencia entre- 

(66) Rizo!  Aldo. La Frontera dell'eurocomunismo. Ed. Tempi.-
Nuovi 97, Laterza 1977. 

(67) Medina A. Carlo. "Ya no hay Internacional Comunista ni-
Partido Líder: Marchais". Excélsior, Mayo 15, 1978. P.1 

(68) Iffiguez, Suárez E. Op. cit. p. 13 cfr. 
(69) Marchais, Georges, Op. cit. p. 175. 
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la democracia y el socialismo". (70) 

Haciendo referencia a otros autores o fuentes que han de-

finido o teorizado del eurocomunismo, inclusive en forma nega 

tina, tenemos los siguientes: la revista soviética "tiempos - 

nuevos" simplemente lo deftnió como "una invención burguesa"-

y más adelante añadieron, llamándolo "tercer polo" diferente-

de Moscú y de Pekín". (71) 

Kissinger, ex-secretario de Estado de E.E.U.U. dijo: "Un-

modelo que permite la conquista de la estructura del Estado -

Capitalista, sin dallarlos con la fuerza". (72) 

Ford, ex-presidente de los EE.UU. lo veía como stanilismo 

con máscara: "el eurocomunismo no es comunismo con un rostro-

humano como aseveran sus panegiristas, es stanilismo con más-

cara y es tiranía disimulada". (73) 

Cirus Vence se expresó de él así: eurocomunismo es engalló 

so e incorrecto... es un lenguaje diplomático con otra pala --

bra". (74) 

En un articulo publicado por Ofelia Alfaro concretándose - 

a lo expuesto por los principales teóricos del eurocomunismo-

no es un retroceso a los principios social-democrátas, tampo-

co es un recurso táctico, no cuenta con un programa elaborado 

y no constituye una organización. 

Por otra parte, abandona el principio medular del marxis-
mo-leninismo: la lucha del proletariado y la conquista del po 

der por éste, de donde se debe deducir que tampoco es válido- 
(70) Marchais, Georges. Op. cit. P. 175 
(71) Saucedo M. López. "Los líderes del eurocomunismo pedirán 

en Derlín que se les reconozca la autonomía de su línea-
politica." Excélsior. Junio 29, 1971. P. 3-A. 

(72) Eurocomunismo:"Fortuna y decadencia de un término" Ova--
ciones. Diciembre 7 de 1977. P. 4 

(73) "Ford ve el eurocomunismo como stanilismo con máscara". 
Excélsior. Octubre 30 de 1977. 

(74) Sulzbergerm C. L. Vance trata de definir el eurocomunis-
mo y limitar los viajes internacionales. Excélsior. No-
viembre 6 de 1977. P. 14-A. 
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para el eurocomunismo el principio de la lucha de clase."(75) 

Nosotros decimos que si pero en su sentido más amplio, - 
dada la división del trabajo y el alto desarrollo industrial. 

Por último, el eurocomunismo es la práctica y aplicación  
de las teorías marxistas-leninistas en una estructura capita- -  
lista, teniendo como características fundamentales ser naciona  
lista, independiente y democrático.  

Cuando se habla del origen del eurocomunismo se refiere 
uno tanto a la teoría como a la práctica de dicha teoría; y es 

de saberse que se ha discutido a este respecto, más para dejar 
la mayor claridad en este punto se debe decir lo siguiente: 

Como al principio se mencionó, el eurocomunismo es pro—

ducto de todo un proceso y no se da en un momento dado como --
creado o salido de la nada, ni tampoco por generación espontá-

nea, sino como un fenómeno social, palpitante en nuestros días 
y especificamente en Europa Occidental. 

Se preguntará uno, el porque de los antecedentes históri 
cos y la respuesta es: no se puede dar un juicio de valor del 

producto conductual de su hijo, sino a través de la postura,-
de la educación, alimentación, etc., de parte de sus padres ha 

cia hl y de la sociedad misma con toda su influencia, y tambi-

en el propio desarrollo del hijo según sus conformaciones de - 
todo tipo y que partan de su interior; de semejante zanera el 
eurocomunismo como fenómeno social internacional sólo podrá a-

hora entenderse, en tanto se entienda en gran manera% las condi 

ciones y la coyuntura que en este caso son las influencias de 

otros fenómenos, las situaciones concretas que bien se mencio-

naron y más inmediatameite la situación concreta de Europa -- 

(75) Airare, Ofelia. "Gracias, Eurocomunistas, Santiago Carri 
llo en el Kremlin". Exchlsior. ::oviembre 29 de 1977. Pági 
na Editorial. 
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Occidental como bien se puede juzgar está en crisis; y es a-

quí donde se produce y origina el eurocomunismo como práctica. 

Como teoría, el eurocomunismo, como ya se mencionó, para-

"algunos autores han dicho que Italia es el foco, el epicen--

tro del eurocomunismo. Por dos Tazónzf creemos nw,otrus.: por 

ser un país desarrollado y, a la vez, un tanto "atrasado" y -

por antecedentes concretos. En efecto, creemos que los "orí-

genes" del eurocomunismo se encuentran en algunos planteamien 

tos de Cramsci y que tomaron un poco más de forma con Toglia-

tti. El término mismo del eurocomunismo tenía un "equivalen-

te" con Palmiro Togliatti: policentrismo. (76) 

Más a pesar de lo bien acentado que queda esta cita, sin-

embargo, por nuestra cuenta pensamos que también, debe ser --
considerado como orígenes del eurocomunismo lo acentado en su 

obra.y práctica por el teórico y revolucionario Víctor 4111 -
Haya de 2a Torre; que en 1924 fundó el APTA, y lo expuesto por 

él coincide ccn lo que ahora pretende el eurocomunismo, como-

es un socialismo de vía nacional; y es así como lo expuso:"Ha 

ya de la Torre propuso desde entonces que cada país edifique-
el socialismo de acuerdo con sus peculiaridades sociales e .1.1.1•1» 

históricas y no con sujeción a la experiencia soviética". Y -

él mismo concluyó: "¿Porqué no construir en nuestra propia -
realidad, "tal cual ella es", las bases de una nueva organiza 

ojón económica y política que cumpla la tarea educadora ycons 

tructiva del industrialismo, liberada de sus aspectos crecien 

tez de explotación humana y de sujeción nacional?." (77) 

Sabiendo ésto, es pues de considerarse a Haya de la Torre 

también, como un precursos del eurocomunismo. 

75) Suárez, I. 	Op. cit. Pág. 72. 
77) Salazar, Rubén Mallén. "Algunos antecedentes. Eurcomunis 

mo en Latinoamérica." Excélsior, Octubre 24 de 1975. 
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- CARACTERISTICAS 

Este punto equivale propiamente a la definición descripti 

va-analítica del eurocomunismo, lo cual es igual que especifi 

car y analizar cada una.de las características como una vía -

al comunismo; estas a su vez,- se desprenden del análisis de -

los diversos conceptos que ya se han manejado de dicho térmi-

no y/o bien habría que anunciarlas una por una, como es el ca 

so de este punto: 

1. El abandono del concepto y la práctica de la "dictadura -

del proletariado y sustitución del concepto "proletaria--

do" por el de masas o clases trabajadoras". 

Francia fue el primero que abdicó el concepto "dictadura-

del proletariado", esto sucedió en el curso de la preparación 

del XXII Congreso (Febrero de 1976), por parte del Secretario 

General del PCF". (78) 

Por su parte, Santiago Carrillo, de Espata, considera su-

perada dicha noción, e inclusive la de "internacionalismo pro 

letario", tanto porque recubre el hegemonismo soviético como-

por considerarla insuficientemente amplia en las condiciones-

actuales de la lucha contra el imperialismo; por eso al soste 

ner la idea del eurocomunismo, abjuta de la dictadura del pro 

letariado ya que dice "no quiero decir con esto que abandone-

mos.totalmente el leninismo, pera hay una serie de conceptos-

leninistas que se han tornado obsoletos frente a los cambios-

sociales y económicos registrados en el mundo, en España y --

también en Europa. Ello significa que nosotros no podremos a-

ceptar todas las teorías de Lenin, por lo que resultará más -

preciso calificarnos simplemente como marxistas". (79) 

78) Claudín, Fernando. Op. cit. Pág. 58. 
79) "El Partido Comunista Espanol eliminará menciones de Le-

nin Carrillo". Excélsior. Noviembre 27. Fr. 1977. Pág.3-A 
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Como podrá juzgar por lo expuesto, pienso que la postura 
del eurocomunismo ante el concepto "dictadoxl.del proletariado" 
esta dentro de la realidad del mundo actual por lo tanto de --
las sociedades; el capitalismo ha abierto las puertas al ingre 
so no solo a la lucha de clases un tanto rigida entre clase --
proletaria y clase burguesa, sino han aparecido clases trabaja 
doras, (diversificadas por la mayor división nacional e inter-
nacional del trabajo), sectores de clase, y masas en general; 
de acuerdo a este juicio muy particular, se asemeja el siguiera 
te: "Quisieramca tambihn seRalar que el ttxmino mismo del pro-
letariado ha sido substituido por el de clases trabajadoras, -

a nuestro juicio, es más acertado y responde mejor a la reali-
dad de las sociedades de hoy en día". (80) 

Esta característica necesita tin breve análisis social, -
basándose en las fuentes doctrinarias y así despejar dudas y -
el porque se ha abjurado de dicho concepto, por parte de los -
eurocomunistas. 

lo que debe entenderse por dictadura del proletariado, -

dite Otienne Balitar es: "no hay dictadura del proletariado, -

si la clase obrera no arrastra consigo, para tomar el poder y 

guardarlo, no sólo al campesinado pobre, a las capas pequeflo -
burguesas cuya proletarización se halla ya avanzada, sino a --
las masas de la pequeila burguesía, cuyos intereses históricos, 
son, sin embargo, contradictorios. "Do hay dictadura del prole 

tariado, si no logra tejer con estas masas sólidos lazos poli-

ticos, económicos e ideológicos". (81) 

Dicho de otra' manera, no es posible la dictadura del pro 

letariadO si la revolución proletaria no es, el mismo tiempo -- 

(80) Suárez Ifliguez. Op. Cit. Pág. 23 
(81) I3alibar, Etienne. Sobre la dictadura del proletariado.Dd. 

siglo =I, 1977. Pág. 105 
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una revolución popular. 

Ahora bien, porque esa abdicación a la "dictadura del --
proletariado", por parte de los eurocomunistas; porque en la - 
(lictadura del proletariado, el poder po/itico 	ejerce Por la  
clase obrera, y está visto, que asta no es más aue una minoría 
y tal minoría quisiera ejercer el poder político, tendría que 
recurrir a la violencia, cosa que los eurocomunistas no acep—
tan, ya que su vía a la conquista del poder es la pacífica; en  
otras palabras, en lugar de la "dictadura del proletariado", - 
segán las nuevas condiciones históricas, el Estado socialista, 
debe representar el poder democrático de una ~orla. 

¿Qub significa la "Dictadura del Proletariado" en Lenin? 

"La 'Dictadura del Proletariado' es un poder que se apo-

ya directamente sobre la violencia y no está sometido a la l4 

alguna, esto quiere decir el poder conquistado y mantenido me-

diante la violencia ejercida por el proletariado sobre la bur-
guesía, un poder no sujeto a ley alguna; Lenin =presa más ade 
lante "la dictadura es el poder absoluto, por encima de toda 
ley, la burguesía o bien el proletariado". (82) 

Para aclarar más amn esto se puede decir; el proletaria 

do, las masas del proletariado y el conjunto de las masas popu 

lawcs que el proletariado arrastra con él, no combaten por e/ 
socialismo considerado como una meta autónoma. Se baten por el 

comunismo del que el socialismo no es más que un ::medio inicial. 

14Inguna otra perspectiva puede interesarles, en el sentido ma-

terialista del termino. "Debaten por el socialismo. Combaten -
por el socialismo con los medios que les procura ya la concied 
cía comunista, la organización comunista (aire las organizacio 

(82) Ibídem, Pág. 43 
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nes comunistas, pues el partido no es más que una entre ellas, 

aunque luchan desarrollando la tendencia al comunismo que está 
objetivamente presente en la sociedad capitalista, y que el de 
sarrollo del capitalismo refuerza y multiplica". (83) 

Para terminar, creo pues, que la linea eurocomunista basa 
su aspiración al poder no ya en la dictadura del proletariado, 
sino en el poder ganado por la gran mayoría y además de tipo -

nacionalista; es pues obvio que a esto se agregue y vaya muy -

unida otra característica, que a su vez, pone el punto contra-
rio a cualquier dictadura. 

VIA DEUOCRATICA. 

Es obvio que entre socialismo y democracia socialista hay 

una relación indisoluble y una reciprocidad, cuando se habla -
de democracia se habla de libertad, como la libertad interna y 

externa, libertad de religión, de circulación dentro del pais, 
y fuera de él, etc. El principio rector del eurocomunismo es: 

que no hay socialismo sin democracia, llevan en si mismas la -
negación de que puedan ser socialistas los regímenes del Este, 

dado el hecho comprobado de que allí la democracia, de cual---
quier tipo que sea, brilla por su ausencia. Son los paises ca-
pitalistas desarrollados, donde se puede dar la alternativa so 

cialista, además porque la crisis del capitalismo ha madurado, 

objetivamente y porque se dan las condiciones básicas interde-

pendientes que hacen posible la democracia y por lo tanto la -

vía democrática: 

"1°. La existencia de una gran mayoría de la población a 

la que el proceso de.. acumulación y concentración del capital -

ha despojado de toda propiedad privada de los medios de produ- 

(83) Ibidem, Pág. 38 
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cción y la cual tiene además, tras si una larga tradición de - 

lucha por la democracia. Las conquistas parciales logradas en 

esta lucha le han permitido también elevar su nivel estructu--

ral. 

2. Ese mismo mecanismo de acumulación y concentración del ca-

pital ha conducido a un elevado nivel de socialización, de la-

producción y de las necesidades humanas, que reclaman objetiva 

mente gestión colectiva y planificación". (84) 

Para que estas condiciones cumplan él camino hacia el so--

cialismo; es necesario, que la salida socialista procure que -

la mayoría colocada en situación objetiva de necesitar y com-

prender que el socialismo se transforme en mayoría subjetiva--

mente, dispuesta a luchar por su realización, para lo cual es-

necesario que esa mayoría exprese su voluntad para el sufragio 

universal. 

La democracia tiene una enorme importancia en la lucha de-

la clase obrera por su liberación contra los capitalistas. Pe 

ro la democracia no es en modo alguno un límite insuperable, -

sino el cambio del capitalismo al socialismo. Democracia im--

plica igualdad ; como se puede ver hay .1a necesidad de un'desa 

rrollo y la actuación de la democracia. 

"La perspectiva de una sociedad socialista hace hoy de la-

realidad de las cosas y tiene como premisa la convicción de --

que el socialismo se puede afirmar en nuestres días, solamente 

a través del desarrollo y de la actuación plena de la.democra-

cia". (85) 

Para los teóricos marxistas qué es la democracia y para-

el mismo Marx y Engels, qué es la democracia: "La democracia 

84) Claudin, Fernando. Op. cit. Pág. 147 
85) Suárez Ifliguez. Op. cit. Pág. 93. a su vez de comunicado -

Conjunto PCI y PCE Livorno, Italia 11 de julio 1975. 
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es el sistema político protagonizado por el conjunto de esas -
clases y capas, constitutivas de la-inmensa mayoría--- a que a-
lude el Manifiesto bajo la hegemonía del proletariado --única 
clase verdaderamente revolucionaria--. De ahí que en su acción 
politica práctica, la lucha por la democracia se destaque co-

mo la expresión política de excelencia de la revolución prole-
taria...". (86) 

Para la teoría marxista del Estado, en la que se da un -
punto de vista diametralmente opuesto el de la ideología jurí-

dica burguesa, toda democracia es una dictadura de clase: así 
por ejemplo, la democracia blirguesa es una dictadura de la mi-
noria'de los explotadores; y por lo tanto la democracia prole-
taria es tambitn una dictadura de clase, dictadura de la inmen 
sa mayoría de los trabajadores y de los explotados. 

Aunque es cierto que no se puede dar socialismo sin demo- 
cracia, tambihn es cierto que lo anterior expresado por los te 6- 

.ricos, no concuerda. al  menos con el pensamiento de la vía de 
mocrática del eurocomunismo, sobre todo, en lo que respecta a 
la dictadura, puesto que ya quedó descartado este concepto por 

los mismos eurocomunistas; más bien de lo que se trata aquí es 

de la democracia , entendida como conservación .de las conquis-

tas democráticas, aún las de las revoluciones burguesas,' como 

lo apunta Santiago Carrillo en su obra: elecciones libres, de-
fensa de las libertades y de los derechos humanos en la tradi-

ción occidental. Y cuando le fuh negadala tribuna en le Kreur--

lin en 1977, declaró "nuestro partido sostiene la libertad, la 

independencia y el concepto filosófico y político del pluralis 

mo". (87) 

(36) Claudin, Fernando. Op. cit. Pág. 81 
(87) Craig R. Whitney. "La tribuna en Kremlin, l&fue negada a 

Santiago Carrillo". i.,Inchlsior 4 de noviembre de 1977 Pág.3 
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3°. A la anterior característica se le une otra la cual -
es el pluralismo partidista,  que significa: 1°. autodetermina-
ci6n de los partidos comunistas de cada Dstado, 2°. la diversi 
dad de los movimientos revolucionarios dotada Estado y 3°. la 

existencia de varios partidos, de diferente ideología y distin 
ta tendencia para que se de la lucha por el poder, 4°. de esta 
manera se dará primero una democracia verdadera, es decir real 

libertad y no imaginada, empezando por la lucha electoral. 

Por otra parte, y esta es la principal, debe entenderse -
coro la originalidad que cada partido comunista debe tener y -
la autonomía que debe gozar en sus estrategias propias a su ro 

gimen interior;. a la vez que la realidad plural tal parece, --

que hay cierta 21enibilidad mayor, en este sentido y como es -

patente responde a la tesis del policentrismo que tuvo como en 
ponente notorio el entinto líder italiano Palmiro Tbgliatti, y 
que ha encontrado eco y respuesta a las actitudes de diversos 
organismos marnistas de la 2uropa Occidental a últimas Lechas. 

21 marxismo contemporáneo, en una palabra muestra la fisonomía 

inec:uivoca de una realidad plural en lo práctido, que mira a -

situaciones muy concretas. "El único camino sensato para avan-

zar :lacia el socialismo y el comunismo es por medio de un sis-

tema gradual nultipartidista y progresivo". (88) 

4°. 31 parlamentarismo.- 2s de suponerse que el eurocomu-. 
mismo como una vía pacífica, requiere de la existencia y la ac 

-ti.vidad de los partidos políticos, de las organizaciones sincli 

cales representativas de la clase obrera, de cuadros.thenicos 

del campesino, del trabajador de las capas medias, de las más 

diversas. asociaciones culturales o sociales. 

(88) C. L. Sulzberger. "Wo más hegemonía sovittica. Cooperación 
Comunista". 2xcblsior Julio 2 de 1978, Pág. 8 
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Georges Marchais, lo aclaró cuando manifesta: "Eso supone 
el respeto en todas las circunstancias del derecho a dar su o-
pinión y a expresarla por todos los medios pacíficos, lo que -
excluye cualquier proceso de opinión". (89) 

Propone, para lo cual, el contrato de legislatura, que --
consiste en que los partidos democráticos se opondrán por el 

voto en contra de sus elegidos a la constitución de todo go-
bierno que se apoye en una mayoría que no sea la mayoría de la 
izquierda surgida del sufragio universal. 

Las tareas que le corresponden al Parlamento, en una domo 
cracia y la real división de poderes y no al fortalecimiento -
de alguno de ellos. 

A la Asamblea Nacional le corresponde discutir los gran--
des problemas del país, orientar la política nacional, ejercer 
realmente el poder legislativo, controlar la acción del gobier 
no. Esto significa que debe haber igual fuerza en el ejecutivo 
en el legislativo y en el judicial, contra el fortalecimiento 
de alguno de estos poderes; esto es el eurocomunismo en cuan-
to al parlamento. 

5°..- Antidogrnatismo.-  No  ortodoxia y autonomía (Independen 
cia). 

En un articulo de Excélsior de agosto de 1975, a propósi 
to de la Reunión Final en Helsinki de la Conferencia Europea -
de Cooperación y Seguridad en el mes anterior a este artículo, 
el escritor soviético Roy Medvedev, sostuvo una posición polí-
tica que concuerda con los propósitos eurocomunistas acerca de 
la no ortodoxia del comunismo y hace que el eurocomunismo sea 

un socialismo sin dogmas. 

(89) Marchais, Georges. op. cit. Pág. 143 
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El contraste entre las fuerzas del aparato del poder sovié 
tico-burocrático y militar impuesto además en la Europa del Es 
te y la debilidad de las voces de las que en la oposición comu 
nista, por el socialismo sin dogmas, como pide Medvedev. 

La no ortodoxia significa en los eurocomunistas: "su pro-

clamación de la fidelidad con respecto a las libertades demo-
cráticas como dnica vía al socialismo". (90) 

En otras palabras, el antidogmatismo significa no tomar co 
mo única y dltima palabra los principios soviéticos desde su -.  

Revolución hasta nuestros días. 

Antidogmatismo significa por ejemplo abandonar el dogma --

"dictadura del proletariado" y el divorcio del "Internaciona--

lismo proletario", tal como lo expresó Berlinguer cuando negó-
la posibilidad de un organismo internacional comunista: "eso-

no puede existir en alguna forma ni a escala mundial, ni a es-

cala europea". En lugar del clásico "internacional proletario 

invocado por la URSS como cobertura de sil hegemonía, el líder-

del PCI habló de -solidaridad-, fundada en el reconocimiento -

que algdn partido trabaja autónomamente y decide en plena incoe 

pendencia la propia linea política e internacional. (91) ' • 

No Ortodoxia.- Semejante a lo anterior, tenemos la no orto 

xia y que bien lo expresa Georges Marchais: "no ir a buscar a-

quí o allá un modelo del socialismo, ya que no existe tal mode 

lo. No será la copia de alguna experiencia cualquiera, porque 

la historia no se repite y cada nación tiene su personalidad -

propia. (92) 

"El.socialismo no es un dogna, sino una concepción revolu-

cionaria de práctica social, en donde cada partido aporte sus- 

90) Calvo, Rafael Serer. "Oposición Comunista. Socialismo sin-
Dogmas". Excélsior. Agosto 8, 1975; Pág. 7-A. 

91) Rizzo, Aldo. Op. cit. Pág. 9. 
92) Marchais, George. Op. cit. Pág. 218. 
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tésis y sus experiencias", así lo manifestó Nicolae Ceausescu, 

Secretario General del Partido Comunista Rumano y más adelante 

subrayó: Hay un solo comunismo, el de Marx, Engels y Lenin, pe 

ro Rusia ya no es un centro que dicta normas a los demás parti 

dos comunistas, cada partido realiza su teoría revolucionaria". 

(93) 

De lo anterior se desprende la autonomía y la independen-

cia como característica del eurocomunismo. 

Cuando se habla de autonomía interior de los partidos comu 

nistas occidentales y de ningón modo significa la destrucción-

o abdicación total del marxismo, sino la libertad que cada - -

país tiene y goza para lograr su propio destino. Santiago Ca-

rrillo dijo en alguna ocasión que "está no solo el derecho a -

la independencia de los partidos nacionales, sino también las-

libertades..." (94) 

Por otro lado, también expresó: "que no reconoce ningdn --

centro mundial del comunismo. El único centro, para nosotros, 

es el Congreso de nuestro partido, hemos sido excomulgados por 

nuestro vaticano". (95) 

Con esto queda demostrado no sólo la ruptura con la URSS 

sino, la autodeterminación de los partidos comunistas de cada-

país y la diversidad de los movimientos revolucionarios de ca-

da Estado, es en otras palabras como también Carrillo lo dice: 

"no estar siempre de acuerdo con el camino que Moscú toma ni -

con los métodos que emplea para tratar de engrandecer el comu-

nismo mundial". (96) 

93) López Miguel S. "Rechazarán 8 Partidos Comunistas Europeos 
todo Centro Rector". Excélsior. Junio 30 de 1976. Pág. 1 

94) Barrel, Eduardo N. "Rigidez Soviética. Denuncia de Carri--
no". Excélsior. noviembre 8 de 1977. Pág, Edit. 

95) López Saucedo, M. "Los líderes del Eurocomunismo pedirán - 
en Eerlin que se reconozca la autonomía de su línea políti 
caV Excélsior. Junio 29 de 1976. 

97') E;:célsior. noviembre 9 de 1977. Loc. Cit. 
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El eurocomunismo, así entendido, particularmente naciona-

lista o mejor de tipo nacional e independiente es muy molesto 
para Moscú y por eso lo he tachado de revisionismo, como se -

dijo en la Revista "Kommunist" del Comité Central del PCUS -

(Partido Comunista de la Unión Soviética) (Excélsior, Agosto-

16 dé 1976). 

Al referirse a esto, se retoma una nota de la Unitá en --

donde se dice: "Que cada país escoge su propia vía, que cada-
partido debe ser independiente y autónomo. (97) 

El mismo investigador en esa misma obra ya citada, se re-
forza esto tomando las palabras de Berlinguer: "Que cada pue-

blo tiene el derecho irrefutable de escoger libremente la Por 

ma de su propio desarrollo y su propio gobierno." (98) 

Ya no se puede considerar la hegemonía de ningún país so-

bre otro y mucho menos la de un partido sobre algún otro, es-
por ésto que cada partido comunista (de España, Francia e Ita 

lia), debe seguir la vía que considere conveniente y ponerla-

en práctica. 

A estas características deben añadirse otras y que ademes 
son ya muy específicas del eurocomunismo, como movimiento au-

tónomo e'independiente. 

El eurocomunismo pretende llegar al socialismo por vía pa  

elfica y en por esto que se caracteriza como "una nueva vía - 

o, nuaao aocialsría:"; re)ya que _1 eurocomunismo se dé en 

como esa nueva vía, lo,hará hasta cuando haya con- - 

quistado plenamente su influencia de dirigente y de esta mane 

ra se pueda dar la transición socialista; debemos recordar, -

sin embargo, que el socialismo --de acuerdo con Marx y Lenin- 

97) Iñiguez, Ll Suárez. Op. Cit. Pág. 57 
98) Loc. Cit. Pág, 75 
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no es un fin en sí mismo sino un medio para llegar al comunis 
mo. Es la primera fase o fase anterior del comunismo; así lo 
explicó Marx en su Crítica al Programa de Gotha y, también, -

Lenin en su obra El Estado y la Revoluci6d; el problema que -
debe plantearse en cómo el eurocomunismo logrará esta transi-

ción y cuándo. A la primera parte contesta Fernando Claudín-

en su obra, cuando se refiere al camino a seguir por parte'--

del nuevo bloque sociopolítico: "Para contribuir eficazmente-

a cohesionar y organizar los intereses y objetivos inmediatos 
de las diferentes clases, capas y agrupaciones sociales, defi 

riéndolos de modo que sean pasos en la consecusión de objeti-

vos de más largo alcance. 

Para que realmente el bloque de trabajadores consiga y ha 

ga que su vía de avance al socialismo sea efectivo requiere;- 

...que el bloque de clase trabajadora tiene que proponerse -

como objetivo esencial la conquista del poder político, para-

impulsar desde el proceso transformador, tanto de las estruc-

turas socioeconómicas como estatales". (99) 

Las condiciones para pasar al socialismo por la vía pací-

fica, por parte de lós eurocomunistas, podrían sintetizarse -

en las siguientes: 

1° Propiedad colectiva de los grandes medios de produc—

ción y de cambio. 

2° La segunda, es precisamente, la adquisición y ejerci- 	? 

cio de) poder político por la clase obrera, por los iintelee-- 

tuales y empleados en general. 	 4 

3.. Esta condición, se refiere a la clase de,trabajadora-

como aglutinadora de los demás sectores o capas sociales, in- 

99) Ciaudín, Fern- ndo. Op. cit. Pág. 153-154 
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cluyendo a las medias, alrededor de los partidos comunistas-

de los diferentes paises, que estamos tratando. 

Otra característica más del eurocomunismo es que se advo  

ca a la defensa de las libertades y los derechos humanos. En 

este punto, se renueva la ideología comunista, y es punto --

práctico del eurocomunismo en su emergencia, ya que es aquí-

también, donde los eurocomunistas critican el comunismo de -

la URSS; así lo expresó Santiago Carrillo: "tal es el caso -

muy conspicuo de las libertades y los derechos humanos que 

como es ampliamente reconocido, constituyen materia descono-

cida para doscientos cincuenta millones de personas sujetas-

a la férula soviética". (100) 

Georges Marchais, acerca de la libertad piensa que es al 

go inseparable del socialismo ya que este es un grado supe--

rior de la libertad. 

Después de esta característica, también, cabe apuntar 

que el eurcomunismo prAende con la autonomía e independen-

cia llegar, al poder por vías muy propias o sea en otras pa-

labras, ser un•socialismo nacionalista, o sea, una vía nacio 

nal. 

Georges Marchais, Secretario General.  del Partido Comunis 

ta de Francia, siguiendo a Enrico Rerlinguer, dijo el 4 de -

febrero de 1976, al inagurar el XXII Congreso del Partido ba 

jo su dirección que "es inevitable y es bueno que nosotros -

sigamos una vía independiente de lucha para alcanzar ,el so--

cialismo" después de haber afirmado que la "Francia de hoy -

no es la Rusia de 1917". (101 ) 

Ese criterio fue también, ratificado por Enrico Berlin--

100)»Carrillo Censurado? Excélsior. Woviembre 4 de 1977. Pág. 
Editorial o cfr. Valli bernardo. Op. cit. Pág. 74,75. 

101) Salazar Mallen Rubén. Eurocomunismo en Latinoamérica. - 
Excélsior. Octubre 1975. Pág. Edit. 
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guer, Secretario General del Partico Comunista de Italia y --

Santiago Carrillo proclamé en Tokio que: "Haremos las cosas a 

nuestro modo, como lo han hecho los comunistas franceces e i-

talianos", (102) 

El mismo Marchais, en 1978, declaraba que "todos los par-

tidos comunistas son libres y soberanos para tomar la senda -

que consideran más adecuada para llegar al socialismo".(103) 

Desde 1955, cuando Nikita Kruschév terminó la disputa en-

tre la URSS y Belgrado, se han producido varias declaraciones 

en apoyo de la tesis de tito de que "son varios los caminos -
que conducen al comunismo". .Pero los soviéticos nunca han a-

poyado decisivamente esta tesis. Ya Alexander Herzen, famoso 

radical ruso del siglo XIX, quien dijo: "ya es tiempo de que-

Saturno deje de comerse a sus hijos; tiempo de que los hijos-

dejen de comerse a sus padres como los nativos de Kamchatka". 

004.) 

Estas características, vienen a confirmar lo que arriba -

se apuntó, como la definición analítica y que se reduce a una 

derinición final: "El eurocomunismo es una vía al socialismo-

pacífica, nacional, autónoma ve busca el poder en los países  

de Europa Occidental, democratizando el Estado capitalista, a 

través del apoyo de las mayorías, él pluripartidismo,  parla—

mentarismo, libertad y respeto a los derechos humanos; abdi-z-

cando para ello de la dictadura del proletariado y el dogma—

tismo soviético." 

¿Cómo se aplicará esta nueva ideología a realidades con--

cretas?. 

Es decir, cuáles son los planteamientos integrales que co 

102) Ibidem. 
103) A. Medina Carlos. "Ya no hay internacional Comunista, ni 

líder: Marchais". Encélsior. Mayo 15 de 1978; Pág. 1. 
104) Sulzberger, C.L. "Cooperación Comunista". Excélsior. ju-

lio 2 de 1976; Pág. Editorial. 
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mo programa presentan las partidas eurocomunistas a su respec 

tia problemática y a partir de que condiciones. 



EL EU2OCONUNISflo, UNA VUEVA OFCIuN LA1ZA LA soLuclor D2 - 
LA Pai13LELiATIJA EU.21)1JEA 	. 

ANALISIS DE CA30.  

Ciertamente, en nuestros días existe en Europa Occidental, 

en términos generales, una crisis del Estado capitalista, una 
crisis "que atestigua la incapacidad del capitalismo para ha-
cer frente a las necesidades generales de desarrollo de la so 
ciedad y a los problemas que actualmente afronta y para efec-

tuar en todol los campos profundos reformas estructurales que 

por si solas pueden garantizar el progreso de las naciones".-

(105) Una nueva crisis ha estallado en los últimos arios en la 
economía mundial capitalista.(106) 

En sí, en qué consiste una crisis capitalista; el análi--

sis de una nueva crisis general se rige por la hipótesis de -

que la actual fase del desarrollo capitalista se caracteriza 
por un desplazamiento de las relaciones de fuerza entre traba 

jo y capital a favor del primero. Este robustecimiento es un 

producto del desarrollo capitalista, de los procesos de con—

centración, división y mecanización del trabajo sobre los que 

se rige la acumulación del capital. 

Ahte todo la causa de la crisis es el carácter fundanen--
tal de la acumulación del capital y esta crisis al mismo tiem 

___po provoca crisis política, crisis de la ideología, "la cri—

sis es precisamente el momento en que la tendencia del capi-

tal a concentrarse cada vez más adquiere mayor fuerza". (107) 

105) 3,2árez, Iniguez, Op. cit. Pág. 92. Cfr. Comunicado Con--
junto del FCI-PCE. Livorno, Italia; julio 9-11 de 1975. 

106) Fiovaranti, Eduardo. Ni eurccomunism'o ni Estado. Edit. -
Península. 2arcelona 1978. Págs. 24 y sigs- 

107) Arrighi, Giovanni. "Una nueva crisis capitalista". Cua—
dernos Políticos. Abril-junio 1976, Pág. 11 
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De aquí, que, esta crisis que de todo tipo sufre Europa - 
Occidental, y ante el Estado Capitalista, como ya se demostr4 
surge una respuesta política que no por ser política deja de-
presentar un programa integral de alternativa. Esta es el eu 
rocomunismo, que es una nueva opción para la solución de los-
problemas de Europa Occidental" una nueva respuesta a la si--
tuación de Europa, parece estar destinado a detentar el poder 
en más de un Estado en el correr de los próximos 10 aZos"(108) 

'En el campo económica una solución socialista, está llamada a 
asegurar un alto desarrollo productivo, a través de una poli-
tica dé programación democrática". (109) 

El Eurocomunismo es una opción ¿cómo se prueba esto?. 

El Eurocomunismo posee ya una rica teoría, como quedó de-
mostrado en el capitulo anterior, de manera que esta corrien-
te presenta una unidad independiente a un conjunto de teorías 
nacionales, partiendo de las realidades mismas en las que se-
da; así, el eurocomunismo da respesta a un decadente capita-
lismo y esto hace que la potencia hegemónica: E.U., lo vea co 
mo una corriente enemiga por las consecuencias que la expe-

riencia eurocomunista puede tener en la clase obrera mundiai--

les y las fuerzas progresistas americanas. 

También, el eurocomunismo da respuesta al socialismo so—

viético, porque pretende guiar a todas las clases trabajado-
ras, por su independencia ideológica de Moscú, la aceptación-

del juego democrático, permitiendo la diversidad de ?artidos-

políticos, etc. De aquí, que la potencia socialista (UUSS) -
no vea con buenos ojos la experiencia eurocomunista. 

feS1 EurocomUnismo, con todo, es una hipótesis que tiene - 

108) Cfr. Teo, 2uíz. "Eurocomunismo, catarsis Políticas? Dio-
rama de Excélsior. Octubre 17 de 1976. 

109) Suárez, Enrique I. Op. cit. Pág. 93 y a su vez de Comuni 
cado conjUnto del PCI y PCW: Livorno, Italia, Julio 9-11 
de 1975. 
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que ser veriFicada en la realidad", como en la sociedad «Fran-
ceba 'empieza a ponerse a prueba. 

Ahora bien, para comprender el presente de los Estados eu 
ropeos occidentales que nos interesan, repasemos su ayer, a - 
partir de la Segunda Guerra Mundial y a partir de las situa--
ciones descriptivas que ello implica, estudiemos la coyuntura 
histórica -crisis- para la respuesta "eurocomunista" con sus-
programas y proyectos. 

En otras palabras, en.este- capítulo se hace un análisis -
de caso, de cada uno de los paises europeos occidentales, co-
mo son: Espajla, Francia e Italia. Un análisis que conjunta-
lo histórico y lo político; en lo primero, se discurre sobre-

las situaciones históricas más importantes de cada pais en su 
desarrollo capitalista a partir de la Segunda Guerra Mundial - 
y cómo también, se van dando sus respectivas crisis estructu-
rales, que incidirán finalmente, en crisis social y politica; 

en lo segundo, es donde encontraremos la respuesta de la iz--
quierda eliropea occidental, en cada uno de los paises que a - 
nuestro estudio compete, con un programa bien definido de so-
lución a la problemática general existente en esos.mismos pai 

ses. En tal programa se plasma en forma práctica y operativa 

el proyecto democratizador eurocomunista; cuya alternatival..po 
litica y viabilidad ya quedó demostrada en el análisis que de 
su evolución, desarrollo e ideología se hizo en las partes an 

teriores. 
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Después de la Segunda Guerra Mundial en este país se dá -
una acelerada carrera capitalista y esto hace que se de una-
profunda contradicción entre estructura económica capitalista 
y la superestructura fascista, por lo que se mantiene tina si-
tuación de excepción. De hecho existía un fascismo disfraza-
do con el barniz de la monarquía; esta situación condujo a u-
na incapacidad por parte del Estado de resolver desigualdades 
tradicionales de la sociedad espa?ola y las nuevas creadas --
por la industrialización y el incremento de las fuerzas pro--
ductivas, 

Sin embargo, para entender el desarrollo capitalista espa 

iol.de la II Postguerra, es necesario arrancar de la guerra -
civil de 1936 y que tan desgastada dejó a la sociedad espano-
la. "La guerra civil española se realiza entre dos fantasmas. 
Por la izquierda entiende el comunismo, el espectro del comu-
nismo. Por la derecha, el espectro del faScismoo. (110) 

Ahora bien, esta guerra civil fué más que todo un enfren-
tamiento entre los conservadores (principalmente la falange - 
espanola, partido al cual pertenecía Francisco Franco) y la -
izquierda. Saliendo triunfante la falange, un partido de cor 
te fascista y que a la postre obtuvo el poder y lo conservó 
contra el frente popular (comunistas, socialistas, etc.). Con 
todo esto se legitima una dramática situación de excepción, -
dramática en todos sentidos de destrucción, de represión poli 
tica e ideológica. Sn la configaraCión del nuevo Estado de - 

110) Díaz, Fernando Plaja. "Otra Historia de Espa:ia• Plaza --
and Janes S. A. Editores. Barcelona 1973, Pág. 617. 
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excepción- dictadura - las principales tendencias dominantes-

eran: Falange ESpallola, tradicionalismo, católicos integris—

tas de Orientación monárquica y Asociación Católica Nacional-
de propagandistas. Estas tendencias políticas respondían a -
fuerzas sociales concretas más o menos activamente en la prác 
tica del poder y en la configuración del nuevo Estado. Se i-
naugura así una larga dictadura. 

Qué Fué la guerra civil. "Por esto, puede entenderse que 

la guerra civil de Espaaa trató de ser una revolución, dado 

el proyecto político del mismo frente popular",(111) contra 

las estructuras prOpias del capitalismo; de aquí que cuando 
los fascistas desencadenaron el levantamiento, en cuyo origen 

se hallan conjugados los intereses del eje: Hitler-MUssolini-

y,los de las fuerzas reaccionarias de Espana, lo_ que realmen-
te estaba en juego era todo el sistema político y social capi 

talista; "aunque ya desde la Primera Guerra Mundial existía -

un conservadurismo más o menos resignado a los avances socia-
les como los que habían propugnado en Espana Laura y Dato". 
(112) 

El Estado de excepción español surgió para remediar una - 

crisis característica de la hegemonía en el bloque en el po-

der y en las relaciones de ese bloque-con las masas populares 

los desplazamientos de fuerza en EspaZa de esos días corres-
pondia hacia la oligarquía capital comprador/grandes sectores 
agrarios. Por otra parte, el ejército que componía el bloque 
en el poder tomaron la dirección de la ideología nacionalista 
imperialista y ultrareacCionaria y como pilar del "orden" en-

tendido este término como "continuidad del Estado" y de la "u 
nidad nacional". (113) 
111) Cfr. Carrillo,Santiago. Espada riailana . A1AL74; Espaila -

1976, Pág. 194 
112) Díaz, Fernando Plaja. Op cit.• Pág. 569. 
113) Cfr. Pulantzas, Nicos. Las Crisis de las Dictaduras. Si-

glo XXI, réxico 1976; Págs. 103, 132. 
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En Espaha, la dictadura terrorista de la oligarquía fi—

nanciera y agraria provocó en definitiva una acumulación ca- 

pitalista que transformó a Espal:a en un país industrial-agra 
rio. Al mismo tiempo un partido único fascista, la falange-

que se convirtió en un patido masas y que había.  organizado -
sus relaciones con éstas exactamente con los mismos métodos-

utilizados por los Fascistas italianos, por los nazis alema-
nes. Este partido fascista si bien no intervino en la gue-
rra contra los aliados antihitlerianos fasCistas fuá porque-
se hallaba agotado por la guerra intestina que había desarro 
liado en Expaha y la guerrilla contra la que luchaba todavía 
se lo impedía, aunque manejara al interior de España el po--

der de excepción. Sin embargo, en 1945, se encontró. conque-

era el único partido fascista en el poder, mientras los o-, - 
tros fascismos habían sido aplastados, en otras palabras, el 
franquismo era el poder absoluto en Espaha y "el mismo hecho 
de .que al final de la guerra, Espa:la no hubiera intervenido-
a lado de las fuerzas del eje, determinó la conducta de los-
aliados respecto a Franco y al mismo tiempo explica la con--
ducta de Espaí!a de aparente neutralidad y aislacionismo res-
pecto a la restante europa. (114) 

De aquí'que Espaha ha estado ausente de las dos guerras -
y tal vez con ello se muestre la debilidad de los vínculos 
que, a la hora de la verdad, la unan al continente, pues, -- 
bien sabemos que en el desarrollo del capitalismo Europeo," - 

. 
España entre de lleno, aunque con sus diferencias de nivel de 

desarrollo. 

La Segunda Guerra Mundial fué la más difícil de evitar, -
porque en el abismo que se abrió entre las democraCias y to 
114) Cfr. Carrillo, Santiago. Espala Mañana  AUL 74; Espa-

ña 1976. Págs. 203 - 205. 
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talitarismos, el gobierno de Franco tenía que estar forzosa -

mente con los segundos; aparte de su concepción política pro-

clamada en voz muy alta, tenía inmensa deuda de gratitud ha--

cia las partes del Eje, Alemania e Italia, que le habían ayu-

dado eficazmente en su triunfo sobre la Repdblica. Afortuna-

damente, el estado despauperado del pais trás la guerra ci- -

vil, permitió mostrar un afecto total en los primeros años de 

la contienda a las fuerzas del eje. (115) En este sentido, - 

la neutralidad de España en la II Guerra Mundial es más bien-

no biligerancia. 

Tal vez, la sensación de estar fuera de Europa, fué lo --

que mantuvo a España al margen de la guerra; sin embargo, el-

pueblo se dividió, naturalmente a favor o en contra de los bi 

ligerantes; así la derecha fué germanófila en la guerra de --

1914 y lo volvió a ser en la de 1939. 

"Victoriosos ya los aliados, y ante la posibilidad de que 

sucediera la caída de Franco, pues su régimen estaba sufrien-

do merecidos ataques del exterior apeló a su consabido subter 

fugio de 1936; ampararse trás el escudo pseudoreligioso. El-

16 de junio declaró: "La batalla, que no se pierde, es la bata 

lla de Dios". Por esto si en 1945, se hubiera restablecido - 

al rey, tal vez hubiera podido ser la solución para la burgue 

sia española de pasar de un Estado de Excepción a un Estado -

democrático burgués-parlamentario "ya que una de las funcio-

nes del Estado democrático-parlamentario (sufragio universal, 

pluralidad de partidos y.  organizaciones políticas, relaciones 

particulares entre el poder ejecutivo y el. Parlamento, regla-

mentación jurídica de las respectivas esferas en las diferen-

tes ramas y aparatos del Estado). (116) 

115) Cfr. Díaz, Fernando Plaja. Op. cit. Págs. 531;532. 
116) Cfr. Gringoire, Pedro. Pulso de los Tiempos. "Mussolini-

Hitler y Franco". Excélsior. México. Octubre 21 de 1975. 
Pág. Edit. 
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Y con ello encontrar para España el rápido desarrollo in-

dustrial capitalista y al mismo tiempo la nueva burguesía es-
pañola subir en el tren de los vencedores, como sucedió des--
pués de la muerte de Franco. Aunque en aqUel entonces, Don -
Juan redactó el manifiesto de Ginebra, en donde tomaba una po 

sición constitucional, liberal poco más o menos en armonía --

con lo que se hacia en Europa Occidental; sin embargo, España 
se atrasó en el desarrollo capitalista, "incluso Alemania Oc-

cidental supo adaptarse mejor que España a la situación euro-

pea de la Postguerra. (117) 

Cuando después de la Segunda Guerra Mundial, Espaha fué -

puesta al margen de la vida diplomática por acuerdo de las ra 

ciones Unidas, se ahondó más el aislamiento del Pais. España 
ya ausente de la Revolución industrial del siglo XIX, volvía-

a estar fuera de la reelaboración de una Europa destruida por 
las bombas, en la que tanto los vencedores como Francia, como 
los vencidos como Alemania e Italia reconstruían el desarro--

llo capitalista avanzado con la intervención del capitalismo-

americano y su expansión através de las altas inversiones di-

rectas en Europa Occidental, en forma disfrazada de ayuda co-

mo lo demuestra hasta nuestros días las empresas e industrias 
en el MCE. (118) 

Tiempo después, hubo de improvisar todo y esto se nota en 

la Forma de conducirse de la España contemporánea que hoy se- 

-esfuerza para acercarse a Europa económica y militarmente, co 
mo son sus contactos con la Comunidad Económica Européa desde 

1975, tiempo en el que se vislumbraba un nuevo Estado capita-

lista democrático con las características propias de los paí-

ses del capitalismo desarrollado. Sin embargo, cabria hacer- 

117) Carrillo, Santiago. Mañana España. ArAL 74. Madrid, Espa 
ha. 1976; Pág. 205 

118) Cfr. Servan, J.J. Schreiber. Desafio Americano. Op. cit. 
Pág. 31. 
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las siguientes consideraciones: El haber mantenido durante un 

ambiente de guerra civil debería conducir al resurgimiento de 

conflictos cada vez más graves entre los bandos opuestos poli 

ticamente en Espata, como lo demostraron los hechos de 1981 - 

(supuesto golpe de Estado), después de pasar de un régimen de 

excepción a un régimen democrático capitalista moderno. 

Por otra parte, también encontramos a una Espak'ia, que en-
una carrera contra reloj, inyectada con capitales y técnicas-
extranjeras empieza su desarrollo de capitalismo industrial. 

Busca formar parte del conglomerado europeo occidental y así-

es como busca contacto tambi61, con la OTAN para proteger su-
nueva 'status quo que es el mismo de la Europa Occidental, en-
una palabra su europeización. 

Después de la muerte de Franco y al subir al trono Juan 

Carlos de Borbón y al constituirse la monarquía parlamenta-

ria, como nueva forma de régimen burgués hubo una especie de-
destrucción moral en aquellos que pretendían continuar con el 
régimen anterior; una presión de reforma se hacía presente, -

corno manifestación de la voluntad de la población, que bien -
manejada por el Estado esparío1 se convirtió en un régimen de-
capitalismo avanzado. 

Poca gente del antiguo régimen osaba oponerse abiertamente 
a una transición a Espalla con una democratización burguesa y-

la consolidación de un Estado clasista de la nueva burguesía-

espatfLola como las de Europa Occidental; "ya ni los militares-
se oponían a la transición hacia una democracia parlamentaria 

basada en el sufragio popular" (119), porque el tipo de maqui 

naria inventada por Franco ya no funcionaba en la EspaZa de -
hoy, aunque desde luego, haya conservado las condiciones para 
119) Glimger, Henry. "Tensiones ideológicas. Transición Polí-

tica en Espaíiao . Excélsior. Julio 12 de 1976. Pág. Edit. 
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la modernización del Estado Espahol. 

Sin embargo, para hacer efectiva la Reforma en Espalía ha-
bía que enfrentar una declaración de guerra de parte del bun-
ker, (120) contra el gobierno de Adolfo Suárez, pero el éxito 

de éste dependía del referendum y de la mayoría de los votos-
de las cortes. Como se podía juzgar, el gobierno debía sor--
tear algunos aspectos de la crisis política concediendo las - 
conquistas laborales, jurídicas, económicas y sociales que --

disfrutan los trabajadores en las naciones capitalistas más a 

delantadas; por consiguiente, lo que Espada necesitaba era --

más que una reforma, una modernización; aunque en ese enton--

ces era todo desconcierto. 

Desde después de la guerra civil espa1ola, la incapacidad 

del sistema para atender a las necesidades sociales mínimas - 

en los más diversos campos -educación, condiciones de traba--

jo, vivienda, etc. - ha conducido directamente a la necesidad 
de elaborar alternativas globales, que suponen naturalmente,-

una alternativa al poder establecido, en la actualidad en Es- 

En junio de 1977, se pasa de la falange, partido fascista 
en el gobierno a las elecciones democráticas burguesas y el -

pueblo espaol vería convertidas en realidad sus aspiraciones.. 

Nicos POulantzas, ya lo preveía desde 1976, y io teorizaba de 

la siguiente manera: "a manera dé ejemplo, y para aventurarme 

en la hipótesis, no está excliaido que, a la muerte o separa--

ción de Franco, el sector del aparato militar que frente a --

los ultras 'jugará la "sucesión planificada" de Juan Carlos, -
descubra que, a semejanza de los generales griegos del ejérci 

120) bunker: Franquistas derechistas. 
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to del Norte, no ha servido más que a la oportunidad de una -
ruptura democrática, sin saberlo. Pero, en el caso español,-
es igualmente probable qUe esas contradicciones internas (que 
se manifestaron en Febrero de 1975  por la firma de 2,000 ofi-
ciales de la petición de justicia y Paz zclar.:ando la amnis--
tía general, tengan por efecto esencial impedir que el ejérci 

to, en raT,bn de sus divisiones internas, intervenga para rom-

per un proceso eventualmente desencadenado esta vez -como con 
secuencia de la fuerza del movimiento popular y la podedumbre 
característica del régimen- por las masas populares mismas. -

Quedando claro, desde luego, que las dos formas del proceso -
pueden a.arecer combinadat. (121) 

Así vernos que la ruptura democrática se materializó con-- 
cretamente en modificaciones 
de tal manera que se pasa dn 
do de derecho y alln más -a un 

de. la burguesía adquiere una 
partidos y otras expresiones 
obtener y detentar al poder 

caso de UCD espai ola. 

institucionales considerables, -
un Estado de excepción a un Ssta 

Estado social de'derechol  en don 
organización politida através de 
que finalmente le conducirán a - 

como bloque de poder, tal es el - 

Así es como desde 1977, aLo en que se desauWbra la produc 
ción y con ello las secuelas económicas que se vipnen; en es-

te mismo alo se dan las elecciones, anunciando el paso de la-

dictadura a la democracia y la coalición de Adolfo Suárez.sa-
le triunfando (entiéndase UCD = Unión de Centro Democrático), 
ya para 1978, con el proyecto de constitución burguesa, que -
poco después seria aprobada se llega al nuevo régimen políti-

co que el sistema capitalista adquiere, como es la monarquía-
parlamentaria, seglar a través de la separación de Iglesia y- 

121) Pulantzas, Nicos. Las crisis de las dictaduras. Op. cit. 
Pág. 110 
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Estado y así sucesivamente, España va entrando en Forma comple 
ta a formar parte del capitalismo desarrollado con el paralelo 

desarrollado de la estructura económica, que a la postre mani-

festará una crisis más aguda, tanto estructuralmente cómo cri-

sis de Estado, y que será la base y condición necesaria para -
que la oposiCión (izquierda española PSO, PCE, etc.) pudiera -
encontrar su lugar natural de lucha política, según sus dife--
rentes proyectos políticos. 

La izquierda espanola, corno organización política opuesta-
a la de la burguesía, clase o fracción de clase espa:lola, dorna 
nante en el poder ganó en las elecciones las principales ciuda 
des españolas (PCE y PSDE), mientras el régimen de Adolfo Suá- 
rez se deslizó hacia la derecha y así la UCD, partido-gobierno 

entra en crisis. 

La inflación aumenta, cuyas manifestaciones son: el engro-
samiento del número de desocupados (un millón y medio de deso-
cupados). (122) 

Así es como toda una crisis desde lo económico hasta lo po 
lítico surge y se desdobla, propiciando la renuncia de Adolfo-
Suárez, debido a la impotencia de su go.ierno de la UCD, para-
resolver los problemas de Espaf.la y además se deja un cierto va 
cío de poder, que se manifiesta en el frustado golpe de Estado 
de 1981. 

El gobierno se renueva, con Calvo Sotelo, no así el Estado 
y la situación prevaleciente, por lo cual la respuesta euroco-

munista se presenta: 

122) Herrera, Ricardo. "Puede ahondar la crisis de.gobierno es 
iol, la grave situación económica." Excélsior . Abril 217 
de 1940, Pág. 2-A 
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EniEspaña, el eurocomunismo señala sus planteamientos -

de solución a los problemas socioeconómicos en el ',Manifies-
to Programa", del Partido Comunista Español en su avanzada -
hacia el socialismo. Pues bien, el PCE, ha anunciado en ese 
Manifiesto-Programa,_ que en lo político, mediante un "Congre 
so organizado sobre la base de la más amplia discusión pre—
via y de la elección democrática de los delegados tendrá que 

decidir sobre los métodos y formas organizativas que corres-
ponden al partido de masas que ya estamos forjando, partido-
llamado a ser la garantía del avance de la revolución españo 
la, del socialismo en la democracia" (123) 

Ciertamente la vía democrática española al socialismo su 

pone la existencia de formas públicas y privadas de propie—

dad durante un largo periodo, así es como cobra importancia-
laetapa de democracia política. 

Entre los puntos que cabe mencionar y que son la aporta-
ción y marcan la alternativa eurocomunista tenemos: 

1. Planificación democrática, racional; empezando desde 
abajo, de tal manera que un plan general se conforme con los 
planes a todos los niveles. 

2. Reconocimiento de la iniciativa privada. 

3. En el sector agrario habrá cue combinar el manteni—
miento de la iniciativa privada con formas cooperativas de 

distinto grado, relacionadas con la producción, transforma—

ción y distribución; formaé que conviene estimular tanto des 

de el punto de vista de rendiMiento económico como del proce 

so de transformación social, etc. 

123) Claudin, Fernando. Opus cit. Pág. 166 
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4. Poner fin a la especulación del sueldo, resolviendo-

el problema de la vivienda. 

5. La coexistencia de formas de propiedad pública y pri 

vada significa aceptar la producción de plusvalía, y la apro 

piación privada de una parte de esta, es decir, la existen--

cia de un sistema mixto. Esto -quiere decir, por una parte,-
asegurar que esas plusvalías no sean exorbitantes, por medio 

del impuesto, y de que sin embargo, sean suficientes para es 
timullr la iniciativa privada. 

6. Este sistema mixto se va a traducir en un régimen políti 

co en que los propietarios podrán organizarse no sólo econó-

micamente, sino en partido o partidos políticos reoresentati 

vos de sus intereses. Ese va a ser uno'de los componentes -

del, pluralismo político e ideológico. 

Lá posición dominante del sector público en la econo 

mía y la hegemonía política de las fuerzas del trabajo y de-

la cultura asegurarán la marcha progresiva hacia la solidari 

dad sin clases, igualitarias hacia el socialismo. 

8. El desarrollo de las fuentes energéticas; búsqueda -

de yaciMientos petrolíferos 

9. Mejoramiento radical de la calidad de la vida, me- -

diente un modelo económico adaptado a las necesidades de la-

población. 

10. 'La educación es otro de los aspectos -esenciales y-

por lo tanto, se dirigirá a este rubro ya no como un aparato 

ideológico destinado a "reproducir las relaciones de produc-

ción capitalistas". 



96 

11. La socialilación de la medicina permanece como el -- 

gran objetivo a lograr; esto es en el campo de la sanidad y -
la medicina. 

12. La incorporación del "ejecutivo", a la-nueva socie-
dad siempre y cuando su función profesional sea de utilidad -
social. (124) 

Ahora bien, cómo se lograría estas aportaciones; Santiago 

Cartillo apunta: "la solución que tenemos que abordar es en-

substancia, la lucha por conquistar posiciones, en la medida-

de lo posible, dominantes para las ideas revolucionarias en -
lo que'hoy son aparatos ideológicos de la Sociedad; sobre los 
que se asienta la autoridad y fuerza moral y material del Es-

tado capitalista". (125) 

El Manifiesto-Programa del PCE es pues, un programa con-

creto que abarca desde lo económico hasta lo cultural y es el 

programa del Eurocomunismo, sólo resta decir lo que contiene-
el Manifiesto-Programa, en caso de acceder al poder: "La cla-
se obrera se compromete a respetar la propiedad no monopolis-

ta en la etapa de la democracia politica y social a cambio. - 

del apoyo de las fuerzas sociales ligadas a aquella para po--
ner fín a la gran propiedad monopolista y a su poder de Esta-
do. Las capas no monopolistas, acosadas por el proceso de - 

concentración y acumulación de riqueza en pocas manos, se aso 
cian a la clase obrera a cambio de esa garantía y su estatuto 

social y político". (126) 

124) Carrillo, Santiago. Eurocomunismo y Estado. Op. cit. Págs. 
125) Cfr. Idem. Pág. 54 	 99.- 104. 
126) Claudín-, Fernando. Op. cit. Págs. 126 - 127 
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Charles de Gaulle tuvo una política mUy particular, que-

lo hace aparecer como la figura más notable en la historia 

de la Europa de la Postguerra, como el representante de un -

poder ejecutivo correspondiente a un sistema capitalista. 

Con de Gaulle se inaugura la IV República en donde su estilo 

era autoritario y que ayudó al desastre de 1940. 

La IV República que va de 1948 a 1958 se diferencia de 

la V, en cuanto que en ella se dan frecuentes crisis ministe 

riales, ya que la Asamblea Nacional era endémica y había -  •OM 

constantes cambios de ministerios. De Gaulle por su parte .11 

veía a la República con desdén. 

Había tensiones entre los comunistas y otros movimientos 

de la Resistencia; pues cada uno pretendía imponer su volun-

tad; sin oue por ello se llegara a una guerra civil. 

De Gaulle apoyó, sin embargo la Carta Programa Político-

común del• Consejo Nacional de la Resistencia, en la cual se-

refería a una auténtica democracia social y económica dentro 

del capitalismo y cambios totales en todo el mundo de la - -

postguerra. 

"Políticamente hablando el país se encontraba al borde ••• 

--de la anarquía. Fuera del debito estricto de Paris las deci 

siones del gobierno central eran ampliamente ignoradas. De-

Gaulle empezó a recorrer la nación casi inmediatamente de a-

rribado,'a fin de restablecer la obediencia al gobierno cen-

tral por doquier. A pesar de que De Gaulle no se mostraba - 
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demasiado interesado en los asuntos económicos, aún cuando e-

ran justamente éstos los que debían haber recibido la priori-

dad en los comienzos de la Postguerra, sin embargo: "contra—

riamente a la creencia popular, el avance económico durante -

los difíciles años de la Cuarta. República, fué mayor cue en -

la década degolista". (127) 

Durante los primeros momentos de la Postguerra de las que 

hablamos, De Gaulle en realidad carecía de apoyo político or-

ganizado y esto:se debe, precisamente a su estilo dictatorial 

y por lo cual ni los dirigentes del socialismo ni del radica-

lismo aceptaban trabajar con él. 

De Gaulle aceptó la derrota; él, quien fuera jefe en la -

contienda. 

Más después de todo, "Francia experimentó un boom que re-

sultaba totalmente inesperado. Ni los más optimistas hubie-

ran previsto en 1945 umresurgir de tamaña magnitud. Francia 

había sido,  el museo de Europa, el país donde nunca pasaba, ni 

cambiaba, nada. Terminada la II Guerra Mundial, la tendencia 

demográfica varió, notablemente,, ya que entre 1948 y 1967 la -

población creció en nueve millones, de 41 a 50, esto es, más-

de lo que había aumentado en los cien años precedentes."(128) 

El talante general, en el país, durante la postguerra, estaba 
lejos de ser optimista, y toda nueva iniciativa tropezaba con 

subida hostilidad. Las erróneas actuaciones económicas de --

los primeros gobiernos franceses de la postguerra, en esne- - 
cial su negativa a aceptar los planes de Mendes-Francis (don-

de se preveía una reforma monetaria, y la fiscalidad de loé - 
superbeneficios de la guerra) dió como consecuencia la infla- 

127) Cfr. Laqueur, Walter. Op. cit. Pág. 211 
128) Cfr. Laqueur, Walter. Op. cit. Págs. 209 - 210 
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ción, la huida del capital extranjero y un clima generalizado 
de inestabilidad. En tan poco favorables circunstancias, - 
Jean Monnet, el "padre" de la planificación capitalista fran-
cesa, y unos pocos de sus colegas, mantenían que la alternati 
va a la que se estaba enfrentando Francia era la moderniza- -
ción o la decadencia. En eneroce 1946 se creaba una oficina-

para la planificación económica. Era la época del primer go-

bierno de Gaulle, y la medida iba a ejercer un creciente in--

flujo en el desarrollo de la economía gala. Para 1954 se ha-

bía realizado un gran progreso; por dar un ejemplos la pro(uc 

ción industrial era superior al 50% de 

En estas fechas ya Francia participaba 
ción de inversiones directas, a la vez 

proyectos de mancomunidades económicas 
capitalista. 

la anteguerra. (129) -

de lleno en la adquisi 
que lo hacia en los --

europeas de desarrollo 

En la V República que va de 1958 - 1968 y que se caracte-

riza por: la innovación de la constitución burguesa, en la ••••1111 

que se establece "el equilibrio de poderes", legitimándose --

con ello un Estado capitalista moderno ; aunque, por otra par 

te, tal constitución fué concebida para que el héroe nacional 
el general De Gaulle no ejerciera su poder más allá del parla 

mento, sin embargo el poder del presidente hizo que el gobier 
no se convirtiera en una autocracia o autorquía debido a la -

grandeza de la nación. (130) Como producto del fortalecimien 

to del ejecutivo y debidamente del legislativo, caracteristi-
ca del Estado capitalista de la Postguerra II. 

Los veinte años que siguieron a 1958 fueron los de la - -

transformación de Francia en una gran potencia económica. In.- 

129) Cfr. Laqueur, Valter. OP. cit. Págs.'210 - 211 

130) Cfr.. Valera, Fernando. Enigma y Riesgos. "Próximas elec- 
ciones francesas" Excélsior. Febrero 2, 1978. Págs. 7 y 
8. 
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cluso después del comienzo de la crisis, la tasa de alza de -

salarios fue regularmente superior a las tasas de 'recios de-

1974, 1975 y 1976. (131) 

Aunque todo era desarrollo capitalista en Francia; sin 

embargo, -1968- marca un año dedisivo en la política tanto de 

Francia, donde la importancia del movimiento estudiantil sacu 

dió al régimen. La actuaciówde la industria nueva resultaba 
impresionante, pero el clima social estaba muy lejos de ser -
satisfactorio, como se encargaría de demostrarlo las huelgas-
fenomenales, así como en este mismo año (mayo-junio) un total 

de.medio millón de personas sin empleo. "El costo de la vida 

era en Francia algo que crecía más velozmente que en las de--

más naciones importantes del continente" (132) y así empieza-
a mostrarse la crisis. 

Les sindicatos, que son expresiones políticas que adquie-

ren fuerza en la postguerra; sin embargo "los sindicatos comu 

nistas de Europa Occidental, a pesar de su agresiva militan--

cia, no se encontraban realmente preparados para una revolu—
ción social, como demostró el papel "estabilizador" desemne—

ñadO)por la CGT francesa durante los dramáticos acontecimien-
tos de mayo-junio de 1968". (133) 

Sin embargo, para la izquierda francesa en general, esos-

acontecimientos fueron una oportunidad más de darse a conocer 

como lo fueron también, las jornadas de 1789, 1848,1871,1936-
y esta última 1968, protagonistas de las grandes transforma--
cienes. La opinión de uno de sus dirigentes lo demuestra: --

"Ante todo el movimiento de mayo de 1968 tuvo un gran auge en 

el momento en que la clase obrera entró en la lucha. En efec 
1-,.1)ftlio esencial en Francia, el Plan. "Excélsior. Febrero lo., 

1978; Pág. 8 
132) Excélsior. México; Mayo 18, 1978. Pág. 9-A 
133) Ibidem. 
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to, 	existía un movimiento de estudiantes, potente y nue ex- — 

presaba gran descontento y reinvindicaciones particulares, -

propias del mundo estudiantil. Por lo tanto, repito, fué --

cuando la clase obrera entró en huelga y que el movimiento -

adquirió toda su fuerza..." (134); era la condición de que - 

las clases trabajadoras y dominadas empezaron a tener una --

real toma de su conciencia histórica.. 

A partir de estas fechas, es cuando, se puede afirmar --

que se empieza a gestar el cambio político pretendido desde-

antes de la II Guerra por la oposición gubernamental y en --

particular, la izquierda (fundamentalmente el POP, el FSF y-

PRP) los cuales darán una lucha importante, que a.la postre-

llevará el trinfo y poder al PSP en:1981. 

Después de IV y Y República, con Pompidou y De Gaulle 

respectivamente, le siguió en el poder un miembro de la aris. 

tocracia, como el legítimo sucesor de los anteriores: Valery 

Giscard D'Estaing. Con todo el peso que representó la actuó 

ción de sus antecesores; sin embargo, Giscard empezó al cabo 

algunos cambios, aunque no sustanciales sino para la búsque-

da de una "Francia tranquila", es decir, la estabilización -

del sistema capitalista francés. 

"Asi en 1976, el gobierno presenta dos planes, que dan -

muestra de lo anterior, el "Plan Barró" y después refrendado 

--en el."Plan Blois", que eran la síntesis de la política econó 

mica contra la crisis: austeridad para los trabajadoes y fa 

cilidades para el capital. Su fuerza política emana del he-

cho de que el Plan constituye el proyecto articulado por el-

gobierno ajustado a una concepción de clase y sostenido como 

134) García, León Soler. "Más libertad para Francia: PCF" . 
Excélsior. Mayo 18 de 1978. Pág. 9-A 
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el camino para todos" (135). 

Francia empieza a vivir un nuevo fenómenos "La crísis e-

conómica, política y social", sobre todo en su nivel interno 

En .su política exterior, desde 1954, Francia sostuvo una lu-

cha contra la insurrección argelina, mostrando con ello su -

política colonialista; gobierno tras gobierno, los gabinetes 

encabezados por Edgar Faure, Félix Gaillard, Guy Mollet y --

Bonges Manoury, resultaron incapaces de llevar a término az. dan ••• 

triunfante una guerra que se libraba con ferocidad hasta el-

final de ella en 1962, pero que se continúa con el neocolo—

nialismo político y económico a través de la CEE y que de- -

muestra una de las características del capitalismo interna-

cional. 

Comd se dijo:, la crísis se empiega a detectar ya desde -

196'7, acentúandose en 1963; el régimen degaullista se venía-

desgastando,. desgaste que fué heredado a sus sucesores. 

La izquierda francesa que se presentaba como el proyecto 

alternativo dejó manifiesta ya su presencia desde las elec-

ciones en 1964, en las que Francois Mitterrand líder del PSP 

cOnsigui6 el 31%, cuyo triunfo se vislumbraba ,para 1974 en o 

tras elecciones y que se repitió en 1978 en los comicios le-

gislativos, hasta finalmente imponerse en 1981. 

Francia, desde que se fundan la CE es miembro, no así - 

de la OTAN, que aunque es miembro oficialmente, su participa 

ción en los trabajos comunes se limita al nivel político, ya 

que en 1966 se retiró de los órganos militares. (136) Sin -

embargo, el paso del tiempo y aun con los diferentes dirigen 

tes que ha tenido siempre ha colaborado con ambas organiza-- 

135) Sirvent, Carlos. "Programa de Blois contra la crísis".-
Excélsior. Enero 25, 1975. Pág. Editorial. 

136) Vázquez, SearaModesto. Tratado de las Organizaciones -
Internacionales. Opu cit. Pág. 758. 
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ciones y ha estado de acuerdo con las poi/ticas económicas Y 
militares, excepto cuando Francia no permitía el ingreso a 
CEE a Inglaterra; más dada la política exterior de Francia -

se llega a pensar la búsqueda de la estabilización en esa no 
lítica, como muestra del interés general nacional. 

Rn las elecciones de 1974 y 1978, nos preguntamos, qué - 
fué lo que significaron a la Francia de ese entonces. En --
primer lugar, lo que se ponía en juego era de una importan—
cia sin.precedente, no se trataba de que los.ciudadanos*esco 

gieran a tal o cual diputado, sino apoyar cambios democráti-
cos reales y profundos en la vida política, económica y son,» 
cial de Francia, Al mismo tiempo, se trataba de expresarse-
en favor de la participación de ministros de izquierda sin -
discriminaciones, se comprende que, ante esta perspectiva, -

la gran burguesía haya puesto en práctica loa medios agresi-

vos y hostiles, incluso de una cambada de temor y de desfigu 

ración del. Programa. de la izquierda, que fué presentado a la 
opinión francesa y firmado en 1972 (1974). (137) 	Progrema-
Comdn, que perteneciendo a la izquierda (aún con sus puntos-

divergentes y escisiones entre el POP y PSP) fué la punta de 
lanza para una lucha política que qn fin de cuentas los lle-

vó al poder. 

Desde este momento, una cuestión que está en el orden --

del día, una gran cuestión nacional la de latransformación-
profundamente del funcionamiento de la economía de Francia,-

la de dar una orientación totalmente nueva a la política eco 

nómica y social del gobierno. 

Georges Marchais, lider del Partido Comunista Francés 

137)«EXisten diferencias en cuanto a ponerse de acuerdo, cuál 
sea la fecha del acuerdo de la izruierda, llamado "Pro--
grama Común"; véase Excélsior, Enero 11 de 1978. Pág. 22- 
A y Julio lo. de 1981, .Pág. 7 - A. 
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cuando, desde 1973, externó su pensamiento lo hizo aludien-

do a la crisis económica por la que atravesaba Francia; es-

ta crisis es lá que propició que "en los momentos de la e--

lección legislativa de marzo de 1973, condujo a diez millo-

nes de franceces a pronunciarse en favor del Programa Común 

del gobierno de la izquierda. (13Z) 

La crisis económica en Francia se ve reflejada en la mi 

seria moderna, la injusticia social., las condiciones y con-

tenido de trabajo; la crisis de la vivienda; una sociedad.-

de privaciones. 

"En Francia, hoy, existen los que prOducen las riquezas 

sociales y los que se benefician de ellas. No son los mis-

mos" (139) 

Ya desde 1974, en Francia se empezó a regir una tecno-

cracia económica y una nueva cara del gobierno se sentó a - 

administrar los bienes franceses. Esta crisis se manifestó 

eh el alto índice del desempleo, que se agudizó desde Gis--

card aswnió la Presidencia en Francia y la derechización, --

con Chirac cuando atacó el Programa-Comúnr  Socialista-Comu-

nista. (140) 

En 1977, el gobierno francés no apreció el informe de—

la Organización de Cooperación Económica para el Desarrollo 

(OCDE), en el que se vaticinaba el estancamiento; de la eco- 
, 

nomía francesa, el aumento de la desocupación y la persis--

tencia de la elevación de los precios; de manera que el - -

Plan de austeridad de esos anos pregonado por el gobierno 

sólo lograba que el país se deslizara hacia la crisis. 

138) Marchais, Georges.. Op. cit. Págs. 12. 
139) Marchais, Georges. O,. cit. Pág. 15 
140) Cfr. Excélsior. Octubre 30,1974. Pág.20-A; Agosto 26,-

1976. Pág. 8-A; Diciembre 6, 1976. Pág. 1-A 
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La crisis continúa para 1978 y toca el renglón de lo po 

lítico; en este mismo ano en las elecciones legislativas la 

oposición de izquierda logra triunfar en la primera vuelta; 
sin embargo, la ofensiva burguesa logra el triunfo cerrado-

en la segunda vuelta. 

Para 1979, dada la política económica de liberalismo e-

conómico por parte del Presidente Giscard, que condujo a u-

na situación potencial explosiva; en esos momentos se expre 

só: "Se tiene la sensación de que una gran mutación está.en 

vías de realizarse, que pueda desembocar ya sea en la dislo 

cación de la sociedad, ya sea su renovación. Pero este vie-

jo pueblo está en camino de cambiar". (141) 

La crisis socioeconómica se refleja en las huelgas de - 

1980 y'una inflación de 3.2 por ciento, y ya desde entonces; 

se empieza a preparar la apertuda de la campana electoral - 

de 1981, por parte de la burguesía; por su parte, Mitte-
rrand criticó severamente al presidente Giscard D'Estaing. 

(142) 

Así es como llegamos a 1981, el bioc Nacional que venia 
desde 1919 que se basaba en los valores de la patria y la i 

dentidad cultural; conceptos que todavía GiscardyChirac.  u 

tilizaban y su preteación de cincuscribir a la izquierdaal 

espacio del caos social careció de toda justificacidn en el 

mundo capitalista en crisis".(143) Asi es, comodespués de 

23 anos, la izquierda en Francia llega al poder, en un triun 

Fo muy logrado, triunfo que se di6 tanto en las elecgiones - 

presidenciales como las legislativas, logrando con ello reno 

var el bloque en el poder, mediante otro, el socialista. - 
Francois 'Mitterrand ganó con 52% de votos y se dá el cambig 
141) Olmedo, Radl. "Francia y los precios". Excélsior. Mar-

zo 4 de 1979. 
142) Cfr. Excélsior. Marzo 3, 1979. Pág. 18-A; Julio 31,1979 

Páll  3-A; Abril 21  de 1980; Junio 25, 1980. Pág. 2-A y- 

143) art°A1:61térjulngAaliá. "Frarpia. La Voluntad General" Uno más uno. junio 23, 1931. P.g. 11. 
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el viraje al socialismo. Las codiciones objetivas y subje-

tivas estaban dadas para el cambio; la dialéctica se cum—

plió. 

El triunfo socialista con franco apoyo de los comunis-
tas, no significa subestimación- de la fuerza eurocomunista, 

puesto que los postulados generales de esta corriente si- - 

guen en pié como se enunciarán posteriormente y se comproba 
rán en el transcurso del cambio al socialismo en Francia; a 

si se puede con firmeza citar las palabras proféticas de --

Maurice Duverger: "escribía en 1976 que los socialistas no-

podían acceder al poder sino mediante las elecciones porque 

no contaban con los medios para conquistarlo por la fuerza, 

porque la mayoría.  de sus partidarios rechazarían una tenta-
tiva de tal especia y esto ocasionaría una reacción de la -

derecha, con todas las probabilidades de salir ganando. y a 

gregaba que del ano 1976 al 2000 la vía revolucionaria no -

podía conducir más que al fascismo." 

Ya se cumplió el pronóstico de Duverger. El Socialismo 
ha ganado democráticamente las elecciones presidenciales en 

Francia. (145) 

Cabe hacer una pregunra ¿Cómo sostenerse en el poder y-
cómo adquirir la hegemonía política para el cambio socialis 
ta?. 

En primer lugar, es adquirir la colaboración en el go-

bierno de los comunistas, como de hecho ya sucedió, y segun 
do, transformar paulatinamente la estructura socioeconómica 

a través de las graduales nacionalizaciones de las indusi-
trias básicas de la economía, como en concreto se ha hecho en 

144) González, Manuel Hinojoza. "Al Socialismo por la Demo- 
cracia". Excélsior..  Marzo 13, 1981. Pág. Edit. 
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1981. y sobre todo en Febrero de 198'2. (145) Con esto se es-

tán poniendo en prácticalos postulados generales eurocomu—
nistas y en particular los del Programa Común, que detentalni,. 
aun todavía la coalición de las fuerzas de izquierda en uni-
dad; que si bien en un momento, dado se vieron divididas fué-
por razones ideológicas más no por táctica .a - estrategia de-
acción. 

Francia empieza así su revolución pacífica y un soCialis 
mo en libertad. 

PROGRAMA COMUlt 

En Francia, se han formulado una serie d• soluciones con 
'cretas para solucionar la crisis, expuesta en el "Programa -
Común". 

Qué es un programa o bien,, qué viene a constituir y qué--

debe contener, a seto responde Fernando Claudia.  en su obras-

"un programa es'un elemento de aglutamiento del bloqUe socio 
político de las clases dominantes, tanto, en el procesó de a 
vanos hacia el poder como, sobre todo, a partir de la con-

quista democrática del gobierna es el programa." (146) 

En un programa deben existir soluciones efectivas a los-
problemas existentes, combinando las medidas inmediatas con-

las reformas de Más largo alcance, armonizando loé intereses 
diversos, aunque también 'las contradicionel de las diferen,-- 

145) Cfr. "Apuntalará aFrancia la nacionalización". Excél—
sior. Julio 4, 1981. Págs. 4 y 7 y febrero de 1982-WR= 
tre el 10 a', 13. 

146) Claudín, Fernando. Opus. cit. Págs. 156-157 

0.1 
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tes clases; grupos o categorías sociales integrantes del blo 

que; claro esta, que esto debe hacerse en una dinámica que --
sea coherente a la transformación democrático-socialista. 

El componente decisivo del Programa debe ser el aspecto-
eConómico, ahí lo demuestran'tódas las experiencias. 

En •1 "Programa Comdnw de Francia, hay una coherencia e-
conómica y por ello representa una solución concreta; entre-
los ~tos de solución que aporta se pueden contar: 

1. "La nacionalización de los sectores decisivos de la-
econamía;(conjunto del erector bancario, financiero • indus--
trial), como una técnica, un medio puesto al servicio de una 

política, en este caso de la eurocomunista, y esto será la -
base y punto de partida de una evolución que conducirá a la-
socifdad socialista".. (147) 

2. Instauración de la propiedad social, colectiva, como 

parte esencial de la economía,. sin llegar al despojo de la -
propiedad privada. 

3. Suprimir la explotación y 111.opresión, mediante una MI» 

democracia económica. 

4. Financiar el progreiso social (presupuesto), m'ore-
sión de loe privilegios finales (fiscalidad) y ante todo en-
pleno empleo, reducción del tiempo de trabajo y crecimiento-

de la oroduceidnten condiciones nuevas. 

5.. Regulación de la inflación por medio de la reducción 
de los gastos parasitarios del-Estado y de loe favores conce 

didos a los trust... " (148) 

147)Marchais, George . Opus cit. Págs. 66, 67. 
148)Marchais, George. Opus cit. Pdg. 57. 
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6. Dominación de los movimientos especulativos de capita 

les entre Francia y el extranjero. 

7. El mejoramiento del poder adquisitivo de los trabaja 

dores y la extensión del ahorro.  

8. Asegurar al hombre la libertad, evitando las injusti 

cias, las desigualdades, los despilfarros de los recuerdos ma 

teriales y humanos del sistema capitalista. 

9. En lo que se refiere a la educación, como parte esen 

cial para atacar los problemas sociales; Marchais dice: 

' a) En primer lugar, esa politica se dedicará a abrogar -

cualquier segregación social al dar una oportunidad igual a -
todos los niños y al asegurar su orientación y su promoción -

de acuerdo con su capacidad y no según su origen social o la-

fortuna de sus padres. 

b) En segundo lugar, el Estado asegurará la gratitud e—

fectiva de la enseñanza y proporcionará la ayuda económica ne 

cesarla... 

c) En tercer lugar, la educación nacional constituirá un 

servicio dnico y laico que respete todas las creencias, todas 

las opciones filosóficas". (149) 

10. La democracia y el socialismo favorecerán la inves-

tigación, la experimentación, las iniciativas creadoras. 

11. Habrá una legislación y las convenciones colectivas 

que incluirán las disposiciones necesarias parar la reducción 

del tiempo de trabajo a cuarenta horas semanales; la limita—
ción de lás carencias y del peso del trabajo, etc. 

12. Inscripción dentro de lo políticb, el contrato de -

145•) Idem. Pág. 90. 
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legislatura, esto es definirá los objetivos de la mayoría para 

toda la duración de la legislatura, las vías y los medios para 

alcanzarlos, los compromisos recíprocos del gobierno y la mayo 

ría. (150) 

13. El respeto del veredicto popular por todas y en to-

das las circunstancias. Esto responde de la manera más clara-

a la cuestión de la "alternación". 

14. Dar a las asambleas locales poderes reales, medios -

financieros nuevos, una verdadera autonomía de gestión y evi-

tar así el centralismo desenfrenádo. 

15. Procurar que todos los hombres y mujeres de nuestro-

país estén en condiciones de desempeñar permanentemente su pa-
pel de ciudadanos y para ello crear las condiciones materiales 

que se lo permitan. (152) 

Como se puede ver el Programa Comdn de gobierno de la iz-

quierda preconiza profundas transformaciones económicas, socia 

les y políticas, cuya realización abrirá'el camino de un socia 

lismo para Francia. (152) 

Cuál podría ser el éxito en el aspecto del programa comdn 

de la izquierda en Francia, y por lo tanto, también en lo so--

cial y político?. 

El mismo Marchais, contesta a esto: "la gran fuerza, la -

superioridad del sistema socialista que proponemos, y al que -

la democracia abrirá el camino, reside en el hecho de que con-

cilia el progreso social, el progreso económico y el progreso-

de la demncracia. Los tres se condicionarán y se impulsarán -
mutuamente. En esta ligazón es donde reside el "secreto" del-
1 50) Marchais, Georges. Op.cit. Pág. 142 
151).  Idem. Págs. 152-153 
152) Cfr. Idem. Pág. 72 
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éxito del socialismo, el motor que le permite abrirse paso --

continuamente. (153) 

El programa coman expuesto por los comunistas franceses-

puede garantizar el empleo a todos los trabajadores, salarios 

más elevados, la expansión económica, la estabilidad de pre--
cios, la reducción en el tiempo de trabajo y naturalmente, *0•11 •••• 

progreso constante en el nivel de vida para todos. 

Santiago Carrillo decía en su obra que "En Francia, la u 

nión política de la izquierda, paralela a la unidad de acción 

sindical, pone en grave crisis el sistema político dominante-
"caracterizado en tiempos de la IV Repdblica por la colabora-

ción del centro y los socialistas; en la V, por la de "gau - 

llistas" "giscardianos" y otros grupos menores" (154) 

Las condiciones económicas de Europa Occidental y especl 

ricamente de Francia, con una enorme y larga tradición políti 

ca, democrática, hizo que hoy dia,que la coalición de la iz--

quierda haya llegado al poder y en este sentido, le abrieron-
las puertas al Socialismo Democrático. 

Es un hecho que los socialistas han adquirido el poder; - 

ahora bien, cabe hacer una pregunta ¿Cómo sostenerse en el po 
der y cómo adquirir la hegemonía?. 

153) Marchais, George. El Desafío Americano... Op. cit. Pág. 98. 
154) carrillo, Santiago. Eurocomunismo y Estado... Op. cit. Pág. 

50. 
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Italia, al salir vencida de la II Guerra Mundial poseía -

una economía duramente resquebrájada. Hasta 1948, fué cuando 

recuperó el nivel de producción industrial tenido antes de la 

Guerra. La inflación constituía el problema central de la e-

conomía. 

En lo que a politica se refiere, el punto clave lo consti 

tuca el futuro de la monarquía. El deseo de Estados Uñidos e 

ra que la monarquía no continuara (Víctor Manuel III) y  Lon- 

dres deseaba que la, forma de gobierno continuara. En lo in--

terno el Rey había abdicado en Pavor de su hijo Humberto II. 

. Sin embargo, el 2 de junio de 1946, la mayoría de los e--
lectores italianos eligieron, la República como forma de go-

bierno que se continúa hasta hoy en dia. 

Los problemas políticos no terminaban ahí, ya que Bonomi, 
que presidía un gobierno débil bajo todos los puntos de vis--

ta, hizo caso menor a los elementos fascistas aun sobrevivien 

tes y también, hizo poco por promover la reconstrucción econó 

mica. 

En Junio de 1945 Bonomi fué reemplazado por Parri, el di-

rigente del Partido.  de Acción; este seria el único gobierno -
radical de la postguerra, (155) ya que al finalizar la época-

del fascismo, hubo un breve período en el que los comunistas -

colaboraron con el gobierno; ayudaron a redactar y aprobar la 
Constitución. Sin embargo, aunque parecía que estaban más --

Cerca que nunca de su meta, no lo lograron. "Los Estados Uni 

155) Laqueur, Walter; Opus dit. Pág. 59 
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dos, cuando todavía eran una invencible superpotencia, traba-

jaron estrechamente con el Vaticano y en centra del Marxismo. 

Durante más de treinta años, Italia ha tenido el mayor y más-
brillante Partido Comunista, que inclusive se ha acercado a -

la silla presidencial en varias ocasiones. (156) A pesar de e 

110, un partido llamado Partido Demócrata Cristiano, "partido 

propiciado por Pio XII, esta especie de internacional católi-
ca ha contado con el apoyo de los intereses materiales predo-

minantes (capitalistas) en el continente e incluso, llegó a -

establecer con el tiempo sucursales en América Latina. En Ita 

lía se formó de una mezcla entre los intereses económicos de-

los grandes industriales, banqueros, políticos y liberales, -

que representaban la alta burguesía y además gobernarían a I-

talia durante mucho tiempo y que si bien no participaron di--

rectamente del gobierno de Mussolini, tampoco puede decirse -

que se le opusieron activamente; pues el fascismo, como Esta-

do de excepción protegía sus intereses, además detrás de to-
dos ellos estabas .la sombra de la Iglesia Católica con toda la 
fuerza que significa en un país del atraso y de la primitiva-
religiosidad de Italia". (157) La democracia cristiana, dota 
da de una base electoral más pequefla que la CDU Germana,'no -

podía preveer al país de un gobierno estable, y una vez que -

De Gaspari hubo abandonado la escena política carecía de un -
dirigente con autoridad indiscutida en el conjunto del parti-

do. (158) 

Durante los años cincuenta Italia sufrió grandes.cambios-
y el país se hizo más próspero. La vida cultural, por otra - 
parte, presentaba así una imagen contradictoria entre lo pasi 

vo y lo activo, lo provincial y lo abierto a las influencias- 
156) Cfr. C.L. Salzberger. "Italia mira hacia kos Comunistas". 

Excélsior. Enero 13, 1975. Pág. Edit. 
157) Suárez, Enrique Gaona. "Avance Comunista" Excélsior. Ju-

nio 23 de 1976. Pág. 9-A. 
158) Cfr. Laqueur, Walter. Op. cit. Págs. 466-467. 
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extranjeras; es aquí donde precisamente se observa el carác-

ter del Resurgimiento o la suerte del Sur Italiano; esto es-

el también desarrollo económico capitalista, con la invasión 

de capitales extranjeros, sobre todo norteamericanos. 

Los comunistas, que seguían' sin recuperarse enteramente-

del trauma que constituyó la invasión de Hungría por parte -

de fuerzas soviéticas, llegaron en las elecciones de 1958 a-

un 22%. (159) 

Los primeros anos de la década 1960-70, Italia progres6-

en forma más rápida que cualquier otro país del mundo, y es-

to, resultaba tanto más espectacular debido a la pobreza ita 

liana. Entre 1959 y 1961, fué tal el crecimiento que el go-

bierno tomó sus medidas para recortar tanto el consumo domds 

tico como la inversión y así evitar la inflación. La empre-

sa privada se quejaba con el gobierno de Fanfani de la dema-

siada interferencia estatal, sobre todo en la apertura a si-

nistra del mismo Fanfani en 1962, (160) de tal manera que el 

ala izquierda de la misma Democracia Cristiana pidió su re--

nuncia como dirigente de dicho Partido en 1975, fecha que em 

pieza a darse el vacío del poder y las crisis políticas gu—

bernamentales hasta 1981, completando 40 gobiernos diferen-

tes con coaliciones varias o ensayos distintos, pero siempre 

con la marca de rechazo hacia los comunistas ya en la forma 

ci6n, yalen la composición del gobierno. 

En los diez anos que siguieron al fallecimiento de Gaspe 

ri hubo en Italia no menos de 12 equipos gubernamentales. S6 

lo retomó cierto grado de estabilidad al ser nombrado el pri 

mer gobierno de Moro en Diciembre de 1963. 

159) Laqueur, Walter. Op. cit. Pág. 467 
160) Cfr. Laqueur, Walter. Op. cit. Pág. 221 y Excélsior. ju 

nio 20 de 1975. Pág. 
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El progreso económico, consecuencia del desarrollo indus-
trial capitalista siguió durante todo ese tiempo; a pesar de-

las constantes crisis políticas y reorganizaciones de lós ga-
binetes gubernamentales, aunque los méritos se le otorgaran a 
la Democracia Cristiana. La corrupción e ineficiencia en la-

administración se unía a la gran influencia del clero. Pese-
a la mayor propiedad italiana, el ndmero de huelgas se incre-

mentó, como reflejo de un descontento obrero en aumento. Ita 

lía estaba cayendo en una particracia, dado el dominio del,a-

parato burocrático. Esto ayudó a que el Partido Comunista, -

que sabía mostrarse con iniciativas, sobre todo cuando estuvo 

al frente de este Partido Palmiro Togliatti que actuó con ha-

bilidad táctica, como por ejemplo, al desvincularse de la i—

deología central y de la política del Kremlin o. bien, al cri-

ticar la política expansionista .y así el PCI se convirtió en-

el ~tido Comunista más fuerte de la Europa Occidental, por-

todo lo anterior, es que se puede afirmar que ya desde las e-

lecciones de 1977 se podía observar que dadas las. contradic--

ciones internas italianas que habían socavado el predominio e 

lectoral de la Democracia cristiana; desde esa fecha la Demo-

cracia Cridtiana ha sido incapaz de sacar al país del marasmo 

económico. Esto aprovechado por el PCI con su táctica que ha 

significado una ruptura con el partido comunista soviético --

que llegó al máximo cuando los italianos negaron la necesidad 

de llevar a su país a la dictadura del, proletariado, también-

ha sostenido que, de llegar al poder, mantendría los vínculos 

con la Organización Militar del Atlántico Norte (OTAN) y que-

preservaría los,vinculos políticos y económicos, incluso las-

inversiones extranjeras provenientes de los Estados Unidos y- 
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otros paises capitalistas. (161) 

Así los italianos se convirtieron en el polo de un nuevo -

estilo para los partidos comunistas de Europa Occidental; de -

tal suerte, esto es verdad, que en 1978 ganan la mayoría parla 

mentaria y participan en el gobierno del Estado en alianza con . 	- 
otros grupos afines y lo mejor de todo es que "el PCI ha llega 

do a una madurez política que le permite manejar amplias paree 

las del poder del Estado sin provocar pánico financiero."(162) 

En ese mismo *Ro de 1978, sucede un acontecimiento, el ase 

sinato de Aldo Moro; suceso que políticamente favorece a la iz 

quierda italiana, ya que permite la búsqueda de la unidad como 

punto de partida para la reestructuración del poder y del go--

bierno; así mismo lo expresó Enrico Berlinger, secretario del-

PCI: "Hoy más que nunca la unidad de Italia es algo imperioso" 

(163) 

Italia a partir de estos sucesos y cosa coincidente le co-

rrespondía renovar poder ejecutivo ya que Giovanni Leone había 

renunciado a la presidencia el 15 de junio de 1978. Pues bien 

en los comicios SAndro Pertini de 81 Míos, héroe de la lucha -

contra el fascismo, se tornó en el primer Presidente Socialis-

ta de Italia y convirtiendose así en el 7° presidente republi-

cano. 

Italia desde entonces busca una renovación económica y po-

lítica en lo interno y en su política exterior se muestra más-

colaboracionista, ejemplo de ello es: la aspiración a la libe-

ración de empréstitos internos entre los nueve estados de la -

Comunidad Económica Europea y la posibilidad de una unión more 

taria europea así como el desarme; sin embargo, todo ello den- 

161) Cfr. Suárezt  Enrique Gaona."Avance Comunista". Excélsior. 
México, Junio 23 de 1976. Pág. Edit. 

162) Olmedo, Raúl. "La crisis. Italia 30 Míos después". Excél-
sior. México, marzo 24 de 1978. Pág. 12 

163) Rodríguez, Hernán Molina. "El asesinato de- Aldo Moro..."° 
Excélsior. México, Mayo 13 de 1978. Págs. 2 y 16 
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tro de los marcos capitalistas. 

Sin embargo, dada la crisis estructural económica italia-

na enfluy6 para que los cambios políticos se sucedieran uno a 

otro, tales fueron los casos de los distintos gobiernos, así-

hasta 1980 ya se habían sucedido 39 gobiernos diferentes, y -

el de 1980 fue formado por una coalición de centro-izquierda, 

es decir por democristianos, socialistas y republicanos. Los 

democristianos, la fuerza dominante en todo gabinete italiano 

de postguerra se asignaron la mayoría de ministerios. 

Más las combinaciones políticas que aseguraron la supervi 

vencia' del régimen durante 34 anos no podía prolongarse, ya -

que lw; renuncias se sucedieron 38 veces desde la instaura- - 

ci6n de la República en 1945. En junio de 1980 se repetía u-

na vez más y ello ponía una real prueba de que en Italia exis 

tía una crisis política indefinida. 

El Desarrollo político de Italia de la postguerra ha esta 

do, como hemos visto, por el signo de la crisis. En treinta-

y tantos anos el dominio de la Democracia Cristiana se suce-

dieron innumerables gobiernos basados en coaliciones y en a--

lianzas temporales (como los mostrados); en contraste con su-

desarrollo económico capitalista, en contradicción con la in-

dustrialización acelerada del pais, las formas políticas de -

gobierno han respondido a la modernización de índole material 

"Pese a todo el desarrollo económico, las contradicciones 

internas no han desaparecido, continúa el país dividido entre 

las regiones prósperas del Norte y el Sur empobrecido y lleno 

de resabias feudales. Constantemente se habla de las dos Ita 

lías, la de las grandes chimeneas y los espléndidos autos de- 
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portivos, la de los yates y las fiestas suntuosas y de su con 

traparte, la Italia de los trabajadores que huyen al Norte pa 

ra encontrar sustento y trabajo" (164) 

A más de estas dos Italias que podríamos llamar tradicio-

nales, ha:surgido un movimiento obrero crecientemente podero-

so. Un movimiento obrero que no sólo exige satisfacción de -

sus demandas econ6micas, sino que se ha politizado acelerada-

mente. 

Ya desde las elecciones de 1977 se podía observar que las 

contradicciones internas italianas habían socavado el predomi 

nio electoral de la democracia cristiana. 

¿Qué tipo de crisis existe en Italia?. "Una profunda cri 

sis de la hegemonía de las viejas clases.dirigentes.... Noso 

tros tenemos, por una parte, una crisis de hegemonía de las -

clases dirigentes y, por otra, un proceso de afirmación cada-

día más importante de la hegemonía de la clase obrera sobre o 
tros sectores sociales... (Así lo demuestran las elecciones-

del 15 de junio de 1975, y los hechos después de ellas, como-

es un retroceso de la democracia-cristiana y un avance de la-

izquierda, especialmente el PCI." (165) 

Al igual que España y Francia, Italia sufre hoy una cri—

sis propia de país capitalista dentro del marco de Europa Oc-

cidental. 

Desde 1975, la crisis económica se hallaba gravada toda--

vía más por el abandono de los industriales, ya que no inver-
tían y preferían llevar sus capitales al extranjero. 

En 1976, los precios en Italia se disparaban, sucediéndo- 

164) Suárez, Enrique. "Avance Comunista" Excélsior. julio 23 
de 1979. Pág. 9-A. 

165) Napolitano, Giorgio.Opus Cit. Pág. 80 
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le a esta situación un paro obrero por la misma falta de cla-

ridad en la política económica; de aquí que el gobierno ita-

liano gestione un préstamo de Fondo Monetario Internacional -

de dos mil millones de dólares y de esta manera el Premier --

Giulio Andreotti cumple con su programa de austeridad. 

En 1977 la inflacción se reactiva, de suerte que como con 

secuencia de la crisis económica se da una crisis política en 

una democracia cristiana envejecida, que representando los in 

'tereses de la burguesía italiana ya no posee los instrumentos 

que repondan y solucionen los problemas de Italia; esto mismo 

conduce a una inestabilidad política sino es que a un vacío - 

de poder, como lo demuestra la formación de'distintos gobier-

nos desde 1979, que se agudizó en 1980 y la negativa de hacer 

participar en el gobierno Italiano a los comunistas, a pesar-

de la fuerza que estos representan; la justificación era de -

que consideraciones divergentes en materia de política inter-

nacional y económica impedían un co-gobierno con el partido -

comunista de Enrico Berlinguer. (166) 

Ante la crisis económica y política italiana, solo queda-

ban tres líneas a seguir: 

-Un nuevo gobierno apoyado por los comunistas. 

-La formación de ún gobierno tripartita entre demncristia 

nos, socialistas y republicanos con el apoyo de los comu 

vistas. 

-Un gobierno de coalición dirigido por un :socialista. 

Todas estas soluciones pondríanla prueba final para esta-

blecer definitivamente las relaciones entre comunistas y demo 

cristianos, la vigencia de un pacto social. 

166) Cfr. Exéélsior. Julio 10, 1979. Pág. 2-A; Febrero 22 de- 
1980, Pág. 3-A; 1° de Abril de 1980. Pág. 1-A. 
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Sin embargo, la oleada de violencia y terrorismo que se -

desató en Italia de 1978, manifestó una vez más, el vacío de-

poder y la falta de unidad. "El país se encuentra en la co-

yuntura de que la democracia cristiana se vea obligada o bien 

a hacer participar a comunistas y socialistas en el gobierno-

o bien convocar a otras nuevas elecciones. 

Por otro lado, la.crisis así abierta tan abruptamente po-

día ser también un vacío a su economía tan desvastada, con un 

20 % de inflacción anual y un desplome de la producción y un-

déficit en la balanza de pagos. Entre tanto, se agravó el des 

gaste de la divisa nacional, así en julio y agosto de 1980, -

el Banco de Italia tuvo que intervenir masivamente en el mer-

cado para tratar de frenar la especulación contra la Lira. El 

partido socialista árbitro de esa situación estaba dividido -

entre una ala derecha y un ala izquierda. La derecha prefe-

ría la cooperación con la Democracia Cristiana y la izquierda 

aliarse con los comunistas. (167) 

Para el año de 1981, Italia se ve en la necesidad de for-

mar otro gobierno y la corrupción e ineficiencia administrati 

va se incrementa como producto de una estructura capitalista-

en crisis; sin embargo las esperanzas de un cambio son míni—

mas y aunque los resultados en las elecciones municipales, no 

giraron en torno a las grandes cuestiones de la adlinistra- - 

ción del Estado, hacen evidente que tal responsabilidad le co 

rresponde a la izquierda italiana. No es extrafio, por tanto-

que en los últimos congresos de los Partidos Socialista y Cof-

munista de Italia se haya buscado, sin encontrarla aún, una -

solución al debate interno entre los dos partidos de izquier-

da. 
167) "Salto Mortal Económico para Italia, la renuncia de Co--

ssiga". Excélsior. México, Septiembre 29 de 1980. Págs. 
3-A y 32-A. 
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"La inclusión del Partido Socialista en los gobiernos de-
mocristianos de centro izquierda no ha transformado, como la-
dltima crisis lo demuestra, el gran conflicto político porque 
este abarca, obviamente, al modelo económico y social ente-

ro". (168) 

La opción de la izquierda y la alternativa de cambio a 

través de la izquierda se le presenta a Italia como se le pre 

sentó a Francia y como puede presentarse a España. Todo es -

cuestión de que comunistas y socialistas tengan un nivel de -

esclarecimiento adecuado. "La opción de los partidos socia-

listas está en ascenso en Europa Occidental. Como en Francia 
en Italia se abre una esperanza, aunque todavía frágil y laja 

na". (169) 

La posición italiana hacia el Eurocomunismo se alienta to 
da por los sucesos de Polonia; así lo manifestó el mismo se--

cretario de Relaciones Exteriores de Italia, Emilio Colombo. 

(170) 

Italia posee ya una vasta y rica experiencia de lucha --

por parte de la izquierda y se ha desarrollado en profundi- -

dad, a lo largo de las dltimas décadas en la conciencia cívi-

ca y política de las masas, mdltiples formas de participación 

democrática, alta tensión política, cultural y de capacidad -

de organización y de autodisciplina de las masas, y todo lo -

cual hace que Italia sea uno de los países europeos occidenta 

les más maduros en cuanto a conciencia social se refiere. 

Ahora bien, el cambio y opción lo representa el PCI, que 

168) Alponte, Juan María. "El Socialismo Italiano." Uno más u  
no. México 24 de junio de 1981. Pág. 10. 

169) "Italia: cambio sin alternativa". Uno más uno. México, - 
junio 23 de 1981. Pág. 8. 

170) Cfr. Excélsior. 1° de Septiembre de 1980; Pág. 1-A. 
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es la alternativa y que posee un proyecto nacional y un pro-

grama que se sintetiza, en el "Compromiso Histórico". 

COMPROMISO' HISTORICO 

A raíz de la experiencia Chilena, Enrico Berlinguer, Se-

cretario del PCI, subrayó la necesidad de dar a Italia un go 

bierno, una dirección politica que no se basase simplemente-

en la Alianza de las izquierdas, del Partido Comunista Ita-

liano y del Partido Socialista Italiano, sino que tuviera ba 

ses más amplias. "Esta es la cuestión del "Compromiso Hist6 

rico" de que tanto se ha hablado también, fuera de' Italia. 

(171) 

¿Qué es precisamente el "Compromiso Histórico"? : 

"Es un entedimiento especialmente representativo y am- - 

plio de todas las corrientes del movimiento democrático y po 

pular a la que deberá llegar -a través de un acercamiento de-

las respectivas posiciones- con el fin de dar al pais una di 

rección politica fuerte y con autoridad, como lo exige la --

gravedad de , los problemas a afrontar y la complejidad de los 

procesos de transformación a impulsar... " (172) 

El Compromiso Histórico es pues, en síntesis la unión -

de comunistas, socialistas y cristianos, en una palabra, to-

das las fuerz,ts democr.ntic¿-(;. 

Este Compromiso Histórico es una exigencia objetiva de - 

transformación profunda de la sociedad italiana como única - 

via de salida a la crisis que se cierne sobre el país, y que 
171) Napolitano, Giorgio. Op. Cit. Pág. 101 
172) Ibidem. 
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una exigencia de renovación sustancial ya está difundida en-

la conciencia de la gran masa o mejor de la mayoría del pue-

blo italiano. 

El compromiso principal del "Compromiso Histórico" de 4-

Berlinguer: consiste en obtener un consenso para la transfor 

mación socialista de la sociedad que vaya mucho más allá del 

51 % de la población, evitando así la división del pais en 

dos partes equivalentes, el enfrentamiento entre ellas". 

(173) 

Ahora bien, las soluciones concretas que presenta la nue 

va política de desarrollo como camino para salir de la cri-

sis son: 

1. Programación o planificación de la economía y de la-

participación de abajo - arriba, de la clase obrera, en posi 

ción determinante, en las opciones de planificadión. 

2. Intervención económica de parte del Estado en la re-

forma de los campos: estructural productivos y de mercado; -

en la industria, en las reformas de las ciudades, etc. 

3. Nuevas nacionalizaciones a exigencias de la colecti-

vidad. 

4. Darle primacía al interés colectivo en la determina-

ción de las orientaciones del desarrollo económico y social-

del país. 

5. Una amplia reconversión del aparato reproductivo, en 

junción de una visión de las exigencias del país y dé la par 

ticipaci6n de Italia en los intercambios internacionales y -

en la división internacional del trabajo.. 

173) Claudin, Fernando. Op. cit. Pág. 139; Cfr. Bahro, Rudolf 
Por un Comunismo Democrático. Edit. Fontamara, Barcelona 

• 1981. Pág. 119 
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6. Dar pleno empleo, de la emancipación de amplias ma-

sas de la regiones meridionales del atraso y de la miseria,-

del paso de toda la colectividad nacional a una forma de vi-

da superior, más avanzada civil y culturalmente; que ya no - 

deforme y aliene. 

7. Desarrollo de la construcción de viviendas populares, 

reforma y desarrollo de los servicios sanitarios, potencia—

ción y valorización de los transportes públicos. 

8. Desarrollar y mejorar las estructuras escolares y e-

ducativas. 

9.. Industrializar el Sur del país y orientar la produc-

ción hacia la agricultura e industrialización de la misma. 

10. Fuerte movilización social y politica de fuerzas o--

breras, trabajadoras y populares. 

11. Creación de un esquema de participación politica y -

de articulación del Estado. 

12. Multiplicación de las formas de participación de los 

trabajadores y de los ciudadanos en el proceso de Formación-

de las decisiones. 

13. Dar la hegemonía a la clase obrera, entendida esta, 

como conjunto de: Trabajadores manuales y todos los secto-

res de trabajadores, es decir la clase obrera en un sentido-

más amplio, esa hegemonía se les dará a través de sus organi 

zaciones: los partidos de inspiración socialista. (174) 

14. Dar una dirección política al pais, fuerte y con au-

toridad, etc. 

Es notorio, pués, por los puntos antes expuestos, que en 

174) Napolitano, Giorgio.Opus cit. Págs. 75-82 
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Italia ya se han presentado soluciones concretas por los eu-

rocomunistas; el gran compromiso italiano eurocomunista tie-

ne que ser.el de la implantación de la hegemonía de la clase-

obrera en el terreno democrático; esto significa la supera—

ción plena y definitiva de concepciones que le sean asigna--

das al Partido Comunista italiano en su función dirigente en 

los procesos de transformación, en sentido socialista de la-

sociedad. 

Este cambio no se concibe en términos de -conquista del-

poder- por parte de la clase obrera, sino de acceso efectivo 

de las clases trabajadoras a la dirección social y política-

e introducción de algunos elementos propios del socialismo -

en el funcionamiento de la economía y de la sociedad. Es --

por ello, que el principal elemento es el de la programación 

y planificación de la economía y de la participación de la -

clase obrera, en 'una posición que le dé oportunidad a las oz 

ciones de planificación. 

"No es concebible una programación no coercitiva, pero e 

ficaz y dirigida hacia objetivos de renovación de la econo—

mía sin una fuerte movilización social y política de Fuerzas 

obreras, trabajadoras, populares... pero sabemos que esta po 

lítica no se podrá establecer más que en términos de enfren-

tamiento combativo con los grandes grupos capitalistas, de - 

limitación, de su poder, de decisión, de atribución a las 

clases trabajadoras de poderes adecuados de intervención en-

las cuestiones decisivas de la orientación del desarrollo.,  

(175) 

Todo lo antes mencionado, nos demuestra que las vías na-

cionales hacia el socialismo dentro de su proceso particular 

175) Napolitano, Giorgio. Opus cit. Págs. 78 y 79 
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no sólo poseen una plataforma ideológica sino también, pre-

sentan una alternativa estructural como nueva opción a la so 

lución de las crisis de Europa Occidental. 

¿Cuáles pueden ser los pasos en la viabilidad del Euroco 

munismo en Europa Occidental?. 

Es importante señalar que el acceso al poder, es el pri-

mer paso que debe considerarse y habiendo logrado este pri--

mer paso, desde ebta posición procurar la transformación so-

cialista. Por otra parte, las soluciones concretas presenta 

das serán viables de realizar segdn se adelante en la lucha-

revolucionaria. 

Por último existe una íntima relación entre las solucio-

nes concretas presentadas por el eurocomunismo europeo .y el-

'abandono del concepto y la práctica de la dictadura del pro-

letariado ya qué de seguir adoptando dicho concepto y prácti 

ca, pierde su característica de nacional y tal vez, no sería 

eurocomunismo. 

Esta vía pues, concluirá en práctica en una realidad con 

creta, como el caso francés y como tal pueda ya ser juzgada-

aunque, ya que a diferencia de lo que sucede con otros tipos 

de socialismo, la historia aún todavía no ha podido juzgar -

el fenómeno del eurocomunismo, en forma tan rigurosa ni me--

nos con comparaciones, es una experiencia nueva que se está-

desarrollando. 

A esto sólo me resta añadir lo que expresa Radl Olmedo:-

"La abstracción y la generalización se convierten en podero-

sas armas ideológicas de dominación. Es eso lo que se pone-

también en tela de juicio: la abstracción y la generaliza- - 



127 

ción. El "modelo dnico del socialismo entra en crisis la no 
ción del modelo dnico, general, abstracto. El eurocomunismo 

"le pone lo concreto, lo particular, la diversidad. La lu-

cha entre lo abstracto y lo concreto aparece como lo que es-

verdaderamente: una lucha de poder. Abstracto y concreto, -

general y particular, revelan ser también categorías políti-

cas. Toda la lógica es expresión de la lucha política. El-

"cientificismo" pierde prestigio. Detrás de lo "general" y-
de lo "particular" está el poder que orienta y usa a "lo ge-

neral" o a "lo particular" como armas políticas.(176) 

176) Olmedo, Radl. "El poder político de lo abstracto". Dio-
rama de Excélsior.  Junio 4 de 1978. 



CONCLUSIONES 

Algunas de las conclusiones ya están presentes en el desa 

rrollo del mismo trabajo; sin embargo, aqui se presentan o- -

tras más. que confirman la tesis sostenida o bien aumentan o-

tros puntos. 

Algunos ideólogos piensan que•el eurocomunismo podría, --

ser una nueva socialdemocracia y que los partidos de izquier-

da pregonan una ideología con el fin dnico de adquirir el po-

der y que en materia política la ideología, es solamente una-

máscara de presentación; sin embargo, nosotros afirmamos, que 

aunque la socialdemocracia es aun calificada de revisionista-

por los comunistas dogmáticos más su carta de presentación en 

el terrero práctico es la eceptación, en contra del comunismo 

de la pluralidad, de partidos políticos, como base de la demo 

cracia, en su sentido marxista; su sistema económico puede de 

cirse que es mixto, combinado la competición de la libre em-

presa con la nacionalización de las industrias más importan--

tes. Como es de verse el eurocomunismo en varios de sus plan 

teamientos de los diferentes programas de los Estados que lo-

pregonan se parece a la socialdemocracia; sin embargo, la di-

ferencia o gran diferencia estriba en que el eurocomunismo -- 

tienda a desaparecer la raiz capitalista y si bien posee el -

eurocomunismo planteamientos socialdemócratas lo son como me-

dios en sus inicios de vía pacífica basta transformar la so--

ciedad y no como un sistema establecido y permanente; por es-

ta principal razón, el eurocomunismo no es socialdemocracia. 

Son muchos los que recelan del eurocomunismo de Carri- 
llo, Berlinguer y Marchais y piensan que su ideologlaypolémi 
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ca postura no es más que un truco para conseguir mayores votos. 

Vo faltan motivos para estas sospechas; más a esto debe decir-
se, por ejemplo, la Constituci6n soviética tiene puntos que - 
bien pudieran formar parte de la más democrática del mundó.Sin 
embargo, los resultados prácticos, constituyen la negación más 
brutal de todos esos derechos y libertades. Pues bien, el euro 
comunismo desligándose del modelo soviético ha creado su pro--
pia vida con el fin de evitar cualquier influencia (que no sea 
nacional en los paises que pretendan llevarlo a práctica) de -
parte de la Unión Soviética y de su Internacional proletariado. 

. Hay ciertos peligros que el eurocomunismo debe afrontar 

como son entre los primeros, que al llegar al poder, como en - 
Francia; será prácticamente imposible mantener los secretos mi 
litares de la °TAXI  o sea la relación Eurocomunismo--OTAN; Ita 

pais que pertenece a ese organismo creado para frenar el 
expansionismo soviético de Europa, podría ser en un futuro tal 
vez no muy lejano el primero en experinentar ese dilesa. Si --

Berlinguer y los comunistas italianos llevan a la práetica to-
do lo que prometen, el problema desaparecería. Pero si, como -

la historia ha demostrado en otras circunstancias similares, -
el 'eurocomunismo regresa al sistema marxista-leninista se crea 
ría un desequilibrio idelógico y militar con graves consecuen-

cias para Europa y para todo el mundo. 

Sin embargo, las coincidencias parecen favorecer la vía 

eurocomunista cuando, por ejemplo, los ministros de Relaciones 

Exteriores de los paises miembros del Pacto de Varsovia que --
terminaron su conferencia en Budapest, ',exigieron la disolu---

ci6n simultánea de los dos bloques defensivos de Varsavia y -
la Organización del Tratado del Atlántico (OTAN). 
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Al mismo tiempo, los ministros se comprometieron a po—
ner fin a la carrera armamentista mundial por la eliminaciór-
de los conflictos militares y las zonas de tensión, y se de—
clararon en pro de la distensión internacional". (177) 

Sin'embargo, qué falsa ilusión, porque los líderes de -
ambos bloques militares volvieron con más topeta hacia el ar-
mamentismo no sólo en creación de nuevas armas, rechazo y des-
conocimiento de los tratados ya firmados, sino la posible com 
prensión de valores ya entendidos, como muestra de ello tene-
mos la guerra ¡sicológica entre ambas potencias en todo lo --
que fu& el 80, y adn más la carrera armamentista tanto en los 
centros hegemónicos, como en sus aliados y más en sus centros 
militares correspondientes OTAN y Pacto de Varsovia; esta ca-
rrera provocada por las tensiones internacionales que cada Be'  
gemonia provocó. 

La URSS en su intervención en Afganistán, E.E.U.U. y su 
control de Irán y su ayuda militar con paises latinoamerica—
nos,,en particular, en el área centroamericana. 

Al relajarse un poco las tensiones internacionales, las 
dos superpotencias, anuncian: su diálogo sobre la reducción de 
armamento nuclear que se darían en octubre de ese mismo año.-

(17:8) 

Y esto aunque de otra fuente b afirma la delegación so-
viética en la Cumbre de Madrid "Distensión Militar', el tema-
más importante al tratar en Madrid, se asegura en Pravda". 

Ambas potencias han llegado a la saturación de la carre 
ra armamentista y la saturación del arma nuclear", solo lo -- 
177)"Propone el Pacto de Varsovia disolverse si lo hace la 0.111 IN» 

OTAN". Excélsior, marzo 16 de 1979. Pág. 3-A. 
178) Ywuertzman, Bernard. cfr. "Sobre la reducción de armamen 

to nuclear de alcance medio, el diálogo URSS, y EEUU. Ex 
célsior. Septiembre 7,de 1980. Pág. 2-A. 
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que está ocurriendo es un enriquecimiento de nuevas formas de 
armas, como la saturación que de armamento químico está. efec—
tuando EE.UU., para competir a la par con la URSS.' 

En el momento mismo, que otros estados diferentes a la 
Unión Soviética siguen otras lineas socialistas, y no-es más 
que un enriquecimiento del marxismo y darle nueva vida con o-
tra práctica y esto es precisamento lo que sucede con el euro-
comunismo y así lo asevera Raúl Olmedo, cuando dice: *Es sim—
plemente llevar hasta sus últimas consecuencias el materialism 
mo histórico!. :(179) 

Todas las dictaduras se han ejercido en nombre del pue-
blo, pero no puede ser ejercido por la colectividad en pleno,-
sino en su represeotación. Toda fórmula nueva es posible y a--
captada siempre remando supereo las deficiencias, las in justa 
cias.ydesigualdades actuales. El eurocomunismo ha.dejado 
1~ toda fórmula de dictadura y por esto ha abdicado a la -
"dictadura del proletariado* y con esto trata de superar lo -
antes anotado sin menoscabar la libertad, la productividad y 

la autodeterminación popular. 

Los eurocomunistas aceptando las reatas de la demOcra—
cia liberal contra la cual escribieron millones de palabras -
mantienen su principio básico de cambio de la socialización de 
todos los medios de' producción y la desaparición de la econo--

'ale capitalista imperial; si lo logran briscarán para el hour--
bre, al memos europeo de hoy, su felicidad concreta. Con esto 
se invierte lo que con respecto al eurocomunismo, otros pien—
san que es un liberalismo democrático cuyas raíces las encuen-
tra en el Eárxismo lo cual tiene algo de cierto en cuanto al 

070 Exchlisior, Mayo, de 1979, Pág. 3 - A olmedo Raúl. "Hasta 
las últimas consecuencias". Ezcélsior, Pág. Diorama, fe-
brero 18 de 1979. 
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liberalismo ya que se desprende el comunismo absolutista sovié 
tico y en cuanto a lo democrático, también ya que pretende to-
mar en cuenta a todo trabajador así sea pequeño burgués; más -
no es liberalismo-democrático en cuanto a la ideología propia, 
del sistema capitalista en su afán de manipular un absolutismo 
económico de explotación. 

Aceptar el eurocomunismo y apoyarlo es rechazar la tesis 

principal del leninismo, con cuyo rechazo, el marxismo-leninis 

mo queda trunco. 

"Efectivamente, el stalinleninismo transformó el pensa--

miento.de Marx, que dijo categóricamente que la emancipación -

de los trabajadores debe ser obra de una "vanguardia del prole 

tarjado dirigida por sus jefes". (180) 

Esa forma de contradecir el stalinleninismo a Marx, ha -

sido la que incitó al eurocomunismo a prescindir de la tesis - 

de la dictadura del proletariado y a proclamar la via democrá-

tica para alcanzar el socialismo. 

El eurocomunismo pretende pues ser, un socialismo con --

rostro humano, ya que también quiere hacer reales las liberta-

des individuales y colectiva, garantizar todos los derechos --

del hombre y con esto abre, por tanto, la posibilidad de aso-

marse a una nueva época. 

Ahora, el obstáculo ha sido removido ea el ámbito mismo-

medio socialista. Son los comunistas los que, depurándose - 

prescinden del absolutismo como un ideal. El Leninismo ha si-

do, pues sustituido por su opuesto y ya el Partido Comunista -

no es Marxista-Leninista, sino marxista democrático. 

¿Cuántos tomarán por el nuevo camino que se abre?, no -
180) Salazar, Rubén M. "Socialismo con Rostro Humano". Excél- 

sior. Noviembre 25 de 1977; Pág. Editorial. 
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se puede predecir sino hasta que se haya cumplido como reali.rm -

dad concreta en los paises europeos, y se pueda juzgar la rea-
lidad humana; sin enbargo, lo que si se vislumbra es un cambio 

de actitudes en todos los partidos de izquierda simpatizantes 
de dicha vía, como son los latinoamericanos. 

De ese cambio de actitudes dependerá quizás que el euro 
comunismo, hasta ahora limitado a pocos paises, se expanda y -
sustituya totalmente el leninismo. 

Entre otros preblemas, tambihn el eurocomunismo tiene -
que enfrentar su situación con respecto a la Comunidad Económi 

ca Europea, y como algo concreto, el problema fundamental es -
de tipo ideológico y práctico y lo que debe ser superado es el 
de la unidad de los trabajadores eruropeos occidentales, ya --
que las fuerzas productivas actuales poseen carácter interna—
cional, y más tratándose de países que pertenecen a la CEE y 
que es antes de cualquier partido nacional, o al menos hasta -
ahora lo ha sido; un ejemplo concreto, de ello es la capacidad 
que la CEE ha tenido que reducir el nivel de actividad económi 
ca de algunos paises de Europa Occidental como la detensión de 
las ayudas regionales las restricciones sobre las importacio-

nes agrícolas, etc..  

A esto habría que afladir lo que dice Marchais, que 'N la 
satisfacción de las necesidades materiales y espirituales, no 
ha de ser en forma colectiva, puesto que esta fórmula no es m& 

gica para resolver los problemas". (1810 

Esto es precisamente lo que pretende ser el eurocomunis 
reo, quitar el mito de lo colectivo y concertar todas las fuer-
zas a la solución de los problemas como vía nacional, sin ile- 

(181) Marchais, Georges, op. Cit. Pág. 42 



134 

gar a un acendrado 'nacionalismo", y de aquí partir para la -

`cooperación" de los vecinos. 

Se cuestiona, por otra parte, si el eurocomunismo es una-

invenció► burguesa, y esto lo plantea sobre todo la URSS por-

haber sido rotas las cadenas ideológicas que unían a los como 

mistas europeos con ella; pero, la conclusión predominante a-

cer de que hacer con esa suspicacia ya que por sobre todo se-

debe tomar en cuenta el derecho de inealineabilidad del comu-

nismo. Ante esta crítica, como es natural los eurocomunistas 

han tomado más vigor, llegando inclusive a quitar toda sospe-

cha sobre su encadenamiento con Moscd para llegar a una demo-

cra~politica. 

Así también, se piensa, en ciertos círculos políticos, --

que el eurocomunismo está en bancarrota, por el hecho de que-

la izquierda por ejemplo, en Francia está dividida o al menos 

así sucedió en las dltimms elecciones regionales, o bien, por 

que sus soluciones no son reales a la crisis europea. Pero -

la realidad es otra como la cooperación de los comunistas en-

el gobierno socialista francés. 

En cuanto a esto, hay que decir que de ninguna manera es-

tá en bancarrota, ya que solamente se puede hablar de tal fe-

nómeno en todos los paises citados, cuando la via eurocomunis 

ta sea una realidad y sean llevados a la práctica todos los -

programas-proyectos. 

El eurocomunismo, no debe entenderse como un marxismo an-

tisoviético, puesto que la misma vía reconoce'sus raíces teó-

ricas en el Marxismo; y reconoce la histórica revolución so—

viética como fuente de inspiración; más sin embargo,lo que no 
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conoce hoy en dia es tener que aceptar el modelo soviótico co-
mo muestra internacional digno de ser copiado ya que el euroco 
munismo propugna por su propio liderazgo nacional y a su vez -
cooperación internacional. 

Por estas conclusiones, tambien se demuestra que la his 
torna no es una maestra infalible, sino la historia debe pro—
veer una lección para ser aprovechada en el presente y mas en 
el futuro. 

Si realmente se piensa en earocomunismo se esta pensan-

do en la ecuación "socialismo igual a libertad". 

La crisis del capitalismo y el rompimiento del socialis 

ta monolítico bundial, nos permite pensar en la avanzada socia 

lista independiente en Europa Occidental. Los partidos comunis 
tas de Occidente han descubierto que , la situación histórica -
proyectada por Lar:: y Engels alié totalmente diferente de lo cy-. 
currido actualmente y hoy, ellos han forzado a tomar su compor 
tamicnto en sus propias formas. "Todo esto indica un desafio -
para OThE y el Pacto de Varsovia ya los partidos de izquierda 
están atrayendo considerablemente la atención en el concenso -
mundial y dentro de las Escalas de Poder." 

Eurocomunismo, un concepto que ha agitado muchas contro 

versias en Occidente, oficialmente no existe en el otro lado -
de la "Cortina de Hierro". Zn el Oriente hay solamente una for 
ma de socialismo y otra concepición difelrente es herejía; aun--
que, la existencia de un fuerte movimiento democrático comunis 
ta prooveria a los regtnenes de Oriente con la protección ideó 

lógica debajo de la cual los socialistas orientales puedieran 
desarrollar sus propias tendencias autónomas. En otras palabras 
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Europa liberal capitalista que no era capaz de conseguir inde-

pendencia de los dos superpoderes, posiblemente lleven a cabo-

a través de Eurocomunismo su independencia; el único que se --

salva es Yugoslavia ya que ocupa dnica posición y que no está-

estrictamente hablando en el bloque socialista oriental y cu-

yos objetivos es no llegar a ser independiente de Moscd pero -

si permanecer independiente después de la muerte del Mariscal-

Tito y para esto el Eurocomunismo es una garantía. Por todo -

ello a veces con escepticismo, otras con confianza y las que -

más compartimos un extenso interés en el Eurocomunismo y su de 

sarrollo. 

Se puede apreciar que la distensión favorece al desarrollo 

del eurocomunismo ya que como vía pacífica y no violenta, bus-

ca apoyarse en)as luchas cotidianas y los alcances obtenidos - 

por las luchas históricas y,  porque, aunque los tres paises que 

profesan dicha vía se identifican en sus postulados; sin embar 

go cuando sucede un fenómeno violento como el caso Afganistán-

tal parece que se detiene el proceso eurocomunista o al menos-

no lo hace avanzar por las lineas ya tiradas. Sin embargo, la 

distensión más continua, constante la dará el eurocomunismo, -

como nueva vía como la síntesis entre la tesis que fué la revo 

lución industrial y la antítesis que.está representada por el-

capitalisMo versus socialismo; y la síntesis seria el resultan 

te entre-el socialismo y el.  capitalismo y hacia ese encuentro-

el mundo Occidental sin justificación alguna, pretende llegar. 
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