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LA DIALECTICA 

EN 

MUNDIAL: REVOLUCION y RESTAURACION 

EL SIGLO XX. 1900-1939. 

•Las relaciones internacionales 
¿preceden o siguen <lOgicamentel a 
las relacionen sociales 
Tundamentales? Es indudable que las 
siguen. Toda innovaciOn org~nica en 
la e5tructura modifica 
argAnicamente las relaciones 
<absolutas> y <relativas> en el 
campo internacional, a través de 
sus expresiones técnico-militares.• 

Antonio Gramsci. 

INTRODUCCION GENERAL. 

El an~lisis histOrico es la fuente de las reflexiones 

teOricas en las relaciones internacionales. El problema que 

se abardarA en este trabajo es el de la estructuraciOn del 

poder internacional. El problema del poder visto como una 

relaciOn dialéctica entre gobernantes y gobernados, entre 

dominantes y domina.dos. Las relaciones de poder vistas como 

dobles: desde la perspectiva del dominante y desde la 

perspectiva del dominado. 

La estructuraciOn de las relaciones internacionales es 

siempre una constituciOn violenta. La irrupciOn de Francia 

revolucionaria en el corazon del antiguo r~gimen, obligo a 

las testas coronadas a un cambio de polltica y a un giro de 

la hegemonla internacional. La ruptura burguesa de las 

relaciones feudales se impuso con los ejércitos Tranceses, 

que llevaban en sus bayonetas las prActicas, ya no las 
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ideas, del liberalismo. A la ruptura revolucionaria siguiC 

la restauraciOn. Pese a los esfuerzos de Metternich, la 

Santa Alianza nada podla contra la marea revolucionaria 'que 

fundaba nuevas relaciones internacionales. 

Poco mAs de cien años despu~s de la derrota de 

Napoleón, nuevas Tuerzas irrumplan con estruendo en la 

escena internacional. Ya no eran los cañonazos de las tropas 

de la burguesla, eran los gritos estentóreos de las masas 

despo:;etdas q'-:le entrabar. en liza. Las relac:iones 

internacionales entraban en una nueva Tase de su desarrolla, 

como resultado de un esfuerzo por instaurar una hegemonla 

_internacional de manera violenta, la revoluciOn. Otra vez la 

revolución se alzaba como +uerza bAsica de la reconformaciOn 

de las rela~!cnec internacionales. 

No podr!a explicarse el contexto de 1917 sin hacer una 

re+erencia clara a la constituciOn del poder internacional 

de ~ines del siglo XIX, caracterlstica de la elaboraciOn 

teOrica del poder mundial de Lenin. Por tanto se elabora una 

extensa exposición sobre el imperialismo, 

tesis leninistas. 

basada en las 

El per~odo posterior a 1917 y anterior a la segunda 

guerra es generalmente considerado como el de •entreguerras• 

y pocas veces se le piensa como constitutivo de una nueva 

+ase de las relaciones internacionales. Sin embargo, lo es. 

Por ello, el trabajo que presento se ocupa de analizar la 

oleada revolucionaria de principios de siglo como periodo 

constitutivo de las actuales relaciones internacionales. El 



analisis se reduce al estudio de los secesos revolucionarios 

en Rusia, Alemania, Italia, China ~ España~ asl como el 

marco interna~ional en que se desarrollan, para demostrar su 

eTecto constituyente en el mundo contempor~neo. 

Partiendo de les criterios marxistas expuestos por 

Antonio Gramsci en un pequeño articulo titulado •An~lisis de 

las situacion~~- Correla~iones d~ +uerzas• tAntologla. Sigla 

XXl·edltoress Madrid. 1974.l, trato de ~ealizar una de las 

pc::;.rtcs del p~cyectc ah! cantenidoT abar-::: ando íncl.uso la 

experiencia del autor en la concreciOn de su proyecto, mucha 

mas vasto~ de la revoluciOn. El criterio b~sico del analisis 

es la. expasiciOn,, luego de un perlado de acumulaciOn de 

in+ormaciOn e investigaci0n 5 de las contradicciones de clase 

a nivel nacional paro=-. expl!.ccir ?..;:.s conductas internacionales 

posteriores. Por ejemplo, la polltica imperialista del 

gobierno Tascista de Italia que le condujo a las alianzas 

agresivas de 1936-1937 y, ~inalmente, a la guerra, es 

incomprensible sin el analisis de la lucha de clases que 

determinó ese cursar Generalmente se presenta al +a.seismo 

como un dato. Al contrario de eilo intento explicar el papel 

del +ascismo en Italia y en la situaciOn internacional,, sin 

poner empeño en describir sus caracterlsticas internas per 

se, sino en Tunci6n de lo que realmente era: la restauraciOn 

de una dominaciOn de clase que llegaba a su agotamiento. En 

este tenor son tratados algunos de los 

principales del curso 

protagonistas 

seguido 
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por la polltica mundial, vgr .. el impe~io japonOs o el 

gobierno estadunidense. El centro de la atenciOn es el 

proceso revolucionario. La linea de interpretaciOn de las 

relaciones internacionales de la época est~ gnteramente 

basada en las trabajos de Vladimir !lich Uli~nov. La 

concepciOn gene~al contenida es perTectamente aplicable a 

los periodos histOricos subsccuent~s, lo cual 

proyecte para otro momento. 

deje como 

En atenciOn a l~~ r.e=esidades de la exposicibn se 

siguiO un criterio cronolOgico. De esta suerte las 

descripciones de los hechos se intercalan con los analisis 

de- los mismos en té!"'mir.as de la lucha de clas~s .. Todas las 

re.ferencias a los instrumentos jurldicoss tratados, 

disposiciones legales, etc., ~ue~=n anotados como datos 

margina.les, como pr"oductos securada~ios del t.riun+o de e.lguna 

de las partes en con~licto. Asimismo, la base econOmica es 

re~erida de manera super~icial, teniendo en cuenta su 

desar~ollc ce=~ ~~ndo~ mAs que como p~imer plano. Al 

contrario. los discursos pollticos y las confrontaciones. 

a.si como la vida de las Tuerzas revolucionarias, es atendida 

privilegiadamente. Estoy conciente de que muchos datos son 

ignorados y aspectos importantes de la lucha de clases 

soslayados, no obstante, hice un esfuerzo por centrar el 

discurso en el desarrollo de la conciencia. de los 

protagonistas. También se que buena parte del trabajo se 

carga de datos y referencias lisonjeras hacia una parte de 

los protagonistas. Soy ccnciente de ello y. es m~s, declaro 
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abiertamente mi parcialidad al considerar que por encima de 

las pe~sonalidades, lo que realmente importa son los 

pueblos, los verdaderos hacedores y protagonistas de la 

historia, por m~s que los menos de ellos la escriban. Con 

esto, a riesgo de ser redundante, quiero rendir Utl modesto 

homenaje a los miles de h~~oes anónimos que o~rendaron su 

vida por un mundo mejor. 

Finaloente, este trabajo es la exposíciOn de una 

conc@pción Que debo e~ gran medida a la discusiOn con 

in+inidad de compa~eras que en M~xico se esfuerzan por un 

mundo mejor. G~acias a varios de ellos ne localizado muchos 

de mis errores. Gracias al estimula de sus cuestionamientos 

he corregido parte de mis limitaciones. Sobre todo debo 

reconocer que la acciOn real de los trabajadores me ha 

indicado mas de lo que las libros podrlan hacerlo~ Tambien 

agradezco a mis alumnos del CCH Sur la actitud receptiva y, 

a veces crltica a veces ecéptica, con que recibieron las 

prirn~r~~ ~~pa~icicne~ de e~ta elaho~ac!ón. Por !o dem~s~ el 

total de las limitaciones y orrores yo solo las perpetr~. 

( 



LA DrALECTICA MUNDIAL: REVOLUCION Y RESTAURACION 19Ce-1939. 

Capitulo l. EL EGUILIBRIO DE PODER IMPERIALISTA. 

Introducción .. 

Re~erirnos al proceso de transTcrmaciones proTundas en 

el mundo durante Ql presente sigla requiere alg:unas 

anotaciones sobre el desarrollo previo, sobre el periodo de 

-formac:iOn de las relaciones internacionales que se 

despliegan en el siglo actual, el siglo de la revaluciOn 

mundial. Ese perlado +undamental es la se9unda mitad del 

siglo XIX. Corno veremos, es el perlado de maduraciOn del 
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capitalismo y, simultAneamente, de gestación de las 

condiciones necesarias para el sur9imiento del socialismo. 

En e~ecto, se trata del periodo en el que se de~inen los 

imperios que conducir~n al mundo a las guerras m~s 

devastadoras que haya conocido la historia. Con toda su 

violencia y barbarie, las guerras de conquista de los si9los 

precedentes resultan pequeñeces ~rente a la capacidad de 

destrucciOn de la vida humana aicanza~a pGr !~~ potencias. 

El saldo en muertes de la I Guerra l'"lundial, entre eche y 

nueve millones de europeas <1l,resulta elocuente. 

La tesis leninista de la naturaleza agresiva del 

imperialismo ha sido palmariamente demostrada por el 

desarrollo de los acontecimientos mundiales del presente 

siglo, por lo cual resulta per~ectamente lOgico suponer 

vAlida la a+irmaciOn de que el periodo de maduraciOn de esta 

+ase del capitalismo se ubica en la segunda mitad del 



siglo XIX y,. en c:onsacuencia, ~s el capitalismo en 

descomposi~i6n •1a antesala de la ~evoluciOn social del 

proletariadoª t2l. Pero no se trata de una revolución social 

que, se9ón las concepciones voluntaristas, real ic:.e la 

creaciOn de una sociedad nueva por decreto y al instante, 

sino del proceso de elevación de la conc~encia de clase del 

proletariado que mueve a las masas a la toma de los 

instrumentos decisivos de la polltica y la economla en sus 

7 

propias manas. la revo!uciOn que realmente transcurre y no 

aquella que transcurre en las Tebriles mentes de los 

seguidores de la ªpurlsima concepción~. Precisamente porque 

se trata de la revoluciOn que rea~mente t~anscurre vamos a 

desarrollar la exposiciOn del proceso de conjunto de la 

reestructuraciOn en curso de las relaciones 

internacionales.No vamos aqul a repetir las: tesis 

leninistas, sino vamos a exponer a la luz de esas tesis el 

desarrollo de 

-fundamentales. 

la. r-evoluc:iOn 

La revolucion. 

mundial en sus rasgos 

Es coman considerar a la revoluciOn -francesa de 1789 el 

prototipo de la revoluciOn. La referencia corriente a la 

misma parer-e conducir a la errOnea idea de que es el proceso 

iniciador de una larga cadena de revoluciones, mAs o menos 

sucesivas, mAs o menos semejantes. Sin embargo hay una 

pre-funda ruptura entre los procesos revolucionarlos que se 

desarrollaron después de la revoluciOn Trancesa, a partir de 

las jornadas de junio de 1848, al plantearse el 



proletariado la toma del poder ~n Francia. Tampoco es la 

~rancesa la prímera revoluciOn de una supuesta se~ie, puesto 

que la independencia de Holanda en 1647, legrada después de 

SO años de guerra, la revolución inglesF de 1647-1649 y la 

independencia de los Estados Unidos en 1776, construyeron 

las bases del capitalismo en esas naciones en el terreno 

polltico como resultado de las modi+icaciones en la 

estructura econOmica. Mo obstante. la francesa es algo nsi 

ccmo un modelo y hasta a las diTe~entes ~acciones 

revoluciona~ias en perlados posteriores se les denomina con 

nombres adoptados de los acontecimientos de 1789-1795. 

Despu~s de la revoluciOn de 1848, Marx escribib: •La 

revolución social del siglo XIX no puede sacar su pcesla del 

pasado, sino solamente del porvenir. No puede comenzar su 

propia tarea antes de despojarse de toda veneraciOn 

supersticiosa por el pasado. Las ante~iores revoluciones 

necesitaban remontarse a los recuerdas de la historia 

universal para aturdirse acerca de su propio contenido. La 

revolucíOn del siglo XIX debe dejar que los muertos 

entierren a sus muertas, para cobrar conciencia de su propio 

contenido.• {3). De+iniciOn cate90rica que muchos pueblas 

han seguido, con~irmando la previsiOn de Marx, que resulto 

equivocada en la determinactOn del periodo histOrico, puesto 

que es totalmente vAlida hasta el siglo XX y no en el XIX, 

el siglo que Marx viviO intensamente, con la convicciOn de 

que el proletariado del que era contempar~neo encabezarla la 

revolución social. Sin 



embarsor la derrota de 184S y el desarrollo ulterior de la 

lucha. de clases, sin quebrantar- la canvicciOn r-·evolucionar""ia 

de Marx, le demostraran que el proletariado adn deberla 

aprende~ mdltiples lecciones pa~a alcanzar la primera parte 

de su inmensa tarea. 

Apenas la bur9uesla ha eliminado las trabas Teudales y 

se ha constitu!do en cl~se dominante en Europa y ya el 

proletariado intenta disputa~le el poder. La victoria de la 

burguesla sobre las .fuerzas !"'eaccicn~r-i.:i.s del -fel!.dalisrno y 

sobre las novlsimas Tuerzas del proletariado en 1848 en 

Francia abre el perlcdc ~e su predominio mundial. Veamos, 

brevemente, los rasgos bAsiccs de la ~peca de 1a burguesla. 

Prosperidad industrial de occidente. 

A mediados del siglo XIX se vive en Europa una 

expansión generalizada de la eccnom!a, a la que sigue un 

perlado de depre5i0n <1873-18951, no obstante, aumenta el 

producto na~ional de las naciones capitalistas avanzadas. 

Las potencias europeas~ en~abezadas por la 

vic~oriana, hablan alcanzado niveles de praducciOn muy altos 

y sin precedente (4}. Los Estados Unidos de Amé-rica 

despegaban en su impresionante desarrollo industrial y 

tenlan niveles de producci~n sup~riores a los de su antigua 

met~ópoli (5). Las relaciones comerciales de estas naciones 

alcanzaban todos las continentes y sus imperios coloniales 

se extendlan po~ todos los puntas cardinales. La derrota de 

las españoles y portugueses en América habla 
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sido apenas un compAs de espera en el ulterior desarrollo 

del colonia1ismo en este continente. De las naciones 

extraeuropeas, con excepción de los Estados Unidos, casi 

todas quedaron integradas en el sistema colonial 

imperialista. También el 3ap0n evitarla ser devorado por la 

vorAg i ne del progreso y la civilizaciOn occidentales, a 

condición de ingresar a marchas ~orzadas en el mismo tren y 

a cesta de una inmisericorde y terrible explotación de las 

masas del archipiélago j~pones y de otros territorios, luego 

conquistadas por el imperio del sol naciente. 

La super+icie alcanzada por las posesiones coloniales 

de 6 grandes potencias <In9laterra 11 Rusia, Francia, 

Alemania, Estados Unidos y JapOn! 

kilOmetros cuadrados en 1876 a 

paso de 40.4 millones de 

65 millones en 1914, 

controlando estas seis potencias un total de 81.5 millones 

de kilOmetros cuadrados de ter-r i torio, incluidas las 

metrópolis, en el año de inicio de la Primera Guerra, algo 

ast corno c;u.;.rQotc. V"""f":'f::ioC::. el actual territorio mexic:ar10 <6>. 

Ante este 

revolucionario titubea, 

he9emonla, en su seno, 

dirtan actualmente los 

brillante panorama el movimiento 

se debilito y dio paso a la 

como 

•observadores pollticos•. De tal 

suerte que, inclu~o, las ideas mecanicistas acerca de la 

inevitabilidad de la destrucciOn del capitalismo por e~ecto 

de las crisis 

descrtl>dito y, 

mismo tiempo, 

econOmicas periOdicas, cayeron en 

aparentemente, fueron desechadas. Pero, 

el 

al 

~ueron desechadas nociones revolucionarias. 



Pasaron al olvido las lecciones sobre la necesidad de la 

revoluci6n y de la construcciOn de un aparato estatal propio 

del proletariado. La dirigencia de la socialdemocracia, ante 

eus avances electorales en los modernizados estadas 

burgueses constitucionales, cayo en el convencimiento de la 

imposibilidad de la revoluci6n y asumiO la histbrica tarea 

de hacer surgir de las entrañas del capitalismo la sociedad 

socialista, enteramente nueva, pero mediante los civilizados 

y razonables procedimientos que dictaba la avanzada cultura 

europea, occidental y cristiana. Desde luego, sola operaba 

en los territorios metropolitanos, pues acerca de las 

condiciones de vida de les encuerados aborlganes de los 

territorios coloniales, dado su atraso secular, diilcil era 

que pudieran incorporarse a esta era de civilizados 

procedimientos parlamen~arios, complicadas legislaciones y 

prolongados juicios, resultados todos de la ~igualdad de los 

hombres ante la ley•. Sin embargo, estos preceptos, 

defendidos hasta bien entrado el siglo XX, caerlan ante las 

andanadas de la propia prosperidad capitalista y sus 

contradicciones, as! como ante la contundencia de las 

acciones revolucionarias de los despreciables proletarios 

abcrlgenes d~ los paises atrasados. 

En efecto, la prosperidad capitalista trala aparejadas 

la miseria y la explotaciOn de las masas, tanto de los 

paises avanzados como de las colonias. Sin embargo, el 

Termento m~s activo de su descomposiciOn estaba en el seno 
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mismo de las clases dirig~ntes de las paises avanzados. La 

lOgica de la ganancia imponla una despiadada competencia, 

legitima desde el punto de vista de la libertad consagrada 

por las normas burguesas del derecho, tanto a nivel nacional 

como internacional, y aunque no fuera legal, era legitimada 

por la -fuerza. Esta despiadada competencia siempre se 

dirimiO civilizadamente, como veremos. 

Nacionalmente la prosperidad de la segunda mitad del 

siglo XIX !niciO con la concentraciOn de la producc!On. 

Lenin ubica el periodo de maduraciOn de los monopolios entre 

1860 y 1870 y con ello la etapa que él llamo la ªultima fase 

del capitalismo•. Aunque haya quien discuta si efectivamente 

se trata de la maduraciOn de las grandes corporaciones, es 

un hecho que a mediados del siglo XIX los Indices de 

producciOn de los palses europeos y de los Estados Unidos 

hablan crecido mucho en lo que hoy llamamos industria 

pesada. Precisamente de esa época datan las fortunas m~s 

grandes del 

-ferroviarias, 

globo. La construcción de las redes 

fuente de notable enriquecimiento y de 

progreso social, exigiO la ccncentraciOn y movilizacibn de 

enormes masas de capital. 

Especialmente la producciOn de 

acero se vio incrementada entre 1870 y 

hierro colado y 

1900. El hierro 

de 12 millones de toneladas a 40.2 millones de toneladas 

de 

paso 

de 

producciOn mundial en ese periodo, es decir se triplico. 

Mientras la producciOn de acero, 

época, paso de 4.3 millones de 

gran descubri.miento de la 

toneladas en 1880 a 28.3 



millones de toneladas en 1900 en su total mundial, es decir, 

casi se septuplico en sOlo 20 a~os !7l. De este total 

mundial Inglater~a producla la mitad del hierro colado 

mundo <6.059 mil l. de toneladas> en 1870 y la tercera 

en 1900 <9.103 mill. de toneladas>, con un crecimiento 

del 

parte 

del 

50%¡ la producción de acero creciO de 3.7 a 5.9 millones de 

toneladas en Gran Bretaña en el periodo indicado, es decir, 

en un 59%. El liderazgo britAnico era indiscutible, pero 

poder pronto perderla terreno Trente al formidable 

productivo de los Estados Unidos y al desarrollo industrial 

de Alemania. Mientras, en Francia el crecimiento industrial 

no era tan espectacular, pero sl constante, logrando un 

incremento de la producciOn de hierro colado del 84.5%, 

pasando de 1.1 a 2.7 millones de toneladas 

indicado, y en el acero se incremento 

en 

en 

el 

un 

periodo 

46% la 

producciOn del periodo 1880-1900, pasando de 1.3 a 1.9 

millones de toneladas. Alemania comenzO rezagada con 

respecto a Inglaterra, pero logpO ;:>rcgre~0!:3 espectaculares! 

su producciOn de hierro colado se incremento en el periodo 
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1870-1900 en un i500~!, pasando de 1.262 a 7.550 millones de 

toneladas y la producciOn de acero creciO de 1.5 a 7.4 

millones de toneladas entre 1880 y 1900, superando la de 

Inglaterra, con un lndice de poco menos del 400%. He aqul 

una de las claves de la terrible rivalidad anglo-alemana. ~a 

Rusia de los zares, en los mismos per·todos, se incorporo 

tardlamente a los procesos de industrializacibn con ayuda de 

los capitales extranjeros, 
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especialmente ~ranceses, pero para principios del siglo XX 

habla alcanzado los Indices de Francia: en el ren9lOn del 

hierro colado paso de 0.6 millones de toneladas en 1877 a 

2.9 millones en 1900 y en el del acero de 0.6 millones de 

toneladas en 1877 a 2.7 millones en 1900 (0). Asl, la 

producciOn industrial mundial en 1070 quedaba distribuida, 

entre las cinco principales potencias, de la siguiente 

manera: Gran Bretaña 31.0%, EEUU 23.3%, Alemania 13.2%, 

Francia 10.3%, Rusia 3.7~ y el resto de las naciones 17.7%. 

Para 1900 se hablan operado al9unos cambios: Estados Unidos 

aportaba el 30.1%, seguida de Gran Bretaña con el 19.5%, 

Alemania el 16.6%, Francia el 7.1%, Rusia el 5% y el resto 

del mundo con el 21.7% <91. Es evidente que esta 

multiplicaciOn de la producciOn exigiO l~ multiplicaciOn de 

fuentes de materias primas y de mano de obra aplicada a la 

producciOn en gran escala de plusva!or y, consecuentemente, 

de altas utilidades. Ante tan elocuentes datos es 

per-fcc:t~rnc-nte 'J~l ida: la. tesis leninista de que es a mediados 

del siglo pasado cuando maduran, nacionalmente, las 

condiciones para la exportaciOn de capitales. Si eso no 

fuera suficiente, podemos remitirnos a la historia de la 

deuda p~blica de loG palses iberoamericano, la que tan 

costosamente hemos pagado gracias a los gobiernos 

•independientes• con que nos han dotado las clases 

dirigentes de nuestras naciones. Cabe recordar que ya en 

1024 México recibe empréstitos de la Casa Barclay y Co. y de 

Goldschmidt y Co. de Londres por 6 millones 400 mil 



libras esterlinas equivalentes a 32 millones de pesos ClO>. 

participando desde entonces en el proceso mediante el cual 

el conjunto de las pa!ses iberoamericanos se incorporo a la 

divisiCn internacional del trabajo impuesta. por las 

potencias capitalistas, recibiendo el •beneTiciaM de amplios 

cr~ditos e inversiones extranjeras. Proceso quellen6 toda 

una etapa d~l desarrollo americano en la segunda mitad del 

siglo xi:x. en lo que Halperin Donghi lla.n-ia la celebra.c:iCn de 

un •nuevo pacto colanialm <11>, alcanzando la ci~ra de 5~ 

mil millones de marcos en toda America, pa.ra 191011 la 

inversiOn y empréstitos de los capitalistas extr~njeros 

( 121. 

Escribió Lenin: mla exportaciOn de capitales alcanzo 

proporciones gigantescas sólo a p~incipios del 

Antes de la guerra. el capital invertido en el extranjero 

par los tres paises principales <se re+erla a Inglater~a, 

Francia y Alemania) era de 175 a 200 mil millones de 

+rancos. Al modesto inter~s del 5 po~ ciente, esta suma 

debla dar un bene-ficio de 8 o 10 mil millones anuales .. iUna 

buena base pa~a la opresiOn y explotaciOn imperialista de la 

mayarta de los patses y naciones del mundo, para el 

parasitismo 

acaudalados!• 

capitalista de 

< 13).. Estos son 

expansiOn +inanciera de las 

un puñado de estados 

solamente los datos de la 

potencias imperialistas. 

aparentemente legitima y necesaria. ast coma civilizada y 

•progresistaª• en el sentida del desa~rollo de las fuerzas 

productivas. 
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La competencia colonial. 

Para la colccaclOn de los capitales y de las mercanclas 

del progreso, los m~todos ~ueron también muy civilizados. A 

mediados del ~iglo pasado, enmedio del progreso, lo~ 

ingleses hablan aplastado a los indis y las sometieron a su 

imperio, mientras belgas, portugueses y franceses ªimpcnlan 

la civilización" en vastos territorios del A+rica central y 

de las costas africanas en los océanos Indico y Atlanticc, 

asl como los propios ingleses ~e ensefioreaban en el A~rica 

oel Norte y los holandeses en el Los ingleses 

encabezaron una importante empresa colonial en China y 

lograron, mediante el Tratado de Nankin C1842>, privilegios 

comerciales que rapi<lamente Tueron extensivos para todos los 

•occidentalesu. Estados Unidon incursiono con enorm~ exito 

en México y el Japón, aunque no le resulto rentable su 

procedimiento +ilibustero en CentroamCric~. La expansiOn 

colonial alcanzo su mAxima expresiOn civilizada en la 

Conferencia de Berlln P.n 1884-1885: Europa, a la que se 

sumaron Turqula y les Estados Unidos, sin disparar un solo 

tiro, disponla del continente africano en la mesa de las 

negccfaciones, claro, despu~s de tema~ posiciones a todo lo 

largo y ancho del continente y despu~s de haber concluido 

tratados de protectorado con las soberanos locales, en los 

casog que fue necesario, debido a que la penetración 

colonial no habla conseguido establecer el control 

extranjero. Todo ello a pesar de que los descubrimientos 

alcanzadas hasta entonces 



se limitaban a los yacimientos de diamantes, ya controlados, 

y a algunos productos primarios de ·+~cil y rentable 

explotaciOn, como la palme~a de aceite del Nlger ( 14). 

Incluso habrla posteriores reacomodos en el control colonial 

sobre A-frica.: Ingl~terra se anexarla el A.+r i ca austral 

mediante una sangrienta 

republicanos bOers, hasta 

guer~"'a, protagoniza.da por 

entonces independientes de 

los 

las 

potencias, quienes integraron un ejército guerrillero 

despu~s de haber sido superados en 

linea, resistiendo al ejército colonial britanico entre 1899 

y 1902, año en que se promete a los racistas bOers 

devolverles m~s adelante le. autortom1~ )' se les somete como 

colonias de la corona inglesa, que explotara en adelante los 

yacimientos diarnantl+eros y aurl+eros t.15}. 

En este contexto, los Estados Unidos también 

a.provecharon los movimientos republicanos e independentistas 

de las naciones caribeAas y de Filipinas para desarroller su 

propia guerra colani~li~t~, ~i~fr~zada de "sagrada misión 

democ:ratica•. En 1898 desataron su descarada intervenciOn en 

Cuba y Puerto Rico para impedir la independencia de estas 

naciones y eliminar, de una vez, el enclave español en la 

En la llamada •guerra 

hispano-americana• la disparidad del potencial b(>l ico, 

resultado indiscutible del potencial Industrial, condujo a 

la Marina estadunidense hasta el Asia, donde obtuvie~on una 

rotunda victoria y un importante botln de guerra: el 

Archlpi~lago de Filipinas. 
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No siempre se respetaron las zonas conquistadas por una 

u otra potencia, como lo revela el wincidenteª de Faschoda, 

Sud~nJ en septiembre de 1898. Las tropas Yrancesas se vieron 

Tcrzadas par el ej~rcito colonial britAnico ~ abandonar 

SudAnJ en un gesto viol~nto de los ingl~ses que no aceptaban 

compartir su •esfera• colonial. Finalmente, se impuso la 

razOn y, ~ivilizadamente, 1 as potencias involucradas se 

entendieron, como veremos m~s adelante. 

Vale la pena indicar que en este mistno per!odo las 

potencias imperialistas, incluida Alemania 7 se lanzaron al 

asalto de China, obteniendo el Imperio alem~n Tsin9tao en 

arriendo forzoso; Rusia Puerto Arturo, a la vez qu~ avanzba 

en Manchuria e intentaba penetrar en Corca; Francia ocupaba 

Hainan e In9laterra se quedo con Wei-HaiwQi t16l. 

De esta suerte el mundo quedaba, para .fines del siglo 

XIX repartido y, 

imperialistas viv1an 

satis-fechas o no. las potencias 

En e.fecto, un equilibrio de poder. 

nuevamente la. diplomacia de las 9t··ar.•·d~~ pctenclff.s Q,stablecia 

un •sistema de poder•, basado en la capacidad de conquista y 

en el antecedente decimonbnico de la actual •disuasibnª, 

basada a su vez en la amenaza de la guerra, integrando .un 

equilibrio imperialista mediante una complicada red de 

alianzas y contraalianzas siempre pra9maticas. No obstante, 

este equilibrio estaba desde su Inicio amenazado. La• 

potencias que apenas llegaban a 

industrlalizaciOn capaz de 9enerar la 

un nivel 

exportaciOn 

de 

de 

capitales y, por ende, de inte9rarse a la competencia por 



los territorios coloniales no quedarlan satisTechas, p~ro 

esperararlan sus mejores oportunidades en un -futuro. 

Especialmente Prusia y Austria-HungrSa reservarlan sus 

relvlndlcacicne; 

extraccntlnentales. 

coloniales, tanto europeas como 

En 1904 se rompiO el -famoso equilibrio de peder en 

Asia, esta vez a favor de JapOn, a cesta de un aliado 

-fra.ncés. La guerra ruso-japonesa puso en evidencia la 

debilidad del sistema de poder. Tanto Francia, aliada del 

Imperio zarista, como Inglaterra, ahora aliada del Ja.pon, 

debieron mantenerse neutralizadas, mientras los Imperios de 

Europa Central vieron con ale9rla la derrota de su vecino 

oriental y consideraron favorable el revés. La balanza. de 

poder que se habla construido con tanto trabaje podla 

desmoronarse en cualquier momento. Peor a~n, 

advirtieron los gobernantes imperialistas, 

y esto no lo 

estos reveses 

para el equilibrio del poder eran, realmente, un llamado 

para las masas. La descarnada competencia imperialista 

envolvla el ~ermenta de la revoluciOn. Los yanquis, en su 

afan colcniali!Sta utilizaron el proceso revolucionarla 

cubano para cobrar presas a costa del imperio e!Spañol y, 

cuando +rustraron con su intervenciOn el exita de la empresa 

de los patriotas caribeños enca!>ezados por Martl, iniciaron 

en toda. 1 a llnea la histOrica misiOn de encarar la 

revoluc16n, como adalides de las fuerzas conservadoras, pese 

a que a principios de si9lo, dadas las condiciones, 

aparecieran como una de las -fuerzas m~s pragreaivas del 



mundo. Puede decirse que los Estados Unidas, 

respondtan a su •destino manifiesto• 

2C 

efectivamente, 

e iniciaban, 

exitosamente, su loca carrera contra el ~uturo. 

Cuando señalo que los EUA desarrollan una carrera 

contra el futuro, solamente estoy indicando que, en la misma 

medida que sus gobernantes consideran a esa nacibn de 

Am~rica el modelo insuperable para todos los pueblos del 

mundo,. se oponen a.l desarrollo de la humanidad, 

convirtiéndose en la fuerza mAs conservadora que la historia 

haya conocido jamAs. 

En el breve recuento que hemos hecho hasta aqul, 

destacan cuatro variables del desarrollo histOrico, a saber: 

el condicionamiento de la polltica mundial por el desarrollo 

de las fuerzas productivas nacionales; las relaciones entre 

las potencias colonialistas; 

los pueblos sometidos y; 

las relaciones entre ~stas y 

las posiciones y relaciones 

pollticas guardadas por las tuerzas del orden y de la 

revolución, tanto nacional como internacionalmente. 

En el primer caso, resulta evidente que a mayor 

desarrollo industrial, mayor competitividad internacional y 

mayor apetito colonial. Los paises donde los monopolios 

alcanzan un grado mayor de complejidad tienden a desarrollar 

pollticas de expansibn mas agresivas, dado que logran una 

mayor realizaciOn de capital y, en consecuencia, la 

acumulac10n creciente exige una permanente b~squeda de 

actividades productivas que mantengan activos sus capitales. 

De este modo, 1 as mayores c.cncentrac iones de capital., 
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alcanzadas en Inglaterra, Francia, los Estados Unidos, 

Prusia y e\ JapOn empujan a la constituciOn de mercados 

cautivas o seguros. Las esTeras de influencia de principios 

del siglo XX sOlo tienen razOn de ser par este mecanismo de 

la reproduccion del capital, incluso,. aunque parezca 

paradOjico, constituyen pollticas protou::c: ion l stas. En 

e~ecto, para garantizar la reproducciOn de los capitales 

arriesgados por las grandes ~irmas ~inancieras de los paises 

mencionados, los gobiernos se ven obligados a desarrollar 

pollticas de competencia• proteccibn. seguridad y disuasiOn, 

con las consi9uien~es movilizaciones militares. En primer 

lugar con respecto a los pobladores de los territorios donde 

han sido instaladas las sumas de capital, bajo la Terma de 

empr~stit.os o de f~bricas, in-fraestructura, etc. En segundo 

lugar, con respecte a sus competidores, los monopolistas de 

las otras potencias. De este modo vemos crecer los proyectos 

expansionistas, con sus ~ariables pollti~as, eccnbmicas y 

militares. Los Estados Unidos pretenden asegurarse Am~rica y 

ya han desplazado a los capitales ingleses y de otras 

naciones europeas de las economlas iberoam~ricanas, luego de 

una dura lucha durante las tres dltimas d~cadas del siglo 

XIX 1171. Inglaterra controla las franjas costeras de Africa 

del norte y le disputa el Mediterraneo a Italia y al Imperio 

Otomano, demasiado d~biles para enfrentar a la flota mas 

poderosa del mundo de la época; por la misma razon. se ha 

asegurado el control del Mar de China, del Indico y de las 

g r a n d e s 



22 

islas del Pacifico del Sur. Francia, al mismo tiempo que 

Bélgica se han apoderado de extensos teritorios africanos, a 

despech;:i de los italianos, otomanos, prusianas y 

austrohOngaros. Rusia imperial ya ha conservado sus vastos 

territorios asi~ticos, pero el JapOn desea Asia para sus 

propios proyectos de progreso. 

potencias implica, necesariamente, 

El equilibrio de 

un pacto colonial. 

las 

Cada 

u.na de las potencias ha. sido ca.paz de desarrollar sus 

propios métodos de sujeciOn. No obstante, una es la norma, 

casi al estila del señor feudal: sojuzgamiento politice y/o 

militar y exacciOn econOmica, es decir, dominio extranjero y 

miseria popular. En América parece reinar la democracia, a 

diferencia de 

iberoamericanos, 

lo~ otros 

demasiado 

continentes. Los 

atl'asadcs, ca.recen 

capacidad para explotar sus propias riquezas, 

paises 

de la 

pero l a.s 

clases dominantes, la pequeñaburguesla en especial, tiene su 

proyecto burgués aunque inviable como la clase que lo porta, 

por lo que defiende su independencia y su metrópoli 

ecanOmica es s61o un socio, en apariencia. El pacto colonial 

se establece mediante la f~cil vla de la exportaciOn de 

capitales, no sin 

estadounidenses tratan 

intervenciones militares: 

de asegurarse el control 

los 

de 

Centroamérica y realizan diversas acciones entre 1853 y 

1076; es digna de recordarse la •aventura mexicana• de 

NapoleOn el pequeño <1861-1867>. 

La lucha de clases. 
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Asl, para principios del siglo XX, los monopolios. 

fuertemente respaldados por sus gobiernos y sus ejércitos, 

han establecido un pacto colonial. Entra las potencias se ha 

alcanzado un equilibrio y se permite la competencia, sobre 

la base liberal de asumir las consecuencias de invadir ~reas 

de los competidores. Las potencias han sojuzgado continentes 

enteros y han establecido alianzas con las clases dominantes 

aborlgenes, nuevos lazos de peder unen a los pueblos por 

encima de las ancestrales forma~ de dominio; por encima de 

los terratenientes y de los je~es tribales est~n los 

extranjeras, quienes, a su vez, escogido a la 

aristocracia de loS aborlgenes para constituir sus capas de 

pallticos, gerentes, administradores y capataces 

intermediarios de la cantradicciOn entre los nacionales y 

las imperialistas. Las monopolios han establecido su pacto 

colonial: prestan o invierten dinero~ llevan el progreso y 

la civilizacion y los aborl9enes o+recen trabaje y riquezas 

naturales para que contln~e la infinita gracia del 

desarrollo capitalista y de la sociedad industrial. "La 

exportaciOn de capitales Influye en el desarrollo del 

capitalismo en aquellos paises a los que ha sido exportado y 

lo acelera ex~raordinariamente ••• " escribió Lenin en su 

época, a lo que debe a9regarse que ese aceleramiento es sblo 

en t~rminos de la acumulac!On en las metrOpolis, como lo han 

demostrado las recientes d~cadas de experimentos 

capitalistas de "desarrollo• en los paises atrasados. 
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Naturalmente. en les paises scjuz9ados se desarrollan 

sentimientos nacionalistas. pero las pollticas coloniales se 

basan en el viejo principio de •divide y venceras•. 

Privilegias a grupos sociales o religiososD nacionales o 

tribales, prejuicios y persecuciOn para otros; integracibn 

de colonias sobre la base del territorio que se arrebato a 

los abortgenes y a otros conquistadores, sin importar las 

unidades naturales de religiones, etnias o naciones. Esto 

retrasa los esfuerzos nacionalistas, pero los radicaliza y 

~unca los elimina. Por otra parte, mantener en la miseria y 

la ignorancia a los pueblos sojuzgados es una norma del 

pacto colonial, reduci~ndolos a sus concepciones locales e 

impidiendo su ent~oncamiento con la cultura mun~ial y, sobre 

todo, con las corrientes revolucionarias que desde mediados 

del siglo XIX se desarrollan en las propias metrOpolis. En 

estas se viene desplegando una contradicciOn muy profunda: 

al mismo tiempo que maduran las condiciones para el nuevo 

pacto colonial, para el equilibrio impe~ialista; maduran las 

condiciones subjetivas para el rompimiento de este orden 

inperialista y de todo orden explot&dor. Desde mediados del 

siglo XIX las luchas obreras de Europa entran en una nueva 

~ase de sus desarrollo y entroncan con el 

socialista. En la época que Lenin sitaa el 

maduraciOn de los monopolios, se funda la 

pensamiento 

proceso de 

Asociacibn 

Internacional de Trabajadores, dirigida _por Carlos Marx. 

Cuando ha concluido la maduraci6n de los monopolios el 

proletariado ~rancés desarrolla la primera experiencia de 
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gobierno obrero revolucionario: la gloriosa Comuna de Parls 

de 1871. 

De+initivamente, los es~uerzos por conservar para 

siempre el equilibrio imperialista estan condenados al 

~racaso desde el surgimiento del orden mismo.Los hechos 

mismos, desde aquel consistente en que las abundantes 

ganacias de los grandes monopolios se realizan a causa de 

man~ener en la miseria a la mayor parte de los proletarios 

de las colonias y de las metropolis 1 hasta el hecho de que 

est~n en pie las condicio~a» 5Ubjetivas para la revoluciOn y 

enderezar los hombres que habr3.n de 

prota.gonizarla, señalan que el oró.en raundial erigido por la 

bur9uesla est~ al borde de su crisis general~ 

Sin embargo, na es una cuestiOn de esperar que todo 

el lo suceda, como crelan los mecanicistas. Escr·ibiD Marx en 

el 19 Brumario de Luis Bopaparte~ ª ••• las revoluciones 

proletarias, cerno Jas del siglo XIX, se critican 

constantemente a sl mismas, se interrumpen c:ontinuamenl~ en 

su propia marcha, vuelven sobre lo que parecla terminado, 

para empezarlo de nuevo, se burlan concienzuda y cruelmente 

de las indecisiones, de los lados flojos y de la mezquindad 

de sus primeros intentos. parece que sOlo derriban a BU 

adversario para que este saque de la tierra nuevas ~uerzas y 

vuelva. a. levantarse m:t.s gigantesco frente a el la•• 

retroceden constantemente aterradas ante la vaga enormidad 

de sus propi~s +ines, hasta que se crea una situaciOn que na 

permite volverse atr~s ••• •(18). Como es evidente, para 
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Marx la intervenciOn de los humanos, de los sujetos de la 

revcluciOn social, tambi~n es determinante en el curso de 

los acontecimientos mAximos de trans~ormaciOn social, de 

modificaciOn del espectro de poder. Para ~l, el -factor 

subjetivo ha sido elevado al nivel mAs important~ del 

proceso revolucionario, en cuanto se plantea a la revoluciOn 

socialista como una revaluciOn conciente, en la cual 

nivel de conciencia m~s importantQ no es el do 

el 

lo» 

dirigentes de los partidos u organizaciones activas de la 

clase revolucionaria y en ciernes de obtener el poder, sino 

del conjunta de los elementos de la clase revolucionaria, es 

decir del proletariado. 

L.os grandes imperios coloniales se -formaron y 

desarrollaron sobre la base de ignorar a las fuerzas 

emergentes que el capitalismo, naturalmente, engendraba. Los 

dirigentes y gobernantes de los palse m~s avanzados de la 

tierra en el siglo XIX se ocuparen de desarrollar una 

polltica basada en la mentira y el ocultamiento de sus 

verdaderos y ,hasta cierto punto y desde cierto punto de 

vista, legitimes intereses. Enmascararon en •1a sagrada 

misiOn de la evangelizaciOn" {en todo lo discutible que ello 

pueda serl, la descarnada misiOn de la conquista; 

convencieron a los desposeldos de sus propios paises de la 

necesidad de que •1os pueblos superiores• dominaran a los 

•tn-feriores", aprovechando la ignorancia en que los 

mantenlan y, disfrazando su propio dominio; sometieran baja 

la ilusoria promesa del progreso a multitud de palses 
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atrasados y compraron, mediante el •+ria pago al contado•, a 

sus clases dirigentes. a su vez, dis+ra.zadas de 

•nacionalistas•. La mentira ha sido un arma bAsica de la 

dominaciOn capitalista. No sOlo bajo su -forma de 

•obsequiosa• compensactOn del trabajo, sino esencialmente 

bajo su Torma de •progreso humano•. Si bien en un periodo el 

régimen del trabajo asalariado, bajo todas sus vestiduras de 

mejoramiento y avance, constituyo la opciOn mAs progresista 

de la humanidad, como también la reconoció el propio Marx 

(19>, también constituyo la expresiOn mas patente de la 

desigualdad entre las clases sociales come lo evidencio la 

disputa pol!tica, denominada •filcsOfica• por sus 

protagonistas, sobre ªla cuestiOn social•. El sigla XIX ha 

procreado y dominado al siglo XX, pero sus en9endros, e ame 

los aprendices de b~ujo, han desatado +uerzas que no pueden 

dominar. 



CAPITULO 2. SOCIALISMO Y REVOLUCION (1900-19141. 

Como hemos visto hasta aqul, el equilibrio de poder 

imperialista se baso en la enorme ~uerza del capitalismo en 

su periodo monopolista ascendente. La reproducciOn ampliada 

de capital tenla un correlato politice: la victoria de la 

burguesla. Entre la insurrecciOn de junio de 1848 y la 

Comuna de Parls el proletariado de Francia y, a través de él 

el de Europa, avanzo mucho en su conciencia. Cuando la 

revolución de 1848, el socialismo cientl~ico era conocido 

por los miembros de la Liga de los Comunistas y, apenas, 

unos cuantos obreros cercanos a ellos. Para la insurrecciOn 

de 1.871, los communo.rds estaban dirigidos por 

blanquista.s, pero ya el marxismo era una fuerza 

importancia entre los obreros 

proletarias avanzados comprendlan 

de toda Europa y 

los 

de 

los 

la necesidad de la toma 

del poder. Asl, durante veinte años,. se desarrollaron 

pollticamente los "enterradoresª del orden burgues. Pero 

~ueron derrotadas en sus intentonas. De esas derrotas 

aprendieron y para principios del siglo XX, en pleno ascenso 

de la competencia imperialista por la hegemonla mundial, 

con?crmaban ya importantes partidos de masas que actuaban en 

la arena democrAtica de los estados burgueses. No obstante, 

su capacidad de acciOn estaba limitada. De ahl que los 

esfuerzos por la organización internacional tomaran cuerpo y 

se. -fundara en 

par~iciparon los 

sacia.ldemOcrata 

18B9 la Il 

partidos 

ruso y 

Internacional en la que 

socialistas de 

el alem~n. 

Fr-ancias el 

asl como 



socialdemOcratas y sindicalistas de Suiza, 

Holanda, Italia, España y otros paises. 

29 

Inglaterra, 

La lucha polltica entre los partidos representativos de 

la burguesla y el proletariado adquirla niveles de un 

en~rentamiento de clases sOlo en circunstancias 

extraordinarias. Las ~uerzas del orden dominaban la escena, 

bien mediante gobiernos cesaristas del tipo del de Bismarck 

o Luis Bonaparte, bien mediante gobiernos abiertamente 

dictatoriales co~o el zarista, el turco y el austro-hdngaro. 

Desde las victorias del siglo XIX, la burguesla europea 

avanzaba por calzadas reales en su dominaciOn polltica en 

las metrópolis y las colonias. Ello dio lugar a que en el 

campe del movimiento ~evolucionario avanza~an las posiciones 

cpcrtuniGta~ y ~efcrmistas. Bien pronto se ver1an las 

~isuras en el movimiento socialista frente al problema del 

•equilibrio de poder" de las burgueslas nacionales europeas. 

Otra vez, como ~urante lo~ primeros años del siglo XIX en la 

discusiOn sobre la •cuestiOn socialª, el campo de las 

desposeldos vivirla un profundo y agudo debate, del cual 

saldrlan ~ortalecidas, v!a 1~ demostraciOn prActica, 

posiciones revolucionarias, encabezadas por 

las 

los 

bolcheviques. Pero fue el enfrentamiento entre las pa~encias 

imperialistas, impulsadas por la lógica de la acumulaciOn 

capitalista, el que diO origen a la lucha entre los 

revolucionarios, al plantear un problema estructural: 

guerra como salida a la crisis. La lucha entre 

la 

los 
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diTerentes estadas nacionales involucro 

diTerentes Tacciones revolucionarias. 

la lucha entre las 

CarrelaciOn internacional de fuerzas. 

La correlactOn polltica de fuerzas estaba bien definida 

al empezar el presente siglo. A nivel nacional, la bur9uesla 

dominaba en los paises avanzados y en los paises de relativo 

atraso industriai compartla el poder con los representantes 

de los grandes terratenientes, sojuzgando a la mayor1a de la 

poblaci0n 5 incluidas las capas mediasJ integradas por la 

pequeñaburguesla urbana los pequeños y medianos 

propietarios agrlcolas, explotando al proletariado del campo 

y la ciudad; sin embargo, se gest~ban movimientos populares 

en el Tondo social. En el nivel internacional, las potencias 

industriales, cinco o seis, controlaban los mercados, 

monopolizando el comercio y el transporte, exaccionando las 

colonias y sometiendo a su control económico y palttico al 

resto de los paises independientes o semicoloniales. A la 

vez, entre esas gran<l~s pat&~cias ~G ~c~in!~n c~rnp~s de 

poder y se disputaban la hegemonla mundial. Inglaterra, la 

mAs poderosa potencia naval e industrial, como vimos, perd!a 

terrena a gran velocidad frente a un poderoso rival come 

Alemania y frente a su aliado Estados Unidos. De esta 

competencia, asl como de antiguas reivindicaciones, surgirla 

un enorme conflicto militar. 

Tras las grandes potencias, tras los objetivos 

coloniales, las naciones europeas se agruparon y se 
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perfilaron a una col is ion. Frente al desnudo poder-

imperialista el derecho de los pueblos era poco menos que 

polvo. Las a:piraciones a la independencia, a la identidad 

nacional, contenidas por el dominio de los imperios, eran 

una impetuosa +uer2a que minaba el famoso equilibrio de las 

'potencias. Las relaciones internacionales estaban 

determinadas por una clara polltica: el m~s fuerte podla 

ejercer por sl y para sl la soberanla sobre cualquier 

territorio .. E! i nternac: ional, codificado durante 

siglos, solamente era un marco de referencia para dirimir 

las diferencias entre pares y como la desigualdad estaba, en 

la. pr~ctica, convertida en la regla-. btisica del ejercicio del 

poder, resultaba un mero juego maquiavélico. En este marco, 

la fuerza era el mecanismo bazicc da hecho y de derecho, por 

lo cual habla que alcanzarla, bien para ejercer legitimas 

aspiraciones, bien para impedirlas y mantener el orden de 

desigualdad y explota=ion. 

En consecuencia, las coincidencias de inter~s material 

dieren cuerpo a dos sistemas de alianzas contrapuestas. Al 

principio soto como correlatos pollticos de sus integrantes~ 

pera siempre respaldados por los respectivas ejercitas, los 

cuales acabaron por acceder al centro de la escena. Mucha se 

ha escrito sobre las motivaciones y las procesos moleculares 

que llevaron a la conformaciOn de las alianzas enemigas de 

principios de siglo en Europa <201, por lo que aqul nos 

referiremos a su acuerpamiento y peso militar y politice, 

como marco del desarrollo de las 
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Tuerzas que rompieron con el esquema del poder imperialista 

internacionalmente •equilibrado•. Es decir. de un lada, 

~eremos las contradicciones de las potencias imperialistas 

y, de otro, trazaremos las lineas generales de desarrollo 

del movimiento revolucionario en sus vertientes socialista y 

de liberaciOn nacional. 

El reparto de rapiña. 

Después de la ConTerencia de Berltn, en •1as cuestiones 

de po!!tica int~rnacional entre los años de 1885 y 1892, 

reinaba, por asl decirlo, la calma que precede a la 

tempestad. Una vez mAs, los viejos problemas europeos 

acaparaban toda la atenciOnª dice Mommsen (2.l.) al referirse 

al concierto de las potencias europeas, ordenadas bajo la 

diplomacia de Bismarck, pese a la calidad de primera 

potencia de In9laterra. Pero ese concierto? desde antes de 

la diTni,;iOn del •canciller de hierroM en 1890, ent~aba en 

~ranca inarmanta. En 1887 la cuestiOn b~lgara creara una 

crisis en las relaciones germano-rusas, pero Bismarck lo 

resolverA mediante el Tratado de Reaseguro, aunque +al la en 

su intentona de acercamiento a Inglaterra que rechaza la 

alianza, firme en su polltica de gran potencia. Una p~ofunda 

modiTicaciOn de las alianzas bismarckianas suceder~ a este 

ó.ltimo intento alem.l>.n de hegemonizar el concierto 

Imperialista. 

Nuevamente, les apetitos coloniales impedir~n el 

•racional• equilibrio. La orientaciOn imperialista de las 

potencias europeas y el expansionismo de Guillermo II 
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conduci~An a la situaciOn opuesta del sisteme de Bismarck: 

ahora el aislado serta el Imperio AlemAn. It~lia de hecho 

abandona la Triple Alianza <iirmada con Austria y Alemania 

en 1882>, al acordar con Francia la cesiDn de Marruecos a 

cambio de Trlpoli en 1902 <Pacto Berr~re-Pinetti>, iniciando 

el aislamiento de Alemania. Previamente, la negativa alemana 

de renovar el Tratado de Reaseguro en 1890, oriento a Rusia 

a la alianza con Francia, lo que aumento los capitales de 

ésta en aqu~lla. A la vez Inglaterra habla logrado, des pues 

del incidente de Faschada y mediante el Tratado de Sud~n en 

1899, un acuerde muy racional con Francia: ésta renunciaba a 

toda in+luencia en E9ipto y Sudan y obtenla manos libres en 

el occidente africano, la que lograrla mejor con el acuerdo 

ltalo-+ranc~~. a cambicJ Inglaterra ccntinuar!c su polltica 

de expansiOn en Asia. por lo cual establece en 1902 una 

alianza con el JapOn. Este, en curso de calisibn desde 1895 

con Rusia por los intereses de ambos en el control de 

Manchuria y Corea, se encuentra en condiciones de exigir a 

los zaristas la delimitación de intereses, especialmente 

Puerto Arturo, exigencia que al ser rechazada conduce a la 

guerra de 1904-1905 en la que se evidencia la ine~icacia y 

atraso de la potencia rusa, por lo cual se ve derrotada y, 

gracias a la mediaciOn de Estados Unidos, se firma la paz de 

Portsmouth, con la cual el JapOn 

imperialista obteniendo el protectorado sobre Corea y 

Manchuria meridional, Puerto Arturo y la parte sur de la& 
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islas Sajalln, a costa de la poderosa Rusia ••. en el papel. 

Inglaterra y Francia +arman en 1904 la Entente Cordial, 

basada en el acuerdo de Sudan. Con esto, Rusia se ve 

orientada a un acuerdo con Inglaterra y el cerco en torno a 

Alemania est~ cerrado. Pero ha empezado el derrotero de la 

guerr-a. 

La lucha por la hegemonla imperialista. 

En e-fecto. Alemania y Austria. Hungria han recibido 

rudos golpes en la competencia por los mercados y la 

hegemonla imperialista. El Imperio Otomano, por su. parte, 

mas bien parece ser victima del reparta colonial que un par 

de los otros imperios. En vista de esta situación, Alemania 

primero inicia una decidida polltica de expansiOn, 

protestando Gn 1905 por la penetraciOn +rancesa en 

Marruecos, con objeto de c:ompartirlo, para que, luego, la 

Con+erencia de Al9eciras <19061 con+irme la •polltica de 

la 

Entente. Postericrmente, Alemania. decide incrementar su 

+lota de guerra y en general 5U armamento. ªAlemania sera la 

sal de la vida• declara Guillermo II y rechaza las 

propuestas de desarme. Rusia, en 1908, formaliza el cerco a 

Europa central al integrar la Triple Entente con Francia e 

Inglaterra. 

Las potencias europeas, aislada Alemania, ccntin~an su 

polltica de expansiOn colonial. Por una parte Inglaterra y 

Rusia <en plena mascarada del c:cnstituc:ionalismo luego de la 

revoluciOn de 1905>, restablecen ila c:onstituc:iOn liberal 
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civilizado acuerdo entre ellas reparti~ndose 
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luego de un 

las zonas de 

intereses respectivcs en ese pals. Por otra parte, la lucha 

por la modernización de Turqula conduce al desmembramiento 

de la parte europea del Imperio Otomano, lo que propicia la 

constituida por la disputa de 

las monarqulas eslavas, apoyadas por las grandes potencias, 

para anexarse esos territorios. Precisamente la enconada 

lucha de los imperialistas contribuye al avance de la 

revoluciOn de los •Jovenes Turcosª. Pero, naturalmente, 

conducir~ a la guerra. 

Nin9una potencia comprendiO la lecciOn rusa de 1905. La 

consecuencia esencial de la 9uerra ruso-japonesa, mas all~ 

de las p~rdidas territoriales a favor del JapOn, que a la 

larga éste tambi~n perderla, fue el desarrollo de la 

reval.uciOn rusa .. 

hablan obtenido 

A la ve:, de ésta, Lenin decla que se 

como resultado esencial los órganos del 

futuro poder obrero y •e1 ensayo general~ de la r~voluciOn. 

También en el curso de la lucha de los •3ovenes Turcos" se 

mani~estO la relac!On dial~ctica entre la expansiOn militar 

del imperialismo y la revolución, relaciOn caracterlstic:a 

del siglo XX y que aparecla en g~rmen en estos dos iniciales 

movimientos. Cuando Italia invadiO Trlpoli y el Dodecaneso, 

generando la guerra !talo-turca en 1911-1912, la incapacidad 

del gobierno mon~rquico, en franco retroceso, permitiO un 

avance esencial a los •3ovenes Turcos•, qui~nes se hicieron 

del gobierno, alln 
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bajo la monarqula 1 ahora constitucional. Ys posteriormente. 

la primera guerra les permitirla imponer la repllblica 

para terminar en la dictadura. Estos 

hechos conten!an concent~ada~ente la dialéctica esencial de 

las relaciones internacionales durant~ el presente siglo. 

Era evidente que ninguna potencia iba a entender esta 

l~cciOn, los puablos aran despreciabi~s elementos de una 

descarnada pol!tica y sus aspiraciones reciblan COCIO 

estaban ensobe~becidas x ansiosas por expanderse aun mAs. 

La crisi5 de ~uerra. 

Es en este conte~la que la crisis balc~nica inicia el 

incendio de Europa. El movimiento de los uJóvenes Turcos• 

debilita adn m¿s e! ya decadente Imperio Otomano. En 1908 

Grecia se anexa Creta; Austria-Hun9rla se nnexiona Bosnia y 

Herze9ovtna., ganándole la partida a Servia, previo un 

acuerdo con Rusia para distribuirse el 

realmente una continuación de la enemist3d entre las otras 

potencias, de un lado, la Triple Entente y, de otro, 

Alemania. Estas rivalidades son un preludio dramAtico para 

la Primera Guerra, rivalid~dcs cuyo motivo ce~tral e6 la 

distribuciOn de territorios. En vista del resultado de esta 

primera crisis, Italia y Rusia concluyen un acuerdo secreto 

con objeto de mantener el ªstatu que~ en las Balcanes y 

aunque bien pronto se vera que es imposible. sirve ese 
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2c.uerdo pa,..a d.ebi litar mas las alianzas alemv.nas, que se 

reducen a. A1..1st.ria-Hungrla y, a.lcanza.n 

Turqula. V como si se tratara de ob~ener compensaciOn, 

Alemania vuelve a la carga en Marruecos, obteniendo 

concesiones er. el Camerón, mediante el acuerdo franco-alem~n 

sobre el Congo, en l91 l. Apenas ha pasado esta 

"c:ompensaciOnª a costa de- un -pueblo no europeo y nuevamente 

los Balcanes son escenario de una nueva crisis y de guer~a. 

Otra vez el novimien~o nücia~~list~, esta vez en Albania, da 

pie a los intereses expansionistas- Servia y Bulgaria 

pretenden oponerse u ~ue Albania caiga en la ec.fera. 

austrlac3 -bien poco les importa el movimiento popular por 

la liberaciOn nacional-, pero se inte1--esan en desmembrar- a 

Turqula, para lo cual fundan l~ 1~. Liga Balcanica, a la que 

se unen Grecia y Montenegro. Declaran la guerra a ~urqula en 

1912, a la cual vencen, pero sus pretensiones involucran a 

Austria y a Italia, mientras Rusia apoya a Servia. Los 

aliadas inicia¡~5 d~ !~ Liga se en+rentan. En tanto,. a su 

vez, mantienen alianza5 con Austria y Rusia, rivales entro 

st. Finalmente, la intervenciOn de Inglaterra y Alemania 

logra que en 1913 se +irme el Tratado de Paz de Landre~, 

todo a cesta de lurqulu, que cede: las islas del Egeo a 

Grec: ia, a la vez que se +orrnaliza la anexi6n a ésta de 

Creta, el sur de Macedonia y SalOnica; el norte de Macedonia 

a Servia; Bulgaria obtiene Tracia y la costa del Egeo y cede 

Silistra !Uobrudjal a Rumania, pero desea el norte de 

Nacedon i a. Esta llltima reivindica.ciOn 



llev~ a una nueva guerra balc~nica, pero Rumania, Grecia, 

Hontenegro y Turqu!a intervienen a +avor de Servia, por lo 

que Bulgaria r·ec:.lama la intervenciOn de su aliado imper"ial 

Austria-Hungr!a, quien es, a su vez, contenido por sus 

aliados mayores Alemania e Italia. Bulgaria, en la Paz de 

Bucarest, paerde Macedonia y Dobrudja y Albania se convierte 

en principado independiente, remedo de la l iberaciOn 

roivindicada por el puebla, pero a tono con los rmglmenes 

autocrAticc~. Los rc~entirnicntos e$t~n construldcs y esta 

paz es extremadamente precaria. Austria-Hungrla cobrar~ 

revancha y rcmperA la paz balcAnica, luego del incidente de 

Sarajevo, en que Prlnctp, estudiante de nacionalidad bosnia, 

asesina al 

heredero al 

inspector 9eneral del ej~rcito danubiana y 

trono, ~rchiduquo Franci~co Fernando y a su 

esposa el 29 de junio de 1914. 

El Ha.riscal Hontgorner·y escribiO: •Ninguno de los 

estadistas o los pueblos de Europa deseaba positivamente la 

guerra. Nadie la maquino concientemente.• Aunque luego 

agrego: •segñn me parece a mi, nadie intento impedir la 

guerra.• No obstante, mAs adelante explica que el plan de 

guerra germana dicto el curso inicial de los acontecimientos 

y que este •plan habla sido elaborado po~ el conde von 

Schlleffen, jefe del Estado 

1906, quien ya habla muerto 

Mayor Central desde 1991 

en 1914. • <231 Es decir, 

hasta 

para Alemania habla un proyecto claro de guerra y, 

que 

por· 

tanto, si se planeo. Cualquiera puede decir que era una 

eventualidad. No obstante, toda la actuaciOn alemana de 



la calda de Bismarck en adelante consistla en la prcvocaciOn 

de la guerra. Como escribiera Lenin. en el capitalismo 

•< ••• >las 9uerras imperialistas son absolutamente 

inevitables bajo ~sistema econOmico. en tanto subsista la 

propiedad privada sobre los medios de producciOn.ª c2q> iSi 

hasta los pueblos atrasados eran propiedad privada de le& 

monopolios! Como muestra: Rhodesia. 

Claramente puede verse que la guerra se suscito de un 

proceso largamente larvado, el proceso de reparte "de 

rapiña• de los restos del Imperio Otomano, en primera 

instancia, pera en r~alidad del mundo entero. La. propia 

guerra era el es+uer%o enconado para soju~gar a los antiguos 

pares. Los tratados secretos posteriores al Inicio de las 

hostilidades asl lo demuestran. Al principio, durante el mes 

de agosto de 1914, en el cual se desatan los combates, la 

guerra se limitaba al enTrentamiento entre la Triple 

Entente, por un lado, y, por otro, Alemania y 

Austria-Hungrla, los Imperios Centrales. Ya a fines de ese 

mismo mes el JapOn, de motu propio, dec:lara ·la guerra a. 

Alemania con objeto de arrebatarle sus concesiones en China. 

Una vez ocupadas, China reclama. su soberanla, pero el Jap6n 

responde con mayor agresividad: exige las •21 reclamaciones• 

de 1915, que el Imperio Celeste no tiene m~s remedio que 

aceptar. China del norte pasa a ser •zona de in+luencian 

japonesar En 1916, ~e f trma el tratado secreto ruso-japonés 

en el que 

potencias. 

se acuerda. 

Italia f lrma 

•1a. defensa 

en 1915 

de 

el 

China• 

Pacto 

por ambas 

de Londres, 
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también secreto: i~tervendr~ en la guerra del lado aliactc a 

cambio de que S'.l -frontera c:on Austria se extienda. hasta el 

Br~nner, obte~9a I~tria y Dalmacia a costa de Austria, 

Libia~ Eritrea y concesiones mineras en Asia Hancr. Bulgaria 

obtendrla, luego de entrar en la guerra al lado de Alemania, 

Macedonia seV"v\<Z; p .. ..- )o <l ... º Ftr""'&... un pacte de alianza en 

1915. Rumania se une a los aliados en 1916 a caobio de 

Bukavl:na. v Tra.nsilva.nia. En 1916, se realiza el acuerdo 

Sykes-Picot: In9laterra se reserva Palestina e Irak ~ 

Francia se quedara. con Siria y Llbano, a cesta de Turqula. 

Francia y Rusia también acuerdan secretamente en 1917 el 

desmembramiento de Alemania. 

Resulta evidente el carActer de la guerra. Un reparto 

de rapiña. Alemania y Austria se proponlan, la prim~ra., 

destruir el Imperio britAnico desde Marruecos hasta la India 

y ampliar sus propias colonias. controlar Belgica y 

hegemonizar el centra de Europa, mientras 

quer!a Servia, Mont~negro y Rumanla. 

El movimiento revolucionario. 

la se9unda s6lo 

Por su parte, el movimiento revolucionario prevela 

desde los con+lictos balcanicos el estallido de la guerra. 

En consecuencia, ~n 1912, en el Congreso de Basilea de la II 

Internacional se emitiO un mani+iesto dirigido a los 

pr"t>letarlos del :nundo en el c:ua.l se condenaba. la guerra y se 

advertta de las desastrosas consecuencias que traerla para 

la cla~e trabajadora, concluyendo con la consigna de que 

deberla convertirse la guerra imperialista en guerra civil. 



Esta consigna. evidentemente, supcnla la existencia de 

0~9anizacianes revolucionarias capaces de enTrentar esa 

~area, ast como de la disposiciOn de las masas explotadas y 

oprimidas a sacudirse el yugo de las opresores. 

La base de estas suposiciones estaba debidamente 

documentada y demostraQa por la historia. De un lado~ la 

existencia de partidos socialistas en la mayorla de los 

pctses europeos 1 algunos muy numerosos y de +uerte raigambre 

como la Socialdemocracia alemana, c~yos organizadores y 

militantes desde la d~cada del 60 en el si~lo XIX tenlan una 

presencia significativa en la pcllticu alemana. Por le menos 

asl lo demuestran los acuerdos de Bisrnarc~ y Lassalle en los 

años 1863-1864 <25), par cierto, anticipos de la conducta de 

los dirigentes de esta organizaciOn a principios de la 

guerra. Asl tambi~n lo demostraba la ley represiva contra 

los socialistas en 1878, a sOlo tres años de la TusiOn de 

los eisenachianos y los lassalleanos en el Congreso de Go~ha 

en 1875, congreso de TUndaciOn del Partido SocialdemOcrata 

Alem~n. Asimismo existla el Partido Sociald~lnG~1~t~ Cbrcro 

Austriaco, activo en la lucha palltica desde 1867, y con 

~uerza electoral su~iciente al punto de obtener diputaciones 

en el Reichsrat de 1897. Otras organizaciones posteriores, 

como el Partido Obrero Francés~ Tundado en 1682, la 

organización clandestina polaca •Proletariado", +undada &n 

1881; el Partido Socialista de los Trabajadores Italianos, 

organizado en 1893 sobre los antecedentes del antiguo 

Partido Obrero 



!tal iano; el Partido Obrero SocialdemOcrata de Rusia, 

-fundado en 1898, 

ideológica del 

extranjero dada 

or9anizaciOn de combate y de gran capacidad 

proletariado ruso, constituido en el 

la repr·esiOn zarista .. Organizaciones 

clasistas todas y probadas en diversos combates +rente a las 

gobiernos autoritarios, cuya actividad era responsable en 

gran medida de ·1as avances demacraticos de esos gobiernos. 

También se basaban en el hecho de quo no sOlo los 

socialistas se propanlan la trans+ormaciOn social. En casi 

todos los paises europeos del centro y ~ste de Europa se 

desarrollaron mdltiples organizaciones terroristas, Claro 

que tarnbi~n las hubo en el occidente eu~opeo, pero ~ue en 

los paises al este del Rhin donde alcanzaron mayor impulse 

dadas las condiciones de opresiOn monarquica, en el sentido 

de autoritarismo y de sujeciOn nacional. Proli+eraron las 

organizaciones secratas con objetivos de terrorismo 

individual, como puede verse el caso de "Unidad o Muerte•, 

organizac:iOn a lil que pertenec:ta Pl"inc:ip y que quiz.::t. ja.m.::t.s 

proyecto concientemente el resultado del magnicidio de junio 

de 1914. A la vez, bajo diferentes formas, desde !as 

tradicionales estructuras tribales hasta la organizaciCn de 

~rentes nacionales, las pueblos oprimidas por las imperios 

reaccionarios resistieron, primero, y luego enfrentaren la 

damlnaciOn exterior. Las organizaciones nacionalistas 

también eran una base de las previsiones de la Internacional 

Socialista. 
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De ot~a parte, la mAs importante, la consigna convertir 

la guerra imperialista en guerra civil contra la burguesla, 

se apoyaba e~ la experiencia de las revoluciones recientes. 

Par-a 1912, los atentas sentidos de los revolucionarios 

hablan percibido los diferentes gritas libertarios de los 

pueblos del mundo. Precisa1v1ente, adverttan, estaban ahl las 

fuerzas, li:!.s personas de en.roe y hueso, los hombres 

concretos. que podr!an realizar su llamado~ La dispasiciOn 

de las masas se habla mani+estado claramente por la 

revoluciOn. De hecho, el amanece~ del siglo XX comenzO con 

un empuje revolucionarioª Pcdrlamos a-firmar que el siglo ~IX 

se cerro con las ~ltima5 llamaradas levantadas en las 

guerras coloniales y el siglo XX se abrió con el Tuego de 

las candelas d;zo 

mundo nuevo. 

los miles de anónimos combatientes por un 

Rusia, 1905. 

En enero de 1905, en el curso de la guerra librada por 

el •control de Asta• entre Rusia y 3apon. se desarrollo una 

huelga en la +~bri=a m~s grande de Rusia, ub i. cada en San 

Peter-sbur-90. A causa de la cr-isis que padecia el pals y de 

la guerra, se desplegO una gran eferv~scencia polltica. cuya 

caracterlsttca +ue la participaciOn creciente de las masas 

de campesinos y obreros. El objetivo inmediato de la huelga 

en la f~brica Putliov era la reinstalaciOn de cuatro 

despedidos, que, dada la salvaje respuesta del gobierne 

zarista, pronto ~ue rebasado por objetivos cada vez m~s 

amplios. El 9 (de acuerdo con el 



calendario actual el 221 de enero los obreros en huelga, 

encabezados por el pope Gapon, agente de la OjrAn& en 

funciones de controlador, se pre5entaron en masa en el 

palacio del gobernante, quien ni siquiera se encontraba en 

Ja ciudt=td. Hablan elaborado una petición en la que se 

invocaba justicia y protecciOn del zar, señalando que 

pre+erian la muerte a las penurias a qu~ se velan sometidos, 

pe!'O tc.~b!.én péd1an libertades dernocr~ticas, el -fin de la 

guerra y una asamblea constituyente. Enterada con detalle de 

d~ la mat1i-festación, inc:luso qui za. 

orquestada par ella misma~ la policla dirigida por el 

gobernador de la ciudad, Trépcv, pidib el auxilio de las 

tropas. La mani-festaciOn fue reprimida. TerozmentQ; 

calculandose alrededor de mil los muertes y m~s de cinco mil 

heridos <26i. ?ero no acabo con la huelsa, al contrario, 

abriO los ojos de mile·s de trabajadores que ahora seguirla.n 

a los socialdemOcratas y, peor aün, aceleró el proceso al 

estallar otras hue!9as en di+erentes ciudades del pals. 

Se dirla que teme us~ed e !a revo!u=!On 

aquéllos dlas e! zar Nicotas II a Bulyguin <Ministro del 

Interior). Este le respondiO: " Majestad, la· revolucic!Jn ya. 

estA en curso: En realidad, pocos meses mAs tarde, Len in, 

desde el exilio podrA ~scribir: Hemos er•trado hoy en una. 

nueva época, se ha iniciado un perlado de trastornos 

pollticos y de revoluciOn.• Esto no sOlo era v~lido para 

Rusia, sino para el mundo enterp. Sin embargo, la batalla 

a h a b 



comenzado en Rusia.• 127! <El subrayado es mlol. Asl, 

durante todo 1905 se sucedieron las huelgas, en las que 

llegaron a participar tres millones de obreras, fuerza jam~s 

vista en el mundo, movimiento simult~neo al de 

insurrecciones campesinas, aunque nunca coordinado. 

autocracia zarista estaba acorralada, pero no vencida. 

Giusepp~ Ba~Ta escribe: "La caracterlstica de 

las 

La 

las 

luchas obreras de 1905, ya obvia en la primavera y cada vez 

m~s y mas marcada, Pra su defini::::iOn c:larau1ente pol ltica. 

Las reivina!caciones económicas eran en general la chispa 

que provocaba la explosión. Pero la lucha se dAsarrollaba 

después =en consigna5 mucho m~s avanzadas --jornada de ocho 

horas, derroca.mienta de la autocrac:!a, asamblea. 

constituyente, libertad da palab•~a y reunión-- y, +rente a 

la Tercz resistencia del poder, tendla a trans+ormarse en 

movimiento insurrecciona!. Era el signo de la creciente 

in+luencia de los soci~!dernOc~atas < ••• >~ (28>. En el curse 

de la lucha también se presento un +enOm~f"!'=' !"'~\to:Jlu.c:.icnw.r·io 

clave: la tnsubordinaciOn, primero, y luego !a inccrporacibn 

de marineros a la revoluciOn Cel Potiomkim y el Oshakov>, le 

que demostraba que tambi~n los militares podrlan desafiar el 

poder autocrAtica. De otra parte, el movimiento campesino, 

también desarroll~base en oleadas, cada vez m~s grandes, en 

el curso de las cuales se mani+estO la consigna central: la 

propiedad colectiva de la tierra. Asimismo, el movimiento 
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campesino impulsb el dgsarrollo cte su partido polltico 

revolucionario: el socialrevolucionario. 

En su propia dimensión, pero tambi~n inter·esad.a en la 

modi+icaci6~ de la situaciOn polttica se movla la burguesla 

rusa. A su vez desar-rol 10 sus partidas pcllticos: la •uniOn 

17 de octubre 11 
',/ el Constitucional Democ::rático .. En esta 

clase giraba bt1ena parte de la alternativa revolucionaria, 

pero ella no estab<:!. dispuesta a elimina:-- la. autocracia. y 

a:>p!r2ba ?. comp2rtir c:o~ la nobleza. el poder: la. rnonarqula. 

constitucional. En terno del papel dirigente de la cla5e 

burguesa se dearrol10 un debate mC!.s entre las alas de la. 

$Ocia1.de~o-t:rac1.a. 7 pue-s mientras loo=: m'.r:-nc:b-eviqu.e !Sostcnia.n 

que deberla dirigir 1.a r·evo!uc.iót1 darooc.rat.rc:a el 

el Ce aliado activos: los 

bolcheviques so5tenlan la tesis de que pcdria ser el 

proletariado la dirección de la revoluciOn y, mediante la 

'"dictadura dernocr-átic:a de obreros )' camp2sinOsn, cumplir las 

tareas democratica$ y avanzar hacia. la revolucibn 

~oeialista. Pero. preclsament~ el 17 de octubre de 1905~ la 

autocracia, que a su vez tenla un partido, la •uniOn del 

pueblo rtJso• con su brazo armado y paramilitar, las 

c~nturia~ <prefi9uracifln de posteriores 

organizaciones contrarrevolucionarias>, ofreció la creaciOn 

de una Duma de Estado que aprobarla las leyes y podr!a ser 

elegida hasta por los estratos pobres d~l pais. Lenin señalo 

que era una patraña liberal e indicaba el camino de la 

guarra. e ivi l. Para la burguesla par·ecla 
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haberse cumplido s~ objetivo y los partidos libera.les; y 

oportunistas $e preparaban para las elecciones. Mientras, la 

revoluctOn continuaba y se perTilaba a su mayor expresibn: 

la insurrec~iOn. 

En e+ecta, ent~e el 26 de octubre y el S de diciembre 

<del antiguo calendario)• los obreros y marineros de 

l<ronst.ad t • Vladivostok y Sebast.opol, e.amo el 

proletariado de Hoscü. dirigidos por los soviets --qu~ 

h~b:. a:i sui ... gi do a. partir del de Ivanovo-Vo:znes iensk en 

mayo--, se insurreccionaron. La cxplasiOn espontanea. pese ~ 

la presencia de militantes bolcheviques~ la insu-fic:iente 

organizaciOn y la ~alta de caordinaciOn entre estos centres 

revolucionarios, Tacilita~on la labor represiva. -T-eraz )' 

sangrienta que ~=abb con el movimiento en diciembre. No 

obstante, para 1906 continuaban las huelgas y moviliza.cienes 

campesinas por !a tierra· y la +orraaciOn de gobiernos 

republicanos, a los que el régimen respondib con el mismo 
1 

tratamiento, arrasando aldeas y a~restando a miles de 

p~oletarios del campo y la ciudad. En cuat ... t.o u su promesa de 

la Duma, el zar i srnc reduje sus a-frec:.imientos: la 

representaciOn mayo~itaria era para les terratenientes y la 

bur9ues!a 1 un diputado por cada dos mil de a.quallcs ~ une 

por cada siete mil de estos, por cada treinta mil campesinos 

habrta un diputado y uno por cada lloventa mil obreros. 

AdemAs, por encima de ta Duma estarla una CW&lara Altas de 

cuya representación la mitad era nombrada por el zar. Sin 

embargos apenas dos meses después de su instalacibn la 
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Dum~ Tue ~isuelta y le siguiO el terror reaccionario desde 

1907 1 dirigido por el nuevo ministro del ínterior Stolypin. 

La revoluciOn +ue derrotada, pera dejaba preparado el 

terreno para la lucha posterior. Habla terminada el 

9enera1•. Para l_enin ~1a originalidad de la revoluciOn rusa 

consiste precisamente en el hecho de que fue democratica 

burguesa por su cont~nido social, pero proletaria par sus 

medios de lucha.n(29l 

La oleada re,1oll1cionaria por la democracia. 

Come dijo Ba+f a, la época revolucionaria que se a.brla 

en el siglo XX se habla iniciado en Rusia• cuya revoluciOn 

hemos resumido con cierto detenimiento. Sin embargo, les 

disturbios alcanzaron otros palnes. La base de la consigna 

de la II ¡nte~nacicn~! en ~u n~nifi~~tc da Basilea estaba 

extendida. La primera oleada revolucionaria del siglo XX, de 

caracter social, tuvo mayor~s alcances que los con+ines del 

imperio de los za~es. En su extensiOn concentro los rasgos 

caracterlsticos de nuestra época. Si en Rusia 

reivindicaciones democrAticas no alcanzaron su objetiva, 

algo muy di~erente ocurrió en Persia, Turqula, China y 

Héxico~ donde las masas irrumpieron en la vida polltica y 

comenzaron ta larga cadena de revoluciones sociales que Marx 

supondrta se desatarla en el siglo que le toco vivi~. Los 

socialistas que convocaban a oponerse a la 9uerra y 

convertirla en revoluciOn social se basaban en este proceder 

novedoso de las masas trabajadoras. No obstante, la 

revoluciOn habla iniciado sus pases en paises at~asados y 



los prctagonistas de las provocac:iones guerreristas eran las 

potencias avanzadas y •civilizadas•, 

desarrolla .. 

los palses de mayor 

Poco conocido por su escasa in~luencia y 

espectacularidad, pero inscrito en la oleada revolucionaria 

de principias de siglo, el movimiento democratice de 1906 en 

Persia se dirigiO contra la antigua monarqula, alcanzando 

5olamente el establecimiento de un régimen constitucional. 

Ne obstante, este movimiento burgués, apoyado en las masas 

campesinas corrió la misma su~rte que la Duma rusa, la 

constitución .fue abolida por- el Sha M.ohammedf que, siguiendo 

el ejemplo ruso, desato desde 1907 una dura represiOn. Sin 

embargo, los c:ampesinos, organiza.dos por sus nexos tribales 

y ligados a la oposic:ibn de la burguesla urbana 

desarrollaron una serie de levantamientos armados. Su 

reSultado: la intervenciOn, en 1909, de Inglaterra y Rusia, 

que se hablan reparti-:10 el pals en zonas de intereses, para 

irestablecer la constituciOn!. No les irnportaba a los 

invasores la demacra~ia <menos a Rusi~l, sina u~!li:~rcn el 

movimiento revolucionario para suG objetivos imperialistas. 

Este ~ue un resultado que corto los alcances de la oleada 

revolucionaria. Mas tarde, con el triunfo de la revoluciOn 

rusa, Inglaterra mantendrla su ªinfluencia~ en Persia. 

En la misma épocas otro esfuerzo por imponer la 

democracia se desplegO en Turqula. Los movimientos 

nacionalistas y el progresivo desmembramiento del Imperio 
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Otomano, asl como la crisis del gobierno monArquico, bajo su 

Torma arcaica, el sultanato, dieron pie para que se 

desarrollaran organizaciones nacíonalista5 entre las Tilas 

de los o~lciales del ejército y la intelectualidad urbana. 

Los •Jovenes Turcosª que mencionamos anteriormente, era una 

organización democr~tica de car~cter burgu~s, -fundada en 

Damasco en 1905, resultado de la fusiO~ de la crganizaciOn 

secreta de MustaTA Kemal con grupas de oficiales, como el 

Comité de ªUniOn y Prosro~c", y cuyo objetivo central era la 

moderntzaciOn de Turquta, claro al estilo europeo, es decir, 

pretendlan ímpulsar el desarrollo industrial y hacer de su 

pats, de nueve~ una potencia. No contaba a su favor la 

creciente inversión de capitales extranjeros, 

e'!!Specl+icamente ingleses, sin embaí'"gO su r.-:.ovit.1i<?nto t..::.mbit!-n 

por objetivos democr~ticobur9ueses, tuvo un mejor desenlace 

que las anteriores experiencias referidas. En 1908 se inicia 

un periodo de sublevaciones y contrarrebeliOn que culminan 

con la: prorn•1l9;;:u:iOn de una const.ituc.i6n y un nuevo monarca., 

Mchammed V. Las guerras balcAnicas y con Italia hacen que 

este r~gimen adopte un ~uerte car~cter nacionalista y, dado 

su atraso, busque apoyo extranjero en sus es~uerzos de 

mod2rnizaciOn, acerc~ndose a Alemania en la reo~ganizaciOn 

de su ej~rcito y a Inglaterra para la construcciOn de una 

-flota. 

La oleada revolucionaria en el este continuo hasta el 

trtun-fo bolchevique, interrumpida y acelerada por la X 

Guerra. En China-. et movimiento revolucionario venla 
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+erment~ndose desde el siglo XIX. A la opresiOn monarquica, 

realmente delegada en la multitud de mandarines y militares 

Qt.lE!t' expoliaban e. las masas campesinas, vino a sumarse la 

creciente intervención extranjera, que soto por sus alcances 

localizados no puede ser cali~icada de verdadera invasiOn. 

De esta manera, se superpusieron en China las formas 

capitalista sobre las relaciones feudales. La incipiente 

clas~ obrc~a vino ~dar a China un sello diferente en el 

curso revo!ucionario, caracterizado por el precoz desarrollo 

del movimiento comunista, ra3go ~speclfico del des.arrollo 

polltico de los pueblos asi~ticos, u diTerencia de los 

europeos f30). Asimismo~ la sucesión de las rebeliones, 

antiimperiales, de los Taiping y los nox2~s. crearon una 

tradición revolucionaria que ~ue acele~adamente asimilada 

por la poblaciOn china, por lo que no t'esulta sorprendente 

la rApida caida de la dinastia manchú en 1911. La creaciOn 

de la Tun9 Men~ Jui <Liga Jurada? en la Ccn~erencia de Tokio 

en 1905, con objetivos nacionalistas, agrarios y 

democr~ticos, ~ue el antecedente organizativo m~s importante 

para la creaciOn de la moderna china. Los grupos secretos 

revo!uctonarios, la descomposición del r~9imen manchd y el 

Termento popular se combinaron para iniciar en Uchang una 

rebeliOn militar el 10 de octubre de 1911, misma que 5iGt 

extendiO rApidamente, por imitaciOn, a multitud de centros 

urbanos y guarniciones militares en el campo. Sun Yat Sen, 

dirigente de la Liga se encontraba ~uera del pais y regreso 

p a r a 
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ser ele9ido Presidente de la flamante Repüblica el l de 

enero de 1912 1311. Los objetivas de la Liga pareclan 

llamados a cumplirse, pero la maquinaria buracr~tica y 

militar del Imperio se encontraba intacta y la Tuerza de las 

masas trabajadoras era informe y desorganizada .. La 

revoluciOn democr~tica china correrla la misma suerte que 

las otras revoluciones de esta primera. s:ran ol"C"ada: caer la 

abatida bajo la fuerz~ de la contrarrevoluciOn. Sblo que en 

China se trato de un virtual golpe de c~t~do e?1 febrero de 

1912, encabezado por Yuan Shi Kai, je~e de gobierno del 

r~gimen mancho en el momento de la revolucion y je+e de una 

de las camarillas milittires que dominaban China .. Sun dirigiO 

la +usión de la Liga con cuatro pequeños grupos pollticos en 

ese mismo aRo y adoptaron el nombre de Kuo1nin9Lan e Partido 

Nacional Popular 1321, prepa.rilndose para posteriores 

combates por los ªtres principios~. 

Finalmente, en la lejana Am~rica los socialistas velan 

tambié>n la cor1Tir-;;;,c..:!.~r. c!c !:'.. eY.i~tPncia de bases humanas 

para la consecución de su consigna antibelicista. En el 

mismo tiempo de la lucha de las revoluciones en el este de 

Europa, en M~xic:o se desarrollaba una revoluciOn 

democr~ticc-burguesa. Durante tos meses ~inales de 1910 y a 

principios de 1911 los ej~rcitos maderistas deponian una 

dictadura y proclamaban la democracia. Sin embarga, también 

este movimiento se en+rentarla a la contrarrevolucibn. 

Inicialmente una escisiOn en su interior por el cumplimiento 

del punto agrario mantendrla la 
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movilizaciOn campesina, posteriormente, la debilidad de los 

dirigentes ma~~ristas, al negarse a cumplir ante su propia 

bas~ revolucionaria, los aislO y facilitb el avance de la 

reacciOn al poder mediante el golpe de estado de 1913. El 

movimiento revolucionario habrla de continuar hasta 1917,. en 

que la Tracción burguesa de la.s -fuerzas revolucionarias se 

hizo del poder y, con intermitentes rebeliones, asonadas y 

asesinatos, consolidO su poder en 1920. Fue este movimiento 

revoluc1ona~to el mas largo de las que iniciaron el siglo de 

la revoluciOn, pero también el que maniTest.O la mas profunda. 

crisis de direcciOn palltica y de incumplimiento del 

programa revolucionario enarbolado por las masas 

trabajadoras. 

En estos roovimientas. todos por objetivas democrAticos, 

se basaban las expectativas de las socialistas. Hablan 

demostrado que 

revolucibn .. 

las condiciones estaban maduras para la 
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La Pr-ime.ra Guerra Mundial. 

Cuando los Imp~r-ios Centrales declararen la guerr-a., 

A~stria-Hungrla a Servia el 28 de julio y Alemania a Rusia 

el de a9ostc de 1914, desencadenando la serie de 

ultim~tums y declaraciones de guerra cruzadas entre Servia y 

los miembro5 de la Triple Entente contra los Centrales, se 

present~ en el terrena rea! el tema tan discutido por los 

soc:ial ista:; en sus Congraucs de St.ut.~tg~r-t <.1907), Copenhague 

(!QiOl y Basilea ( j 9J :;>l. Ya no se t.r·a.taba de guerras 

ai~i.::.ri~ -•-- de una lucha general izada que involucrab2:.. u 

las 9l'"a.ndc~ potenc:.ia.s.. Era el mom~nto de unir las ;:-2.labras a. 

!os hechos. La posición de principios d~ la lucha socialista 

contra la guerra estaba a pruebaM El Congreso de Da~i!ea 

ra.t i-f i c:ó !05 acuerdes sobre la guerra adoptados "" 
Stuttga.rt,. cuya resolución dec!a: "Si exist~ la as.1ena.za de 

que estalle una guerr-ap es deber de la clase obrera en los 

pal ses implicados, y deber de sus representantes 

parlamentarios, con la ayuda del Comité Internacional como 

6rgano activo de coordinación, hac:er todos los e.•sTuerzos 

posibles para impedir la guerra por todos los m~dias que le 

parezcan mas apropiados, 

se9dn la intensidad de la 

potltica en general. 

medios que varlan naturalmente 

lucha de clases y la situación 

•si a pesar de todo estallara la guerra, su deber es 

intervenir para que ésta toque a su +in lo antes posible, ~ 

utilizar con todas sus +uerzas la crisis económica y 

polltica creada por la guerra para levantar a las capas 
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m~s p~ofundas del p~e~l~ v precipitar la .::.alda dE 

dominación ~apitalista.• Este Oltimo párrafo fue inc:luldo a 

petic:iOn de Lenin <33~. ~1 leer el manifiesto, Lenin cornentO 

a Zinoviev: •Nos han ~irmado un gran pagaré¡ ve~emos cbmo lo 

c::anc:e-Ian. 111 <34> •Este pagaré- venc:i6 en julio de 1914 cor, el 

ultimAtum austrohOngaro a Servia. Los partidas de la Segunda 

Internacional trataror~ de enfrentar esta gravo cr!s.i5 

llevando adelante el primer mandato de la resoluciOn (. .. ) .. 
Cor."'5. t ?-::: 

Interna=ional en Bruselas el 29 de julio 7 éste organizó 

manifestaciones contra la guerra en Alernan1a~ AusLr-ia, 

Italia, F~anc!a y B~lgica. En Alemania los socialdemó~ratas 

organizaban m!tin~s multitudinarios po~ la ps.z el 1 !. de 

agcs~o. El aia ante~ior habla sido asesirladc 3a~~ ~~u~-~~, 

llder del Partido Socialista Francésl por un cl1ovinista. En 

el Manifiesto de Basi!ea se rec~nocta. el 

imperialista de la s~erra y los socialistas presionaron a 

oue no iniciar-a.ri las 

hcst!lidades. Fue indtil~ pues las declaraciones polltic2s 

son insuficientes pare. detener el interés de las burgueslas. 

La guerra se iniciaba y era necesario hacer v~lida la 

segunda pz..rto da l.:t rescluc!On= levantar a las masas pal""a 

destruir el régimen capitalista. Los gobiernos de las 

potencias decretaron la mov1lizaci0n general y la unidad de 

la Segunda Internacional se hizo· añicos, m~s bien dicho, 

tres pedazos. Estallo la crisis en el movimiento socialista, 

la dnica fuer-za que se opon la 
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organizada y siste~~ticamente al imperialismo. La mayorla de 

les partidos se inclinó por ªla defensa de 

constituyendo, de hecho, una ~uerza aliada al 

la patria.", 

imperial ísmo, 

tal como se demostrarla a lo largo de su trayectoria 

posterior ';', especialmente, ante el problema de la 

revcluciOn: era la derecha de la Inter·nacional~ Al contrario 

de esta posición, pero en franca minarla, se encontraban los 

defensore5 de la i!nea ap~cbada por los cong~esos de la 

Internacional, encabezados por Lenin y los bolcheviques, 

impulsaban la necesidad de convertir la guer~a imperial is.ta 

en guerra civil: era el ala izquierda. Una parte de les 

partidas y de lo~ dirigentes socia.listas oücila.ba. entre 

estas pcsicicnes, pretendiendo la defensa de la unidad del 

socialismo y reconociendo de palabra la traiciOn a los 

principios por pa~te del ala derecha: constitula el centro 

de la Segunda Internacional, encabezado por Karl Kautsky. 

Los diputados socialdemOcratas al Reichstag votaron, 

el 4 de agosto de 1914r a favor de los créditos de guerra. 

14 de 110 de estos diputados se opusieron en la reuniOn de 

~racclOn parlamentaria previa a la sesiDn del ~rgana 

legislativo, pero Haase, llder de los centristas, leyb una 

declaraciOn en la que aceptaban el •hor·rible" hecho y se 

disciplinaban a la mayorla. SOlo Karl Liebknecht, dirigente 

del ala izquierda de la socialdemocracia alemana, 

valientemente intervino en los debates del Reichstag para 

condenar la guerra, consecuente con las rescluciones de la 



Irte~nacional Socialista. En B~lgica, el p~esidente del 

Comité de la Ir.ternacional, Emilio Vanderveldes no solo 

dirigiO el apoyo de su pa~tido al gobierno mon~rquico, sino 

que se integro al gabinete como iministro de guerra~- En 

Francia Tue proclamada 

partidos en ªdefensa 

la "uniOn sagrada" 

de la patria•. 

de todos las 

con la activa 

participacibn ~e los sccia!istas y de los ~indicalistas. En 

Inglaterra, luego de los mltines contra la guerra el 1 y 2 

de agosto, :os las ~indicatos apoyaron al 

9obierno en su guerra, excepto los laboristas ir.dependientes 

y una tendenci~ patiTista del Partido Laborista encabezada 

por Ramsay HacDonald. En Austria sucediO lo mismo. (361 

La guerra dividió a las tendencias del socialismo 

internacional en su sentido ilistOrico. La minarla 

internacionalista rn~ntuvo sus contactos y, en septiembre de 

1915, logro reunirse en lP Conferencia de Zimmerwald, 

hfstOrica reuniOn de 42 delegados que mantenct1~1a viva la 

lucha ~or o~~anizaci6n mundial del proletariado 

revolucionario. A lo largo de la guerra esta tendencia 

multiplicarla sus ~uerzas en la medida que la pr~ctica 

demostraba a las fuerzas proletarias el caloinc correcto de 

la revotuciOn, porque parece olvidar5e en este resumen que 

ta mayorla de la Internacional lo era no sOlo por el 

de les delegados, 

diri9la. 

sino por la cantidad de obreros que 

Por su parte, las potencias, divididas mucho antes que 

los revolucionarios, mantuvieron sus posiciones belicistas. 
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Si al principie del ccnflic:to la tActica alemana dicto las 

pautas de la guerraJ una vez que se en~ontrO con fue~zas 

supeiriores a las calculadas Tue incapaz de a."'·an:.:.a.r mas, a la 

vez que sus oponentes resistlan pero eran incapaces de 

avanzare La guerra de trincheras y las tacticas de ataque 

frontal estancaron el con+licto a costa de millones de vidas 

humanas. Aunque las vicisitudes de la guerra permitieron a 

los al lados temar la iniciativa, fueron das +actores, 

digamos e~ternoG a los rivales, las que inclinaron la 

balanza deTinitivamente. Uno, el rn~s importante. la 

revoluciOn rusa y, dos, la entrada de los Estados Unidos al 

con·flic"to, curiosamente,, opuestas ent.re si, pero operados en 

el mismo bando bi!1l ic:o: la Entente .. 

La crisis del capitalismo. 

El proceso de desarrollo de las potencias capitalistas 

entro en una fase sumamente contradictoria en su auge. L~nin 

la desc:ribiO como la Ulti.ma. El mundo, por fin, quedo 

Involucrado en un proceso de producción histOrico mundial. 

Pobreza y riqueza extremas se presentaran. los monopolios 

alcanzaron a controlar las pollticas 9ubernamental2s y 

dictaron los destinos de pueblas enteros. La clase dominante 

de Inglaterra lo era tambi~n de la India, de Sud~frica y de 

China, asociada con las clases dominantes de las otras 

potencias. 

La producciOn indust~ial, gracias a la intrcduccibn 

conttn1.1.a de nuevas técnicas, alcanzaba niveles masivos de 

mercanclas, pero las masas ne alcanzaban a consumirlos 
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sumidas en las condiciones de miseria~ que las condena la 

esclavitud asalariada. La prosperidad sonriente que los 

capitalistas velan en sus cuentas bancarias y en las 

innovaciones incesantes de la vida moderna, debidas al 

mercado mundial y al descubrimiento y explotaciOn de 

infinidad de fuentes de materias primas por todo el orbe y, 

sobre toda, al trabajo de millones de hombres de todas las 

nacionalidades y credos, estaba cercada por la miseria. de 

esa misma poblacibn creadora de la riqueza. La prosperidad 

caminaba al colapso. 

En cada potencia capitalista se velan, en su incesante 

crecimiento, limitadas las pasibilidades de continuarle, era 

menester encontrar en el mundo nu~vas +uentes de ~iquezas~ y 

si éstas ya estaban descubier"tas y, peor tcdavla, ya. tenlan 

propietarios, i1abla que enco11trar la manera de "trans-ferir" 

esa propiedad: compf"a-venta, arrendamiento, a.soc:iaciDn e, 

simplemente, crimen y despojaª Pero ya no se trataba de 

despojar a los aborlgenes primitivos, salvajes e infieles; 

ahora eran competidores i3uales, religiosos y civilizados. 

No sblo en los con+ines lejanos del Asia o ATrica, sino en 

la propia Europaª La competencia, la. sagrada igualdad de 

competir, l levO a un c:.al lejOn: la ventaja de las armas. El 

m~todo civilizado de occidente: la guerra. 

Pero de este método •civilizado•, llevado a su mas alta 

expresiOn en el ccn+licto europeo denominado la Primera 

Guerra Mundial, la burguesia no obtuvo los resultados 

esperados, sino entre otros mue: hes y dram~ticcs, 
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tres centra.les: 11 Se profundizo la. competencia 

imperialista, ahora agravada por las inicuas condiciones de 

paz y el revanchismo derivado de ellas; 2> La revoluci~n 

volvtO a estremecer las sociedades nacionales_. y, aho.-.a, en 

tas condiciones del imperialismo, al mundo entero, y¡ 3) El 

capitalismo entro en una crisis general por permanente y 

~structural: el socialismo se organizo como una potencia, 

nacional y mundialmente. 

Es evidente: "Al llegar a una determinada fase de 

de5arro1 lo, las fuerzas productivas materiales de la 

sociedad entran en contradicción can las relaciones de 

producción existentes, o, lo que no es mas que la expresiOn 

jurldica de esto, con tas relaciones de propiedad dentro de 

las cuales se han desenvuelto hasta alll. De formas de 

desarrollo d@ las Tuerzas productivas, estas relaciones se 

convierten en trabas suyas. Y se abre asl una época de 

revoluc:iOn social. Al cambiar la base econOmica, se 

revoluciona, m~s a menos r~pidamente, toda la inmensa 

superestructura erigida sobre ella.• (37) 

El capitalismo vive una ~paca de revoluciOn social 

desde la Primera Guerra. Como fenOmeno histOrico universal, 

alcanza todas las esferas de nuestra vida. Historia y 

Relaciones Internacionales son componentes identic:os en 

nuestra época. El anAlisis de las relaciones entre los 

pueblos, bajo los diferentes organismos que usen o, inclusa, 

mediante los individuos, es un campo de la Ciencia Polltica 

en pleno desarrollo, en el cual la 
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ima9tnaciOn y el rigor aportan luz sobre su er1sombrecido 

despliegue-. La dialéctica en t. re la revoluc:iOn )' la 

restauración en el mundo del siglo A~ es una sugerente 

~uente de explicaciones a los fenOmenos actuales del 

complejo interrelacional de los pueblos. 

Hasta aqu 1., de manera m~s o menos detenida, hemos 

desplegado el fondo histOrico, el entramado, en el que se 

basa la construcción de las explicaciones que en adelante 

presentaremos, las ralees de las conductas de los 

protagonistas que ya hemos presentado en esta sección del 

trabajo. Su comprensión es, pues, basica para inteligir las 

elaboraciones pollticas que dan cuenta de una serie de 

fenOmenos histOricos, integrados en una trama dial~ctica 

continua: la lucha de los pueblos por construir con sus 

propias cabezas y manos sus destinos, la lucha de los 

pueblos por su autodeterminaciOn. Dicho esta sin demagogia, 

st'no como una variable independiente en el an~lisis que 

intentamos, anAlisis opuesto a las explicaciones en boga 

que, interesadamente, pretenden. la e~istenc:la de Tuerzas 

externas a los pueblos, de .fuer-zas supues.tament& 

resporisab les, por sus recursos y habilidades, 

a~ontecer histOrico de nuestra contemporaneidad. 

de todo el 
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CAPITULO ~. LA REVOLUC!ON DE OCTUBRE Y EL FRENTE 

U1PERIALISTA. 

'Introt!uc!::Lón ... 

Es comdn estudiar el . .fenOmeno revolucionario como una 

totalidad en su dimensíOn nacional. Incluso se habla de sus 

condicionantes internos y externos~ No es la excepciOn el 

an~lisis de los procesos ocurridas en el presente siglo. En 

+orma contraria, !a realidad se presenta como una totalidad 

mundial, en tantc el capitalismo es un fenOmeno histOrico 

mundial a desde la c:.onstítución del mercado 

mundial, las relaciones entre los pueblos alcanzaron una 

imbricacíOn tal c::p.1.e el ulterior desarr::>l lo de los pueblos se 

baso en esa ccnd!cibn internacional~ "Toda. la organizacibn 

interior de los pueblos, tedas sus relaciones 

internacionales, ¿son acaso otra cosa. que la expresibn de 

cierta división del trabajo?t ¿no deben cambiar con les 

cambios de la divisiOn del tra.bajo?•c39). De este modo, las 

modific::acianes de la. estruc::tur-a de cualquier puebla o 

nacibn 9 desde entonces. tienen un innegable e~ecto en la 

situaci'3n mundial. r-~as adn,. como lo afirma.mes lineas antes, 

et ct•rso de la histeria del siglo x:rx demuestra la presencia 

de •oteadas revolucionarias• por la instauración de la 

democracia burguesa. Lenin ya habla cbse~vado este Tenbmeno, 

señalando que exístiñ una éooca de la revolución burguesa 

t39l. En rígors en la tecrla marxista este planteamLento del 

c:ara.cter mundial de la revotuc:ión. es un postulado central, 

ligado al cara.e: ter ínter-nacional 
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de la~ clases sociales fundamentales del capitalismo, 

derivado de la trans+ormacibn de la hi5to~ia en historia 

uni,1ersal (40'. 

t rans-forrnac i On. 1 

Es necesario destacar que el proceso de 

m~s bien, de •derrocamiento del orden 

existente•, es desigual y abarca un perlado m~s e menos 

largo de choques entre las clases. es decir, la revaluciOn 

mundial se pre~enta durante toda una ~aoca <41>. Po~ tanto, 

el terrena de an~lisis de las revoluciones, pertinente en el 

campo de las relaciones internacionales, es el de la 

concatenacibn y mutua influencia d::: las variadas luchas 

ná~ionales pcr el derrocamiento del orden existente. Desde 

luego, se trata de observarlas en su interrelac:iOn 

dial~c.tica, de la contradicci6n entre lo ªnacionaln y lo 

mundial. Mejor dicho, de la situaciOn mundial a su expresiOn 

concentrada nacionalmente .. 

La guerra es el motor m~s potente de la historia, decla 

Lenin, ref !riéndose a las transTarmacianes que implicaba ese 

crimen contra los pueblos, conocido como la I Guerra 

Mundial, cuyo curso iba desarrollando hasta el extreme las 

contradicciones 

interimperialista, 

sociales .. 

la II 

Frente al 

l.nternac:ional se 

conflicto 

dividio. 

Consecuentes con su posiciOn antimperialista, los diputados 

bolcheviques ante la IV Duma de Estado, votaran en contra de 

los cr~ditos de guerra en julio (agosto>; la respuesta de la 

autocracia, en noviembre, iue rotunda: iueron detenida& y 

a.cu9.a.dos de alta traiciOn .. Esto no sucediO a lo¡¡; 

socialdemO~~atas alemanes y, menos, a los ~~anceses y 
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belgas que integraron los gabinetes de guerra, a quienes 

Lenin llamo socialchovinistas. La burguesta europea premio a 

las socialistas que traicionaren el Manifiesto de Basilea. 

Habla logrado ~n gran triunfo que prepararla el terreno para 

otras victorias posteriores, mas importantes: salvarlan el 

r~gtmen. Ese motor potentlsirno acelerarla el desarrollo de 

la hist.or ia: generarla una nueva concentración del poder~ 

mundial, trasladando la hegemanla imperialista a un solo 

polo, el anglosajOn. También abrirla el camino de la nueva 

~poca revolucionaria, la epoca de la revaluciOn socialista. 

El eslabOn m~s débil de la cadena imperialista. 

El periOdico Excélsior del 9 de noviembre de 1917, como 

muchos otros diarios del mundo, informaba, en un ambiente de 

descenso revolucionario en México <42) lo siguiente: "El 

nuevo gobierno de Rusia pactar~ la Paz. Kerensl<y depuesto 

por el grupo radical. Los ~ maximalistas 'para e~ectuar el 

movimiento contaron con el apoyo de las -fuerzas de 

guarniciOn en Petrcgrado. No hubo derramamiento de sangre. 

El nueva gobierno se propone entablar inmediatamente 

negociacioneS de paz con los Imperios Centrales. Se reunir~ 

desde luego una Asamblea Constituyente.• 143) - El cable 

noticioso era remitido por la agencia Prensa Asociada. que 

destacaba el inter~s imperialista: Rusia abandonaba a les 

aliados. La misma noticia decla que Skobeleff era la pri~era 

figura del gobierno, porque formaba parte del Comité 

Ejecutivo del Soviet de Diputados Obreros y Soldadas 



de Petrog:rai:to; en realidad, el dirigente menchevique se 

habla retirado del Congreso de soviets, pero la con~usiOn 

que expresaba la nota era una proyecciOn de los deseos de 

los circulas imperialistas de que el control del gobierna 

siguiera en manos de los dirigentes que se hablan sometido a 

los designios de la burguesla rusa. A esta. inic.ial 

con+usiOn, las noticias +ueron corrigiendo la in~ormacibn e 

indicaron, el dla 11, qlle el nuevo gobierno, nombrado por el 

Congreso de los Consejos de Obreros y Soldados, •10 integran 

exclusivamente miembros del g~upo de Bolshevikis• y, 

ihorror! •e1 presidente es el conocido agitador socialista 

Nikolai Lenine• <441. Sorpresa y pesar reTlejaban estas 

notas ¿como hablan l Jegado los 

¿constitulan una amenaza para. 

"maximal istas• 

los dem:i.s 

al poder? 

9cbiernos 

•civilizados•? Eran preguntas sin respue~ta en M6xico y en 

el resto del mundo, mas bien, con respuestas +alsas. Los 

gobiernos burgueses dejaran caer inmediatamente una ola de 

calumnias contra el joven poder proleta~io, preludio de su 

posterior intervenciOn en defensa de la •civil1zaciOnn. En 

efecto, el mismo diario mexicano de fecha 10 de noviembre 

decta, como miembro de Prensa Asociada: 11 El golpe de Estado 

en Rusta es otra de Alemania. Esa es la opiniOn en Londres, 

dOnde se cree el triunfo de las maximalistas pasajera. 

Varios pertOdicos de la capital inglesa atacan a Kerensky 

tachAndolo de debilidad• Csicl. 

A esas preguntas podrlamos responder con sumarias 

afirmaciones de Lenin. En 1907 escribiO: •si a +inales de 
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1905, siguiendo al partido de varios miles de luc:hadcres 

conscientes de vanguardia de la clase obrera, se levantb un 

rnlllOn de proletarios, ahora, nuestro partido, que cuenta 

~en decenas de miles de socialdemOcratas ~ogueados en la 

revoluciOn y vinculados durante la propia lucha mAs 

estrechamente con las masas obreras. llevara tr~s de sl a 

una decena de mill~nes y vencerA al enemigo. 11 (45>. Lenin ya 

vela, apenas derrotada la primera insurrecciOn proletaria. 

1 a respttesta al problema central de la revoluciOn. el 

problema del poder: concentrar a la mayorla de la cl~se 

revolucionaria" ganarla para la causa comunista. Linea 

polltica desarrollada consecuentemente por los bolcheviqu~s 

desde ese mom€nto hasta las jornadas de 1917, como veremos 

m:is adelante. 

En cuanto a la segunda cuestiOn, era claro para la 

burguesla que el poder obrero de Rusia se alzaba como la mas 

formidable amenaza contra el poder del capital. Ya no era 

una cuestiOn de doctrina, sino una realidad actuante y ien 

qu~ pats! Antes de Ja I Guerra, en 1899, Rusia era vista de 

la siguiente manera por un gerente e ldeOlogo del capital 

financiero yanqui, Charles A. Conant: QOtros diez años de 

desarrollo eccnOmico. como los que ha presenciada Rusia en 

los diez que acaban de transcurrir. la harAn eno~memente m~s 

~uerte de !o que es ahora: treinta años la haran 

virtualmente irresistible. Con un gobiei'no c.ontrolado por el 

propOsito dnlco de promover el desarrollo nacional, e.en el 

mejor conc~imiento econOmico de todos los pueblos 
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bajo s 1..1. dominio, can recursos naturales casi ilimitados y 

con un e-quipamiento de su planta productiva y el suTiciente 

capital ahorrado para permitirle un progreso constantemente 

acelera.do" Rusia promete vo.lverse en una genera.ciOn m~a en 

el gran c:ompetldor de la raza. anglosajona. por la. supremacla 

comercial y militar del mundo.• <461 Esta era la versiOn de 

un agente de los magnates, un á.pclogista del 11 bi9 bussines" 

y, por tanto, esta previsiOn estaba planteada en los 

los t~rminos de la pollt!ca imperialista, pero para. 

capitalistas era claro coma el dla que el poder proletario, 

el pode~ que Marx habla anunciado como el •enterradorª del 

capital, estaba asentado en una potencia, quiza mucho mas 

claro que para los obreros del mundo. En consecuencia, el 

triunfo de la revoluciOn representaba un viraje enorme en la 

historia universal. No iba a ser tolerado. 

Lenin, por su parte, esc:ribla en 1916, en =E,_,l.__..0ur~g=9~r~a~m=a 

militar de la revoluctOn proletaria: "El desari-ollo del 

capitalismo sigue un curso extraordinariamente desigual en 

los· diversos paises. No puede ser· de otro modo bajo la. 

producci6n mercantil. De aqu1 la conclusi6n indiscutible de 

que el socialismo no puede triunfar simult~neamente en todos 

los paises. Triunfar~ primero en uno o en varios paises, 

mientras los demAs seguir~n siendo, durante alg~n tiempo, 

burgueses o preburgueses. Esto no sOlo provocar~ 

rozamiento!;;, sino incluso el intente directo de la burguesla 

de los dem~s paises 

del Estado 

de aplastar al proletariado 

socialista. En 

triun-fante 

tales 



casos, la guerra 

legitima y justa. 

ser-1 a, de nuestra parte. una guerra 

Serla una guerra por el socialismo. por 

liberar a ptros pueblos de la burguesla .. n ~47) Los 

bolcheviques eran concientes del enorme papel q~e les tocaba 

jugar en el curso de la hist~ria: encarn~rlan el esfuerzo 

por hacerla verdaderamente universal en términos de Marx y 

En 1919, enmedio ~e la guerra civil la 

intervenciOn extranjera, Lenin subrayaba que •1a revoluciOn 

socialista no serA sOlo, ni pt·incipalmente. una lucha de !os 

proletarios· revalucionari,..• --..a.. pals contra su 

burcp•--la; no, serA una lucha de todas las colonias y todos 

los palses oprimidos por el imperialismo, de todas los 

paises dependientes contra el imperialismo internacionalª. 

149) Este viraje de la historia Tue consecuencia da 

circunstancias muy especiales generadas por 

clases a nivel mundial. 

la lucha de 

La guerra habla sido preparada pacientemente por las 

potencias imperialistas. Propia.1ue-nt~ d.ic:hc, !as potencia~ 5e 

entregaron a la dinAmica de la acumulaciOn capitalista. 

Aunque su pretensión era •dominar el mundo•, realmente eran 

dominadas por la lOgica del desarrollo del capitalismo 

mundial. Entre 1898 y 1914 alcanzaron la m~~im~ expanstOn 

posible, maduro el imper·ialismo. Rusia, enorme ,Potencia de 

la época, ~rbitro de los Balcanes, era, realmente, un sacia 

menor del capital anglofrancés. Era la mayor, pero la mAs 

atrasada de las potencias beligerantes, por ende, la mas 

d<!>bil. 



Par·a cumplir sus c:.omprcmisas imperialistas y satisfacer 

sus propios proyectas. el gobierne de Micol~s Il se empeño 

en una guerra que de antemano estaba perdida para el 

Imperio. No obstante, el alto mando del ejército zarista, 

~iri3ido por el general Suchoml!no~, "general derrota•, 

tnt~ntO lo mismo que los otros jefes de ej~rcito 

beligerantes: tomar la iniciativa. Sorpresa: 109rO avanzar 

en los primeros meses contra las austrohOngaras. Pera, en la 

primavera de 1915 los alemanes derrotaron a sus Tuerzas de 

avanzada y las hicieron retroceder. El misma emperador tomo 

la direcctOn del ej~rcito, conduciandolo tan expertamente 

como dirigla los pro9romos: enviando a la muerte a miles de 

salda.dos rusos. SOla la t~cnica de trincheras y de cargas 

masivas, asl como la abnegaciOn de los rusos~ impidieron que 

los alemanes derrotaran al ejército del ªladr~n coronado~. 

equillbrAndose el ~rente de batalla. No obstante, la guerra 

llevó al colapso a la economla rusa, haciendo crisis en los 

transportes y el suministro de per·lrechCJs "T Q.l im..;;otc~ para 

el frente y, tambi~n, para la pobla.ciOn civil. La Qconomla 

rusa era incapaz de soportar el esfuerzo b~lico y, pesR al 

endeudamiento con los capitalistas -franceses y brit~nicas, 

para 1916 se habla ~racclonado en regiones aisladas. El 

curso que segula el zarismo era el del desastre. La 

indignaclOn popular erecta ante la incapacidad de las 

terribles autoridades para resolver el problema b~sico: la 

alimentaciOn. Por el contrario, la burguesla~ suba.lterna 
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en el poder mon~rquíco, avan20 a pasos agigantado~ en su 

cuete de poder, dado que el es~uerzo bélico dependla 

esencialmente de la industria y se enriquecla con ei 

can+ticto, es decir, con la muerte de miles de personas, y 

con la especulaciOn comercial y +inanciera (50). 

Situac10n revolucionaria. 

Las masas rusas empezaron a mani.festar su enorme 

desear.tente .. En el frente, los soldados se negaban a 

combatir, mientras los campes.in.as empezaban a reclamar las 

tierras y, en las ciudades,, la población se i>gitaba 

exigiendo solución al problema basico de la alimentación, 

encabezada por el proletariado revoluc:icnario. La consigna 

•paz, pan y libertad• empezó a inunda~ las calles de la 

capital rusa. El gobierno zarista sólo tenla una respuesta a 

las demandas populares: la represión. Para 1916 las huelgas 

obreras hablan recuperado la magnitud del periodo de 1900: 

un millOn de obreros en lucha CS1>. Como en 1905 sus 

reivindicaciones econOmicas entroncaban directamente con ló~ 

demandas de car~cter politice; pronto prendiO una central~ 

iabajo la autocracia! Par su parte, la burguesla, que habla 

experimenta.do un importante crec:imientc en su or9anizac_iOn y 

central de aparatos pallticoss bajo la sombra del zarismo, 

criticaba abiertamente al gobierno. Este estaba controlado 

por las ca.mar i 11 as rea.ce i onar- i as de la nobleza 

terrateniente, encabezadas por la zarina, c:u;ta r""&lación con 

Rasputln evidenciaba el alto grado de descomposiciOn de la 

clase dominante, de la criminal ~lase 

7G 
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domina~t~, ~omo la lla~aba Lenin, al punto de decidir la 

composici~., del gabinete por las revelaciones. en fin por el 

cretinismo r~ligicso de que hacia gala. En fin, el sobierno 

zarista estaba entrecuzado por las intrigas en plena. 

d.escomposic:ión: era absoluti:;ta, pero tarnbié-n ya 

absolutamente incapaz de gobernar. La manarquia estaba en 

plena bancarrota. 

Asl, es pe~~ectamente lOgico que se diera el "'milagro'" 

de· que la sanguinaria dictadura de la nobleza fues~ 

derrocada en sOlo iocho dlas!. Entre el 23 de +ebrero ~el 2 

de marzo de 1917 <7-15 1e marzo seg~n el calendario actual) 

condiciones excepcionales se combinaron para dar ese 

resultado. Todas las fuerzas pollticas de Ru~ia se aliaron 

para dar un empujón al agonizante zarismo y derrumbarlo 

pr~cticamente sin resistencia C52l. Ur1a o:e los gobiernos mas 

agresivos del planeta era derrocado fdcilmente. La Tuerza 

motriz de esa hazaña, de ese giro dramatice d.e la. historia, 

habla sido el pr-oletariado r-usa. La Unica c. la.se 

consecuentemente revclucionaria, como habrla de confirmarlo 

el ulterior curso de los acontecimientos. Mientras Boffa. 

habita11tes del sostiene que los obreros m~s decididos, 

barrio de Vyborg y autc~es de las iniciativas centrales que 

condujeron al rJerracaMiento de la autocracia, erara 

bolcheviques, ~tras autores Eostienen que este partid~ nada 

tuvo que ver en -el desarrollo y desenlace provisional de 

estos acontec:imlentos, ya 

ins!gnific::ante :!penas 

que 

~ran 

siendo una 

c:onccidos 

minarla 

por 
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la poblaclbn !531. Empe~o, les bolcheviques constitulan el 

partido mAs decidido y se encontraban entre los n~cleos 

obrero5 lje •1an9ua!""1.ia, aquél los que conducirlan, como en 

1905, la suerte de la insurr-ecciOn. A la vez, sin la 

defec-::iOn del ej éor·c i to hubiera sido imposible la 

tnsurrecc:iOn y, precisamente, la acciOn represiva de la 

autocracia de enr-ola.r en el ejér·c.it.o a los obreros m:J.s 

rebeldes, destacad amente los bolcheviques y 5US 

simpatizantes, habla dado la posibilidad a estos de crea~ en 

el puntal del poder del Estado comttes revolucionario». Asl, 

la reconstituciOn del Soviet de la capital y la creacibn del 

Comit~ Militar- del mismo dieron al proletariado 

revolucionario las claves del poder politice: la famosa 

•ordenanza N .. 

del ejér-c:ito 

1• del Comité paso, de 

al organismo de pode~ 

un golpe, el control 

del proletariado. 

Originalmente planeada esa orden para asegurarse el mando de 

la guarnicibn de la capital fue espontaneamente seguida en 

toda el pats y, sobre todo, en el ~rente de guerra. A&l 

actuaba ta masa revoluc1anaria! por su propia iniciativa 

pr-ocediO a nuli+ic:ar los centros de pode~ del odiado 

r~gimen, desarmó, detuvo y disperso a la policla, tan temida 

apenas un dla antes del 27 de +ebrer-o; inter-ceptb y absor-biO 

a !as tropas enviadas a reprimirle; creó su propic 6r9ano de 

poder, de manera natural, y comenzO a detener a los 

personeros del gobierno autocrAtica. Si el zar hubiera 

estado en la capital, rApidamente hubiera sido detenido. 

Rosa Luxemburgo, 
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emocionada ante el e~pect~culo de la creacibn re~clucionaria 

de las masas, comparaba este proceso con las jornadas 

revolucionarias de 1"?89-1793, destacando que el pueblo 

revolucionario de Rusia real izaba en dlas las tar-eas para 

las cuales los franceses hablan requerido de años (54}. Es 

que las conquistas de las clases revolucionarias de una 

determinada ~poca son el punto de partida, en la sigui2nte 

época revo1ucíonaria 1 para nuevas y superiores conquistas. 

E\ dable poder. 

El pr-oletariado revolucionario, encabezando a. las capa• 

empobrecidas de la sociedad, habia creado su propio pode~, 

del cual ne era plenamente conciente y esperaba las 

directrices de las organizaciones revoluciotlarias. Todos los 

partidos de la democracia revolucionaria,, t. ante les 

eseristas <Partida Socialrevolucionaria> como las dos al.as 

del Partido Obrero SacialdemOcrata de Rusia <bolcheviques y 

mencheviques>, estaban de acuerdo en constituir el régimen 

democrAt.ico y, como la masa, r,o ve!~n =u ~ropio poder. 

prete~diendo entregar la dirección de la sociedad a la 

burguesla, incluso a fuerza. Solo los bolcheviques. m~s 

precisamente Lenin, asumlan decididamente que el Tutura de 

la revoluciOn estaba en tas manos del proletariado y no de 

la burguesla. Efectivamente, los dirigentes de la bur9uesla, 

lo5 je~es de los cadetes y de los octubristas, aspiraban, 

por el contrario, a restaurar la mcnarqula, mediante la 

f6rmula de la abd i cae: il!>n. Imposible: la Tuerza 



74 

revotuci~na~ie. ·de la clase obrera organizada en el Soviet 

e~igla la repdblica. Los dirigentes mencheviques y eseristas 

del Soviet le regaron a la burg~esla que tomara el poder ~' 

pese a las retic~ncias, Rodziankc, Guchko~ y l•liliukov, 

dirigentes burgueses, aceptaron integtar el primE1 Gobierno 

Provisional. Ne obstante, lo integraron recibiendo del za.r 

la abriic:aciOn en 1-'n gesto legitimista~ recibieron un poder 

inexistente. El 2 de marzo, un dla antes~ hablan llegado a 

un acuerdo los ~!rigentes del Comité Ejecutivo del Soviet y 

los del Comité de la Duma, es decir ent~~ mencheviqu~s ~ 

eseristas, por un lado, y =actetes y actubristas, por otro, 

mediante el cual se integrarla el gobierno provisional, 

incluyendo a Alejandro Kerensky, ~socialista" dirigente del 

Soviet. es decirJ la burguesia recibla el verdadero poder. 

Sin embargo, era un préstamo de poder, pues sin la. 

aprobación del Soviet nada podlan hace~ los ministros 

burgueses. Ha.bia surgido el PODER DUAL .. En sus Cartas desde 

Leios,, Lenin planteaba el caracter estr·ictamente temporal de 

mediante la supresi~n violenta de una de los dos palos 

gubernamentales (55) .. Los bolcheviques se prepa.rarlan para 

hacer que esa contradicciOn se resolviera: itodo el poder a 

los soviets! 

A pesar de la propia bu~guesla rusa, el proletariado 

revolucionario habla cumplido las tare~= de la revoluciOn 

democr~tico burguesa. El propOsito de re5tauraciOn de la 

monarqu!a no habla sido abandonada por completo, aunque 
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pa<E:a':!:~e 2 '.. n s~gL:.ndo término. Para el gobier-no p;·cvisional lo 

central estaba en restablecer el orden continuar el 

proyec:t:o de la Rusia imp~rialista. Este programa chocaba 

+rontalmente con l~s aspiraciones de las clases oprimidas. 

Esta.s ya habian señalado su ""pr-ograma", sintetizado en la 

consigna ~paz, pan y libertadª. El gobierna provisional no 

quer-1a '1i pad!a cor.ceder ningu11a de esa5 demandas. Los 

propios trabajadores hablan impuesto la 1 ibertad, el los 

mismos alca11:::a~-lan las otras demandas. La satisi-acciCin del 

harnbre popular p·asaba, en primer lugar, pcr la expropiación 

agraria de les grandes terratenientes y por las mejoras 

sustanciales de las condiciones ae vida del proletariado 

industrial ~ sgrlco?a. El gobierno pr·avisional, a peticiOn 

de los dirige~tes menchevique5 y socialrevalucianarios, 

en~rentarla tareas polltica5 y dejar!a las raadi+icaciones al 

régimen social a una Asamblea Constituyente, rnisma que era 

sucesivamente paspues~a. En re-alida.d el gobier-no de la 

bur9uesla <:le los terratenientes no tenla la. menor 

intenciOn rle satisfa~er las demandas populares. La paz era 

impostergable por el sufrimiento del pueblo ~' por tanto, 

todos los tonos) en pr irner lu9a1·· por los 

saldados. La contradicciOn entre el gobierno provisional y 

el prog?"am2 nopular sólo podla ser resuelta mediante el 

derrocamiento de aqu~l. 

El pa~er sovietico. 

En abrl I regresaron al pals las ~evclu~1onarios 

ex!liados. Lenin inmediatamente propuse al partido pasar a 
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la o-fe"siva. Lao;= ti:=osis de abril (56i esta.ble-clan los puntos 

pro~r~maticos que re~olverlan el +uturo de la revol~ciOn y 

asegur?rlan la transiciOn al 5ocialismg. El pc:ier deberla 

p~sar "· los soviet.s, pasando a segundo plano la 

corst i tt~yerite; hab1a que expropiar todos los bancos e 

industrias, lo misma que nacionalizar la tierra y lograr una 

paz sin condiciones ni anexiones, una paz democrAtica sobre 

la base de! derecho de autodeterminación de los pueblos. 

Para tal programa, el proletariado deberla lograr una 

estrecha alianza con el c:ampesinad~, b2.jo hesemonla obr·era, 

arrastrando tras de si a las masas cmpobrecidus y·, mediante 

el pode!' de los soviets¡: instauro?.r la di et.adura. del 

proeltariacto. La mayorla del Comité Central bolchevique no 

estaba de ~cue~do, cre!a a~n en la necesidad d~ la direcciOn 

burguesa. Finalmente Lenin, con su inmensa autoridad y poder 

persuasivo, se impuso. La vanguardia revolucionaria iniciaba 

su trabajo sistematice y certero. La propaganda bolchevique 

pronto empezo s dar sus +rutas y el problema cenlral d~l 

pcd~r empezaba a resolverse. La bolchevizaciOn de los 

soviets de obrero: y soldados estaba en curso. 

El •gobierno provisiona1• 1 preso de los compromisos 

imperialistas, preso de ~a polltica burguesa se alejaba m~s 

y mAs ~e la fuente de su poder: los soviets. En primer 

lugar, Miliukov, Ministro del Exterior, se habla visto 

obligado a comunicar a sus aliados y socios mayores, los 

gobierno bur911eses de Francia e Inglaterra, la se9u~1dad de 
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la con~inua p3r~icipaci6n de Rusia er1 la guerra y en el 

cumplimiento "1e los tratados rapaces concertado~ por el 

zarismo. Cor.tradicciOn ab5cluta con el llamamiento del 

Soviet de Petr~9rado a los pueblos de todo el mundo para que 

se rebelasen contra los gobiernos burgueses y acabasen. en 

un esfuerzo comdn, con la guerra imperialista. Miliukov +ue 

+orzado a recarocer abiertamente la decisión del gobierno en 

esta materia y +ue eliminado de su cargo. Pese a esto, los 

•provisionales• decidieron continuar con el esfuerzo b~lico 

y, a +ines de junio~ con la aprobación del nuevo gabinetep 

se lanzo la Oltima ofensiva del ejército ruso. La ofensiva 

Kerensky <ministro de guarra) +ue un fracaso y g~nerO la 

calda de ese gabinete y el 

revolucionaria. En julio, el 

exacerbamiento de la lucha 

proletariado de Petrogrado se 

insurr'.:?'c:cionó, en un movimiento mas espontaneo que 

crganizada~ fracasando la 

pasaron a la clar.dest~n!dad, 

tentativa. Los 

perseguidos por el 

bclc~eviques 

gobierno de 

Kerensky, ahora integrado por "socialistasM solamente, tanto 

mencheviques como eseristas,. Esta a.paren te victoria. 

envalentono a las clases reaccionarias, planéandcse un golpe 

de estado para aplastar a los soviets 

y destruir al partido bolchevique, especialmente, de tal 

manera que la bur9uesla pudiera tene~ manos libres para 

desarrollar su criminal pollti~a imperialista. Laurus 

Kornllcv, 9ris e inepto militar, fue reconocido cOmo el 

hombre ~uerte de la burguesla, el hombre de la restauraciOn. 

Est.a conspiraciOn, ejecutada en a9osto,. de 
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la cual fue cOmplice encubridor Kerensl'I• c:onstituyO el 

óltimo es+uerzo ~estaurador: simplernenle las tropas que 

las acciones de fuerza del golpe se 

pasaron a las Ordenes del soviet después del primer contacto 

con los guardias rojos. Los errOnecs c~lculos pollticos de 

la reacciOn, su obstinada pollt!c:a imperialista y la 

re~tstencia revolucionaria del proletariado condujeron al 

+racaso al gobierno provisional. La provisionalidad del 

mismo se debiO a su car~cter de poder agOnico de la 

burguesta. 

Los bolcheviques acrecentaron su prestigio t1~as el 

fracaso de la reacciOn y obtuvieron mayoria en loG soviets 

de las ciudades industriales. La vanguardia del proletariado 

alcanzaba la dir·ecciOn Termal y real de la revolución. 

Nuevas y heroicas jornadas se abrian asl. Lenin considero 

llegado el momento propicio para el paso del poder a los 

soviets y planteo la insurrecciOn al CC del P05DR {b). Este 

adepto la dec:isiOn el 10 de cc:tubre ldel viejo c:alendariol 1 

pero fue hasta el dia 16 que se adopto en forma definitiva. 

integrAndcse un ~centro" dirigente de la insurreccibn que la 

coordinarla con el comité militar revolucionaria del soviet 

de Petrcgradc {dirigido por les bolc:heviquesl y cumplirla la 

tarea de su planeac:iOn y ejec:uc:iOn. En un trabaje brillante 

de crganizac:iOn militar y polttic:a, dirigido por Sv~rdlov, 

los bolcheviques prepararon en 9 dlas la accibn de masas mas 

Importante de la historia hasta nuestros dlas. De esta 

manera., la 
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25 de octubre los obreros artnados y los 

solda~o~ revol~ctonarios pasaren a la ofensi~a / en un solo 

<:!la, pr~c": '!.c:amente sir: derr·amar sangre, controlaron todos 

los puntos estratégicos de la capital rusa, procediendo, en 

las acciones, a detener al gobierno provisional, cuyo primer 

ministro, Kerensky, huyb. El soviat anuncib al pals, en un 

boletln escrito por Lenin, lo siguiente: iA los ciudadanos 

de Rusia! El gobierno provisional ha sido depuesto. El poder 

estatal ha pasado a manos del Organo del soviet de los 

diputados obreras y soldados de Petrogrado, el comit.é 

militar revolucionaría, que est~ a la cabeza del 

proletariado y de la guarnición de Pet~ogrado. La causa por 

la que el pueblo ha luchado, la inmediata propuesta de una 

paz democr~tica, la aboliciOn de la gran propiedad rural, el 

control obrero de le. producciOn, la creaciOn de un gcbier-no 

soviético 1 esta causa est~ asegurada. iViva la revoluciOn de 

los obreros, de les soldados y de los campesinos!Q (57). 

Al anochecer de esa jornada se reuniO el Segundo 

Con3reso Panruso de los Soviets de Obreros y Soldados, con 

la asistencia de 648 dele9ados: 338 bolcheviques, 98 

sacialrevolu~ionarios de izquierda, 88 socialrevolucionarios 

de derecha, 49 mencheviques internacionalistas <cercanos a 

los len!nistasl y 36 mencheviques y 43 de organizaciones 

minoritarias !581. Inmediatamente se discutiO el punto 

esencial: la cuestiOn tlel poder .. Esta se estaba r-esolviendo 

de manera rotunda adn: uno de los presidentes del Congreso, 
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el bolchevique AntOnov se enccntr-aba dirigiendo el asalto al 

Palac:io de Invie!"'no. Los <lele9ados mencheviques y 

socislrevolucionarios de de~echa prctestaror. centra la 

decistOn del scvi et y abandona.ron el Congr·eso. Pese a el lo, 

esta instancia de organización apr-obO, el 26, tres decretos: 

el de la paz, el de la expropiaciOn sin indemnizaciOn dv la 

gran propiedad terrateniente, que entregaba la tierra a las 

crganizaciohes camp&sioas, 

gobie-J""no, el Soviet de 

y el <le 1 a. 

ccmi!:iarios del 

trtunTado la revcluciOn. Lenin, al tomar 

la paz. leer' el proyecto de decreta de 

integraciOn del 

pueblo. Habla 

la palabra para 

dijo, segdn Reed 

<591: ªiHa llegado el momento de emprender la construcciOn 

del orden socialista!•ª Sin embargo, este optimismo ze veria 

en-frentadc a duras Iec:ciones aun: el enemigo a.penas estaba. 

herido en una pequeña parte de su dimensíOn mundial. Apenas 

se exte~dla la insurrecciOn a Mosco y a otras ciudades y ya 

el •a~2m~n· d~ los cosacns 5 s~n~~al A.M. K~ledi~: asuml~ el 

poder en la región del Don rnientras ~e reste..blec:!a el orden: 

la contrarrevoluciOn raptdamente se organizaba. 

En lo antes descrito vemos la respuesta a las preguntas 

que suscitaban las amañad.;;.s noticias ~obra al triunfo 

bolchevique: iTue el triun~o de las masas oprimidas! 



La ~eacciOn imperialista~ 

La audacia de les bolcheviques habla llevado al 

proletariado al pinAculo del poder·. El joven gobie~no obrero 

y campesino 9anaba un pals en bancarrota, con multitud de 

problemas. Todas rnuy urgentes, pero entre ellos reclamaba un 

lugar inmediata et que habla hecho posible el triunfe de la 

revolución socialista: la paz~ El pueblo desher·edado habla 

hecho su elección y al interior del vasto pals empezaba a 

expandirse el gobierno de los ~oviets con suma rapidez. Los 

crlticos reaccionarias suelen atribuir el tr·iunfo de la 

revoluc:!On a la decadencia i podredumbre del regimen 

anterior, para señalar irOnicamente que casi no requiere 

es~uerzo la victoria revolucionaria. Al contrario, puesto 

que, precisamente, da !a ctescomposiciOn generada po~ el 

régimen caduco debe obtenerse una supe1~aciOn de toda la 

sociedad, la obra constructiva del nuevo poder es tanto M~5 

trabajosa y di-flci l cuanto mil.s pr·ofunda la her-ida. put.reTacta 

causada por el antiguo r~gimen. Peor todavla, cuando los 

restauradores se empeñan en recuperar su per·dido control y, 

en caso de TracasarJ se dedican a destruil· a.O.n mAs los 

recursos que les han sido arrebatadas. Dramatice habla sida 

e1 giro histOrico que el proletariado ruso, ahora savi~tico, 

habla dado en la Europa imperialista; el r-a.rto de la nueva 

5octedad seria tambi~n muy dram~tico. Paz, pan y liber-tad 

demandaren-. l ci.s 

•imtam~ticamente 

clases oprimidas 

impidieron 

y 

la. 

las clases opresoras 

satis~accton de 
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esas aspiraciones elementales. at!.n desde la oposic.ibn 

seguir tan impidiéndolas, ahora con toda la fuerza del 

capitalismo mundial. 

nlt!damente. 

El prcb!ema de la paz lo revelarla 

La paz de Brest Litovs1'-

Sometidas las +uerzas principales del anterior 

gobierno, el Sovn.3..r·l,cm <Scvet Narodnij ~omissarcv. Consejo 

de Comisarios del Pueblol decidle ejecutar su plan de paz. 

Trotsky, Ministro de Asuntos Exteriores, envió un comunicado 

a los gobiernos de las potencias beligerantes con la 

proposicifln de una paz general sin anexiones ni 

reparaciones. A la vezr 5e hizo contacta con el alto mando 

alem~n proponiendo un armisticio. Las potencias de la 

Entente, las ni sí quiera 

contestaron, empe~adas en sus objetivos imperialistas; el 15 

de diciembre de L917 (en adelante solo anota~emos la fecha 

segdn el calendario gregoriano, adoptado en Rusia en ·;·ebrero 

d~ 19!e?, ant~ tos hechos, se concreto un armisticio entre 

Rusia y les imperios centrales en Brest Litovsk. Los 

dirigentes sovi~ticos contaban con la movilizaciOn de los 

trabajadores de los pal~es beligerantes. quienes 

presianarlan pnra lograr la paz, tambi~n anhelada par les 

eY.plotados de eses pa!ses y, con ellos el eventual estallido 

de la revolución mundial. Esta esperanza det.er-minO la 

posiclOn sovl~tica. El 22 de dicieffibre comienzan las 

negociaciones de paz entre Rusia y los imperios centrales. 

La dele9aciOrz sovi~tic.a.. 
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enc:at.e7sda p~r !!::l-ff e, prepone una paz general, sin anex i enes 

ni r~pa~a~iones, bas3da en el 

incluidas 

propone, simplemente, la 

derecho de las naciones a la 

las c:olonias, 

disoluc:iOn del 

es decir. 

sis.tema. 

imperialista. Evidentemente, Rusia, agotada por la guerra y 

la crisis econOmica, no estaba en condiciones de imponer 

semejante soluciOn, pero la t~ctica de la nueva diplomacia 

soviética estaba dirigida a los pueblos >' n.o a los pollticcs 

burgueses, era un mecanismo de agitación internacional por 

la revolu=lón mundial. Las cartas ganadoras estaban en manos 

de los imperialistas, mAs exactamente, en las de los mas 

agresi'vos y despiadados, el partido de los militaristas 

alemanes, cuyos dirigentes e1'an Luddendor~ y Hindenburg. 

En e-fecto, los 

pensaban ni por L•.n 

interlocutores de 

instante abandonar 

las soviéticos no 

sus objetivos de 

guerra, pero ~~bites pollticos, con objeto de manejar la 

sltuaciOn polltica de sus respectivos paises, deteriorada 

por la larga y cruel guerra, en los cuales también se 

desarrollaban movimientos populares par la paz, maniobra.ron. 

Se ·unieron a la propuesta de una paz general sin anexiones 

ni reparaciones, per·a ignorando la apl icaciOn del derec:ho de 

a.utodeterminac:iOn en los territorios dominados por- elles, 

desde luego aplicable a les territorios del antiguo imperio 

ruso, a condiciOn de que la Entente hiciera suyas las 

proposiciones. Se suspendieron las negociaciones entre el 29 

de diciemb~e de 1917 y el 8 de enero de 1918, para que 
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de la Entente. 

La propu~sta sovi•~ica tenla un enorme peso. Ante los 

puebl.os del mundo se- manifestaba una pot.enc:ia. sin 

intenciones opresi•Jas .. La sola prop!..1.est.a. era" como el podet·· 

sovto!!>tfc:o C:e obrer""os y campesinos,. una ruptur-a. 

!"'evotucionaria.. del or-den mu.ntli.a..1 c.a.;:italist.a que, aunada a 

la publicaciOn de los tratados secretos del zari~mo, echaba 

por tierra toda la ~emago~ia E hi~ocresta de los dirigentes 

bur-~es. Las •deo.ocrac:.ias• imp.er-ialtstas se vieron 

~o~zadas a mani~estarse. Tanto David L!oyd George, en 

I.ns! a.e.erra,. como W'codr-ow Wilscn, en Estados Unidas;, 

justi~icaron su empeñe en los objetivos de guerra que se 

hablan trazado" utilizando el clerechc éc auto-Oeterminacibn 

de los pueblos en la versión m~~ilada que les era propicia: 

se aplLcaba a les territorios sometidos a sus enemigos. 

Exactamente lo mismo que ha!:llan her=ho les alemanes. per-o 

Wfisan lo dis-frazc.::;.z.. =.-3.~ ~~~:. Quer-~a un orden europea 

•cfemac:r~tico•s no mcn:;¡_r-c:¡uic:o .. Por tant.o, cero.o Lloyd Geo1;··9e 5 

proponta una Sociedad de Na=iones que se encargara de 

garantizar la :e9uri~ad de les dí~erentes pueblos del aundo, 

c1aro- en t~rminos óel Qr~cr. ~u~ impusieran los vencedores 

~el c:cn~lic:to. A les imperialistas siempre les importo un 

ccrmfna ta autodeterminacíOn de los pueblos. 

indispensable, pensaban los bolcheviques, 

Por ello, era 

la. revoluc::i.Oo 

mu.ndia.1 9 dnlca g.ara.ntta e-fect:iva de que dispanlan los 

pueblos para hacer valer sus derechos. 
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·rodas tas potencias impet· ia.1 ist.a;. e:.taban empeñadas en 

lograr sus mezquinos sbJ~ti·Jo~ de 3uerra. Las "demcc.ra.cia.s'" 

vetan con p~sar la ~i~~aciOn rusa, cu)·a de~ecciOn ~ra 

considerada como una gran pérdida: sus inmensos t~ecursos 

pasarla~ a las manos de los imperios, dando a ~stos una. 

nueva carta de ~riunfo. En el mismo sentido iban los 

razonamientos de los gobernantes de la Europa central. 

Reanudadas las negociaciones, a Alemania se le of recla la 

oportunidad de obtener di•Jidendos econOmic.os, territoriales 

y b~licos de la paz separada con Rusia. Se desharla de la 

preoc:upac:10n del f-rente oriental, separarla de Rusia las 

naciones limltro-fes, i nvoc:ando su torcida 

•autodeterminacion• y le impondrla sanciones econOmicas pa~a 

obtener recursos indispensables y c::ontinuar la guerr·a en el 

+rente occidental. Lc.s sovi~ticos, 

situac:ibn tan diflcil en que se encontraban, del enorme 

riesgo pa.ri3 la revoluc::iOn que significaba una event~al 

dectsiOn alemana de destruirla mediante una guerra sin 

cuartel, decidieron, luesc de una intensa discusi011, 

una tactica dilatoria en espe~a de la revolución mundial. 

Los alemanes, en c:ambio, plantear~n un Jir-tual ult.imat.um el 

10 de enero: de ser necesaria recurrirlan a la fuerza pa.t"'a 

lograr la •autodieterminaciOn" para terr itc:w ios oc:.upado:a. por· 

ellos: Curlantjia., Lituania "f Polonia, adern~s de la autonomla. 

de Ucr21.nia, bajo ~n acuerde con el derrotado gobierno 

reacciona~io de la Rada. La delegaciOtl sovi~tica protesto y 

se retiro. 
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El imperialismo es u~ poder desnud~ y despiadado. Con 

las cartas a su .favor, los alemanes arrinconaron al joven 

Sovnar~om y plantearor una durlsima pr~eba para el Partido 

Bolchevique. Tres tendencias se manifestaren al interia~: la 

de Lenir", minoritaria y pragm~tica, que propugnaba el 

sacrif lcio, por el momento, firmando la paz tal como se les 

exigta; la de Bujarin, mayoritaria, que pr··opugnaba una. 

guerra re,1olucionaria a cesta de la propia revoluciOn. e.amo 

posibilidad de estimular la revoluci~~ mundial; y la de 

Trotsky, también de mincria~ pero intermedia de las 

anteriores: "º f i r·mar y dec: 13.!""a?' terminada la guerra. En 

realidad,. cualquier medida era costosa para el joven esta.da 

obrero. Los alemanes solo ~speraban, en cualquier caso 

obtendr!an ganancia. Finalmente. se adopto una decisibn 

prOxima a la de Trotsky, Rni guerra, ni paz" l60l. El 10 de 

-febrero de 1918, los negociadores alemanes pr·esentaran a la 

delegaciOn sovi~tica 7 encabezada por Trotsky, un acuerde de 

paz ~irmado con el gobierno fantasma de Ucrania, la Rada, 

ani:.e lo cu'1l e1 je.fe de la delegaciOn so.viética prot.est.b 

enérgicamente, declarando que el nuevo gobierno de Rusia se 

negaba a firmar la paz inicua que se proponla, pero 

declaraba terminado el esta.do de guerra, suspendiendo las 

negociaciones. Esperaba 

europeo, especialmente del 

la reacciOn del 

~lemAn y, claro, 

proletariado 

el e-fecto de 

esta sttu~ciOn en el Reich, pues durante el mes de enero se 

hablan realizado importantes huelgas pollticas en Viena, 

Berltn, Leipzi9 y otras numerosas ciudades. Pese a ello, el 
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partido mi! ita.rista vela una muy fa·1c..r·able CD)'untur·a. en 

Rusia y~ ante la plena desmovilizaciOn del ejér~ita ruso, 

logro un imr~~~ante avance por ferrocarril de los ej~rcitos 

del imperio central amenazando a Petrcgrado. Se impuso, ante 

la c:lar3 imposibilidad de 1 levar adelante la. guerra. 

revolucionaria, el criterio de Lenin: paz a toda costa. El 3 

de marzo, 5in nuevas negociaciones, el joven poder sovi~ticc 

se rendla ante el imperialismo alemAn, firmando una costosa 

y dura paz~ Pero, al -fin, Rusia tendrla un respiro para 

iniciar su curso pac!~ico de construcciOn socialista. 

La acción depredadora del imperio aleman f~e pasible 

por la situaciOn de guerra, pero si otras hubiesen sido las 

circunstancias, la reacciOn internacional hubiera sido 

concertada. Los compromisos en curso impidieron que las 

potencias ªdemocr~ticasn intervinieran. r~pida.mente para. 

reataurar el orden y acabar con la •anarqulaª, par-a. salvar 

la. sagrada propiedad priva.da, bastión de la c:.i ·Ji l izaciOn, 

asi corno contribuir a la modernizaciOn de Rusia, hac.iol>ndola 

un baluarte de la libertad. Sin embarga, el prOximo fin de 

los imperios centrales permitirla a las civilizadas 

potencias poner en pr~ctica su piadosa mision. 

La organizacion sovi~tica. 

A pesar de que la revoluc:iOn nha. revelado al pueblo 

ruso una. aristocracia de esta.distas como ninguna otra naciOn 

posee; se trata de un par de milla.res de hombres que han 

dedicado toda su vida al estudio <experimental> de la& 
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ctercias poltticas y econO~i=as• l61>, a pesar de toda su 

bri 1 lantez, tiene que aprer;i:ter mil lecciones y asimi larla.s 

et pueblo en ~1 pnder. Una ~e ellas, dolorosa, ha sido la de 

la paz. No por la pérdida del territorio en sl <que es ya un 

golpe a la propiedad calectiJa de qaienes han sida sumidos 

en la miseria durante generaciones>, sino por- la dura 

demostración de que la revoluciOn mundial no est~ aun 

madura. El asalto al capital es una tarea mundial, pera en 

1918 s61o lo hablan iniciado los proletarios en Rusia, por 

tanto, habla que avan:zar- en aquellas renglcne5 que 

aproximaran a Rusia y al movimiento revolucionario mundial. 

En primer lugar, la TUerza 

el vendaval revolucionario 

que habla arrebatado al pals 

debla ser vertebrada en 

en 

un 

es+uerzo constructivo. La. creatividad y espontaneidad que 

hablan sido desplegadas dur·ante la disolucion del r~gimen 

capitalista, la energla de las masas proletarias, tenla que 

ceder su lugar a la centralización. al esfuerzo concentrado. 

El socialismo debla ser aboPd~do En todo= l~dos. La tarea 

inmediata, luego de 

de la producciOn 

la paz, asegurar- el pan. La 

era prioritaria. A ella 

sistem~tlcamente los burgueses, c:err-ando las 

reanuda.e.ion 

se oponlan 

fM>ricas, 

bolcoteando los servicios bancarios y de cor11unicac:icnes 

incautados por el proletariado, ocultando los vlve~es y, en 

'9ir!>nera1, tratando de sacar el mejor partido de la 

desorgantzactOn, tanto en la ciudad como en el campo. Ahora, 

el partido de la revoluclOn se convertla en el 
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parti~~ del orden. La consi9na: contra el caos. El medio: la 

organizacibn. 

Para el asal~o al pod~r, -fue el pr·oletar·iado 9 

encabezando a las capas 

peqt•eñ?bur gues ta,, el que 

oprimidas de 

1 levo la 

campesinos 

iniciativa. 

y 

Su 

organizacl6n, espont~neamente militarizada era la clave de 

ta organizaclOn que ahora se requerla. La dictadura del 

proletariado deberla someter a los embozados enemigos de la 

revotuciOn. Los soviets eran la base de esta forma de 

gobierno proletario, en torno de ello~, progresivamente se 

paso al control de la economla y la pclltica .. A la vez. a 

partir de ellos, del proletariado industrial, se 

solucionarla el problema que impidiO imponer una paz 

democ:ra.tic:a: la existencia de un ej~rcito propio de la 

revoluciOn .. Los guard i a.s rojos serian la base de ese 

ej~rc:ito. La pa:z inic:ua de Brest dib un respiro par-a podet' 

avanzar en esas tareas. Fue un respiro de poca mas de tres 

meses. En abril de 1918 la c:cntrarrevoluciOn entraba en 

choque -froni:.al c:on el peder cbrero: la columna checa at.a.caba 

en et centro del pats y au~piciaba la fcrmaciOn de cent.ro» 

de or9anizactOn de la reacc:iOn. Nueva prueba sangrienta al 

poder proletario. 

En 1919 esc:ribla Gramsc.i "¿QuO reclama aó.ri. la historia 

al proletariado ruso para legl~!mar y hac:er permanente• »U» 

victorias? ¿eu~ otra poda 5angrienta. qu~ mlls sac:1·i-fic:ios 

pretende esta soberana absoluta del destino de las hombres? 11 

1621' impresionado por los eiif uerzos que 



90 

habla~ desarrollado los rusos desde el triunfo del 

movimiento revolucionario. La marcha ascendente y exitosa~ 

casi sin eftJ5!0n de sangre, d!.> les obre-ros comunistas se 

transformo, por efecto de su enfrentamiento, inevitable, con 

el imperialismo, en la mAs dram~tica y sangrienta epopeya 

del pueblo desposeldo, impulsado por la. seguridad de 

ob~ener, ademAs de sangre x su~rimiento, las confusas lineas 

del futuro trazado por la decisión y audacia de los 

bolcheviques. En efecto, el peder proletario derroto en un 

primer enfrentamiento con facilidad a la burguesla, pero 

realmente en+rentO al capital hasta el choque con el 

imperialismo en Brest y Juego en la guerra civil. Inevitable 

en la era del capitalismo, la revoluciOn social es un 

enfrentamiento internacional. Las relaciones internacionales 

est~n caracterizadas por la lucha entre lo nuevo y lo viejo, 

entre Ja revoluciOn y ta restauracion. entre el socialismo)' 

eJ capitalismo, lucha que, exasperada. solamente puede ser 

violenta. 

Entonces, las exigencias de la revolución rusa, en su 

contexto nacional, son las de un cuartel general en una 

guerra mundial. La organizaciOn sovi~tica. la dictadura del 

proletariado, era una necesidad imperiosa, vital. En efecto. 

la lucha por garantizar el pan paso de una •petición• al 

9cbterno a una acciOn de las masas. Se organizaron entre los 

propios obreros las brigadas contra la especulaciOn; entre 

las campesinas expropiadores, la disciplina estatal para 

cumplir con el impuesto en especi'e. 
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Frente al caos propiciado por la burguesla. indispensable 

resulto la disciplina revolucionaria. No fue un in~ento de 

los bolcheviques. Era una tendencia. en las masas. Cuando se 

asalto el Palacio de Invierno en el •octubre rojo•, al 

penet~ar a las salas abandonadas por los j unkers, les 

9uardias rojos y soldados revolucionarios s~ lanzaron contra 

los cajones que habla alll, segón testimonio de Reed, y los 

rompieron, sacando tapices, lencerla y vajillas, de las que 

los desposeldcs estaban muy necesitados. •en cuanto empezO 

el saqueo alguien grito: iCompañeros! iNo toqué-is nada! iNe> 

tom~is nada! iEsto pertenece al pueblo! Inmediatamente le 

apoyaron veinte voces por lo menos ( ... ) iDisciplina. 

revolucionaria! iPropiedad del pueble!• t63). Por ello Lenin 

no dudaba en remitirse a las masas para muchas cuestiones 

pr.!t.cticas: en el las palpitaba la r·evcluc:iOn. De a.h! que los 

bolcheviques se plantearan, en terno a los soviets, el 

control obrero de la produccibn que la obslinaciOn burguesa 

convirtto en expropiaciOn; asl, 

especulación; la milicia obrera; 

las brigadas contra la 

la cxp~n~i6n efectiva del 

poder sovi~tlco se debib a esa tendencia revolucionaria 

palpitante en las masas: la revcluc:iOn les diO Rusia. Pero 

la dictadura del proletariado, come decla Lenin, la m.!t.s 

per~ecta democracia pues se basa en la propiedad ccloc:tiva 

de los medios de prcducc:!On, no es solamente la libertad de 

hablar, sine la de realizar. Al principie del poder 

sovietice, espont.!t.nea 

centralizadamente. 

y dispersamente, 

Para 

pero despues, 

ello 



92 

~uercn necesaries varias decenas de ccng~esos~ Finalmente~ 

la dictadura del proletariado es el puebla armado, el ünico 

garante de la seguridad del estado proleta~io. Par esa, es 

comprensible que el ej~rcito rojo, dirigido por- ese grao 

organizador que fue León Tr·otsky,. haya comenzado de 

prActicamente cero en enero de 1918 y ,en un tiempo 

bre-&isimo, pasado a la lucha contra ej~rcitos bien 

ent~enados y disciplinadosJ obt~niendo victorias a echo 

meses de su creaciOn. El prol~tariado, otra vez, cargo con 

e'::ie peso, pero le impr:lrn16 su abnegai::iOn y horoismo. Por- lo 

cual en un periodo muy corto pase de la asfixia a la 

oTensiva triun+al. As1, la clase obrera rusa alcanzó su 

nivel m~xima: ser un ejército de praducciOn y de paz. 

De esta manera, la dictadura del p~oletariado alcanzo 

una meta indispensable: contar con su propio ejército. En la 

teoria del estado so~ialista, ªestado en extincion~, Len in 

destacaba la necesidad de destruir la maquinaria del antiguo 

estado burgués y construir una propia. Part.e de esa. 

maquinaria es el armamento general del pueblo. Este es un 

rasga esencial de la revoluciOn social, pues atañe a une de 

les aspectos centrales del 

esencia! de la revoluciOn. 

La guerra civil. 

problema del poder, la cuestiOn 

La crganizaciOn soviética, basada inicialmente en la 

iniciativa de las masas, paso a ser centralizada. La lucha 

por el pan paso, del control obrero y la nacionalizaciOn de 

las industrias en las ciudades, al control de los 
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campes ~ri.C'3 pobres sobre la produ-::ciOn agt· !c:ola. Le-. t.en<:iencia 

de 1.t-.s masas c:atnpesinas .1 satisfa.c:er las necesiciades de s¡¡u 

entorr"o inrnediato, ald~as pueblos, limitaba. su 

contribuciOn al esfuerzo de solucionar el hambre de las 

La alianza obrtrc-carapesina avanzo en la 

integ~act6n ~e las brigadas contra la especulaciOns que 

dieron ia alimentaciOn ~ las +uerzas revclucicnar-ia.s 9 

mediante las medirlas rigurcsa.s que ex!g!a la lucha. contra 

los ku?~ks a campesino5 medios y terratenientes en el campo, 

y contra la burguesla y la reacción armadas 0 a la vez que 

constituyó la bas'E' socic..l del ej~rcito t"'ojo en la guerra. 

c!vll .. 

Las reivindicaciones imperialistas alemana$ se vieron 

reforza.das por la acción de las tropas de la Entente, 

empeñadas en destrozar a sus rivales e imponer una paz que 

les diera el control del globo terrAquec .. El 

intervencionismo de que haclan gala los embajadores de 

Inglaterra y Francia durante el gobierno provisional, se viO 

rat.i-f !cado por las tropas aliadas, después de la paz de 

Brest. Sin importar para nada la decisiOn sovi~tica. los 

bandidos •democr~ticosº decidieren reabrir el frente 

oriental. La ofensiva alema~a de marzo y abril en el frente 

occidental habla asustado a las aliados. Los ingleses 

desembarcaron tropas en Hurmansk, en el norte de Rusia y en 

el sur, desde Persi a,. ocupando los ya.e imientos pe trol lieraSi 

de Bakd: mientras, japoneses y estadunidenses desembarcaban 

tropas en Rusia oriental, a espaldas de las tropas que 
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comandaba el contrarrevolucionario general ~Olchak, 

•9obern~dor supremo• del imperio ruso. La LegiOn checa, 

entre~ada en Rusia zarista, pretendla trasladarse al trente 

europeo contra los alemanes, pero se ccnvirtiO en la cabeza 

de la intervenciOn reaccionaria mundial. Con objetivos 

inmediatos diferentes, pero con el mismo prcpOsitc 

histOrico, se concentraron las Tuerzas de los antiguos 

aliados de Rusia, los reaccionarios jefes monárquicos de los 

ejércitos blancos, los partidos "democrAticosu rusos que 

apoyaron el gobierno provisional, les movimientos 

nacionalistas burgueses de las naciones oprimidas por el 

zarismo y ilos alemanes! En realidad, despué~ de Brest, les 

parecla a todos ellos que la debilidad manifiesta del 

gobierne proletario permitirla, para unes la restauracibn, 

y, para otros la disecciOn y distribucion del imperio. Les 

dirigentes alemanes hablan pensado en la intervencion, pero 

la lucha en el occidente, asl cerno la imposibilidad de 

explotar les recursos que hablan arrebatado al proletariado 

para su fortaleza b~lica y, tambi~n la actitud cada vez mAs 

pacifista del propio pueblo germano, les disuadiO de 

semejante acclOn; no obstante, se contentaron can imponer, 

en agosto, cuando era eyidente que no padrlan vencer en el 

~rente occidental, nuevas cesiones territoriales a Rusia: 

Estonia, Lituania y Georgia "independientes•. 

Paralelamente, desde abril, los aliados hablan 

•cobijado• a los diversas ejércitos reaccionarios, can los 

cuAJes ce laboraban los social-revolucionaria& 
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mencheviques de d~recha~ Er. ~! sur, en el ~crt~ 1 el 

oriente, l~~ ~j~rcitos ~e Denikins ~iller y KOlcbaks 

depredaban ~! ejerc!ar. e! ter~or· •btanco• a:~esina11;10. a los 

militantes sovi~ticos~ Por fin, habla llegado la a.l ianza. 

salvadera del imperio: los sc::ios: an9!..::ifrar.=.e-ses actA.dla.i·. al 

rescate. Nlcol~s Romanav vio esa presencia, pero no viviO 

para el juic:io que le tenlan r-eservado las 

revo-tucfonarias-, -fue ajusticiada en Ekaterinbut·9 antes de 

que la. c:iudat1 c9yera en manos de los bl.anc:os. Ne imparte 

mucho su muerte, el asunte esencial era. impedir a teda casta 

ta constr~cciOn d~ la nueva sociedad. El antibalchevismo de 

les protagonistas del es~uerzo restaurador era lo dnico qu& 

tenfan en ccm~n. Eso y la accibn sucesiva del p~oleta.riada 

europeo y est.a-i•.i!"\:idense impídiO que se concr·eta.ra.. una. 

alianza m~s que coyuntural. A la vez, la e1\c.at"'n.iz.ada 

resistencia y el herolsmo sin -f ir. del pralet.ariado. ruso,. 

terminaron por romper ese esfuerzo criminal de la. 

contr-i.i.rrC?\/üluc[On mundial .. 

ejér-ci. to rojo,. enc:u.adr ando a m~s de un millón de 

revol•.1i:=lonar-las,, habla legra.do derrotar y hacer retrcceder

ar c:-t.ierpo c:ent.ral contrarrevoluc:ionar. ia. a.demA.s de eliminar 

la amenaza de la legiCn checa. s~s es~uerzas sucesivos. 

durante todo 1919 y parte de 1920, en el sur, norte y 

suroeste, c:ompletaron la victoria.. mu.)' c:ostosa. y sangrienta. 

De- l:a· guerr-a c:ivl 1,. el poder- prclet.ar ic sa..l iO a.sentado. pero 

recuper~ un pats devas~ada~ 
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La revoluciOn rusa transtornO el curso ascendente del 

capitalismo. La epopeya del proletar·iado rusa tiene una 

dimensiOn histOrico mundial. Tal como Lanin se lo propanla, 

el movimiento comunista empezO a convertirse en una fuerza 

decisiva de la politlca mundial. En forma alguna se trata de 

un +enOmeno nacional. No son sus aspectos, digamos, 

•exterior~s·, es decir, la intervención extranjera durante 

todo el curso de la instauraciOn de la dictadura del 

proletariado, lo que ha~en de la revolución un asunta de 

importancia, vale decir, de pertinencia mundial. Es la 

estructura que se romp~ con la imposiciOn de una nueva 

estructura la importante. Desde la revclucion rusa los 

pueblos irrumpen en la polttica mundial; ya no son peones en 

un manejo de los grandes dirigent.es. Enseguida veremos cOnlD 

y por qué sucediO este. 

RevoluciOn y restau~acibn. 

Los pueblos de Europa., a9otados por la guer·ra y 

sometidos a la dictadura de la burgL\esla, bien man:..rquica. 

bien republicana, reaccionaron ante el estimulo del 

proletariado ruso. Era posible la revolucion, contra lo que 

predicaban los dirigentes sccialdemOcratas. La quiebra 

politica de la II Internacional era completa, ya no solo por 

su apoyo al crimen masivo de la guerra de rapiña. tambi~n 

por la evidente colaboraciOn que man.tenlan con las 

dirigentes burgueses. No obstante, las masas adn segulan a 

los lideres sccialdemOcratas. Empero, la revoluciOn s~ 

presenta mundialmente. A principios de 1918 
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se desp1eg0 una oleada obrera <64J. En Alema.()ia y 

Austria-Hungrla cerca de dos millones de obreros estallaron 

la huelga c:ontra las condiciones impuestas en Brest, es 

dectr~ era. 

revolución 

un movimiento 

pro!etaria, 

pollt!co 

prOlogo 

de solidaridad con la 

de las jornadas 

revolucionarias en Alemania. En Finlandia. separada por los 

alemanes de Rusia, estallo. 

proletaria. Tambi~n se 

a ~ines de enero, la revoluci~n 

desarrollaron movimientos de 

resistencia e·n Francia, In9lat9rra, Est.:::..dos Unidos, JapOn e 

I~alta. SOlo la intervenciOn represiva de los gcbiRrna& 

burgueses impide el crecimiento de los movimientos. En 

particular, la derrota de la Rep~blica Obrera Socialista de 

Finlandia, sOlo es posible mediante la intervenciOn de 

tropas impe~ialistas alemanas ~ de la acciOn d~ las guardia» 

blancas que ahogaron en sang~e_el movimiento. 

Los imperialistas alemanes que en marzo y agosto de 

1918 arrebataron a Rusia territorios, sOlo podlan ser 

frenadas por sus pares imperialistas y por las obreras de su 

propio pa!s. La suerte de la guerra se deTiniO, 

precisamente, en agosto de 1918. Las trapas alemanas no 

podtan continuar en la lucha, estaban agotadas. y 

lnt,.rvenc!On de las tropas estadunidenses inclinaran 

la. 

la 

balanza a Tavor de los aliados. El gobierno de Estados 

Unidos, Trente a la proposiciOn alemana de concertar una paz 

inmediata, exigiO la "democracia" y la abcliciOn del 

imp,.rlo. Las clases trabajadoras no necesitaban de un aliado 
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tan c!rcunso~cto. Por su propia dinamica. J.nic.iaron en 

noviembre de ese año la. revoluciOn prolet.aria. desde las 

~ropia$ bases obreras. Mientras, en las có.pula.s, los 

burgueses concertaban su teatro •demccraticoª: precisamente 

los socialdemOcratas, los social traidores, eran los 

encargados de organizar el gobierno parlamentario. Philip 

Scheidemann y Friedrich Ebert, je~es derechistas de la 

socialdemocracia alemana, encabezaban el Tlarnante gobierno 

republicano, di9no de la confianza de los Estados Unidos 

para. negociar la paz ansiada por 

quedaba retirada de 

Sovit;t.ica. 

la agresión 

los pueblos. Alemania 

a la joven RepUblica 

Simult~neamente, en Bulgaria se ins~rrecciona~cn los 

soldados y proclamaron la. repUblica. 9 siendo reprimidas por 

las tropas de los imperios centrales .. En Austria-Hungrla. la. 

derrota aceptada en el armistic:io del 3 de septiembre de ese 

1918, tniciO el desmoronamiento del imperio Habsburgo. pues 

las nac.iono!:i oprimidas desarrcl la.ron el movimiento 

democr~tico burgu~s nacionalista que llevb a la ~undaciOn Qe 

las nuevas repdblicas en Austria, Hungrla, Checoslovaquia y 

Polonia y el Reino de los Servias, Croatas y Eslovenas 

<Yugoslavia, 1929l. 

Durante 1919 1 mientras la guerra civil se desplegaba en 

Rusia, los pueblos del mundo vivlan un complejo proceso de 

movilizaciones revolucionarias, incluidas algunas colonia5 

en contra del yugo imperialista, como Xndone»ia, la 

lo que son hoy Siria y Llbano, Xrak, Egipto, Libia, 

Xndi&, 

Sud~n 
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y Somalia, En China se desato un importante movimiento 

revalucionario, l lama.dc del •4 de mayo• .. En -fin, la oleada 

revolucionaria convulsiono los imperios. La n locomotor· a de 

la histeria• barrla con los elementos atrasados como lo 

dijera Lenin (65l, '/ completaba la obra de la oleada 

democr~tico burguesa de principios de si9lo. pero abrla el 

periodo de las r-evolu-:=icnes proletar- ias. 

De este modo, durante L919, el proletariado del mundo. 

encabezado por el 1.e Rusia. golpeaba a la reacc:ibn 

fnternactonal en diferentes escenar~cs del 9lcbo. El apoye 

de las masas explotadas del mundo a la revoluciOn rusa era 

una evidencia de la vitalidad revolucionaria mundial. 

Tambi~n esa ener91a, como la de los rusas. habla que 

organizar. E~a, mAs que nunca. indispensable la organizacibn 

del partido mundial del proletariado. Lenin ya lo habla 

p.:tanteado a la Con-ferencia de la izquierda socialista en 

Zimmerwald ~ en Kienthal. El triunTo ruso y el +in de la 

guerra, ast como el ascenso revolucionario de las masas en 

el mundo lo ponian al orden del dla: 

:tnternacicnal. 

La revcluciOn mundial y el 

proletario. 

crear la III 

internacionalismo 

Gratnsc.i. escribiO en junio de 1-91..9, estimulado por· la 

experiencia soviética. que la sociedad ~utura serla, 

precfsamente, "la Internacional Comunista" <66). Ahora est:.. 

de meda entre los •comunistas crlticcs• europeos burlarse de 

1 a t:l'lcapac:tdad revoluc·ionar ia del praletar. iadc y !iUS 
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movimiento en 9eneral, por lo cual 

Internacional no ser~ el g~nero humano• 

ac:hacandola 

c.onclu)"en que 

1-00 

al 

"la 

C67l. En realidad 

esa burla esconde el anAlisis de las condiciones en las que 

se desarrol la.ba el movimientc revolucionar·io, pues como lo 

veremos, las situaciones revolucionarias para un desenlace 

exitoso requieren de direcciones fogueadas y decididas. asl 

como de un a~censc del movimiento de masas que se traduzca 

en organizaci6n y, desde luego, de la incapacidad de 

gobernar del bloque de clases dominante. En 1919 la 

revoluclOn en Europa viviO momentos muy Algidos.. Nas 

adelante haremos un breve recuenta de estos movimientos. 

Enmedio de la guerra civil se celeb~O en Mase~ una 

conferencia internacional de la izquierda socialista: las 

internacionalistas~ Convocada para la integracibn de la lIX 

Internacional, su primer-a sesiOn se dedico a abordar· la. 

conveniencia de constituir en ese momento e en otro el 

partido mundial a petición de la delegaciOn alemana. La 

importancia c:oncedida a la posición alemana, en ese mametlto 

opuesta a la inmediata constituciOn de la organizaciOn. se 

debla a.. par lo menes,. dos cuestiones: la recient.e 

revaluciOn consejista, en ese pals y la importancia 

estratégica de derrotar a la burguesla alemana. Superada la 

cuestión. el 3 de ma~zo d~ 1919 ia. conferencia continuo sus 

tra.baj o_s en calidad de I Congreso lConstituyentel. 

Asistieron 52 delegados de 35 or3anizaciones en 21 paises. 

El dnico partido de masas e~s el ruso, pero les partidos de 
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Finlandia.. Hungrla. y Alemania hablan vivido la. experienc:.ia. 

de la revoluciOn, pese a su carta existencia como partidos 

comunistas. Las consignas centrales adoptadas por la 

naciente organizaciOn se re~erlan a la. dictadura del 

proletaria.doy gobierne basa.de en consejos de obreros y 

campesinos~ cuya democracia es radicalmente di~erente de la 

deTendida por las tradicion~s Liberales burguesas. Basada en 

la prop~edad colectiva de los medios de producciOn es. por 

naturaleza., opresiva c:.cn la les antisuos 

propietarias. En consecuencia, se opone a los m~tadas 

parlamentarios de 

organizaciOn de 

directamente la 

la democracia burguesa 

las clas;es 

democracia .. 

despose!das 

Dicta.dura.· 

y propugna la 

para erjmrcer 

proletaria. y 

expropiac.iOn de los expropia.dares, armamento genera..l ó.'el 

pueblo y destrucciOn de la m~quina estatal burguesa eran las 

indicaciones de acción del Congreso. El Organo dirigente de 

1.a CcmLntern -fue el Comité Ejecutivo de la. rnternacional 

Comuni!S1:a. -fC:ET.Cl .. La rP.volut:i6n mundial tr-iun.fa.rla. mediante

la actividad centralizada de los comunistas del planeta. Si 

Rusi'.:a, siendo un pa..ls atrasada, habla alcanzada ..fa.ses de 

d,.sarrallo histórico en muy 

un. desarrollo acelerado d~ 

avanzadas era lOgica. Sin 

peco tiempo, la perspe~tiva de 

!a revciu.ciOn 

embargo. pese al 

en los· paises 

optimismo de 

algunos dirigentes, como Lenin, que habla declarada que la 

•victoria de la revoiuciOn proletaria est~ asegurada en el 

mundo entero•· (68>, el movimiento revoluciana.r-ia entraba en 

descenso y, 
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ademAss en esos momentoss la labor de esta organizaciOn se 

vtb obs~aculizada durante la guerra civil rusa. en torno de 

la cual se centraron las actLvidades~ debido. 

Tundamentalmente a la derrota experimentada por el 

eovimlento en esos años iniciales. El internacionalismo 

proletario practicada en esa ~peca se centraba• dadas las 

condiciones. en la lucha solidaria can el pueblo rusa. en 

encarnizado combate contra las fuerzas reaccionarias. 

Circunstancia que pesarla en el cursa posterior de la I11 

Internacional. 

La tarea que se proponla la Internacional entraba en 

~ranca colisiOn con los resul~ados de la guerra. El 

ardenamientu lnternacionals el nuevo equilibrio entre las 

potencias qu~ deseaban los vencedores ne comulgaba en Tarma 

alguna con la diplomacia que proponla y ejecutaba el nuevo 

gobierno de Rusia. A la intervenciOn imperialista en los 

asuntas de otros Estados~ 

lntervenclOn revolucionaria. 

les comunistas oponlan la 

El ascenso revolucionario 

presente hacia ver a los di~igentes 

revolucl6n. La revoluciOn rusa era el 

la inminencia de l~ 

inicia de la guer~a 

civil en que se habla trocado la guerra. con+irmanda 1as. 

previsiones de Lenln. La revoluciOn social tenla cama 

escenario el globo entero. La primera revcluciOn soiialista 

rompla con las relaciones internacionales imp~stas por lasii 

po~enclas e invitaba, sobre la base del derecho de Ia.s 

naciones a la autodetermlnaclOn, del derecho de los pueblo~ 

oprlmidos a separarse de las naciones opresoras. a las 
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colonias y semicolonias a la revoluciOn mediante la lucha de 

liberaci6n nacional, misma que solo serla exito»a en alianza 

can la lucha de clase del proletariado revolucionario de las 

naciones Imperialistas, al cual se dirigla en primer t~rmino 

la polltica comunista. Asl lo resolviO el II Congreso de la 

Camlntern, celebrado del 19 de julio al 7 de agosto de 1920 

<691. 

La polltica 

mundial. La obra 

revolucionario de 

balchevique entraba de lleno en la liza 

de la III Internacional, el rete 

la &poca, era resultado y parte de la 

revolucl6n mundial, en la que la intervenciOn ccnciente. el 

factor subjetivo de la historia jugaba un papel central. En 

1918, Lenln se planteaba semejante tarea. Conciente de que 

el desarrollo de la revaluciOn es desigual, contaba can la 

inevitabilidad de la misma, pero sabia que •son posibles 

derrotas de algunas revoluciones•. El camina jamas se 

presentarla llano, muy al contrario, lleno de esfuerzos y 

penas para destruir lae cadenas de la osclavitud asalariada. 

•Hemos hecho los mayores sacrificios en la lucha por 

destruir esos grilletes, pero Ion bqmpm rptp.• <701 



CAPITULO 4. LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA. 

Dictadura Proletaria y Democracia Burguesa. 

•La locomotora de la historia• habla barrido con lo 

caduco. De la guerra emergla un nuevo orden internacional. 

La hegemonla imperialista habla pasado a poder de las 

naciones que ma.ntenlan el mas alto nivel .d .. 

tndustrialt2aci6n, pese a la devastadora conf lagr~cibn. 

Inglaterra, Est~do~ Unidos y Japón, vencedores de la guer~a, 

se distribulan las esferas de influencia. Se repartlan 

mercados de 

el 

sus botln, asegur~ndcse el control de los 

antagonistas. Los vencidos estaban obligados a pagar su 

tributo: la paz imperialista. El Tratado de Versal les y les 

tratados con Austria, Bulgaria, Hu.ngria y Turqula, cumplan 

las promesas ªde caballeros• hechas ~ntes del con+licto: los 

vencidos son desta2ados. 

responsable de la guerra, 

Alemania se compromete, corno 

a pasar una deuda enorme que se 

fij~~!~ po~teriormente al tratado 1269 mil millones de 

marcos ora en 42 añcsl, ademAs de perder tedas 5US colonias 

y ceder territorios limltrcfes, ser condenada a reducir su 

ej~rclto y entre9ar su material de guerra, asl come su flota 

pesquera. La Scclodad 

demccratica paz. En 

desmembramiento es 

de Mac:iones s;erA el 9a.rante de asta 

cuanto al imperio austriaco, el 

inmediato. Bulgaria también perdiO 

territorios, pero como naciOn menor, se reduce su castigo. 

Turqula pierde territorios en todas sus fronteras, a favor 

de Italia, Grecia, In9laterra y Francia, con lo que éstas 

dos ven ensanchados sus territorios 
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coloniales en gran medida. Las pretensi~nes de Wilsan de 

dis~razar la situación como una victoria de la democracia 

estAn condenadas al fracaso. Peor adn, la propia democracia 

burguesa entra en un periodo de crisis. En la d~cada de 1920 

se despliega totalmente esta contradicciOn. 

Puesta en sus ra~gos mAs clasistas por la agresividad 

imperialista, la democracia burguesa, sólo vAlida pa~a las 

clase~ dominantes de las potencias colanialQs, es imlti l 

para sostener el régimen. Est~ minada. Desmistificada en la 

prActica del pueble rusa, se la condena a la desaparicibn 

hlstOrica. La oposiciOn entre democracia y totalitarismo 

paea de un juega retorico a una lucha tenaz. Sin ambargap 

los de~ensores de un tipo de gobierno y otro s~ ven 

di9tor5icna.dos. La confusiOn es muy grande. Los defensores 

de la democracia parlamentaria ejercen la mAs 

dictadura sobre los pueblos que sojuzgan y ne dudan en 

impedirla en su propio suele en de+ensa de sus intereses de 

clage. Tanto los partidos liberales y monllrquicos, como la 

socialdemocracia, desarrollan esa prllctica. Por el 

can~rar!a, can la denominaciOn de dictadura, se desarrolla 

un régimen basado en 

clases laborantes. 

la m~s amplia participaciOn de las 

De ninguna manera debernos asumir lo antedicho en un 

Sl!ntldo estrictamente 1 i nea!. El aspecto clave de este 

proceso contradictorio est~, precisamente, en la actuaciOn 

de las m~s amplias capas de la poblac!On. Los planes de los 

dirigl!ntes imperialistas y de los dirigentes 
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revolucionar-!os son viables en la rnedida que sean encarna.dos 

par las masas. Con abnegación se lanzaban lo5i ejércitos 

imperialistas por repartirse 105 territorios de los 

enemigos, pero tambi~n lo haclan por liberar a ~u clase los 

proletarios, con o sin uniforme, en las barricadas de 

Berltn, Petrogrado o Budapest .. Una c:osa. es el progra.rna de 

las direccicne5 y otra el curso real 

masas~ 

de la lucha de las 

La. Comintcrn adoptb t_1.na resoluci~n sobre la democracia .. 

Basada en las tesis de Lenin, desarrolladas desde i916~ 

oponla a la democracia burguesa, democracia formal• la 

democracia directa de las masas. La lucha de clases a niv0L 

del planteamiento del ejercicio del poder. La dictadura de 

una minoria e~a et real objetivo de les comunistas= clamaban 

en su momento antibolchevique los eseristas de derecha y los 

mencheviques; llegó su turno a los demócratas burgueses y a 

la socialdemocracia. La oposiciOn frontal a la revalucibn 

!le-vo ~ las naciones imperialistas a invadir R~siap se 

pretexto de de Alemania". La lucha 

revolucionaria en los propios palses imperialistas los llevo 

a sacri-flcar la. democracia formal, r·ecurriendc a la inva&il!ln 

y al asesinato de tos lideres, •para salvarla•. •cuando se 

trata de derrocar a la burgueslas 5010 lCS traidores D los 

Idiotas pueden reclamar 19ualdad formal de derechos para la 

burguesta• 171 l. La revoluciOn rusa praponla su Terma de 

resolver el 

s 

problema: la democracia la ejerce el pueblo. 

o o 
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garantizando medies materiales ~ar a la. reunión, 

mani.festaciOn, propaganda y or 9an i zac i On dE! las clases 

trabajadoras se puede hablar de democ:rac.la. El c::entro de la 

oposictOn entre la dic:tadura del pr· oletar· ia.do y la 

democracia parlamentaria burguesa. esta ahl: la propiedad de 

los medios de produc:ciOn. 

El m•..1.ndo de 1920 salla de una guerra que profundizaba 

tos problemas internacionales y nacional€s. En i914 se habla 

utilizado el m~todo de los imperialistas ~ las resultados 

eran desalentadores para las mismos. Aunque al9unas 

potencias re~orzaban su posiciOn daminante, especialmente 

Gran Bretaña,. la guer-ra habla conducido a la calda de una 

potencia en manos de los revolucionarios, cu/a politic:a 

beligerante agitaba en el sene de los territorios coloniales 

y de las propias metrOpolis el fermento de la revalucibn 

social. Para las clases dominantes era indispensable hacer 

-fr""ente al reto. La democracia. aparentemente el mismo 

régimen polttlco, era de+endida por la burguesla ~por el 

proletariado, dando lusa~ a una batalla ideolosic:a 

polltica que llenarla todo el periodo de entreguerras. como 

veremos aqu l . La lucha entre el totalitarismo ')' la. 

democr""acla, como se le identiTicO en la epoca. En realidad, 

la luc:ha por el socialismo y la liberaciOn nacional, 

enmarcada en la continuada lucha de las potencias 

imperialistas por la he9emonla mundial. Lenin disti~\gula, en 

1920, tres contradicciones esenciales en el campo de la.s 

potencias imperial is tas,, la primera. en t. re lo,. 
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Est3.dos Unidos '' J'apón po:- el control del Pacl+ico y de 

Asia; la segunda entre los Estados Un~dos y el res~o del 

mundo capitalista, resultante del enorme y de~initiva papel 

jugado por ese pals en la guerra, de la cual se bene+iciaron 

mayormente Inglate~ra ~ Francia, sin que asl lo hicieran les 

estaduntdenses; la tercera. entre la Entente y Alemania, 

derivada de la~ oprobiosas condiciones que el Tratado de 

Versalles impuso a los germanas <72). Al mencionar tales 

contradicciones, Lenin prevela. una nueva guerra, inevitable, 

entre estos pl"otagonistas, evidenc:iandc su pl"ofundo 

conocimiento de las relaciones internacionales de la época. 

De nuestra parte, en el marco de tales contradicciones~ 

trataremos de mostrar el curso seguido por l~ lucha de 

clases en los palses que vivieron procesos revolucionarias. 

Veremos el despliegue de la 

revolución-restaura.ciOn en la lucha por 

pl"oleta.ria. 

Consecuencias de la guerra. 

la 

dialéctica 

democracia. 

M~s all~ de los casi 10 millones de muel"los y 20 

millones de mutilados, 1 a. guerra. europea. dejO un !iialda 

desastrosos para los pueblos. Las condiciones econOmicas 

derivadas de la guerra sembraron miseria y hambre. Alemania, 

Austria~ RU$ia y Franelas escenarios de guerra, asl como 

Polonia y otras naciones, estaban prActicamente postradas 

por el esfuerzo bélico. Sin embargo, en algunas de ellas el 

pueblo, encabezado por las obreros comunistas, tuvo fuerzas 

pal"a. intentar la ~evoluciOn. Pero tambi~n la bur9uesla, 
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ml?riiar-te ?a ayuda internacionn.1, sac:C 2r.er91a.ss para api:;,nerse 

a la revoluci~n y reccnst.r-uir las -_¡,-.a.It.r:echas ec:.onarnias. 

Empero, ro~ logre evitar· 

bte-n, como result.adc 
, '. ". ·-. ,-,~ e;:·, .. ·;_::·':: ':'.;;:;::-:_: 

de · .. s;,..·c·· pclHic:a. de acumu l ca..:: i Oin 

9alopante. los monopolios. c:~nd~jeron. la ec~ncmla capitalista 

al •crack". 

la industria b~lica a cbjeti~os 

mercantiles se ve obstaculiza.da al terminar la 9uerra por la. 

un~ enorm~ masa ~e soldados. Asimismo, la a.do¡:.c:ión de 

medidas proteccionist2s para acelerar :d ~ecupe~aciOt1 de la 

econcmla. en algunos patses, reducon. el intercambio 

comercial. Para 1924, ccn la aplicación del Plan Dawes, la 

racionalizac:iOr. de la econc~!a mediante la. monopoli.za.ciOn, 

usando nuevas técnica~, propici.:?. una e-.-c:pa.nsitm l.fi.dustrial 

con bajos rendimientos por la saturac.i~n del mercado, en 

vista de la incapacidad de la 

d~socupaci6n y les bajas salarios, proµicianda el desarrollo 

de la ~spec 11 l ~.ción f inanci~ra. Er: 1930 la cr·1s1s ;;2 pr~senta 

en casi toda Europa, que- se ·ve sacudida par las quiebras 

ba~carias. La inter~gnciOn estatal se hace .:ndispensable 

para legrar la recuperación a través de cr~ditas y servicios 

subsidiados ~ 12 in~ustria, as! coMo la 9enera~i~n de 

empleo4$ para au!'!lentar la demanda ~c:.l\.l'ente e1• el mert:ado. Les 

año':! rte la dE:'p!"'e~iOr. son perlados de misaria papu.lar y de 

a9itaciOn. La lucha de clases se exacerba, pr·e:sent.a.ndaúe 

n u e V o s 
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esfuer·zc:. por satis.fac:er- las a.s~iracianes popular·es. De una 

parte, los fr-entes populares y, de otra, reglmenes 

dfct•toriales para impedirlos. La demccrac:ia parlamentaria 

ent~a en una profunda crisis. Los 9abiernos burgueses 

encuentran una salida para la crisis eccn0m1ca: el rearme. A 

la vez, los grandes mancpolistas encuentran una salida para 

la e~panstbn indt,strial sostenida~ 

palltica de este proceso se concentra en un pals &trasada. 

de baje nivel industrial, dOnde se verificar~ el preludio a 

la Segunda Guerra: España. 

Los resultados de la Primera Guerra, cerrada con una 

paz anexionista, sen el detonante de la Segunda Guerra. El 

nacionalismo, natural c:ompañero de la op'i""'esiOn externa., y la 

crisis de I~ sociedad capitalista, asi cerno la d~rrota de 

los movimientos revoluc:icnarios, permiten que los gobiernos 

imperialistas de Alemania, Italia y JapOn desarrollen una 

polttica revanchista muy agresiva, arrebatando ·la iniciativa 

temporal mente• la hegemonla a las •naciones 

democr~tic::as•. Conviene destac:ar que, en es.ta transformaciOn 

de las relaciones internacionales, tuvo un papel muy 

lmpar~ante la divisiOn de los socialistasª Al igual que en 

el p~etudio de la Primera Gue~ra, los part~dos de la II 

Internacional --en ~delante los 11 amareJ'10S 

socJatdemOcratas-- colaboraron e-ficazmente con las :::.la.ses 

poseedoras para el exito de sus objetivos. pero la 

ineficacia y el posterior ~racaso de los partidos de la III 
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internacional --=omunistas-- tambi~n contb para la nueva 

masacre de tos puebl~s. 

Entreguerra: revoluciOn y reaccibn. 

La defensa de la democracia era la consigna de la 

cruzada anticcmtntern. La bur9uesla identifica democracia 

con el r~glmen e'iectivo, es~ncialmenie par lamentar i c. 

HistOricamente, en aqué-llos paises donde la bur9uesla. no 

pudo d@rrlbar al 9abierna. +euóal, cohvina una ¡::;.,s;cc:iLJ..ción: le. 

monarquta parlamentaria. Inglater-ra eti- el pals d~l 

desarrolla ªclAsicoP del capitalismo~ pero no de la 

repdblica burguesa, ahi la mona~qu1a ha sopo~tado los 

y el 

es&::.. 

los 

embates de la deinocrcic:ia. durante mas de 300 años 

derecho divino se ha mantenido. La monarquia ingl&sap 

TcsilizaciDn gubernamental, se presenta como uno m~s de 

gobiernos demcc:r~ticos y en el periodo de entreguerra exigiO 

su lugar, pese a mantener, ªdemccrAticamente• claro esta, el 

mas grand~ impi?l"iD coloni;:;.1 de la ~poca. Cualquiera di~~ 

que, en e+ect.c, por las liberLades pol!t.icas existentes alll 

se habla con toda propiedad de una democracia. Realmente, 

desde el punto de vista de la bur-guesia, lo es: la igualdad 

de los ciudadanos ante la ley se respeta 5in limitaciones. 

claro, excepclOn hecha de la familia real; las elecciones 

son regulares y civilizadas. Destaco es.ta para contrastar la 

violencia e inestabi 1 idad que <:aracterizan a les otros 

regfmenes democrAticcs. Francia, el pa.ts de la ucl~sicaº 

repO.blica burguecsa, ha debida restaurarla cinco veces." A la 

11 amada revolucionaria 



de las mAsC'.s, del "populacho•, ha sucedido el 

11.2 

golpe de 

estado, pOP"' lo menos 

Alemania, gracias a 

d~rante el siglo XIX. Mientras, 

la providencial interver)Ción del 

presidente Wilson de las Estadcs Unidos, desa.rrol 10, 

mediante una sangrienta lucha, su propia repdblica, ahogada 

por el ~azismo. Italia, siguiendo el ejempla de Inglaterra, 

ten,a ~u monarqula parlamentaria, tambi~n eliminada por el 

prome~edor ~ascismo. Las repdblicas de Am~rica y de China. 

siempre inestables, campa de golpes de estado .Y asonadas.

resultaban impedidas para la democracia. A de~pecho de estas 

vicisitudes, el proyecta democrAtico, el m~s civilizado de 

los gobiernos, era ofrecido a las clases subordinadas como 

al"ternativa al 

•totalitarioª, 

descarnado poder, 

de la dic:tadura del 

repudiable 

proletariado. 

poi" 

Sin 

embargo, en m~s de una ocasibn par~ci~ favorecerse el 

proyecto de la Internacicnal. Precisamente en paises donde 

se Intentó instaurar-lo, fuera de Rusia, surgiO 

totalitarismo descarnada de la burguesla monopolista. Las 

partidos pollticos se de-fintan entre si ~omo democratices o 

totalitarios. Finalmente, solo habla diTerenc:ia de 1a~todos 

entre los defensores del capitalismo: unes proponlan ejercer 

la violenc~a sobre las clases explotadas sólo en momentos 

indispensables, se denominaban demOcratas; otros proponlan 9 

y disponlan, usar la violencia permanentemente sabre las 

clases subordinadas, se ~enominaban fascistas. En el lado 

opuesto, en tas filas de tas clases subalter¡1as, propulsoras 

del socialismo, también 

el 



se desarrollaban 

totalitar-ismo} 

partidos 

antiguos 

de la democracia 

compañeros de 

113 

y del 

lucha: 

soc:!aldemOcr-atas y comunistas. Veremos les casos ma.s 

signi+ic:attvos de este proceso polltico. Las re~isaremos en 

sus contextos nacionales, sólo para efectos de exposicibn, 

pero es evidente que tienen una notable pertinencia e-n el 

nivel de tas relaciones internacionales d~ la época, pues, 

~lnalmente, todo cambio en la estructura b~sic:a de los 

pueblos modi~lca directamente la ~structura del 

internacional. 

Democracia y dictadura er. Alemania <1918-1920>. 

peder 

La trascendencia histOric:a del abandono de las 

posicfones revolucionarias por parte de les partidos de la 

II Internacional se expresa nltidamente en las definiciones 

por el poder .. La actit!.id d~ los menche\iiques y eseristas en 

la revoluciOn rus? 5e repitib er. la de los par ti dos. 

socialistas de otros paises en la d~cada de los v&intes y en 

ia actual ldad. La traic10n a la c:ausa d.el poder proletario, 

al marxismo y a sus propios programas hizc; de los partidos 

socfal~emOcratas yfo socialistas, meras comparsas de los 

partidos burgueses .. Su identi-ficaciOn con las nocione~ de la 

democracia electoral, de la democra~ia burguesa, los llevo 

al poder y a la cima de los crlmenes pollti~os, como le 

reconocerla en su momento Gustav Noske, llder oportunista de 

derecha. de la social1emoc:rac:ia alemana .. La t:.la.ve de su 

Importancia radica en el papel dirigenlE del movimiento 

obrero europeo, rol que han ju9ado 
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durante m~s de un siglo, lo cu~l les h~ per-mitido 

convertirse en les prin:ipales interlocutores de la 

burguesta. Adem~s, su 

e~itosa, ccnvirtiendose 

polltica re+ormista l~a resultado 

en el obst~c:ulo ma.s gr·ande a la 

revolución en "occidente• y, a la .ez~ en la mejor garanlia 

de continuidad capitalista. Coma lo dijera una vez Willy 

Branrit: •somos la mejor defensa ~rente al comunismo" • 

Precisamente el paitido socialista e~rapeo de ma~as mé.s 

anti?Yo, en cuya de4inici0n program¿tica intervinieron Marx 

y Engels, se convirtió en el enemi90 mas .formidable de la 

realizaciOn practica. del marxismo en las saciedadt:-~ europeas 

industrl~lizadas. Es. quizA. la organizaciOn ob~era que ha 

puesto mas empeño en hac~r imposibles las previsiones 

marxistas del paso al socialismo en los pai::;es 

industrializados. 

Derrotada-:; las posiciones revisionistas de Eduard 

Bernstein, la socialdemocracia alemana pareciO perfilarse. 

bajo la dlrecciOn de Karl Kautsl<)', a la lucha consecuente 

por el poder obrero. Sin embarga, ya vimos coma la guerra 

tmpertallsta llevo a la ruptura de la Il Internacional. Y 

tal como lo dijo Lenin, las posiciones centristas fueron 

arrasadas por la guerra, imponi~ndose una orientación cada 

vez mAs oportunista en la dirección de la socialdemo~racia. 

Precisamente, la c:uest!On del internacionalismo y la 

posición ~rente a la revo!uciOn rusa s~ne1~aron l~ escisibn 

de su ala izquierda en 1917, la que organizO el Partido 

Soc:la11em0c:rata Independiehte de 
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~lem~~ia. Despué~ de le guerra cor¡tinuO ese oriea1tacibn 

de-rechist;i del Partido Soc: i al dernOcra ta Alero~n. 

convtrti~ndose en su polltica. 

Para tos bolcheviques, el triun~o de la revolución en 

Alemania era una condiciOn indispensable para el triunfo de 

su propia revolución y, aan m~s, de la revolución mundial. 

Aunque los lideres de las potencias imperialistas no 

aceptasen esta tesis expllcitament~, menos todavla los 

lideres de la burguesla alemana, toda su pr~ctica, durante 

los aRcs siguientes a la guerra europea, se realizó con base 

en esa premisa~ 

Habiendo obligado a Rusia sovi~tica a acuerdos que 

expandfan el poderlo alemAn y habiendo lanzado una ofensiva 

contra los franceses, lo que menos se esperaba en Alemania 

era la der~ota. No obstante, la reunión de les jefes de los 

ejércitos de los imperios centrales, efectuada en Spa el 14 

de agosto de 1918, concluyo con la convi~ciOn de que era 

imposible ganar la guer-ra .. Los jefes alemanes, Paul \/Oh 

Hindenburg y Erich LudendorfT, para evi la.1 

desrnernbra.mientc del ejército por efecto de- la derrota y de 

la e+ervescencia revolucionaria, 

en la necesidad de conseguir ur. 

in3istiero11 en septiembr~ 

ar·mi5tir:io, Torzando a uu 

cambio en el '3abinete. El 3 de cctubr·e Maxirn:lianc vo11 BadG1t 

encabezo 11?1 nuevo gobierno, en el cual ingresarao 

scctal~emOcratas, in!cian<lc con E.st.ados 

Unido~. Son famosos los 14 puntos de WilsG~ para lograr ~ha 
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d~ Est~dos Unidos fue tajante: sólo negociarla ~en un 

representante democr~t i camente ele9ido por el pt~"?b ~o a.lem~n .. 

La presión popular era cada vez ma~or. AdemAs. Bulga~ia se 

habla visto obligada a +irmar un armisticio el 30 da 

septiembre y en Austria habla estallado la revcluciOn 

democr-Atico-burgue~a. el 20 de oc:.t.ubre. generando las 

declaraciones de independencia de Checoslovaquia <28 de 

octubre> y del reino de los ser~ios. croatas y esloveno5 (29 

del mismo mes). Sí1!1.ultZ.nearnente con este ó.ltimo acto, 

marineros insurreccionaron 

revolución habla comenzado. 

la ~lota en Wilhelmshaven. 

pese a los asfuerzos del 

los 

La 

alto 

mande. Otra vez la cuestión de la paz estaba an el ardan del 

dia de la lucha de las clases oprimídas. 

El 1 de noviembre !os marineros de •<:iel se suman a la 

fn5urrecciOn. Les obreros industriales pasan a la accibn y 

entre el 5 y 6 de noviembre se forman usoviets~, es decir 

consejos de obreros y soldados, en Lubec:k y 

Brunsbutt.el. El 7 es proclamada la repUbl íca ~n Baviera.. Er. 

:;,. ... 11 apos~c.iUr-1, ia t·evuluc.:iófl elimina 

la monarqula: Guillermo II abdica. Scheidemann proclama la 

repdblica ese 9 de noviembre. Al mismo tiempo, se crean 

consejos en 48 ciudades m~s. Desde su inicie, la revoluciOn 

alemana se caracteriza por el surgimiento de la dualidad de 

poder. La revoluc!On parece encaminarse directamente a la 

const!túc:!On del poder proletaria. Cn consecuencia, las 

cla.$eS sociales y los parl:.idos pollliccs 
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qu~ las representan, habr~n de poner en mAxima tensiCn sus 

~u~rzas. Aqul, a diferencia de Rusia. ne ha habido ~ensayo 

general• y, ademAs, el ej~r-c=ito no est~ descompuesto, no es 

un ejército derrotado, aunque esta en ~eti~ada, pero se 

~rata de casi los mismos actores. El partido obre~o de mayor 

in-f luencla "2S el socialdemO.c.rata- Audazmente se han ha-e.ha 

del poder sus lideres. Asi, .. 1 10 de novier.1t:re, mientras 

Scheidemann encabeza el ªConsejo de Cooisarios del Pueblcw 

c:r-eado por tos consejos obr-eros, Fri~dr ich Eb.:?rt ;Jresitlc el 

9obierno de la repUblica bur-guesa. y logra una ""vic:tor·ia.•: un 

acuerdo con el ejercito, baluarte de la manarquiu apenas das 

semanas ante$, ptira evitar la bolchevización de Alomania. El 

11 del mismo mes, los aliad.as consideran los 

socialdemOcratas interloc:utor~s validos, es dec.ir, 

democrAticos, ªlegitimes representantesª del pueblo alem~n y 

se -firma. el arrni5ticio, en el cual se revoca el Trata.do de 

Brest-Litovsk. Esto 01timo mAs bien resultado de la presi~n 

revoluc lanar· !n. del pr-09rama de la 

socialdemocracia. Al PartldG SacialdemOcrata tPSA) se le 

presenta la tarea histOrica de definir la dualidad de 

poderes, que Lenin subrayaba. era teTi"lpcral y solo podla 

terminar mediante la an igui la.ciOn deo uno de Jgs, noderes. No 

se necesita una gran imaginaciOn polltic:a par·a ver que esa 

de~iniciOn en sentido revolucionario depende de la ~elaciOn 

entre el ca~Acter de clase de la dirección polltica y del 

nivel de c.oncienc:ia y orgat' i :z.ac: iOn de la 
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clase proletaria. Es decir, del vinculo que identifica a los 

dirigentes con la fuerza de la clase revolucionaria. De una 

parte, 1 a polltica consecuentemente revolucionaria y, de 

otra, la capacidad efectiva de tomar el peder. lo que da por 

r-eS!...tltado la dictadura del praletaria:!o o, si se: quier-e, el 

poder de la clase trabajadora. Los dir·isentes, orientados 

por- •1•1.?.: t:ti:?or-12 r'?vclc:.cion"::!ria 1 ~ensibles a las necesidades 

politicas y organizativas de la clase, deben ser capace~ de 

.. ,~rtebr-ar, Gncauzar, el torren"te 

proletariado en su ascenso revolucionario. 

creativo 

Pues bien, 

del 

los 

diri~entes de 12 socialdemocracia en verdad actuaron con 

celeridad y audacia .. En !ws d1a.s pc5teriores, la 

mcrganizaciOn~ del poder obrero avanza: se crea un CcQit~ 

Ejec:utivc, !uesc ~ransformado ~n Cons~ja Central, c:oma 

mecanismo de enl2ce entr~ los consejos locales ¡ ~l consojo 

de c:omisarios. Desde 11..1.ego, la c:omposiciOn de tales 

organismos es mayoritariarner,te socialdemócr·ata .. Al mismo 

tiempo transcurre rApidamente una lucha al interior del 

Partido SocialdemOcrata Independiente CPSIA>a del cual habr~ 

de desprenderse su ala izquierda, encabezada por Carl 

Ltebk~ec:ht, Rasa Luxemburgo y F~anz Nehrin9. El grupo 

"Internacional" del PSIA integra la Liga Espartaco en 

noviembre, en el transcurso de la primera +ase de la 

revotucl6nJ con el programa de la dictadura del 

proletarla~o, convencido de la inmin¿nte traición de les 

lideres socialchovinistas~ Ebert, en sv polltica de 

~ulgu~ante •consenso• de las clases en pugna. logra para el 
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15 de noviembre~ apenas a dos semanas de inic:iada la. 

revoluci6n, un acuerdo obrero-patronal que establece la. 

jornada de ocho horas y comités de fabrica. Ese dla se 

cP-lebra el Congreso de Consejos Obreros de Aleraania~ en el 

cual son n1ayoritarios los sccialde~Oc:ratas, quienes no 

tienen di~icultad en lograr que este Congreso ceda el poder 

convocando a una Asamblea Constituyente para el 19 de enero 

de 1919. 

Le socia!dernocracia cumpliO magnlficamente su papel 

hasta ese memento. E~icaz sustituto del partido mon~rquico e 

del partido burgués m~s avezado, hizo radicar el poder en 

sus mano~, c:omc puebl9, 

utilizando el t~~mino del recano~imiento aliado 1 es decir, 

el estadunidense. A pocas semanas estaba la prueba 

definitiva entre los poderes e~istentes. La definición del 

punto crucial de la revolución. El proletariado no tenia su 

partido politice, 

partido de la 

la socialdemocracia era, r-ealmenle, 

pequeña burguesla, hor·rorizado ante 

el 

la 

perspectiva de la revolución. de la ~balchevizacionn. Por 

eso, desde diciembre se prepara la contrarrevoluciOn: Eb&rt 

y el ej~rcito han tenida nuevos acuerdos. Al contrario del 

curse revolucionario en Rusias no es el proletariado el que 

se arma para someter a la burguesla, es el ejército dirigido 

por les monArquicos el que se apr·esta a la batalla, a. 

defender la repdbllca. Para comenzar, hay que reprimi~ el 

alzamiento de los marineros y devolver la Mlunidad y 

disciplina• a la. armada. El gobierno de los 
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socfalde~Ocratas desconfla de los ccnsej os,, pese a. que 

ejerce la direccL6n,, por lo cual, bajo las Ordenes del 

ministro del interio~·, Gustav Ncske, se organizan las bandas 

de oficiales mon~rquicas antisocialistas, los "Freikorps" 

(731. El mando del ejército es renovado, pasando la 

direcctOn a lin antiguo oficial mon~rquico~ el 9eneral Hans 

van Seeckt, cuya posiciOn es clara: frente a la revoluciOn 

proletaria, de~iende la repüblica, 

Trente a la reacción. El poder de 

pero no la defenderla 

la bur9uesia y de los 

terratenientes ha quedado intacto y la mocialdewocracia GQ 

ha entregado a la labor de construir la repdblica. Las 

tareas que el PSA desea que cumpla 1~ revolución sen las 

democr~tica5 e~clusivamente. 

A pesar de las condiciones adversas, el 30 de diciembre 

se e~ectUa el Congreso constituyente del Partido Comunista 

Alernan, a partir de la estructura partidaria de la Lisa 

Espartaco y de los radicales de izquierda. La dictadura del 

proletariado, la exprcpiaciOn de la banca y la industria, la 

nacionalización y distribuciOn de as! como la 

lucha internacional con~~ª el imp~rialisma. se cuentan entre 

les puntos del pr-ograma eser ita por- Rosa Luxemburgo. El 

congreso acuerda dar la lucha frontal al poder burgués y 

boicotear la asamblea. nacionalJI pese a la oposición de la 

Luxemburgo <74). De hecho es el esfuerzo de los comuni»tas 

por dotar de una organizaciOn de combat~ al 

Este es-fuerzo se inscrib·e en la r-evoluciOn 

d! Iacl1"m en la construcc!On del partido del 

proletariado. 

mund i a.l. La 

proletariado 
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resultar!a ~uy costosa para la revoluciOn. Apenas integrad~s 

el PCA enfrentara. la prueba de -fuego de la luc:ha por el 

peder. Er e+ectc, con un herotsmc y abnegac:i011 dig11as del 

exttc, ~! proletariado alem~n, poco preparado., especialmente 

por no CC"tar de su lado siquiera una parte del ejército, se 

lnsurrecc:lar.a. e! 7 de enero bajo la direcciOn de los 

consejos obreros en manas de les c:cmunist.as y scc:ialistas d.e 

izquierda. El gobierno soc:ialdemOc:rata ya estaba preparado; 

habla agrupada er1 torno suyo a la re.ac.ciOn y contaba con la 

-fuerza Integra del ej~rc:ito. El ministro del inter-iar, 

Noske, encabezo la sangrienta represiCn: "G!ue sea as!. 

Al9ul~n ~iene que ser el perro sanguinaria. iNo temo lm 

responsabilidad!.=- <75) Entre el 7 y el 16 de enero., son 

escenario del combate Berlln 5 Baviera. Hamburgo, B~emen. 

Sajonia, Hagdeburga y el Sarre. La noc:he del 15 son 

arrestados y br-utalmente asesinados Rosa Luxemburgo y Carlos 

Liebknecht. El proletariado revolucionario es descabezado. 

listas aO~ para la prueba de fuerza. Es verdad que se pude 

armar a varios contingentes cbr·ercs, pera la ma)'orla de la 

clase obrera segula a la socialdemocracia. La paz habla sido 

asegurada previamente y se promet.la. un r~girnen de liber-ta.des 

con la constituyente, asl come r·eTcrrnas socia.les. La. 

hegemonla de la clase obrera no e~istla. A~n en la propia 

clase obrera era hegemónica la polltica burguesa, mue: he 

menos podla plantearse la vanguar-dia 
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const ~t1.1ir una alianza de obreros y campesinos can hegemonla. 

proletaria. En cambio, la labor de la socialdemocracia en la 

defensa d~l r~gimen de la esclavitud asalariada, del r~9imen 

que ha.bta. lleva.do a la masacre a 10 millones de personas y 

habla dejado 1 isia.das 

Inexcusablemente correcta. A 

otros 20 

cambio, 

millones~ 

la burguesla 

era 

le 

premiarla como a otros partidos sccialsitas del viejo 

continente: le dejarla gobernar en esos momentos diilciles. 

La tralc!On de 

completa. Pese a 

la socialdemocracia no podla 

la evidencia, a la prueba del 

ser m:t.s 

crimen. 

mi 1 lones de obreros europeos se mar1tenlan ciegos y muchos 

socialistas 1nsist1an, desde la perspectiva centrista, 

mantener ta unidad con semejantes engendros de la pequeña 

burguesia. Debemos asentar que en la actualidad, bas:..ndose 

en hechas reales, la socialdemocracia internacional minimiza 

su respanssbilidad; acusa a los soviéticos de crlmenes sin 

cuenta y se cubre con el manto de victima del nazismo, 

pretendiendo ignorar su papel criminal y pavonéandose como 

campeOn de la democracia. Veremos un poco mas adelante come 

esa defensa férrea trente al proletariado se convirtib en 

docilidad frente a las bandas del capital monopolista. 

Por fin, el 19 de enero de 1919, una vez reprimida la 

insurrecciOn, se reunib la constitul·ente. De 421 diputados, 

163 perteneclan al PSA. Al Centro CatOlicc <Zentrum -Z-1, 

partido pluriclasista de carActer confesional y oportuni~ta, 

partido de gobierno, perten~clan 
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9!. t::urules. Le ~e3~ta sl Partid~ Ds~Ocr~t& Alemán <FDAi, 

partido p'?queño burgués r-e~'..!.blicano, con 75 diputado:;.. Estas 

1 as m~s 

formaron 1 a "Co'11 1 e: !On de 

mayor!a sOlida y ganar el 

,-.umerc~as 

tJeimar-" 

en la. 

pa•·a 

con~t..i.tuyetite, 

e: o ns ti tui r u.na. 

de~ensa ~e la rep~blica burguesa. El resto dé lo~ diputados, 

menos de la cuarta par~e, 

Partido Popular Nacional Aleman CPPNAl • partido de los 

terratenien~es :1 de los ~arnpesi11os depe11dieJ)t~s d~ aqu~llo~, 

es decir la r~accton; 22 comunistas; 19 del Partidc Popular 

Aleman CPPAI' pa~tidc de la burguecla industrial ~ 7 de 

0~9anizaciones menoresª Esta constituyente, a la que el PSA 

hipoteco el peder obrero, aprobO una constit~ciOn burguesa~ 

que dispon!a la organizaciOn fedet~at de la rep~blica, basada 

en un poder parlamentario y c:.01) elecciOi~ del p~esidenl& por 

veto directo. El poder leg!.slat.ivo se enc:.2.r13g, a unc. c.a1ua.1'a. 

de diputados e!ectos CReichstagl / a un ~O•l5ejc fede1'al, 

integrado por repr~sentanteE de los estados CReichst~atl. Ei 

presidente nombra a un canci!l~r, q~ien es el ~efe d~ 

gobiernci. t.a constituyente tambi~n eli~iO F•~esidente d~ la 

repdb!ic:E, desde !uegc, al "a.rtifice" de lc:.r.. n1isma., ... Fa·ied1·!cu 

Ebert, dirigente de la socialdemocracia$ ~ara un periodo d~ 

seis años. El canciller nombrada f '..le F 1·. i ¡.:. pp .Sc:.hc- i dema.1HL .. 

Ast, la socfa1demac:rnci3 damostraba ~~a a;udaza palitica rou7 

grande, hab'a ~pr~ndirln de la r~·.1a!uc.iOr, :· :..!.sa, sin dudu. 

Con-f 1 rmaba, a la ve;:, la 



perspicacia ~e Len in, enemigo irreconciliable de estos 

oportunistas desde l9t4. Sabia el PSA que, para no $er 

eliminado de 12 liza. deberla tomar con toda.decisibn la 

bandera de la bu~guesta. El partido obrero de masas ~n cuyo 

sene se hablan conservado las aportaciones del marxismo, 

come doct~ina claro, derrotaba al p~cletariado y servia en 

bandeja de plata el poder a la burguesia. Tr iun-faba. la 

ideolo9la burgucs~ en e! movimiento obrero alaman. 

En los dos siguientes años, el sobierno de la 

el orden icen la host.ilidad del part.ido del orden~ La. 

alianza ccn et ej~rcito, que habla logrado una victoria 

~nestimable al conservarse. daba la fuerza principal a la 

coalic:ibn, no su base social, con.centrada esenc:ialment.e en 

los sindicatos,, 1 a. peque-ñaburgues!. a urbana. y agraria y 

g,ec:t.ores de la bur9uesla industrial. Esta alianza aün hube 

de librar un escollo revolucionario. En Munichs Baviera, 

bajo la direcciOn de Kurt Eisner. se funda el 7 de ab~il de 

19!9¡ 1 a Repdbl ica Sovi~tica de Ba"'·iera. Los obreras 

agrupados en 

per-o est.An 

los consejos respaldan al gobierno estatal, 

aislados del reste de la clase .. E.l 

soclaldemOcrata Hc~fmann, pr-esident.e del eslado federado, se 

apoya. en el ejército y, con la aprobaciOn del gobierno 

central, desata una oTensiva que culmina con la represiDn 

sangrienta del pode~ obrero y el ases~nato de su llder. el 

30 de abril. Sost.eoerse en el poder no result.arla fAcil 
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para los demO~ratas burgueses. Aón d~bertan consolidar la 

repe.btica. 

En p~imer lugar, las clases dominantes encat'*'ga.ban la 

tar-ea. de· lc9r-ar la paz. Alemania no podla 

condfci~nes. Destruida por la guerra. en lucha inte~na a~n y 

sometida al control de los ej~rcitas vencedores, sOlo pcdla 

ser v!ctima de la paz imperialista, que ella mismas si 

~ueran dlGtlntas las circunstancias, impondrla. El Tratado 

de Versal les era una paz inicua, tanto e peor que la 

decretada par el alto mando aleman a la Rusia Soviética. ~ra 

un costo muy altos pero debla pagarse. El 21 de junio de 

1919 ~irmaban ese pa9ar~ los representantes de Alemania, 

Hermann Muller y ..Tohannes Bell. La derrota la asumla la. 

socialdemocracia que habla apoyado las reivindicaciones 

imperialistas alemanas. Perc las Tuerzas de la reacción, a 

las que servia la c:oaliciOn, ne reconocian su 

responsabilidad en esa derrota. Lejos de ello, achacaban a 

la revoiuciCn y a su producto, la repObl ica, su propio 

fracaso, conspt randa y hast i l izando co1'ltra la obra dE=- la. 

Bacla.ldemoc:racla. Quedaba asl a.trapa::fo por su propia "magia."'" 

el aprendiz de brujo encarnado en Ebert. El bonapartismo de 

la socialdemocracia ten!a un futuro muy incierto. su seguro 

esta~a en el ej~rcito y, ~ste~ estaba diri9ido por antiguos 

monArquic:os, como Seecl"'.t. En consecuencia, las esfuerzos 

nacionalistas por restaurar el poder de lo~ terratenientes 

prcnt.o empezaron a brotar .. El primero d.c ellos se preserl.lO 

en mayo di> 1920. vota 
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Kapp encabezo 1tn intento de gol?e antirrepublicano, un 

•putsch•, rntsmo que no fue secundado pe~ el ej~rcitc. 

Seguido por sOlo algunos Frei~orps, el golpe fue eliminado 

mediante una huelga general. La clase obrera salvaba el 

poder de la burguesla. 

industriales se oponlan 

Poc:o después, los 

de~ididamente a las 

patrones 

r ef orrnas 

soctal~s, como la jornada de ocho horas y la existencia de 

consejos de empresa, asl coma contribuciones de rentas y 

leyes antimonopalios, mediante la activa parlicipaciOn del 

Partido Popular Nacional. Nuevas amenazas se ciernen sobre 

la demacracf a. Las elecciones para el primer Reichstag se 

celebran, como soluciOn, el 6 de ju11io de 1920. Otra vez QS 

el PSA el partido que logra mAs diputado&: de 459, tiene 

102. Sin embargo hu.y un cambie importante en la c:.onduc.:ta. 

electo~al del proletariado: el Partido Comunista 109ra el 

segundo Jugar con 88 representantes. A la vez, el partido 

mAs derechista, el PPNA, llega a ser la terc~ra fuerza 

ele~toral, con 71 diputados. Si9uen el PPA, 65 diputados; el 

Zentt'l·m co~ 6~~ PDA con 39 y el Partida Popülar B~varo 

<PPBl, aliado del z, con 21 rep~esentantes. Lo5 a.va.nc::es 

lo3radoo:; por el PCA y el PPNA, par·tidos antagOnicos entre sl 

y con la repdblica, expresan el nivel alcanzado por la lucha 

de clases. E~presan, enmedio de la crisis econOmica d~ri~ada 

de la g•~erra, la crisis polltica a la que se enfrenta la 

democracia burgueEa. Amba~ organi2a~iünes pretenden la 

ellm!nacion de la repO.blica burguesa, corno lo desea tambiC:.n 

el '?'jé-rt: i to, pero con objetivos opuestos: 
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11no quiere la dictadura del proletariado, les otros des la 

dictadura de la burguesla y los ter1~atenientes. La tarea del 

PSA es mu~ di~lcil, pero para 1920 ha logrado un precar·io 

equilibrio y, mientras la crisis lo permita, se mantendra 

coaligado en el poder. Por lo pronto, la revoluc:iOn mundial 

ha. sido retrasada. Alemania es un eslabón muy fuerte er-. la 

cadena imperialista. 
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La revol~ciOn hdnsara. 

Pr~cticamente simuttAn~a a 13 rev~luciOn en Alemania. 

se desenvue!'1e la lu~ha po~ el ?O~er proletario en Hun9rla. 

La tests ~arxis~a acerca del desarrollo de la revoluciOn en 

oleadag, del car~cter mundial de la revoluciOn. tenla una 

con+lrrnaciOn pr~ctica al hilo de la victo~ia sovi~~ica en 

Rusia. De5pués de la •r·ev~luc:ión de Vi en~"• siguiO al 

desmembramiento de1 imperio danubiano un cot:Jplejc pro.:::::esa. 

En Hungr1a, la r·epó.blfca se proc:lamb bajo la é9ida. del 

el 16 de ncviembZ"e de 191.S, das conde Michael Karolyi 

semanas des pues de la ~orrnaciOn del gobie~no aut.Oncma 

hdngaro encabezado por el mismo noblo.,Tambi~n en est.ra pal~ 

surgtO el poder dual. Entre el 3 y :el 16 de noviembre üe 

forrna~on sovi~ts de soldados y obreros. Casi inmediatamente 

chocaron el gobierno conservado~ y las soviets en torno a la 

cuestión agraria. Estos deseaban la nacionalizac:iOn de la 

p~opiedad territori~l grande y mediana, 

socializacibn. Debernos destacar que les campesinos estaban 

m~s bien dispuestos a Ja parcelación de la gran 

contradicciOn que impedirla la alianza de 

propiedad. 

obrer·os y 

campesinos. La lucha entre arnbas poderes se a9udizO hasta 

entrado el año !919. Mientras, un hecho marcaba un giro 

-fundamental: la. -fundaciOn del Partido Comunista. Can la 

revotuciOn en curso, como en Alemania, se -fundaba la 

organ1zac10n de combate del prc!etariadc 1 el 30 de noviembre 

de 1910, 
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dirigida por Bela Kun. La. lucha de clases cobra mayor-

intensidad en Tebrero. El 20 de este mes se desarrolla ~na 

mani~es~aciOn de obreros por la :1acicnalizaciOn de la 

propiedad de industrias y bancos, la cual es reprimida 

el ~-::lbie!"r.o. En la misma, Bel a ~<un es detenido 

enc:arceladc; el joven Partido Comunista pasa a 

par

y· 

la. 

c:land~stinidad. Parece per-filar-se una a+ensiva 

contrarrevolucionaria, porc la mavilizaciOn de la~ masas. 

especialmente la inte9rac:iOn de los soldados en la lucha 

soviética, paraliza la a.c:ciOn de los r·estauradoresr 

mona.rquicos. 

En Hungr1a la Tuerza fundamental de la reac:c:lbn est~ 

constituida por !os terratenientes. La burguesla,, al igual 

que en Rusia y Alemania, prefiere subordinars~ a los 

terratenientes que enfrentar por sl sola a la clase ob~e•·a. 

De esta. manera, las fuerzas de la restauraciOn. e.ama en 

Alemania, pretenden la de~ensa de 

menor. 

la repübl ic:a con10 el mal 

Quiz~ esti~uladcs por el proc~so alema.n 1 los 

t~rratenientes y la burguesla deciden un repliegue. El 20 de 

m~rzo de 1919, el conde Karalyi cede el poder republicano a 

la socialdemac1~acia. Esta or9ani2aciOn, a di.ferenc.ia de la 

alemana, se encuentra con un poder hueco. La Tuerza e5ta del 

lado de la revoluciOn: el ej~rcito. En cot1secuencia. se 

establece una r~pida alianza. entre s-1 Partido Social isla. y 

el Partido Comunista que, apoyados e~ los ~oviets, integran 

un nuevo gobierno. Se +unda la Repabtica de los 
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Consejos el '21 de marzo, presidida por Garbei del PS, en 

cuyo gabinete figura Bela Kun como ministro del exterior. El 

gobierne convoca a elecciones para el 7 de abr i 1. El 

resultado es definitivo: la absoluta mayorla votil- poi- la. 

coaltciOn $Ovi~tica. Por vez primera, se 9ana electoralmente 

el gobierno par una coallciOn socialista revolucionaria. L• 

Rep~blica Socialista 

fundada. No obstante, 

revolucibn. Se ct"ea 

Federativa Soviética 

a.penas ha comenzado 

el ejercito rajo 

es 

la verdadera.. 

h~ngaro, se 

nacionalizan la banca y la industria, ~e implanta la jornada 

de 8 horasi se proclama la separaciOn de Iglesia y Estado, 

se establece la enseñanza 9r-atutita y se dispone•-. los 

palacios, hoteles y hospitales par·a el servicio gratuito del 

pueblo. Los partidos Socialista y Comunista se ~usianan en 

el P8rtido Socialista Comunista de los Trabajadores. La 

cuestiOn agraria es re5uelta de manera radical, mediante la 

nacionalizaclón de la propiedad territorial, incomprendida 

por el campesinado que aspiraba a la reparticiOn agraria en 

pequeñas parcelas pr·iv.::::.::!-..:_ ~sto da una fuerte bd.se social a 

la restauraciOn,. pero es insuficiente para pasar 

contraoTensiva. Sin embargo, as! como la revoluciOn se 

desenvuelve internacionalmente, la ccntrarrevolucibn opera 

igual. Del extranjero vendr-a 1 a fuer-za_ necesaria par· a 

eliminar el nac\ento poder obrero. 

El gobierno soviético hangaro ent~a inmediatamente en 

la lucha internacional. Acuerda con la RSFS Rusa la defen!Da 

mutua frente a la agresi~n imperialista, en consec~encia 
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can el planteamiento de la revcluciOn mundial. Es raAs. es un 

hecho que la agresiOn imperialista estA en cursa contr~a el 

peder proletario de Rusia. Los ej~rcitos blancos reciben 

apoyo de los gobiernos de la Entente, a la vez que tropas de 

estos gobiernos operan en el territorio sovi~tico. El 

ejército revolucionario hdngaro se moviliza en parte del 

territorio de Eslovaquia, lo que da el preciso pretexto para 

que las tropas aliadas de Francia y Rumania lo ataquen. Una 

vez mAs qu1?da e 1 ar·a la polltica imperialista de las 

hipOcritamente llamadas •deroocracia~·: el ataque de lris 

tropas aliadas no se detiene can la expul5ión del ejercito 

rojo de Eslovaquia. El pacto de ayuda mutua de los gobiernos 

sovi~ticos es impedido en la pr~ctica por la intervencibn 

imperialista; entre los ejé~citos rojos i1ay cientes de 

kilómetros de territorios ocupados por trepas imper·ialislas. 

Baje el cobijo del avance de !as tropas rumanas, se crea un 

gobler-no contrar-r-evolucionario integrado por- la aristocracia 

terrateniente, presidido por Pal Te 1 ek i )' apoyado por 101. 

burguesia internacional. El almirante reacc)onario Niklos 

Hort.hy es nombrado com~.ndante supt·emo del ejé-r-ci to 

restaurador. Con la intervención extranjera SE: reorgatliZa la. 

reacciOn y el ej~rcito rojo es derrotado. El 

termina la experiencia soviéti=a en Hungrla. 

refugia en Rusia. 

Hungrta también era un e5lab0n. débil 

1 de agosto 

Bela Kun se 

de la. c:ader.a. 

Imperialista, la socialdemocracia hüngara paso a las Tilas 

r~vclucionarias por la enorme fuerza y organización del 



proletaria~o, el ejercito, decisivo en la lucha po~ el 

po~er, estaba del lado sovi?tico. Al igual que en Finlandia, 

sOlo la int€'r•Jenc:i0n írnperia!ista podla restaur·~r el poder 

de las c:la~es opresoras. Sín emba.r90, todo apoy= ~Q los 

imperialista~ tiene precio. Hungrla es forzada a c~der· m~5 

de la mitad ~e su te~rit~ria~ sati~faciendc los apetitos de 

las vecinos qu9 tan solidariamente contribuy~ron a la 

destrucciOn del poder obrero. El Tra~ada de T~iancn. +irmado 

~or 1?-l +ue ~l cc~to ~~ l~ victoria 

res~-aura.dora. No obstante, la causa cto ia democra.c:.ia 

burguesa pe~di6. QuizA ne importara mucho; Lod3 ~&z q~e era 

una bandera demagógica~ no un principie. E~ Hungria Ge 

instauro ,_,n gobierna dicta.tor-~al~ :::>asad.o en el dominio de la 

ar-istocr'2c:i ~ =u.)'2.5 r-eivi!'"ldicacian~s 

t~rritorieles le ace~caron a las posiciones fascislas en la 

década de los treintas. E! totalitas~ismo ga116 aliados. Tal 

cerno los jefes del ejército ale~an, el !mperiali~ma de las 

•democ:racia.s• defendia !a causa de la der.aoc:racia a sangre '>' 

~ue90 +rente al "totalitarismo~ proletario, pero era aliado 

del totalitarismo reac~ionarío ~r~nte al ejercicio de la 

democracia. Es decir, la causa democratica era solo un 

reme~c de principio, un enmascaramiento. iTodav!a lo es! 

Esta. f~re al polltica de la burguesla europea que la llevb a 

la II Gue~ra Mundial, como veremos en este trabUJC. 

El II Congre50 de la COHINTERN. 



La Internacional Comu11ista se ~undO enmedic de la 

5uerra c:ivi l rusa, después de la insurrección alemana de 

1919 y al htlc de la revoluci~n nangara. El Congreso de 

marzo de 1919 estaba impregnado del espl~itu ravoluc:icnario~ 

e! cual l levO a Lenin a su famosa -frase : •t,a victoria. de la. 

revoluc:iOn proletaria esta asegu~ada en el mundo entero.Q 

{761. L~ reciente experiencia en Rusia, Finlandia. 

Alemania y ·Bulgaria conv@'ncla a les 

la pasibilidad e inminencia d8 IZi 

revolución mundial. Pese al esTuerzo de la gue~ra, la.s 

clases despose!das hablan desplegada una ·3r·an en.ergla. para 

Impulsar la ~evaluciOn. Precisarn~nte en los paises del 

centro de Europa y del este eu~opec: victimas principales de 

i..a. suer-ra., 

Inaudita. Aón r-esonabe.n los ecos de los comba.tc-s de clasess

cuando los delegados de unos cuantos paises decidlan la 

~undaciOn de la organi~aciOn llamada a ser el pa~tido de la 

revolución en el mundo. 

revoluciOn habla sido la 

El resulta.do 

irrupc:iCn de 

inmediato de la 

las masas en la 

pol!tica mundial. Para Lenin, la derrota de algunas 

revoluciones, posibilidad ya prevista. era una cuestiOn 

menor. Lo importante ~ra el despertar de millones de hombres 

que se convencla.n de la posibilidad de tomar- en sus propias 

manos su destino. El problema era 

movimiento no habla estado preparaja 

que la direcci~n 

lo su.fic:iente 

encarar con exito el problema del peder. En Alemania 

sido evidente la importancia de contar 

del 

para 

habta 

con 
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una pa!"te del ej~rcltr:>, cuando menos,, p-:=ro tainbién la fuer-za 

que adqutrla la burgu~sta al contar d~ su lado a ~a 

socialdemccracia, a la que era nec~sario derrotar o, cuando 

menos, paralizar y gana.!"· sus bases sociales para la c:aur:;a de 

la revoluc:iOn .. También cantaba. y mucho. el poder ae la 
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burquesta, centralizado internacionalmente pcr los gobiernos 

hegemOn!cos del imperialismo m~nd!~!. P~ro t2~bi~r. ~esaban 

las contradicciones entre las potencias imperialistas. El 

~n~lisis rl~ ~s~~s cuestion9s 5 por le ~ecesidad inmediata de 

la de~ensa de la revolución rusa. debiO ser pospuesto para 

el siguiente Ccngr~so. 

Pr~cticamente simult~neo con la contrao+ensiva 

victoriosa del poder sovlEticoi se celebro en Petragra.do y 

M?$Cd el II Congreso de la Internacio~&l Camunis~a. del i9 

de julio ~l 7 de agoste de 1920. En el mismo deberian 

a.bordarse las cuestione!::: esenciales de la estrategia 

comunista. Lenin habla dicho que el comunismo se convertirla 

en una ~uerza decisiva de la polltica mundial. La Comintern 

d~berta encarar esa tarea en la medida que -Dntribuyera al 

de5arrollo de la revoluciOn mundial. Con la articípaciOn de 

217 delegados de 37 paises, el II Cons~eso adopLO las 

resoluciones mAs importantes de la or9anlz ciOn {77>. De 

hecho las resoluciones que han orientado la ctividad de los 

comunistas desde entonces. En ese histOri=o congreso se 

trazaron las llneas directrices de !.;-. pcll ic:a comunista.. 

resultado del anAJlsis de la situaciOn mundi l de la ~poca. 

Cabe destacar que. enmedio 



de la lucha cont~a los soci~lchovini~tas ~ los b~enegados~ 

kautslc'ianas:, asistieron al congreso delegadas .. sin voto, del 

Partido Scci~!ista Franc~s y d~l Partido SocialdemOcrata 

Independle~te de Alemania; qui za fue definitiva. esa 

part ici pa.c i On: ambas organ í za.e i enes cantr ibuyeron en 1920 a. 

la creac10n de las 

Internacional, aportando 

secciones respect.ivas de 

gran cantidad de e: u.ad ros 

la. 

y 

experiencia, pero tambi~n desviaciones. 

En este II Con9?"'eso, se adopta.ron las famosos 11 2.i. 

puntos• indispensables pa!"a la admisiOn de pac-l idos 

comunistas come secc:iones de la Cotr.intern. En ellos se 

establec:t.an 1 as 

miemb:"'OS de Is 

lineas po!lticas histOricas. Los partidos 

Internacional se convierten en secciones 

nacionales ejecutaras de la polltica por la. revoluciOn 

mundial, su ta~ea central es la organización de la di=tadur·a 

del proletariado y 12 expropiaciOn de los expropiadot~s¡ se 

acu?rdo al p!"inc:ipia del centralismo 

democ~At. i co, SE? denorni naran c:omun i stas y se subord. i nar·~n a. 

las decisiones de !es congresos de la Corointern, 

resoluciones son ob! !9ator-ia.3, asl como son ugeneralme:nle 

obligatorias de acuerdo a las co:1díciones particulares" las 

declsione5 del Comit~ Ejecutivo de la IC. La lucha. 

revolucionaria -de los partidos comunistas. debe atende1- las 

necesidades de conducir la revolucibn, en un 01·gc.eso 

ininterrumpido, desde las tareas democ1·~ti.::oburguesas a las 

propiamente sac::ia.l!ste..s> luchan'ia por la alianza de la c:la.se 

obrera con los 
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campesinos y otras clases opri~idas por la burgues!a y/o !o~ 

terratenientes, en la cual buscara la hegemgnla del 

proletariado industrial. En este proceso lucharA contra las 

~trecclones derechistas y centristas de la socialdecocracía 

de manera sistem~tica, pues su actuacibn es un peligro para 

la continuidad de la revaluciOn. Los comunistas deber~n 

realizar su trabajo de propaganda y organización tanto en el 

terreno legal, come en el participando en ol 

parlamen~o bu~gu~s y en la 0~9anizaciOn clandestina de les 

órgano~ de peder de la clase obrera. En la lucha contra el 

imperialismo, las comunistas lucharan por impedir la acciOn 

belicista de ªsus• gobiernos. En tal sentido, se cpandr~n ~ 

la guerra de conquista, asl como apoyar~n la lucha 

democrAticcburguesa y antimperialista do las burgueslas de 

las colonias y semicolonias contra el imperialismo. Este 

dltimo punto se baso en la concepciOn de que •por el atraso 

de las colonias• no era posible plantearse la revolución 

socialista directamente, pero, a la vez, la luch• de lD.S 

burgueslas nacionales de las colonias y semicolonias par la 

1lb~raci6n nacional y las ta~eas democr~ticoburguesas. en al 

dltimo estadio de la sociedad capitalista, el 

estaba destinada al fracasa, por lo 

imperialismo~ 

cual s6lo el 

prole~arlado, en alianza con los campesinos pobres y medias. 

podla asegurar el triunfo de semejante programa en un 

proceso Ininterrumpido al socialismo. Lenin y Manabendra Nat 

Roy, militante comunista indio que participo en la 

cr9antzaciOn del Partido 
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Comunista de México en 1919, pusieron a punto est.a 

resoluctOn sobre la cuestiOn colonial )' nacional .. El 

Congreso eltgiO un nuevo Comit~ Ejec:utivo c:ompuesto por 

representan~es de 20 secciones, quedando compu&sto el Buro 

de la si9uiente manera: presidente,. Gregor ZinOvievp 

vicepresidente, Nicolai Bujarin¡ secretaria, H. Kobetsky; E. 

Meyer y A. Rudnyansl<y. Los tres primeros rusos y las 

dltimos- alemAn y hOngaro, respectivamente~ 

Con estas resoluciones, la Comintorn se proponla 

cumplir el papol de da la po 11 ti ca 

..... Ys er~ efac:ta, r•nit'l.m.m9ntc:t 55:> oxtendiO la lucha al 

int@rlor de los partidos socialistas en torno de los 21 

puntos,_ a la vez que el movimiento comunista. mundial. basado 

en el dnico estado obrero triunfante, a partir de 1920 

lnlctO una o-fensiva que conduc:ir·la al enfrentamiento entre 

las posiciones pollticas extremas del proletariado y la 

burguesta.. La democ .... acia burguesa entraba en un pr·oc:eso de 

profunda crisis: las •totalitarismos• ganarlan la. escena 

mundial muy pronto. Sin embargo, serla en España dOnde se 

pondrla. a prueba defirtit.iva la -famosa antinomia democracia 

totalitarismo, quedando en ~videncia la dema909ia e infamia 

de ta burguesla internacional, como le veremos al +inal de 

este estudio. 
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CAPITULO 5. 

<1920-1934). 

TIJTAt..ITARISMO Y DEMOCRACIA EN Al-El1AIHA 

El movimiento comunista. 

El Partido Comunista Aleman se ve obligado. luego de la 

sangrienta represiOn a pasar a la c:landest.inidad. 

Reconociendo su situación minoritaria en el seno de la clase 

obrera, el Congreso clandestino de Heidelbe1~g resuelve, en 

abri 1 de 1920, acercar·se a.l PSIA para potenciar su -fuer-za,, 

sobre la base de la lucha por el poder obrero~ can la cual 

el PSlA simpatizaba. Esta decisiOn provoca que el ala 

izquierda del PCA, pro~otcra de la i11surrecciOn i opuesta a 

cualquier alianza o ne9octaciOn con los reformistas,, se 

escinda. y constituya el Partido Obrero Comunista de Alemania 

<POCAl. EscisiOn dolorosa y grave en las condiciones de 

derrota del movimiento c:cmunisla alemé.n. Na obstant.2,. en las 

elecciones de junio del mismo a~c. el PCA aumenta su fue~za 

el~ctoral y obtiene 88 diputados, convirliéndc~e en el 

(781. Esa escisión fue 

compensada, pues en octubre del mismo año el Congreso del 

PSIA, celebrado en Halle, aprobO los 21 puntos y decidiO 

ingresar a la Comintern, can lo cual avanzo hacia la 

unif icaciOn con el PCA. 

Comunista Unificado de 

La fusiOn dio erige~ al Partido 

Alemania, que, por su ~~mero de 

militantes, era el ma~cr en la Comintet~n, despue;;; del 

bolchevique. Este hecho c:onstitula un 9r'an avance en la 

lucha por la revoluciOn en Alemania,. 

del imperialismo como de 

eslab6n e.la.ve,. tanto 

la revoluc:.iOt1 
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m1_tnd i al. Por lo tanto, la 1ucha tle clases en Alemania 

cobraba una importancia estrat~gica. 

este "-serta, pues del resul':ado de 

La realidad demostr~ 

la lucha dependiO el 

curso de la polttica mundial en las siguientes decadas. 

Las di~lciles condiciones econ~micas derivadas de la 

guerra son en+rentadas por una pol\tica de recuperación 

favorece a los grandes moncpolios,. pero impidE: 

que 

el 

iilejo.-'amienta de la econom!.a en su c:onjun.to 11 perjudicando 

tanto a. la '=la.se obrera, que '.'e aumentar el paro -forzoso, 

como a las capas de 1a pequeñaburguesla urbana y ,--ura.l e-n la 

prcducciOn agraria e industrial ~ en el comer-cio. La 

economta alemana entra en un circulo cr!tico, del cual se 

intenta salir con la intervenció~ gubernamental, mediante 

excenciones ~iscales a los industriales y la seneraciOn de 

nuevos empleos con e1 gaste; p1lbl ice, para ~eacci~as~ el 

mercado interno, lo cual provc~a una aguda inflación ~ una 

mayor penuria para las clases explotadas. Hasta 1924s con la 

aplicacibn del Plan DawesJ la economla alemana encuentra un 

punto de recuperaciOn, alcanzando su cre=imientc los niveles 

de la preguerra, pero solo temporal y ligado a las 

condicione$ generales de la economla capitalista mundial, 

misma qiJ.e entra en crisis en 1929. La dinamica de la 

economta corre paralela y ligada a la lucha de clases. En 

los años de crisis se exacerban las c:.ont.radicciones 

pol tt.icas, expresiOn de las sociales. Podr·iam.os decir que se 

desarrollan tres p~r!odos de lucha en eae contexto de 

crisis: al 1920-23, ascenso revolu.=ionar·ia; b) 1924-26, 
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estabili2aciOn republicana; C) 192'?-34, ascenso 7 t.riur1fa 

~ascista. Estos tres perlados corr~sponden a la dinamica de 

•de4ensa de la democracia• frente al 

caracterizados por la polltica burguesa de defensa. esta si 

real, de las ccn~i~iones de acumulación capitalista de los 

monopolios a costa de las clases oprimidas en el mundo 

entero; din~mica desarrollada por los diferent~s partidos de 

la burguesta, desde los tradicionales demócratas (liberales. 

conservadores, radicales, etc .. 1 1 pasando por la 

soclaldemocracia, hasta las d.er-echist.as'" +rente a la lu~ha 

del proletari2dn revolucionario j' l.a.s cla.ses oprimidas. Es 

en Alemania donde so bat~ el 1utu~o d~ !a hum~ni~~~. e~ all! 

donde 58 de{ine la alternati~a ~socialismo o barbarien 

planteada por Ros2 Luxemburgo. Veanos brevemente, en lo 

pe~tir.cntc, estas 

Alemania, 

tr-c-s fas~:!''.5 ct~ !a. lucha de cla.ses en 

En 1a despi.adada lucha de clases por el podar de la 

sociedad que- es l:a revoluc!en,. tr iun-fa el pa:--·t ido r.c:.a.s 

decidido ganando para sus pas1cio:~es a ¡=,,,a,~;!~ jo !~ 

población. Or9a.ni2andc tras de si a la mayor fuerza social 

posible, enfrenta las tareas de la construcción de su propio 

poder, de su propio estado. Esta es, desde luego, una 

a..f.irma.ciOn esquem~tica, pues la decisit!ln 

directa con el car~cter de clase del 

está. en 

partido 

rela.c.iOn 

y, en 

consecuencia, con el programa histórico que comporta. 

Entonces, el debate polltico acerca de la democracia 

planteado por la revoluciOn rusa, mejor dicho. planteado 
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por los bolcheviques de manera pr~ctica al i,1staut··a.I"' la 

dictadura del proletariado sOlo es inteligible en esos 

t~rT!'linos. 

ªLos socialistas gubername~tales alemanes pueden gritar 

todo lo que quieran qu~ el po~er de los bolcheviques en 

Rusia es una caricatura de la dictadura del proletar ia.dc. 

Que lo haya sido o que lo sea es algo que se debe Unicametd:.e 

a la actitud del proletar-iado alemah, que -fue una caricatura 

de la lucha de clases socialista. Todos vivimos sometido~ a 

ln ley de la historia y la sociedad socialist~ sOlo as 

realizable internacicna!.mente 11
J escribiO Rosa Luxemburgo 

<?9>, a propCJsito de- Ion argumentos socialdemO.crat.e..5 en 

contra de la victoria dal pralc-tari-ado rusa. Para los 

comunistas alemanes ara indispensable el poder ob1era en 

Alem&.nia para la constru~ciOn del soci.:::.lismo, irnpensabl8 en 

un contexto nacional. La so~ialdemacra=ia, coma vi1i1as, 

reprimir la insurre~ciOn 

histOrico, ei <l~ 

~nmascararlo, por lo c:ual 

encw.1--nO su 

se canvirliO e~ palad!k) da 

al 

democracia, a secas. Se opon la, por· tanto, a cualquier 

r~9imen dictatori&l, iuese proletario o mon~rquico. Cayb en 

gu propia trampa, haciendo de su car-a.e.ter· socia.lista una 

caricatura de socialismo. Se convirtiO en el nr~9enteº de la 

bur9uesta y, como tal,. en el centro de la lucha. de clases eta 

esos tres perlados que arriba indicamos. 

Al Ascenso revclucicnario. 
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La resistencia de los patrones a las re~ormas sociales. 

al cumplimiento de los acuerdos Tirmados en noviembr~ de 

1918, ast como la hostilidad de los terratenientes y 

militares a la repdblic:a, empujaban al PSA a a.poyarse et"l el 

movimiento obrero, dando mayor beligerancia a los dirigantes 

sindicales. Sin embargo,, sus métodos conciliadores ha.cian 

prActic:amente imposible el e~ito de las demandas obreras .. Se 

dP-terioraba su papel de dirigentes burgueses de la clasm 

ob~era- En esas ccódiciones, la desesperaciOn obrera c~ecla. 

En marzo de 1921 el proletariado se insurrecciona en 

Sajonia, Prusia. y Hambur-go pero es fAcilment.e reprimido por 

el ejército, al mantenerse localizado el movimiento. El PCUA 

se mostrO inconsistente en esta intentona y el PSA mantuvo 

coherencia al lmpedi~ la extensión del movimiento. Era una 

nueva victoria de los dirigentes reTarmistas. Podria 

considerarse que en su -flanco izquierdo estaban bien 

cubiertos: ta repOblica no peligraba fre1\te al totalitarismo 

obrero. Defendlan bien el r~gimen frente a la revolucibnp 

contando con el apoyo del ejército,. pero en este se gestaban 

movimientos golpistas. 

Mientras, el gobierno de la coaliciOn de Weimar 

avanzaba en la establlizaclOn de Alemania en la polltica 

mundial. Firmo el 2~ de agosto de 1921 la paz por separado 

con Estados Un idos )' el 16 de abr i 1 de 1922 el Tratado de 

Rapallo con la Rep~blica Sovi~tica Rusa. Este tratado 

establece la renuncia a las indemnizaciones de guerra ~ 

~crmaliza las relaciones germano-sovieticas; para Alemania 
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es un olivio, pues ne agravarA las duras condiciones que le 

impusieron lo$ vencedores; para Rusia es una victoria. pues 

se abre la perspectiva del reconocimiento al peder soviet.ice 

por parte de los gobiernes burgueses, reduc:iendc el 

aislamientos aunque ya habla -firmada acuerdos de int.er-cambio 

econOmico con Inglaterra y Francia. El problema 

internacional m~s aguda de la Rep~blica de Weimar segula 

siendo la. c:uestiOn de las reparaciones de guerr·as: en otras 

palabras, la. paz imperialista. A principias de 1921 se 

intensiTica la ~resiOn de les aliados para el cumplimiento 

del T~atado de Versalles~ La Conferencia de Paris fija el 

tat.al de las re'parac ionas en 269 mil mi! lenes de mar-e.os ore. 

pagaderos en 42 anualidades, pero el gobierno aleman 

considera excesiva la cantidad, por lo cual los aliados 

dictan el 

e~ect.ivo el 

"ultim~tum de Londres" con objeta de- hacer 

tratado de paz. Alemania debera proceder al 

cumplimiento del tratado en lo que se refiere a la reducción 

del ejército y de su armamento, a cambio Ut= lo C.u.d.l 

reduce la cantidad de las reparaciones a 132 mil millones de 

marcos oro, de los cuales deberA entregar· mil millones en un 

plazo de 2'5 dtas. La presiOn de las udemccr·acias 11 amena.za 

con ahogar la maltrecha economla alemana, incapaz de 

recuperarse y ahora sometida, prActicamente, a un embargo de 

su producc10n de carbOn y madera. El gobierno de la 

CoaliciOn de Weimar, ahora 

ve obligado a aceptar el 

mora.torta que 

encabezado por Wilhelm Cuno, 

ult.ima.tum, pero prapo11e 

es rechazada 

se 

una 

por 
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represalia. por el 

incumplimiento del pasa inicial. ocupar la ~uenca d~l Ruhr, 

p~incipal ~cn2 in~ustri~l y minera de Ale~ania. La ocupaciOn 

la ejecutan tropas de Francia / Bélgica en enero de 1923. 

Parece que los de~enscres internacionales de la democracia 

quieren ahogar la de Alemania. Esto produce una sítuaciOn 

cr!tfcaJ con plena e~ervescencia del nacionalismo y de 

resistencia fren 1t.-e a las medidas de las a.liados. El gobi9rno 

de Cuno promueve la resisten~ia pasiva en la zona ocupada. 

L05 partidas orientan a sus militantes segdn su propia 

pol!tica, haciendo fracasar la de Cuno. 

La s1tuaci6n econOmica de Alemania, para 1923, ha 

ha. en~rado en ~~anca depresiOn. El paro ~orzoso se 

lnc~ementada y el marco ha descendido a niveles alarmantes. 

lle9ando en Tebrero de ese año a cotizarse en 18 mil marcos 

por dOlar y para ~ines del año llegara a la inaudita ci+ra 

de 2.4 billones de marces por un dólar <SOl. La ocupaciOn 

del Ruhr es c:ata.strO-fic:a. Insoportable para tedas las c:lases 

sociales alemanas~ Se 5-ene!"a un clima de guerra. 

fn~ernacianal Ys t.ambi~n. de g~erra civil. El gcbierno 

dirigido por los st1cialdemCc:r·a.tas se ve sometido a. las 

presiones de las ~uerzas extremas del pals. La resiatencia 

popular a la ocupaciOn extran5e~a es creciente. di~igida por 

et PCA, se convierte en detonante de la. revoluc:iOn. El PCA 

habla resuelto en su Congreso de Leipzig Cenera de J.923! 

intensi~ic:ar la luc:ha de masas con vistas a la c:anstituciOn 

del gobierno obrero, por lo que sus 300 mil 



militantes organizan manifestaciones y t:uelgas<t a la vez que 

promueven la participación de todos los tr-aba.j adores,, 

independientemente de mil ita.ne ia pa.rtida.r-ia• en la. 

resis~encia a la ocupaciOn extranjera y a la o~ensi~a del 

capital centra las condiciones de vida del proletariado. La 

mavilizaciOn de masas entra r~pidamente en conTlicto con la 

acc10n de las bandas na2is y de los cuer·pos paramilitares 

nacionalistas de los partidos derechistas. chocando en las 

calles. Las manifestac:.ione-;. obreras son agredidas par los 

nazts. La organizaciOn obrera se desarrolla en un sentida 

de-fensivo que, dotado de una polltica correcta, se 

convertirla en ofensivo. Se crean comit~s de ~ábrica, 

comitf>s de desempleacios )' "centurias proletarias", 

or9ani2aclones de autodefensa obrera. 

En agosto de 1923' la organizaciOn obrer·a ha alcanzado 

un nivel nacional, a diferencia de las organizaciones 

derechistas, aOn Trasmentadas y concentradas principalmente 

en Baviera. El 11 de agosto, el comité ~evolucionario de 

obreros de Berlln convoca a una huelga general, qu.e es 

ratificada por el Comité Fabril Nacional. El gobierne de 

Cune es obligado a renunciar por esta circunstancia,. par lo 

que se concreta una ªGran Coalicion• de las partidos 

burgueses, encabezad.a por Gustav Str·essemar.n del Part.ido 

Popular Alema.n, quien es nombrado canciller. Ante la critica 

situactOn, el nuevo gobiern!:l decreta el estado de emergencia. 

el 27 de septiembre, pasando de hecho el control del pais al 

ej~rcito. dirigido por· o-fic:.iales mon~r qu..icos. 



Es en es~e Marcn qu~ la dere~ha intenta un nueJo putsch, 

encabezado por el exrnayor de la Reichswehr Buc~rucker, quien 

intenta un? marcha sobre Berl!n el 29 de septie~bre~ pera es 

rechazado f~cilmer.te por tropas del gobierno. Los golpistas 

ocupan Krusti~ y Spandau el l de octubre, pero también son 

sometidos por tropas de la Reic:hsi..-1ehr. El comandante del 

ej~~cito: vor. SeecktJ aunque simpatiza con los objetivos de 

los golpistas, considera que la ªcausa nacional• no sera 

al~anzada mediante la guerra civil <Sl>. 

La acción del ejército tíene un resultado doble. De una 

parte, con"'.1enc:e de la. lealtad del mismo a la re-püblica a. los 

partidos demócratas. De otra parte, da "un espacio para la 

preparación de una insurreccibn obrera. H. Blander-, 

dirigente del PCA estaba convencido de la perspectiva 

victoriosa de una insu~reccibn proletaria, lo cual comunica 

a la Cominte~n que. basAndose en los in~ormes del mismo, 

apoya el proyecto revolucionario. Al interio~ de Alemania 

los obrer-os e-Fectivamente hablan avanzada en liU 

estaba en Sajonia, Turlngia y Hamburgo. El 14 de octubre, el 

PCA convoca. al proletariado a prepararse para •una batalla. 

que establecerla un 9obierno de todo el pueblo trabajador en 

el Reich y en el exte~iorn \82>. De hecho anunciaba ~u 

intenciOn lnsurreccional, por lo cual el gobierno .... 
adelanto a los planes comunistas. Habla otra debilidad 

importante, pues el PCA estaba aliado en esos e&tadoli a lo» 

socialdem~cratas de iz::¡uierda y, en 

].46 
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~edida, 1ependla de estos el curso de les ac:cntec:imientos. 

En estas condiciones, el 21 de octubre, luego de la 

sustftuciOn, en Sajonia y Turi:)gia, de las gobiernos de 

coalfcfOn PC-PS por comisarios del estado, el ejercito &e 

~irig!O a Sajnnia en una manibre tendiente a la 1~epresi6n. 

El PCA c:onvoc:O a una huelga general, pero los 

socialdemOcratas de izquierda, ante la perspectiva tan 

d!+lc:tl, se negaron a secundar el plan~ obligando a lo~ 

ccmunfstas a abandonarlo. La insurrección se redujo a 

Ha.mbur90, donde el proletariado enfrentó una violenta 

represiOn del 23 al 25 de octubre. Fracasaba el allimo 

intento proletario de hacerse del poder. Se c:er rabc:-~ u.n 

capitulo en la revolución mundial c:on una derrota que ha.brla. 

de costar al movimiento comunista la pérdida de la mayat·la 

obrera en los paises industrial!zados de "oc e i d&n te" , 

durante déc:adas. 

La repdblica bur3uesa se leva\ltaba con un triun+o, esta 

vez d~-Finiti"JO, ~obre su ala izquierda. Sin embar-90, era 

también una pérdida, pues el proletariado habla sido la 

prfnc:fpal 9arant!a democrAtica frente al tolalitar ismo de 

derec=ha. En Bavtera,. gobernada par un Comisario del 

en ~ustttuciOn del gobierno electo, se desar~ollaban 

Estado 

pla11es 

gctpi~tas. El mismo comisario, Gustav van Kahr, E-ncabezaba. 

el proyecto de in~taurar una dictadura nacional sin 

parlamento, capaz de eliminar las turbas socialistas, lo 

cual comunic6 al co~andante e~ jefe del ejército, van 

Seiecl':t.. Este, reconociendo su identif icac:iOn con el plan, 
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~~ op~5o ~º" la mi5ma lógi=a q~e lo e~~rantO a~ p~ts~h d~ 

Buchr~c~er: no deber!a ~~~picio~se 13 3c2rt·a ci~il. Es 

el c~ns~nso nec~sa~ic para estabilizarse en El pode,. Ka.h1· 

vaci 1~. no asl jefe del Partido 

Hac!~"~'~~c~a!íst3 Alem~n. Adolf Hitler. El S de noviembre. 

arma~o ~e una pistola, Hitler interrumpió ~~ discutso de 

Kahr an~e los burgueses b¿varcs en Hunich, prcclaoando q~e 

habla 11.,gado la •rev~lu.:::iOn na.c:.iot'lal"' .. 

prcpanla la integraciOn de ~~ n~evo gobierno en el cual ~1 

ser!:::- el •dirigente palltlccª~ Ludendcrii ministro de 

defensa y Kahr regente de Baviera. Al dla siguiente 5 

supcniendc qu.:; se le dejaría ha.~er·,. se dirigió al mando de 

sus fuerzas nazis, ap':)yadas por ºgrupos patr·iót.icas" del 

al centro -d=- Munic:.h. Las trepas 

dispara~on sobre les 3~lpistas, dispersandolcs. El llder de 

la asonada fue deteni~o y enc~~=el3do 5 ¿os a~os después su 

partido postularla al mismo Ludendorff a la presidencia.. La 

repdblica, co~ el apoyo del ej~~cito, se e-ndet· e-za.ba de la 

crisis polttica. con la victcria de la demcc~a~ia burguesa. 

Vic~cria tempo~al, ~orno la que se cbtendrla en 1a econamia 

con el Plan Dawes. 
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Bl Est3tilizaci0~ de la Re~dbli~~. 

Al parecer, la situaciO.r. ta.--: c.:Jt1flicli-..10. de Mlcroiani.a., 

prec:ipfta~a ;:Jcr la ~cupaci~~ ~e! R~hr, h izc "llE:l~ a 103 

imperial istai; la. necesidad -:!e -facilitar la estabilizac:iCn 

reduci~n~o las p~e3lones. El 3=bie~n~ de Estadcs U11id~s 

propu5o ~! Plan D~ .. 1es, rne-diante <?! cual se r-egularla el pago 

de tas r~p?racione~: r~~ucién~~se inm~diatamente lo~ pagos 

exi9idos: de 3.14 mil millones de marces oro a sólo 1.08 ldil 

millones anuales, l~s cuales aurnen~ar!an, desde 192S a ~-5 

mil millones. Se le facilita a Aleman.ia uu p1~st.arüo :i.:.? 300 

millones t:fe rnar-c:os or~ para ef2::.tuar e:l ~l~im~r~ pa90 .. La 

Conferencia de Lcn<lres acepta. el plan. El apa;o d¿ la 

imperi a 1 i sta i11di;;.pen:.able par'· a la. 

estabilizac:lon 3.! emar.a.. el gobieruo 

in41ació". E5to ~l~imo ~e lc3ra co~ u1~ 1~~2~J car~c. En lo5 

Sl"':Juientes cu'atrc años hay una. e>:pans!.On productiva. que se 

El gobierno de !a 

·alemana en et ter?'eno 

3ran ~aalición cond~ce la 

de la democracia,. luego 

p.:>l1tic:a 

de los 

accnt:ec:imient.os de 1923. Sin embar30,. la scc:ia.ldemoct·acia.. se 

retira en noviembre de 1923 de la gran coaliciO~. en wi~ta 

de la polltica de Stressemann: durez2 co11tra la izquierda y 

ben~volo con la derecha. P2ro la caracterlstica del 

de e~tabftidad reputlicana es e! Ter tc..lec:.imiento 

tanto ~~ el terre~~ electoral, que es. 

per-lodo 

de la 

solo 
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re+lej~, como en el del :onsensa popular. Poco a pece. la 

victoria de la democracia se transforma e~ ~ictoria de la 

~eacc!On nacionalista. Pragra~i·Jamente la derecha 

predominando, dAndose la paradoja de que 

estabiliza presidida pcr iun mona:-·-quico! 

la. repó..blica se 

Precisaroente el 

artlTice de este per1odo es Str·essemann 1 llder del Par·tid.:> 

Popular, partido de la burguesla, al punta que los sucesivos 

gabinetes del. perlado incluyen siempre al di~igente burgués 

y, t areb i én, a 1 PSA. La pr·imer-a p:~ueba de estos f·asgos se 

presenta en las elecciones de 1925. 

Obl i9ados a '~na segunda V!..!.;olta electoral 11 los pa.rlidos 

se coaligan para sostener candidaturas presidencia.les 

viables. Celebradas el 26 de abril de 1925, las elecciones 

presidenciales arrojan estos resultados: Coalición de Weimar 

<PSA, Z ;• "'D.'\l, 13.75 mill~nes de votos, apoyando al Dr-. 

Wi lheln: Marx, mii::'mbro del Centro CatOlico IZI; coalici6n 

derech!~ta fPPNA, PPB, PPA ~· PONSA -nazi-l, 14.65 millones 

de votos.. a.poyando a 1 general Paul van Hinder1bur9¡ Partido 

Comunista, 1.93 millo~es de vat~s, apoyando a Ernest 

Thalmann. La derecha sale victoriosa, pero las elecciones 

del Reichstag de diciembre de 1924 hablan dado a la 

CcaltctOn de Weimar mayorla par·larnentaria, lo c:ua.l genera 

una ~elación inestable de part!1~~ que culmifia en 1928 con 

la elecciOn del cuar~o Reichstag, en el 

~~racha alcanz~n casi 1 a rn i t ad,, una 

abardona la coaliciOn con el PSA. 

cual los partidos de 

vez que el Zentrum 

Este es el partido 

mayor1ta~ic en todo el periodo, pero no puede gobernar sola 
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Y: e~ ~o~os los casos, se al la a lo~ partidos bur~~eses. rtay 

un permanente en-frer,tamie-ntc entre- c:.cmun¡.st.a.s 

s~cialde~6cratas, pese a la=. i1-ii=.ia.t.i\1as c.omunist.as de 

c:.cnstruir· un frente Unic:o proletario. La. socia..ldemcc:.r"acia 

cumple, d•..!.rante tod=i el per!odo su papel de guardia.n de la 

rep~blica. Ser~ despedida en cuanto les nazis estén en 

posiciO~ de dominar! a les =uales se e~tregar~ la bur9ues~a 

•democr~tica• alemana sin luchar. 

La estabilidad de la rep~b¡ica burguesa e~a imposible 

sin a.gegura.rse internacionalmente. St..ressernann c:.umple muy 

adecuadamente su papel de "estabilizador" • me-d1a.nte una 

pcl!tlca de conciliaciOn con las "democracias occidentales", 

le que concita la irritar::iOn de los naci~nalistas. Esa 

polttica permite que Alemania encuentre un perlado de paz, 

hAbi lmente manejado para losrar mantener su si tu.a.ciCn de 

pct.encta, pese a ser vencida y respor1sable de la gu..erra., 

desde luego en el marce de los intereses del imperialismc. 

As!., Alemania participa en la Conferencia df:' Lcu::.ar-uo e:n 

1925, cuyos acuerdos comprometen a esta nación a la solución 

pa.cl~ica de los problemas con sus vecincs, mediante el Pac:.to 

de seguridad del Rhin can Francia, Gran.Br~t~~ª• Italia ~ 

Bt>l9ica, asegurando la inviolabilidad de las -fronteras 

existentes, Bs! =oJT:o los acuardo= bilaterales de a..-.bit.ra..Je 

con Francia, E~lgica, Polonia 7 Checo5lovaquia. Celebra, en 

1926, e! Tratado d~ Berlln ~o~ la URSS, acordando la 

neut.ra.!!dad en caso de ataque de terceres) rat.iiicanda liLS 

-fronteras fija.das en 
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Rapal lo. Ese mis171c a?'.'::. !.ngresa a la. Soc:ii;.da..:!. de i'J.ac.J.Oúes .. 

Finalmente, ya en e! procas~ de dom~nio 

Stressemann apo/a !.a ir.ic:iati .. a é.e At· i~t.ide Briaud• en la 

SDN, de crear los Estados Unidos de Europa. 

La pol 1.tica. de a=er=.a.miento co:-. los a.ntiguos enemigos 

hace que la derecha adopte una posiciOn nacionalista a 

ul~ranza, desatando un creciente revanchismo. basado en el 

desarrolla de doctrinas militaristas~ cuyo exponente m~ximo 

es el Partido Obrero Nacionalsocialista Aleman lPONSAl. A la 

vez, el proceso imperialista, del cual AlQmania es en ésta 

época un elemento oprimido, cobija la recuperacibn alemana 

mientras se encuentra en expansiOn. 

polttica se encuentran, al igua.l qu.e par-a las otras 

potencias, en la dinamica capitalista que desembocara en la 

gran crisis da !929, condiciOn determinante de la Il Guerra 

Mundial. 

Cl Ascenso y triunfe nazi. 

La Repablica de Weimar habla r.,sist.idc des intentes 

insurrec:.ctanales del ~rcletariadc ~ tres asonadd.S de los 

nacionalistas reaccionarios. En la5 eleccianes par~ el 

Reichstag, en mayo de 1928, los par·tidcs socialdemOcrata. y 

comunista, pres~ntAndose independientes., alcanzan el 42% de 

la ~epres~nta~iOn, 207 de 491 diputadcs. Esta ci~cunstancia. 

sin embarso, no pude ser capitalizada en Tavor de las cla&es 

oprimidas, dada la cposiciOn radica!. entre los prC91'·ama:3 de 

une y ot~o partido; al PCA ne se le ccurrirla la posibilidad 

de i nte9?'a.r ur\ 9ob iernc ccn el 
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la base e:·. q~e es~¿ la ccnstituiria: la. 

cclabo,..2.cián con la bur:¡•..1est.a.. La posibilidad mas adecuada 

seria u~a pta.ta-forma de gobierne que c:oridujera. al peder 

obrero, pero esta era una perspectiva imposible para el PSA. 

La potltica de frente ~nicc ~roletaric, 

Ccmtntern, era impracticable en Alemar.ia. La. 

socialder::oc!"'"ac:ia =:e habla constituldo en u.n irr-eccnciliable 

enemigo,. ademl.i..s de fer-mida.ble. Empero. es¡¡te pa.rt ido 

reformista estaba sienda despla.~ada la.s t.a.rea.s. 

gubernamentales; lle3aba a ;¡u fin su misiCn en defensa. de la. 

repdblica. La derrota del proletariado implicaba el giro del 

peder hacia la alianza de la burgues1a y los terrat~nientas 9 

a cuyo lado correrla la pequeñabur9uesla. Este era. el 

resultado de fondo de la 9estion de la Cealicion de We>mar 

en la deiensa de la democracia: se la entregaban a los 

partidos derechistas, 

burguesa.. 

enemigos de la misma democ.racia 

La crisis económica capitalista mundial agrava la 

crisis ~e la democracia. Las quie~ra~, el par~ iorzoso. la 

contracc:iOn del cr~ditc y el descenso del nivel de vida de 

los trabajadores ac:ele1·an al inestabilidad 9u.berna.mentw.l. E• 

evidente la necesid.s.d de enf.rentar la depresiOn con medidas 

excepc!onales, pero las alianzas gubern.amenta.lesa de 

partidos demOcratas son incapaces d~ efectuarlas. 

les 

Les 

obreros luchan en las calles centra el para y la inflaciOn. 

demandando mejoras salariales. Los pa.trcnes requieren de 

cr~dito par'a manteñe? .. activa la prcduc.ciCa,. Los pequeño& 
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campesinos req~iere~ protecciOn del gobierno, mediante 

subsidios. La depresiOn también acele~a la prcletarizaciCn 

de los peque~os patrcnos, camer·cian~es e intelectuales, 

acostumbrados a niveles de vida mejores que la~ de los 

obreros, pero so~ amenazadas por la miseria del desempleo, 

lo cual los radicaliza. Los prejuicios y el atraso polltico 

crean una nclientela• polltica Avida de encontrar a los 

•culpables• de los males nacionales. Este es un exc&lente 

caldo de cultivo para la propaganda nacionalista. Par~ ~sta 

es el tratado de paz, son las potencias occidentales y el 

capitalismo con su desigualdad, las culpables directos de la 

situaciOn de postrac10n de la naciOn alemana. Pero ta..bi~n 

la A gran naciOn aria A son responsables de que 

subordinada las autores de la polltica de concili~ciOn con 

los aliados. Estos han aprovechado la polltica d~ 

sometimiento desarrollado por las socialdemOcratas y sus 

aliados. El PONSA tiene la soluciOn adecuada: la creacion de 

la sociedad corporativa, el pleno empleo ~ el demarrollo 

econOmico en plena armenia sin lucha de cla~es, la 

recuperaciOn de la naciOn como gran potencia. 

Nuevamente una situaciOn internacianal conflictiva 

conduce a la definiciOn de la lucha por el poder en 

Alemania. Los aliados, en la Conferencia de la Haya de 1929, 

adoptan el Plan Young, que reclama a Alemania 34.5 mil 

millones de marcos de reparaciones de guerra pagaderos en 59 

años, con derecho a moratorias bianuales y el compromiso, en 
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este ::ase, de entregar la tercera parte qe la cuota 

correspondiente; los aliados desoc.upar·An Rena.nia. 

!noviembre). En Alemania se someter~ • plebiscito la 

aceptaciOn del plan. Los partidos nacionalista• reivindican 

la cancelaciOn de toda reclamaciOn. En 

concreta una alianza temporal ent.re 

e.entra del plan se 

el Partido Popular 

Nacio,,al y el Partido Nazi <PONSAl, lo que da a ~•te una 

gran fuerza propagandlstic.a al ser financiada poi"' los 

grandes propietarios industriales d~ aquel partido• 

especialmente el llder del PPNA, Alfred Hu9enber9• 

propietario de una cadena de periódicos. La campaña 

nacionalista, basada en descargar la responsabilidad de la 

situac!On critica en los al ia.dos, .f raca.sa. El plan QS 

aceptado por el gobierno aleman. Sin embarga, de eGta 

derrota se levantarA el proyecto nazi. El ~llimo 9obierno 

socialdemOcrata, encabezado por Hermann Muller, cae en marzo 

de 1930. En !as elecciones de ese año el PONSA alcanza !07 

escañ~s en et Reichstag, convirtiéndose ~n la se9unda fuerza 

polltica. Su as~enso, desde ese mom~6to, es irresistible~ 

En una cadena de acontecimientos caracterlsticas de la 

inestable democrac:ia pc?.rlamenta,..ia, las nazi.s ven abanado el 

terreno para su avance. 

alcanzado por !a camarilla 

Ligado a ello estA el poder 

reac=ionaria de ven Hindenbur9. 

amplias del que es c~paz de concertar las alianzas m~s 

espectro polltico demOcratico-bur9ues. Para 

erisfs, el nuevo gobierno, encabezado por 

en-frentar la 

el Cent.ro 
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CatOlico, a~tda con poderes extra~rdinarics. concedidos por 

la constltuciOn, lo que le permite mantener ~uera de acciOn 

la oposiciOn parlamentaria ~e nazi~ ~ ~omun1stas, qu& 

representan las opcion~s m~s radicales, anta9Cnicas entr& 

st~ Sin embar90J este gctier~~ oscila, adoptando p~imero 

medidas perjudiciales a los trabajadores> en tanto reducen 

el empleo y los salarias; posteriormente. ante el inmensa 

paro forzoso, adopta un plan de nacicnalizaciOn y raparte d& 

tierras, previa indemnizaciOn, que le trae el repudia de las 

terratenientes, a los cuales na importa que también proponga 

la monarquta constitucional. Este es y~ un claro proyecto 

regtaurador. Para !os derechistas ha permane~idc ~l derecha 

a arma~se, ex.istiendo los 

PPNAJ y las guardias nazis 

ªcascos de aceroª <milicia del 

<las SA, milicia de choque de 

composiciOn proletaria -desempleados y ocupados- dirigida 

pcr Ernst Rohrn, / las SS, secciOn de 1& ants~ior. destinada, 

originalmente a la guardia personal de Hitler!. Para lo$ 

comunistas se ha agotado, despues de la derrota de 1923, el 

esquema de la organizaciOn de autode~ensa obrera~ pese a que 

permanece y el partido tiene una fuerza social comparabl& a 

la de les nazis. De esta manera, en una eventual guerra 

civil, la reacci~n estA mAs preparada. 

La derecha, ante el programa del canciller Heinrich 

Bruning, s~ lanza a la c~ensiva. pero a.dn dividida. En la• 

elecciones presidenciales de marzo de 1932 se presentan: el 

Partido Nacionalsocialista con Hitler coma candidato¡ 
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Dueste~ber9, jafe de lc5 "cascos de aceren, ~omo candidato 

del Partido Nacional AlemAn; Hindenburg, mor~arquico 

reaccicnaric, icandidato de la ªGran CoaliciOn"!¡ y Thalmann 

por el Partido Comunista. En la primera vuelta, el primero 

obtiene 1!.34 millones de votos (30.12%>; el segunde, 

millones C6.8%l; el tercero, 18.65 millones l49.54%l y el 

comunist.a, 4.98 millones (13. 23')(,l. Por una pequeña. 

diferencia Hindenburg no alcanzo la mayorla "absoluta• y fue 

necesario pasar a una nueva ronda electoral. En la segunda 

disminuyo la afluencia de votos y se retiro el candidato del 

PPNA, plegAndose a la 3ran coaliciOn. Hitler obtuvo 13.42 

millones de votos, Hindenburs 19.36 millones de vates y 

Thalmann 3.71 (83). Setec:ient.os mil vot.ante;¡¡ 5 

aproximada.mente, se decidieren por la sran coa..l ic:iCn, 

dAndole !a victoria al alcanzar m~s d~l 50% d~l ~otal de 

votos v~lidos. Sin embargo, el avanc2 lasrado por los nazis. 

fue notable, mAs de ~os millones de electaresM A la vez. loG 

comunistas perdieron m~s de un tnillOn, de votas. Estos 

elementos juntes, sin ser definitivas en la lu~ha de ~lase~, 

lndic:aron claramente la t"endencia dominante en el pueblo 

alem:i.n. Era cuestiOn de tiempo para que la derecha se 

definiera por el golpe de gracia. a la democr·acia burguesa. 

En realidad, diera el golpe deiinitivo al 

Después de esta elecciOn, en la que son las personalidades 

mAs reacciona~ias las m:i.s populares, los partidos de la 

burguesl.a y la pequeñaburguesl.a. sera.n 
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incapaces ~~ ~eter.~~ la escala.:!a. f·esta.u.~adcra. .. k.-.a '1.nica.. 

clase ~evo!ucicnaria habla ca!dc ~errotada. 

L~s s~cesivos gobiernos. iefensores de la ~causa 

nacional•. quedan en manos de una derecha sin p~ay~ctc 

co'here!°!"~'?. Aunque Fra.n:z. von Pape-r. y Kurt.. van Sc.hieic.her:r 

mon~rquiccss desean r~ivir.dicar la gf .. 3.n C-1.l.eQar.ia.. ca.recen de 

proyec~os coheren~es Y> sobre ~cdc, base social. Por elle. 

el p2~!odo de 1930-19~3 baja an:bcs 9cbie~ncs, -fue el de! 

c::r"'ecil"'iento de! partidc nazi~ Despú&S de derrota~ al 

p!""'o'¡et.ariadc, la bu.rsues;!.a. s6lo al 

autoritar-isr.:ic .. Las rei·.1indica=icnes na.cior.a..listus alemanas'JI 

c:!ts bien e~pt""esiones vulga:"'es de la polltic:a .it'..'~~rialis.ta da 

los srancles monopolios, eran abscl~tamente inco~patibles co~ 

la der.iccrac:ia.. La. arsaniZéU:ián de la 

p~queñaburgues!a nacionalista~ c~ya composiciOn sociel e~a 

eAinentemente campesina ~84l 9 llegaba al p~der püra realiz~ 

el proyec~c histOrico de la gran b~rsu~sla monopolista. 

Hu~enDer9 y v~upp nQ po~ian consitierar una ~aLa i~ve~s~On s~ 

emp~esa polltica. Ante Euro~a oTrec!an su alternativa a la 

revalu~~On: el Tascisrna. 

Hindenburg. en realidad la camarilla que actña detrAs 

de ~l. acepta, ~rente a la eventualidad de un golpe de 

estado de Schleicher, quien pret~nde resolver el problema 

del pa~o ubicando a los desempleados en e! campo y busca 

apoya~se en los sindicatos dirigidos por e1 PSA. decide que 

sea Hitler canciller. El 30 de enero de 1933 Hitler nombra 

gobierno. Su primer paso. modesta y negociado con e1 ªclan 
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~i,....d.e!'lbU!""'"'3•s es a!::upar e-l ministerio de-l interior nac.i.onal y 

el de Prusia. nombrando a Frick y Gcering: 1~ pclicla era 

clave para ~! estado policla~o. Los monopoli5tas y la 

camari!la de Hindenb4rs. a.sI como lo~ nacionalista.a, 

supanla.~ c::::::?n';rolable a Hit le:.· 11 i3r.arando el paso hl.stOri.co y 

de t.~asc2n-:Lencia mundial que ha!ila.n ciado. En menos;. de un año 

los nazis se hablan ca~ve~tirlo en el ~nico partido legal. 

se les hablan opuesto el Entre ~~ero y julio de 1933 5 

PCA y el PSA. El primero ~ue ~rohibido en marzo y el segundo 

en junio de 1933. Las otras ~creaciones pollticas de la 

intesr~ndcse sus oililantes al 

PONSA. Poste~ioruente, las Tuerzas Ge cheque nazis 0 la5 SA e 

guardias de asalt.0 5 se e.~pa.ndlan hast~ encuadrar a millones 

de hombres, convirti~ndose en una organizaciOn ca~az de 

forzar la pol!~ica del gobierno nazi. Peor, sus dtrigei}tes, 

especialmente Rchms ha.bla.ban de la .. segun.da revoluciOn 1
': la 

inte9ra.ción de!. ejt?rc!tc en las SA.,. la eliminaciOn de los 

maganates y la raaliz~cién d2! programa social del partida, 

mediante la. estatizac::iOn de la ec:ono~la.. Imposible. el peder 

de Alemania se basarla an el desarrollo industrial para 

recuperar su papel de potencia mundial y ni el propio Hitler 

padrla tener una opciOn di-ferente. po.-· lo tanto dQberla 

eltm!nar al ala izquierda de su ~ropic parlido~ al"r-iesgar.dc 

la base social alc:an:ada. Las SS, selectas, purgarlan a las 

Sl\: el '30 de; ju"!o ae 1934 se eiectuo la "noche d& los 

cuchillos largos~ asesinAndose a los dirigentes de las SA, 

empezando pcr 
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'Rchr.J :.. G:"'egc ... Stras=sef, tarn!:.i~r1 d:1~i9ent.e del a.la. izq~iaraa 

d~t PC~1SA aurque n~ de las SA, ~ 3ci~leici1e' y a Kahr. ~a 

~·-' rg~ ~~ .f •J.e c:cs~osa. ;¡ c:~r.c..cn t:" e. rú~S el padef" en el FuhreC--. 

Alemania recupe~aba su tradi~icnal gobierne autoritario ~ •e 

~n~!1aba ~ ser ur.a de las potancias 

hnportantes. 

1mperialist.as roas 

Paralelamente, la :situa.c:iOn ir~ternac.ional ven la 

modiiic~ndase y c~eaba circunstancias en las que la 

dic:ta-:iura nazi podrla desa.1· t- al lar· su=. pro)'ectos 

los pa.lses imperialistas. Pese a que, en julio de 1932, 

acreedores, reunidos en la CcnferEncia de Lausa.na., fijaban 

en soto tres mil millones de marcos oro la cantidad total 

por- reparaciones par-a resolver definitivamente la cuest.iOn >' 

dec:idlan la desocupaciOn del Ruhr, 1 os nacionalist.as 

alemanes no quedarlan satis~echos. En la Can+erencia del 

Desarme~ también iniciada en 1932, Alemania planteo que las 

demAs naciones se desarmaran o permitieran el rearme 

germano .. La real pasiciOn de guerra de las potanc.ia.» 

imperialistas conduje al fracaso de la can~erencia en ¡9~~. 

Lcg na.clona.listas •democr!J.ticos .. hablan deja.do un terreno en 

el exterior favorable a las nazis. Su objeti~o inmediato: la 

anulaciOn del Tratado de Versal les para alcanzar el •espacio 

vita.!ª. Los 

retvlndlc:aciOn, 

revisaban 1 a 

nazis trabajarlan 

preparando la 

parte referente 

empeñosamente por e&a 

guerra. Unilateralmente 

al desarme aleman en la 

prActica: el rearme era una scluciOn a la crisi•. En el 

mismo año de la consalidaciOn en Alemania del poder 
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.:it.•tcr!t:?r!c, <!el ~c~al!taris~= m¿~ 1escarnado del 9ra1) 

cap! tal. 15e iiesata el rea.rrte e!'"I Europa .. La. guer·•·a. eSitaba e11 

C:UF"'l$0. 

Tal c:omo Lenin lo habla pr"e.1isto en S·J. Informe acerca. 

~e la~ c~nc:esiones de 1970s la paz in1p:;.1 ialista ic.1puesta a 

Alemania desarrollarla las c:ondiciones pa1·a la. gu.err··a. En el 

mismo te~~~ Lenin pre~-·eia el chcql!? e:"t t r· E el 

Estados Unidos. Se equivoco en cuant~ al curso d~ id. 

cantradi!:o::iOn entre Estados Un!dos 7 E· .... 1 .:::p.a occid.er"alal, que 

se redujo al cese del pago de de~das de guerra d~ ¡QS 

O.lttrnos a aqué-! y ~l -!i~t.:?nciamianto .;.::;¡,'_adur.id.enSt" U.e: .1.cs 

europeos, pera, sin duda, iera perspicaz! 
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C~P!TULO 6. REVOLUC!ON Y FASCISMO EN I.TALI.A. 

Democracia y lucha de clases. 

Como Rusia, Italia e!""a un pais at.r-·a.sa.dc a -fines del 

siglo X'IX. Alcanzó su unidad nacional apenas en 1870• 

conquistando as! un marcado inte~nos indispensable para el 

dc~err~llc capitalista~ En e1 norte de la Italia unida. el 

Píamente, se habla desai"r!:illado industria" pera .fu.e hasta la. 

mediante el proteccionismo 

ext~anjero. Sln embargo, en 

y la inversibn d~ 

~sta década se inicia 

capital 

ya la 

polltica colonialista de la burgues12 italiana en A~rica. D~ 

este ~odo, en al perlcdo de p~epa~ru:iOn de la- Prim~ra· 

intervonc.t.On. Involucrad.a "2r1 rol proceso bl!l ico al la.de do la. 

~ntmnte, les resultados obtenidos Tueron desastrczcs. La 

·~~--•••2112aciOn acelerada que canociO, se ve m0n9uada. m:..S 

de 500 mil heridos de guerra y más de 700 mil muertos fue su 

cua~a de ~angre y una deuda de guerra enorme: 1500 millones 

de dOlares a Estados Unidos y 2500 millones a Inglaterra. ~a 

lucha de clases se exacerbo naturalmente. 

La gran burguesla, apoyada en los pequeñas propietarias 

y ¡:ia-feslonistas liberales Cpeq•...t.eña bur9uesla en conjuntol • 

impulsa. el movi1niento nacicnaltsta., toda vez que han ganado 

la guerra, acaudillado por el Partida Nacionalista <~undada 

en 19101 y encarnado por excombatientes, ahora de&empleadas. 

En realidad desea el 
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desplazamiento de los llderes terratenientes del padar. Por 

su parte, los prolºet.a.rlos de la ciudad y c!al campe ven 

empeorar sus condiciones de vida. pasando a la actividad 

pclttica, estimulado~ por ta revo!uciOn ru5a y la agitaciOn 

revolucionaria er. Alemania. El Partido Socialista de Italia 

<fundAdo en 18921, prornator", durante la guerras de la 

neutralidad ital lana, tiesarroila des~e !9l7 u~~ activa 

p~apaganda pe~ al üoclali5rnc. LaG ccndicones para el ª"""lt.o 

a la democra.c:ia pa.rlamentetf'ia est&ln ;:¡r<.:·p;:?.:'i:.d¿),s. 

C&be destacar que la democracia italiana no fuep 

precisamente, un dechado de virtudes. En prim~~ tusar~ no 

puda tmpane~üe 7ren~e al derocho din~ticc, es decir 9 ~e 

trataba de un compromiso entre la burguesla ~ la nobt~za 

tf'!rrateniente. Incar-porada a su c::~raci:.et"' ninLermedio"• l~ 

corrupc10n convertla la ªpolltica de les poltticosª en u11 

negocia, que en su ~poca se llamb ªt~ans~armismo•. Giovanni 

Giol,l tti, 1 lder l ibe<'a l, fue la •gran personalidadª del 

mas de diez años (1903-191~,. mediante la manipulacibn de 

elec:clanes. Finalm<>nte, el d.,.recho al vata. 

caracterizado por todos tos deT~nsores de la demccracia 

parlamentaria como su e5~ncia. h~~tu ~912 ~ue restringida. 

decret~ndose en este año universal para las hambreá, 

excluyendo a las analfabetos, es decir, a un gran nlblero de 

ltallanas. 

El movimiento obrera revolucionario se desarrollb 

r&pldamente. Con el crecimiento de la industria aparecieron 
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tas organizaciones obreras. con un rasgo caracterlstico! 

primero se organizo un partida socialista que una. cent.rad. 

obrera. Fue hasta 1906 que se fundO la Confetlerac:iOn General 

del Trabajo tCGLl. As!, el desarrollo politice de loG 

proletarios ital;anos ~ue, digamos, precoz, pero no el mas 

avanzado de Europa. En su seno, como en otros palse~. 

desa.rr·ol laron corrientes oportunistas. Los rasgos de la 

democracia it~liana a.nt.~s descritos facilita.bao 

situacif..1n. E" <>l PST habla dos corrientes basicas 

pr1ncip1oG de sislc: los reformistas y la izquierda. 

primeros apoyaban las medida$ "progresistBs~ del gobierno, 

mientras les segundos p~ornovA~n la revolución. Como el r~~ta 

del movimiento socialista, en i9t4 se presento una 

di-fer-enc:t.;:;>.c:iOn La adaptación italiana de la 

resoluciOn de Basilea contra la guerra, se convirtiC en la 

consigna de la neutralidad absoluta. Avant.i 1 , 

prensa central del PSI, publ,cO el 14 de octubre de 1914 un 

artl~ulo de su director, Benito Mussolini. en el que se 

defendla la •neutralidad relativa• de Italia en la guerr~. 

un virtual apoyo a la Entente. E$to provoco la destitucicn 

del director del periOdico, en aras de que se respetara la 

con~lgna de la neutralidad absoluta. Sin embargo, el 31 de 

octubre de ese año, un joven militante del partido, apena» 

ingresado un aRo antes, escribe en 11 Gridg del pgpglg, 

Organo turin~s del PSI, un articulo titulado "Neutralidad 

activa y operante•, en el cual plantea la obl i9aciOn d~l PSI 

de desarrollar en sl mismo el estado del futuro 
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socialista, para explotar la posibilidad de que la crisis de 

ta guerra haga al proletariado la clase dirigente d& italia. 

Esta posiclOn era, evidentemente, mAs cercana a la 

resoluc!On de la !Y Inter11acional y a la posi~iOn de L~nin. 

El autor era el '1st.udiante Antonio Gra.msci <85). Estos das 

mrtlculos r~velaban la existencia de diferentes concepcione~ 

pol!tlc'1~ al interior del PSI, de todas conocidas, pero 

estas dos tendencias en particular habrian de prctagonizar

la lucha par· el poder en pocos años .. Mussclini inic:ia.ba su 

carrera oportunista a 

publicaba su propio 

las poca~ semanas: el 15 de 

periódico Il Popolo d' 

p~apcnlendo la intervención de su pals en la 

noviembre? 

Italia.• 

guGr-ra 

imperialista. Unos meses después, el 24 de mayo de 1915, 

Italia entraria en la guerra,. con la activa oposición del 

prolet.arlado italiano que había real izado una huelga. general 

contra la 9uerra al 17 de mayo. 

clase obrera. 

Cumplia asl su deber 1 a. 

Mientra~ 1R .,,,at:an:::?. ir::t:::;.roaclotaol pr·csegula. el trabajo 

de los socialistas iba madurando. En agosto de 1917 0 los 

obreros de Turln reciben a los representantes del gobierno 

provisional de Rusia con vivas a Lenin, demostrando la 

~uerza de la tondencia comunista del PSI. Durante ese mes se 

desarrollan diversas mani~estaciones populares centra la 

guerra. El proletariado se prepara para. las jornadas de 

posguerra. Pese a la derrota del ejército italiana en 

Caporeto frente a los austrohdngaros, el gobierno mantiene 

su disposici6n a cumplir los compromisos contraldos en el 
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Tratado de Lon~res. Por fin, los italianos vencen a los 

ej6rcttos de !a monarquta danubiana el 1 de octubre de 191B 

~, et 3 de noviembre se firma el armisticio. 

A partir de 1919 se desarrollara con mucha intensidad y 

rapidez le l•Jcha de clases en Italia. El ffiC~imiento 

revolucionarfo toma cue,..po y las organizaciones pollticas 

crecen. En enero se ~unda el Partido Popular~ ~irigido pe~ 

Luigi Sturzo,, de orf.entaciOn catOlica y base :aocial 

campesina. Et PSI se adhiere ti la Internacional Comunista, 

mientras la FederaciOn Italiana de Obreros Metal~rgiccs 

<FIOMl, de orientación socialista, conquista la jornada de 

ocho horns .. Al mismo tlempop en abril, ccmien<1tan las 

a9resiones fascistas: una banda ataca las Oficinas de la 

redacciOn de ~vant!! en Mi!~n. de5truyendo material. El 23 

de marzo se habla fundada el Movimiento Fascista Italiano, 

integrado por •fasci di ccmbattimentc• y r.squadre d'azione•, 

con una ccmposic:iOn social de descl&.sado:... del 

lumpenprcletarladc, de desempleados,, especialmente 

excombatientes, composiciOn disputada a los nac:icl'lalistas. 

El programa del MFI "era decididamente revoluc:ionario• (86>, 

pero con un cent.en ido de clase reaccionat· io y un dirigente 

mA$ que oportunista, quien dec:laro en septiembre de 1920~ 

•soy reacclonarto y revolucicnaric segdn las circunstancias" 

<B7l. Clara que habrA quien di9a que era un polltico 

•pragmAtico•. 

El movimiento comunista. 
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Al interior del PSI se venia desarrolla~do una linea 

palltica revolucionaria. Por un lado. comienza a publicarae 

en Tui'tn el semanario Ls Ordine Nuevo CLON!, dirigido par 

G!"amsc l, Pal mi l"o Togl l att f ·, Umberto Terracinni y Angelo 

Tasca, en busca de uns mayor identi+icaciOn entre el partido 

y la clase obrera. Turln, en el norte de Italia. es una de 

las ciudad~s de mayor concentraciOn industrial del pals 11 

ademAs de las industrias llamadas •de punta". por lo cual es 

una localidad de alta concentraciOn proletaria. En el 

semanario se publica, el 21 de junio de 1919, un al"tlculo de 

Gramsct: ªDemocracia obrera•. Este articulo reviste una 

pal"ticular importancia: inicia la agitación por los consejos 

de f~brtca, la consigna central del proceso revolucionario 

italiano. En el articulo se plantea que la calse obrera. en 

su propia vida, en su labor cotidiana, contiene en germen el 

socialismo. Es en la produc:ciOn industrial donde se 

concent.ra lo mAs avanzado de la sociedad y su caracter 

colecttvc, cooperativo, revela el iuturo de la humanidad. 

Los obreros, desposeldcs, producen la riqueza en ~arma 

colectiva, misma que es apropiada en ~crma individual. Par 

~ante, es en la producciOn misma donde se encuentra el poder 

de la sociedad. Las obreros, 

el germen del controlarla. He aqul 

Estado socialista existe ya 

los productores. 

estado socialista. 

potencialmente en 

deben 

"El 

las 

instituciones de vida social caracterlsticas de la clase 

obl"era explotada. Relacional" esos institutos entre ellos. 

coordinarlos y subordinarlas a 



una jerarquta tJe competencias y de poder·es, concen tra.f- lcs 

t ntensam~nte, alln respetando 1 as necesarias autcraomla.s y 

articulaciones, signi.f.ic.a crear ya desde ahora una verdadera. 

y propia democracia obrera en ccntraposiciOn eficiente y 

ac:tiva con el Estad.e bur;Jués en todas sus fu..nc:iones 

e9enciales de gestión y de dominio del patrimonio nacional.• 

<SSl. Seguidamente, se propone la crea~iOn de los Organas de 

cant:.rol obrero: los consejos de f¿j)rica. Las comisione~ 

internas de las talleres existentes en ese momento deberlan 

5er convertidas~ de Or9anos que limitan el poder del 

capitalista, en órganos que la sustituyan. Lüs comisiones 

deberian elegir delegados a asambleas de la fAbrica. al 

consejo propiamente dicho¡ los trabajadores deberlan 

proceder an~lcgamente en los barrios y comunidades 

campesinas y, he aqu! la consigna revolucionaria: ~todo el 

poder de la T~brica a los comit~s de fa.bricaª en ~elaciOn 

con esta otra: •todo el poder· del Estado a los consejas¡ 

obrero~ y campesinosª (891. Las consignas parecen repetir el 

eco de la lucha en Rusia. Sin embargo, hay una de+ínitíva 

ori9inalidad en este proyecto: los consejos de ~~brica como 

unidades b~sicas del po¿er obrero. Tampoco. si se escatimara 

esa originalidad, se hab!a reunido el II Congreso de la 

Internacional Comunista, en el que se adopto la resoluciOn 

de que los partidos comunistas deberlan impulsar la 

dictadura proletaria, la dictadura de obreros y campesinos. 

Por otro lado, el 6 de julio, un mes despu~s de "Democracia 

obrera•, se crea en 
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Roma la fracciOn com•intsta del PSI, dirigida por Araadec 

Bordt9a. 

De una ma~era precoz se presentan rasgos analogos a los 

que caracterizaren al curso de la revoluciOn alemana y de la 

posterior reacciOn- La conducta de las clases sociales y de 

tos partidos politices serA, como veremos. ta.mbi~n anhlag~, 

sblo que en perlado de lucha menor, m~s r~idc y ccn una 

trascendencia, pnra ln revoluc!On. meno» espectacular. pAra 

la restauración, dr-a..m&.tica. La demacr.::lci¿::_ pi!.!"la:::.~ntaria. de 

toda~ man~ras, evidencia su incapacidad para rosclver la 

problema.tica social en momentos de mAxima. tensiDn. La 

democracia parlamentaria, basada en el fetichismo de las 

elecciones, basada en las ~crmas y no en el Tondo, se 

desnuda siempre ~rente al ~uesticnamiento del pcde~. No 

puede persistir en los momentos en que las masas despcGeldas 

la reclaman para sus intereses, es cor def iniciOn una To~m~ 

palttica de clase. SOlo otra forma politica de clase puede 

La situaciOn revolucionaria en Rusia y Hungrla ~ecla.ma 

d .. l proletariado mundial apoyo. En Turln estalla una huelga 

de solidaridad con los soviets rusos y h~ngaros, el 20 de 

julio de 1919, que declina poco despuós. Pero su efecto en 

los pat.ronos, los terratenientes y, en general, en la 

mcnarqula, es de terror. Las clases dominantes se convencen 

~e la proximidad 

sucederan despu~s 

de la revoluciOn. 

conilrmarAn ese 

Las acciones 

temer. 

que 

Por 

se 

su 
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parte, los dirigentes socialistas se ufanan. pese al 

r~Tarmtsmo de la mayorta de el les, de la inminente , 
tn~taurac16n de la dictadura del proletariado, contribuyendo 

a los preparativos defensivos de la monarquia. 

En septiembre de 1919 se funda en la Fiat de Turln el 

primer consejo obrero. Tres meses han sido suficientes para 

que avance la consigna de El Nuevo Orden. El 1 de noviembre, 

la FICM, pe~ caycr!a de votos, ~e adhiere a la lucha par los 

consejos obreros; el 17 del mismo mes, la camara del Trabaje 

de Tur!n 5e pronuncia por los consejos de 1~brica. Por su 

partes los nacionalistas también pasan a la acciOn. El poeta 

Gabriele D" Annunzio, caudillo del Partido Nacicnali&ta 1 

dirige, también en septiembr&, una expediciOn a Fiume, 

Dalmacla, y la ocupa. Se trata de un cuestionamiento del 

poder estatal~ ya que las trepas italianas de ocupecibn 

consienten en la a~ciOn C90l. En noviembre se realizan 

elecciones generales. las primeras con voto proporcional. En 

ellas resultan electos 156 socialistas y cerca de 100 

•popolart•, ambas partidos de masas, con apoyo en obreras y 

campesinosJ no obstante no alcanzan maycria. Los catOllcos 

deJ PPI son, m~s bien, proclives al Tortalecimiento del 

estada, pero exigen medidas ~avorabl&s a la& masas. Gen 

populistas. Ellos tambi~n pasan a la acciOn y el 17 de 

noviembre, dirigidos por el diputado Migl ior i, los 

campesinos invaden y teman las tierras. de los lati-fundist.as 

del Valle del ria PO. 
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Durante 1920 la lucha se acelera. Los primeros seis 

meses de este año el gobier-no es 4irigida por el liberal 

F.S. Nitti. El gobierno es confiado, por la coaliciOn ~el 

orden de tos partidos bur~ueses, nuevamente a Giolitti en 

junio. Es~e adopta una posiciOn de =onciliaciOn. Promete que 

9e van a aumentar los impuestos sobre el derecho uucesaric y 

tos bene~icios del capital, asl como mejorar los salarios. 

El gobierno liberal teme a los populares. dado qua en un 

periodo muy corto alcanzar-en. ur.a gra.1:. inflt.!.ancia de masas )",. 

ademAs, representan el apoyo de las catblicos ~ son 

dirigidos por un sacer~ote, 

vista liberal, no debiera 

St.urzo, quien, 

inter-venir en 

desde el punte de 

polltica. A este 

partido estar~n dirigidas algunos intentes de inccrparacibn 

al gobierno. A la vez, despues de que los soldados que 

debertan partir a Albania se sublevan n.egAndose a. pa.rti1" 5 

Giclittl reconoce en la guerra el origen del peligro que 

corre la democracia parlamentaria. Ya por tanto, es urgente 

re!:lo!v!?r !~ s!tU.;!Cf.On int~rnac:ional. Se recanoc.e la 

independencia de Albania. se acuerda ~en Yugoeslavia un 

Tratado en Rapallo, can el cual se cede Istria a Italia• 

Dalmacla a Yugoeslavia y Fiume se convierte en ciudad libre. 

D•Annunzio es expulsado d~ osta ciudüd. Este que es un exito 

para los liberales. no agrada en absoluta a lea 

nacionalistas, que ven traiclOn en el lo. Se inicia la 

ruptura de los partidos burgueses. El temer a la revaluciOn 

ha operado estas decisiones, y aunque la lucha es inminente. 

na hay a~n un poder obrero suficientemente 
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de$a.rrollado :'extendido que plantée la. dualidad de pode:··en;. 

Los. consejas obreras. 

El movimiento obrero prosigue su desarrollo. Les 

consejos diri9en la ocupaciOn de las fAbricas a partir de 

~ebrero de 1920, en Turln, por un objetivo mlnima: fijar el 

horario segdn la hora solar y no la oficial. De hecho se 

inicia la exproplac10n de los industriales. Los obreros 

pasan a. controlar las fAbrlcas: son problemas totalmente 

nuevos. La polict~ de$aloja a los obreros. El 7 de marzo los 

patronos fundan la ConfederaciOn de ~ndustria.les 

!Cofindustrial. Al mismo tiempo que los comunistas llaman a 

la celebra.ciOn del Con9reso de los consejos obreras. la 

Cofindustria declara el locl<-out y exige que no ha.ya 

elecciones de ccmisiones internas para reabrir. Se ha 

desatado una lucha sin precedentes. ªPor primera vez en la 

historia se dio efectiva.mente el caso de un proletariado que 

se lanza. a. la. lucha por el control de la producciOn sin ser 

~vi~o a esa acciOn por el hambre ni por el paro. AdemAs, no 

fue sOlc una minarla, una vanguardia de la clase obrera~ la 

que emprendiO la lucha, sino la masa entera. de los 

trabajadores de Turln, que entro en liza y llevo adelante la 

lucha, ~in preocuparse por las privaciones y los 

sacri.ficios, hasta el final.• ·t911. Los obreros disputan el 

poder a. la bur9uesla en las fAbricas. pero carecen del poder 

del estado, carecen de la alianza campesina. pese a. que las 

campesinos estan movilizados y proceden. tambi~n. 
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a dtsput~r el poder a los terratenientes en los propios 

campos de cultivo. Es el ~omento de plantearse la tena.a del 

poder. E~ un momento decisivo en la historia de Italia. Taca 

a loG dlrlg .. ntes del PSI, a los que han asegurado que ,..., 

instaurarla la dic:tadura del proletariado, adoptar las 

medidas que la situac:iOn exige. Gramsc:i, Togliatti y los 

demas miembros de la sec:c:ibn turinesa del PSI, proponen la 

c:onc:entrac:i6n de los obreroG mediante e! Congreuo de los 

Consejos. Los soldados han rodeado la zona industrial de 

Turln y amenazan con Intervenir contra los proletarios. El 

13 de abril se declara la huelga general en Turin, 500 mil 

proletarios urbanos y rurales de la regiOn partic:ipan. La 

+uerza obrera es~~ en marcha. El 9obierno de Giolitti te11>e 

ordenar la lntervenc:!On del ej~rcito, teme que los soldados 

se pasen con !os huelguistas, pues entre los militares se ha 

desarrollado propaganda soc:ialista 

o~p~r!encia de la expedici6n a 

y est~ 

Albania. 

muy rec:lente la 

Los partidos 

reaectonarios ven con alarma, pero impotentes, al desarrolia 

de los acontecimientos. Finalmente, la responsabilidad recae 

en el PSY. Sus dirigentes rehuyen el problema. R~pidamente 

se ponen en evldenc:ia: deberla c:elebrarse el XVX Con9re»o 

del PSY en Turln del iS al 22 de abril, los; dirigent. .. ,. 

derechistas, encabezados por Filippo Turati, asl como loli 

centristas, dirigidos por Giacinto Serrati, decldi .. ran 

trasladarlo a Mil~n, lejos de la luc:ha obrera. Hasta a.hl 

•ueron los delegados de la sec:ciOn turinesa a proponer la 

intervenc:iOn del partido a nivel 
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nacional, pero ~ue in~til. La direccibn del PSI se neg~ a 

asumir su responsabilidad, dejAndola en manos de la sec:c:iOn 

turinesa. Esota se vi6 obligada. a rec:onoc:er la imposibilidad 

de que Tur-1 n, pese a ser el c:entro del proletariado 

italiano, pudiese sola vencer el poder de les capitalistas. 

ªMientras la masa obrera defendla valerosamente en Turln los 

Consejoso de fAbric:a, 

denacracla obrera, 

ta primera organizaciOn basada en 

enc:arnaciOn del poder proletario, 

la 

en 

MllAn c:harlaban e los del PSI l de pr-oyectos y metodo» 

tetirlcos para la formacion de les Consejos c:omo forma de 

poder polttlco que el proletariado habrla de conquistar·" 

C92), demostrando su lmpotenc:la los reformistas. Una vez 

mas .. la soc·laldennocracla demostraba su incorregible posiciOn 

de defensora de la burguesla. La experienc:ia de los consejos 

era clave para el desarrollo de la revotuciOn, :1 bien lo 

c:omprendlan los patrones, pues por eso decidieron el locl< 

out: para destruir los consejos. Ademtt.s se desar-rollaron en 

la zona tndust~ial donde el proletariado heMlta •lc:..nzedo un 

alto grado de organlzac:lOn, experiencia revolucionarla y 

ccnnbattvldad. En efecto, en Turln se hablan desarrollado ya 

dos insurrec:c:iones armadas. En mayo de 1915, durante la 

huttlga contra la entrada de Ita.1 la en la guerra, los obreros 

de Turln luc:haron contra la polic:la y destruyeron la Casa 

del Pueblo. En agosto de 1917, estimulados por la 

experiencia rusa, luego de la visita de los delegados del 

Soviet de Petrogrado, se desarrollO una ·1nsurreciOn¡ durante 

n e: o 
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dlas los insurrectos tomaron va.r-ics barrios y tratar-en de 

hacerse del centro de la ciudad• sede de las institucione» 

de gobierno y de los 

herotcarn:ente, pero fueran 

en armas.. Lci;; soldados, 

mandos militares, 

derrotados. dada su 

de los cuales los 

resist.ier-on 

inferioridad 

insur-rectos 

esperaban apoyo, habtan sido engañados por los oficiales con 

la historia de que el movimiento, dirigido por la secciOn 

turinesa del PSI, habla sido preparado por los alema.nes 0 

impidiendo la uniOn de los proletarios uniformados y los de 

lag barricadas <93!. Con toda razOn Gramsci decla que los 

obreros de Turln eran la •gula espiritual" del proletariado 

ltallana. 

La dlrecciOn del PSI hizo quo la CGT ordenara que no se 

apoyara la huelga de Turln. De las disquisiciones sobre el 

poder obrero, los re-formista.s pasaron a. la oposiciOn a.c.tiva·. 

•Los Terrcviarlos de Pisa, Llvorna y Florencia se nega.ran a 

~ranspcrt~r !a~ tropas destinadas a Turln; los trabajada~e• 

portuarios y los marineros de Livorno y Génova saabotearon al 

movimiento en los puertos; el proletariado de muchas 

ciudades se lanzo a la huelga a pesar de las Ordenws de los 

sindicatos en contra de ella.• <94). De este modo, los 

dirigentes oportunistas del PSI entregaban al proletariado • 

iniciaban su bancarrota pol!tica. Esta decisiOn serla mu~ 

costosa, hlstOricamente, 

veremos. 

La huelga fue 

gobierno se logr6 un 

para la revoluciOn mundial cama 

derrotada. Bajo 

acuerdo el 2'1 

los 

de 

auspicios del 

ab.- i 1. Habr-la 



comisiones obrera= con autcromla en su ccnstituciOn y se 

volverla al trabaja. 

Pese ~ esta experiencia, la evotuciOn patltic.a italiana 

parecfa se9uir un cursa revolucionario. Seguidamente~ la& 

catOlicos pasaban a organizar una milicia de exccmbatientes. 

los •arditl del popolo", el 27 de junio de 1920, dlrigidOG 

por Arrige Benedetti. El temor de los liberales a los 

populistas aUQQntaba. Peor serta en 1921. con el 

acercamiento e intento de encuadramiento d& los comunistas 

en los arditi, dirigido por Gramsci. Pero e& nuevamente el 

proletariado industrial el que toma la iniciativa en 
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septiembre del mismo año. En Hll~n se produce un lack out en 

una ~Abrica el 31 de agosto. En respuesta, los obreros 

ocupan 300 talleres en la misma ciudad, entre el 1 y el 4 de 

septiembre. Se inicia un periodo de nuevas huelgas. La FIOM 

organiza la lucha de 500 mil metaldrgicos en,tado el pals. 

Las huel9as .. son c:.an oc~~ón de TAbric.a.s: virtualmente se 

con+fscan las empre~as a los capitalistas. Se trata de la 

l~ch& por el control de la produccfOn. Esta vez, Gramsci ve 

con pesimismo la perspectiva de la huelga: no existe partido 

comunista c~p~z de conducir a la victoria el movimiento. Hay 

un terrible retraso en la direcciOn frente a las urgentes 

tareas presentadas por el desarrollo espontAneo del 

movimiento, retraso dramAtico. En efecto, el gobierna de 

Giolitti promueve un acuerdo para terminar con las huelgas: 

se reconocerA Jegalmente el derecho de participaciOn de loe 
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o~rercs en la direc:iOn de las empresas (951. El movimiento 

culeina el 29 de septiembre. Nuevamente el PSI ha mostrado 

su Incapacidad para a.f rontaf-. las necesidades de la 

revolucl~n, pero mantiene su lenguaje radical. 
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El Partido Comunista de Italia.. 

Del 13 a.l 21 de enero de 1921 se celebro en Livornc el 

XVII Congreso Nacional del PSI. En el mismo se habrla.n de 

ajustar cuentas. El II Congreso de la Comintern habla 

establecido las 21 condiciones para pertenecer a la misma y 

el PSI habla votado a favor de adherirse. Una de IHiia.ti 

condiciones era luchar- por la eliminac:.i6n de los re-formistas 

y centristas de los partidos revolucionarios. La polltica 

de+endida por los re~ormistas era la misma que los habla 

llevado a oponerse al movimiento de las can&ejos, par tanta 

deber tan ser expulsados,. pero surgiO u.na corriente 

mayoritaria que defendla la unidad del partida• pese a estar 

de acuerdo con las condiciones de la IC. Esta. corriente 

estaba dirigida. 

Serrati, que 

por 

al 

convirtiéndose en 

escrutinios internos 

el delegado 

asumir esa 

del partido 

posiciOn 

centrista. Los resultados 

a la IC, 

e 1 aud i caba. 11 

daba.n esta c:cmpcsic.iOn: 

de 

por 

los 

la 

por la corriente de los ~comunistas unitariasª di~i9idas par 

Serrati, 93,038 votos; por los •comunistas puros•, dirigidas 

por Bordiga y L'Ordine Nuevo, 58,783 votes. Ante la actitud 

de los centristas, la izquierda dacide la escisiOn y el 21 

de enero se inicia. en la misma ciudad el r Congreso <de 

fundact~nJ del Partido Comunista de Italia. Au.nque se 

atendla. la necesidad de contar con el partido de la 

vanguardia revolucionaria de la clase obrera, permanecla el 

retraso que tan costoso habla resultado el año anterior. 
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Este retraso no se podrla superar. Era una lucha 

~ndlspensable, perc la coyuntura revolucionaria empe~aba a 

cerrarse. En e-fect.os por una part.e, los consejos ent.ra.ban en 

una crisis, de~initiva, en marza del mismo año Ys par otra 

part:e. ta derecha iniciaba su o~ensiva: la. violencia. 

fascista se desataba. en abril. Si bien existian antecedentes 

de violencia pol!tica de los fascistas, estos hablan qu~dado 

mAe como provocaciones que cama una campaña en fcrca. El 

movimiento revolucionarla italiano se enfrentaba a una 

5ltuacian muy dificil y, peor, habrta de superar una. serie 

de problemas, entre et.ros,, 

dlreccl6n, la direcci6n del 

la. consolida.clOn de su propia. 

Partido Comunista., que quedaba 

en Ia inmediato en mano$ de los elementos mAs ixquierdiatas. 

pN3pu9nadores de la revoluciOn como obra volunta~ia y 

exclusiva. del PC. La. rea.l ida.d pcl ltica ha.brla. de poner a 

cada uno en su lugar. 

Crtsis eccnOmica y luc~a polltica. 

El 15 de mayo de 1921 se celebraron elecciones para la 

CAmara. de Diputados. Habla una novedad: los fascistas 

9anaban 35 representantes. En las anteriores elecclone• 

tnoviembre de 19191, los fascistas hablan intentado 

lndt.ilmant.e hacer un frente con los socia.listas y al 

presentarse por su cuenta no hablan obtenido representantes. 

Esta vez fue diferente: estaban incluidos en el bloque del 

orden. Este bloque CdemOcratas, 

fascistas> obtuvo 275 diputados¡ 

los socialistas 122 

libera.les, na.ciona.li¡;¡tas y 

los populares (PPX> 107; 

diputados los 



1.80 

comunistas sOlo !~ diputados. Para este mes les obreras 

desempleados alcanzan el ndmero de 400 mil, signi-ficat.iva 

enirentadas, dato las dlf 1 c:•-11 t.ades econOmic:a.s 

especialmente por los trabajadores. 

El gobi~rr.o de Giolitti es sustituido en junio por el 

de otro liberal, Ivanhoe Bonomi, quien promueve un pacta de 

pacific:aclOn entre los llderes de la 

mismo que se concreta en agosta. 

CGT, el PSI y el 

HipOcrita acuerdo 

l1FI, 

de 

Hussollni, cuyas ban~as mantendrAn sus actividades de 

violencia slstemAtlca, debilitando las or9anizaciones 

pol!ticas opositoras. Por su parte, Gramsci y El l~uevo Orden 

promueven un acercamiento can la milicia de les ardit.i en 

jul lo, pero el ComitC. Ejecutivo del partido, e.·,c:abezado por 

Bcrdlga, se opone y en a9ostc prohibe estrictamente la 

partlcipaciOr de 

ar9umento de que 

los comunistús en 

sOlo el par·tido 

los 

debe 

arditi 9 c:on 

desarrollar 

el 

el 

encuadramiento militar del proletariado, aunque no realice 

nada prActicc para elle. La resoluciOn del III Ccn9resc de 

la. Ccminter-n, en. ju_l i::i, de formar el frente tl.nico obrera 

frente a la a9resiOn del capital. encuentra la situacibn 

italiana muy compleja. Sin embar90. el PCI decide una 

fOrmuta intermedia en lo inmediato: luchar por ese frente en 

el terreno estrictamente sindical. En 

Con9resc del PCt dei::ide rechazar- por 

marzo de 1923, el lI 

completo la palltica 

del frente dnicc, tanto a nivel de la lucha por el poder 

politice como sindicalmente. 
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De ~sta ~anera, la polltica sectat·ia de Ecrdiga aisla 

al PCI, a la vez que los arditi también quadatl ais¡lados. 

toda vez que los ªpopolari• pasan a formar parte de la 

deTensa del orden. Los arditi declinan/ a fines del año 

desaparecen~ pasando sus elem~ntos, aparentemente, a milita~ 

en tos +asci. La derecha, encabezada por el cpcrtunist.a. 

Mussolini Inicia su icrtalecireientc definitivo, ahora 

apoyada abiertamente por los burgueses y les monArquicoa. 

Est:.os teT!\'?n mas al movimiento revolucionario que a.l 

~asctsmo, ~fnalmente entregado al Dejar postor. Acerca de 

ese temor a los c:omuni=i;as,. resulta muy i lustrat.ivd. la 

experiencia de Gramsci. En 1927, cuando le llevaban detenido 

los polic!as 4ascistas, en la estaciOn de Palermo ccnociO a 

un stcilia.no, mafioso, con quien sostuvo este diAlcga! 

~¿Gramsci, Antonia?. Sl• Ant~nic, conteste. No puede ser, 

repuso ~1, porque Antonia Gramsci tiene que ser un 9i9ante 1 

y no un hombre tan bajito•¡ en el mismo tren, un oficial de 

policla, al pa.sar lista, le pregunto si ~ra p~ricntQ del 

•-famoso diputado 

au~otdentt~lcaciOn 

Gramsti~ y al recibir como 

del •famoso diputado• 

re:-=apu.est.a. la. 

se quede 

sorprendido y, pete después, se lo comunico a otro cficial, 

el :uat fue a visitar al detenido, quien narra: ªme dijo que 

siempre habla imaginado mi persona con dime•1si~H'I "cic:lbpea.', 

y que des~e ese punte de vista se sent!a muy desilusionado" 

!96l. Esta vlsiOn, hasta cierto punto provinciana. de la 

estatura de Gramsci, es reveladora del temar qua suscit.aba0 

los est1 .. atos c:.onservadores 9 la. 
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P~tracrd!narta e incansable labor jel dirigente comunista. 

Llevada al extremo de la falsedad por la propaganda 

-fascista, !o convertta en un demonio. 

Para 1922, el movimiento d& la izquierda italiana habla 

retrcce~!do notoriamente como consecuencia de la derrota de 

1920. Los resulta.dos electorales dieron una vision 

dlstor~iona~a 1e !a correl3ciCn de las clases sociales~ los 

partidos. Dividido y a9redldo, el movimiento socialista se 

enTrertaba a ur. ":te~~enso MU/ :na:·cado de su apoyo social. La 

crisis continuaba en ascenso y les parados llegaban a 600 

mil en enero 1e 1922~ habi~ndase incrementado un 50% desde 

mayo de 1921. Los salarios se redujeren en un 30% durante 

1922. La clase obrera habla sido duramente golpeada. lo que 

se reflejaba en la militancia de las organiza.cienes de 

izquierda. B11eno, el PSI entrb en una fratlca bancal"'rota. 

pues de 216 mil miembros en enero de 1921, llego a tener 73 

"1il en octubre 1e 1922 -¡, en abril de 1923, solamente lO mil 

participaban en ~1; el XVIII Congreso etl Mil~n, el'l octubre 

de 1921, destinado a legrar la expulsión de les reformistas 

termtn6 en -f.rac:aso, ya que los internacionalistas no 

pudieron lograr ese objetivo. manteniéndose una unidad 

ficticia en el PSI, sin que tampoco la mayoria =e d~cidier• 

pcr unificar5e con el PC. Por fin, esa unidad Ticticia 

termino con la decisiOn de les re~crmistas de escindirse. en 

octubre <le 1922, 

Por su parte, 

militancia 

~ fun~ar el Partido Socialista Unitario. 

el Partido Comunista viO r·edu.cida 

de 42,956 

su 

en 
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octubre ~r? 19?1 a solo ..., tci 1 a-n octubre de 1922.. Le misrmo 

sucedtO c:or:. las organizaciones de masas. en pr·cpot~ciones 

rnaycres: l?. CGT tenla 2 millones de afilia.dos en 192.1 9 

!legando en diciembre de 1922 a 800 mil. 

campesina, Fe~erterra, orientada por los socialistas y les 

populares, descendiO en su membresla de ! roillbn y medio a. 

sOlo 200 mil campesinos. 

Exactamente al contrario, el Movimiento Fascista. que 

en noviembre de 1921 to~O el nombre de partido, inc:rement.O 

gu +uerza y capacidad de acciOn en el mismo perlado. Por.una 

parte, aprovechando el pacto 

de los arditi, incremento 

de pacificación y el descenso 

su campaña de violencia, 

amedrentando a las bases sociales de los partidos de 

izquierda e impidiendo, con esas agresiones, que les 

social islas _y los populares alcanzaran su objetive de 

lnt.egrar s con los ".!emOcratas burgueses (en la eventual id ad 

d~ que éstos aceptaranl, un 9obierna antifascista. Ante el 

lncremen~o de la campaña fascista de 1922. tolera.da. 

descaradamente por tos mandos policlac:os ·~ militares,. asl 

como por el gobierno de Facta,, integrado en febrero, ~e 

desarrollo una de las ~lti~as acciones del proletariado 

italiano en agoste: huelga general. Mussolini la.nzO un 

a.rro9e-.nte u.lttmAtum al gobierno,, exigiet"lido que res¡lableciera 

el orden o lo harla el Partido Fascista. La huelga se 

de$gast0 co" una deManda que el gobierno no.cumplirla. Es el 

momento de avance de los fascistas. El proletariado ha sido 

derrotado. MingunB fuer'za se las puede 
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e1 La los 

monA~qu!cos es~~n ar.siosoE pot detener el espectro d~ la 

para 

et 28 de octubre, que es l nme-d i atamet"l te r espon.ti..14.a con 

medidas de de~ersa, reur:.~ér.d:::.-sc C?l gabinete y girando 

6rdenes al ej~rcito de rechazar a los fascistas. La 

mad~ugada del 28, el re~ se niega a firmar el de~reto del 

estado de emergencia, tratando de pactar a~n con Hussolini, 

pero ~ste e~ige la rendiciOn del gobierne burgu~s. El dia 29 

el rey., 'llc:tor Manuel III, convoca. a Mussolini <97). Al dla 

siguiente se -forma el gobierno tasc:ist.a. Er, el mismo se 

incluye a los partidos del r~gimen, agregando al PPI, que ha 

pasado al bloque de la democracia pa~larnentaria en el 

momento en q 1_Je ~sta es destrozada .. Los partidos denominados 

dem6c:ratas entregan Ja democracia a las autoritarios. Frente 

a ta democrac:ia re-voluc:ionaria de la clase obrera. los 

demOc:ratas burguese~ sOl e pueden escoger• par· a salvar- su 

régimen de clase, el sac:rif icio de su propia +orma de 

gobierno en el ara del aut~r itar·ismo r·ea.ccionario. 

La dictadura fascista. 

Apenas se ha inicia.do su 9cbier··no y ya. c:r-ea sus 

instrumentos de dom1nac10n. En noviembre Mussolini &e 

presenta ante el Parlamento sOlo para anunciar que gobernara 

sin él. Con la oposic!On de los socialistas y los 

c:omuntstas, la CAmara da un vote d~ ccniianza 

gobierno. El 12 de diciembre se instituya el Gran 

al nuev~ 

Consejo 
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~el Fasci~~cJ ~rimer inst:·u~~n~c d~! poder dic~atotial. De 

este momento er adel;!.nte, :ae ce.upa del desart"'c.llc de las 

acciones 4a~~!~tas desti1~adas a ~~ticular su poder. De hecho 

cuenta con un amplio consenso. Es una necesidad de Italia0 

como de los de~~s pal ses involucrados en la guerra.. 

encontrar una salida a la profunda crisis que obtuvieron 

como premie p~!" haber C?limiri.ado a tantos ser·es productivos. 

La revoluciOn ofrecta la posibilidad, desde luego no sin 

sacri+icios: de superar las condiciones que generaron y 

volver tan a generar la guerra, pera era. r-equisist.o 

indispensable la corr-espondenc.ia de desarr·ollo entre el 

movimiento de masas y la direcciOn revolucionaria. :tt.al i.a 

asistla en 1922 a la clausura de esa posibilidad madi.ante el 

O.nic:o expediente que podta. usar la burguesla: el estado 

poltc:la.co, la dicta.dura descarna.da de las 

monopolistas. 

Durante los a~os siguientes, los partidas burgueses 

~u@ron sucesivamente eliminadas del gobierne, excepto el 

Partido Naciona\i$ta ~ue se fusionb en dicieh1Q,e de 19'.23 con 

el Fascista para crear el Partida Nacional Fascista, d~ndcee 

con ello la in~egraciOn clasista de lo~ elementos mas 

reaccionarios de la burgues!a y los terratenientes y la ma»a 

de lumpenproletarios. Los partidos de izquierda iueron 

.Prohibidos y sus elementos ma.s decididos e importantes 

reprimidos, medl.a.nte la ca.real o el El 

prolete.rla.do .f•.ie sometido ál control estatal y subordinado 

completa.mente a los int.ere~es del capital. L.• 
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sociede'i +ut? -eor~"?""'a':!a ~i 1 i tarrr.e1,te :; .:on la. protooc.iOn del 

esta.de de l =·= obr=.s póit ! ica.:=;, asl ccrr.o d2l armame11lismo ~ la 

hal 10 un rnec:.a.n i smo de 

reacttvactOn ~conOmica. Desde luego, no fue una polltica 

ent~ramente rscio~~l las fascistas, mucho menes de 

Hussotint, sine un ~esarrollo emplrico, -forzado por las 

nece9i~a~es de la ~tnAm!ca de la acumulaciOn capitalista. Al 

contrario, fue precisament.e esa. dinamica la que diri9iC Ql 

c•.Ir'=io de la histeria italiana y, combinada como lo estaba, 

ccn un esta.do pol lc1aco, si:JuiO el camine ciego, rie-.:esa.rio e 

inevitable de la guerra. La democracia 

entregada a los autoritarios, huyendo del 

par· 1 amen tar-i a., 

terror d" la 

revoluc!O~s C3yb en el 

guerra Imperialista. 

in-finitamente mayor tert'or- de la 

El estado pol ic1aco se c.omer1zO a c:ontoi"mar"' e.ata la 

cr~ac10n de la Milicia Voluntaria para la Segu~idad J~acional 

bajo tas Ordenes directas de Mussolini. en ene1·~ de 1923, 

que era realmente la lnstitucionalizaciOn de las bandas 

-fascista-s de •camisas negras•. Er. noviembre de 1926 crea su 

Or,ano jur!dico de represiOn: el Tribunal Especial para la 

De-fensc- '1el Este?do. Cu!mina la labor e.en la creación de la 

policla secreta fascista en enero de 1927. Al tiempo que 

real izaba esta ncreacion•, f'1u5sol ini desD.rrollaba la 

represlOn stn miramientos ni reparos legales. La legalidad 

~e tria construyendo a postQriori. 

El gobierno de Mussclini da curso a los temores de la 

burgues!a. Lo5 populares, en su ~cn3r~so de abril de 1923• 



187 

Is posiciOn del sa=r2tario pollticc, Sturzo 111 

condenan~o la colaboraciOn con los fascistas y la pclllica 

':1e estos-. Mus:clini ~entestó e:~pulsandc a los Ministres 

•popolari" del gobierno 

Iglesia. El Vat!cano 

y lanzando ataques ~l PPI 

pres ion¿ eficazmente y, en 

y a la 

julio,. 

Sturzo renuncio a su cargo en el partido. Se abrla &l ca.mine 

de c:':Jnclliac:iOn entre la Iglesia y el Estada;. su c.onviveucia 

dificil durante los gobiernos liberales se convertirla Qn 

armoniosa relación: el 11 de febre1~0 de 1929 se f irraarl~n 

Jos Pactos de Letr~n, mediante los cuales se reconacla el 

Estado Vaticano y el poder temporal del Papa, mientras éste 

bendecla la misiOn del Duce. Este resol vio asl, 

pacl-ficamente, u.na amenaza al poder de las clases 

dominantes. La monarqu!a seguirla respirando tranquila. El 

maximo peligro del régimen, las comunistas, fue tratado 

r.!kpldamente. En febr-ero de 1922 fueron detenidos cinco mil 

comunistas, e1,tre ellas el secretario general del partido ~ 

las m~s destacados dirigentes locales y 

sembrando la confusiOn en el partido obrero. 

provinciales. 

Posteriormente 

-fue detenido Ser-ratt, 

La purga de 

dirigente internacionalista del PSI. 

los partidos continuo en 1924. El 

parlamento discutiO y apr·obO una nueva ley electoral entre 

julio y noviembr-e de 1923. En esta ley se astablecia que la 

lista de candidatos que obtuviera la mayoria de los votes, 

~entando con un m!nimo de 25% de !es s~fragios. obtenclrla 

las dos tercer-as par-tes del total de representantes. 
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pues, una ma~1 orla autom~tica, trampa "democr~tican del 

ré9!men .fascista. Pese a ello, sOlc los socialistas y 

ccmunl~tas se o~usieron. Las elecciones se celebraron en 

abril de 1924, obteniendo el •listone" presentado por el 

Partido Nac\onal Fascista: el 65% d~ los votos, equivalentes 

a 374 diputad~s de un total de 535. El PPl, el PSI y el PSU, 

con candid~toe propios cada uno, Juntos, obtuvieron 142 

escañes y el PC 19. Estaba decidido el destino de la 

democracia par!amer.taria. Sin embargo, Giaccmo ~iattaoti, 

dirigente del PSU, valientemente, denuncio en el mismo 

parlamento que 

d,..flnleron el 

las agresiones y crlmenes 

resultada, lnval idll.ndolo. 

de los fascistas 

"Ha.blb ol 30 de 

mayo¡ el 10 de junio fue asesinado." (98). La. evidente 

responsabilidad de los dirigentes .fascistas condujo • 

diputados de oposición, uno~ 150, a "presionar• ret i rAndo»e 

del Parlamento, ~hasta que el imperio de la ley fuera 

re$tablecido•. Era, realmente, una posiciOn ingenua, pues 

aunque muchos fascistas titubearen, la deci=iOn altima de 

eliminar a Mussolini era del rey. monarca 

reaccionario a castigar a sus correligionarios y entregar el 

9obierno a 

ccmunist.as? 

los socialistas, 

La respuesta era 

dernOc1··atas, 

obvia. Los 

populares 

diputados 

y 

se 

retiraron al Aventino, siendo ~eprobados por los liberales 

G1olittl, Orlando y otros. En julio se desarrall0 9 en al 

marco de esta situaciOn, una huelga general antifascista que 

.fue r~prlmlda.. La .fuerza 

tanto, las del Aventino 

polltica no es 

careclan de 

sblo moral y, 

fuerza, sus 

por 

base• 
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scc:iales estaban neu.t~alizadas. El cinismo alcanzado por 

Musscltnt se revelO en su declaraciOn sobre el asunto, en 

enero de t925: •Asumo, yo solo, la responsabilidad polltica, 

moral e hlst6rlca por todo lo que ha sucedido ••• Si el 

~asclsmo es una asocla~iOn de delincuentes, yo soy el jefe 

de esa a5aclacl0n de delincuentes• !99l. La suerte de la 

los democracia parlamentaria estaba decidida. Sólo 

comunistas intentaron un ~ltimo esfuerzo, proponiendo en 

octubre de 19'24 conver-tir al Aventino en un antipar·lamento, 

la cual fue rechazado. Poco despu~s, los comuni$tas volvlan 

al parlamento para usarlo cerno tribuna. Ante todo esto, lo~ 

liberales salen del gobierno a tines del 

siguiente se aprueba una ley por el Gran 

24. Al 

Consejo 

aña 

del 

Fascismo que otorga plenas poderes al Duce. En noviembre de 

1926 el gobierno decreta la disolucion de los partidos r la 

supresión de las garantlas constitucionales y el parlamente 

-si se le podla seguir llamando asl- decide la anulac:.iOn de 

los mandatos de los diputados del Avent!no y de los 

comunistas. Dos a~os despu~$ el ~~gimen fija su nueva ley 

electoral, que establece la lista dnica. La dictadura se ha 

asegurado con una caricatura de parlamentarismo. 

El proletariado habla sido derrotado, pero el 9obierno 

fascista 3segur0 su control. Su acciOn de julio del 24 serla 

la dltlma independiente. En octubre de 1925 1 la Cotindustria 

firmaba un pacto con las corporaciones fascistas. En virtud 

del migmo, se suprimlan las comisiones 
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obreras de las fll.brlcas. El Gran Consejo prohibib los 

sindicatos y la huelga. Patrono~ y obreros qued;oban 

encuadrados en las mismas or9anizacior1es, que pretendlan la 

anulaci6n de la lucha de clases. El fascismo no solo 

subordino al movimiento obrero, sino oto~gO concesiones con 

objeto de obtener consenso, aunque fuera pit.5ivo: 

implar.taciOn del seguro contra el paro, por enfermedades y 

por retiro, a§! come el derecho do indemnizacibn por dempido 

Injustificado. 

El Partido Comunista, perseguido desde la ins~auraciOn 

del régimen, y sumido en una crisis despu~s de la derrota de 

1921, vivi6 un proceso de depuraciOn complejo. Dosde la 

cArcel, su secretario general en 1923, Bordiga, insiste en 

una polltica opuesta a la del frente anico, promovida por la 

Ccmlntern. Esta resuelve una nueva integraci6n del Ccmite 

Ejecutivo del PCI, el 23 -de junio, por lo que Bordiga y 

Grteco renuncian al Com!t~ Central. Tres meses después, el 

nuevo ComitO es detenido. Posteriormente son liberados todos 

los encarcelados. Pese a la represiOn 1 el PCI ccntin~a •u 

trabajo da organizaciOn y, de los siete mil militantes de 

fines de 1922, llega a los 12 mil en enero de 1924. Publica 

en Mil~n L• Unitl y mantiene una actividad continua en el 

movimiento obrero, participando activamente en la ~ltima 

huelga general antifascista. Precisamente antes de esa 

huelga el PC tiene mAs de veinte mil militantes. Su 

crecimiento se mantiene, pero ademAs su direccibn pclltica 

recae en las manos de los militantes 
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mAs brillantes y combativos, dirigente5 del movimiento de 

los consejos de -fAbr·ica: Antonio Gra.msci es elegida 

secretario general en agosto de ese año. El III Ccngre&o del 

partido, celebrado en Lyon del 20 al 26 de enero de 1926• 

rat!~tca las orientaciones leninistas de la dictadura del 

proletariado, la alianza. de obreros y campesinas y la 

scctalizaciOn de los medios de producciOn, magistralmente 

desarrolladas en las ªTe~ls de Lyon• escritas por Gramsci 

<100>; asimismo ratifica la adhesiOn a las resoluciones de 

la IC y a Gramscl como secretarlo general. Para el Congreso 

el PC ha llegado a los 27 mil militantes. a pesar de la 

represiOn. Sin embargo es demaeiada tarde para tomar la 

iniciativa y revertir el proceso polltico, pero la labor del 

partido darA a los proletarios italianos nuevos recursos de 

lucha, esenciales para su recuperaciOn~ en los años futuros. 

Aunque la estructura 

desde marzo de 1925, 

del partido paso a la 

la 1·epres!On lo harA 

el ande¡;¡t in i dad 

nuevamente su 

presa, esta vez de manera definitiva. Gramsci es detenida &n 

noviembre de 1926, un dla antes de la anulación de los 

mandatos de los diputados comunistas, entre ellos el propia 

secretarlo general del PC. El ~ de junio de 1928, despues de 

casi dos afies de c~rcel y torturas, termina el pro.coso de 22 

ccmuntstas, entre ellos Terracini, Scocimarro y GraM~ct, 

dirigentes nacionales, a quienes se decretan 22 y 20 años de 

c.lf·o;;el. Gramaci aaldrb. direct-ente al hospital, par'a morir 

el 27 de abril d• 1937. Loa mAxtmas enemigas do la 

democracia burguesa fueron 
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eliminados ast, mientras gobernaban los mAximcs enemigos de 

Ja democracia parlamentaria. 

Fascismo y pol!tica internacional. 

En la d~cada de 1930, el fascismo desarrolla la ultima 

~ase de su proceso de poder: la expansiOn impe1~ialista. De 

la dialéctica de la revoluciOn y la restauraciOn en Italia, 

surge la ne9aciOn de la democracia y la necesidad de la 

opres!On internacional. Desde 1922 Mussolini ha reclamado la 

revfsiOn de los tratados de paz de 1919, reivindicando las 

aspiraciones de expansión italianas. La Conierencia de 

Lausana confirma la anexiOn de las islas del Dadecaneso a 

Italia, en 1923. Italia ganara un espacio en el 

Internacional. En enero de 1924, mediante un 

amistad con Yugceslavia, el fascismo obtiene 

febrero establece relaciones diplomAticas con 

Italia participa en la Conferencia de Locarno, 

concierto 

pacto de 

Fiume. En 

la URSS. 

en 1925, 

siendo signatario del Pacto del Rhin, que fija las frcnte~as 

de les pa!ses occidentales, a pesar de sus plan~s 

ewpansionlstas. En 1927 1 mediante el Pacto de Tirana y 

empréstitos convierte a Albania en un protectorado y, 

pcste~lormente, ya en 1934, defendera a Austria del 

expanstontsmo alemAn, can la amenaza de usar la fuerza. de 

dende consolidarA su influencia en el sur de Europa mediante 

el Pacto Tripartito con Austria y Hungrla. El Duce se acarea 

a la polltica del Reich, fijando el •statu qua• de la Europa 

fasclstfzada. Lo anterior no 

acuerde con Frarcla e 

serA Obice para 

Inglaterra la 

qua 

condena 

Italia 

del 
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e~panstonisma alem~n, .. atificando el esplr·itu de Locar-ne. 

Tamb!~n en polltlca internacional 

1 a hlpocres!a. 

es ~til el oportunis~o y 

Precigamente, en e! •esplritu de Lcc:arno•. con el 

pac:i+ismo en Europa de las potencias occidentales, Italia 

vuelve a su aspiracibn de dominar Abisinia, logr~ndolo &n 

1936. Finalment.e, en ese terr i ter io no entra en 

contradicciOn con ninguna otra potencia. En el perlado de 

mAximo esplendo~ de las dictaduras, Italia se convierte en 

un punto de confluencia del agresivo imperiali~mo. En 1936, 

en cctaboraci6n con et gobierno de Alemania nazi, les 

italianos brindan apoyo y tropas a los nacionalistas d" 

Fran~o, reaccionarios a ultranza. Esta colaboraciCn fue el 

paso Inicial de la alianza militarista, misma que es 

rea-firmada por el acuerdo ttalo-alemAn c:cnstitutivo del Eje 

Roma-Berlln en el mismo a~o. La alianza imperialista de las 

gobierno~ ~utorf tar!os tiene mayores alcances con la 

adhes!On italiana al Pacto Anticomintern en 1937 y es 

sellada con el Pacta de Acero de 1939. El compromiso es 

an!co: subvertir el status de 1919 y pasar a ser las 

pctenc:ias he9emOnicas en el mundo. De la restauracibn 

reaccionaria en Italia y Alemania surgí~ el proyecto de la 

subvers!On mundial. 
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CAPITULO 7. EL MUNDO SUBVERTIDO. 

Versalleses y subversivos. 

Al terminar la guerra,, como habla sucedida en los 

siglos precedentes, las potencias victoriosas pretendieran 

en Ve~salles ~ijar un •equilibrio de poder" que +uara. 

permanente y, desde luego, garantizara las ventajas del 

mismo para ellas. La Sociedad de Naciones seria ese 

•sistema•. Les tiempos hablan cambiada y debla adecuarse esa 

pretensi~n a la situaciOn Inmediatamente-

trabajaron los l~eólogos y teorizaron sobre el nuevo orden. 

decidiendo que era el triun4o de la democracia. Y, claro, el 

trlun+o de+lnltiva. Santi+icaran la hegemanla alcanzad~ por 

la Entente, anatematizando todo intento pcr modificar &~e 

estatus. 

Era la misma con1ucta de la Santa Alianzas cien a~cs 

despu~s. La paz imperialista impuesta por los vencedoress 

injusta por defin!ciOn, hizo victimas tanto a los vencidas 

como a los socios menores, Italia en especial. Las ventajas 

del desarrollo econOmico de las potencias occidentales les 

ase9uraban la hegemonla de las nuevas alianzas. Estas nuevas 

alianzas pronto se mostraron inestables: el 

Estados Unidos se negO a la rat!+icaciOn del 

Versalles en ~a~za de 1920. Sin embargo, el 

Senado de 

Tratado de 

gobierno de 

Washing~on se mantendrla ~iel a la dictribución del peder 

ah! acordad~. También fue necesario hacer concesiones a las 

v!cti~~s del sistema. Todo an aras de conser·~arlo. De este 

modo, toda acc!On que amenazara la e5tabi 1 idad del 
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sit:t.ir:?ma de '"'egemon! a. imperialista era subversiya. Obviamente 

hablamos desde el punto de vista conservador. En todos los 

p~f~~s 105 pa~tidos se alinearo11 seg~~ su posición frente al 

sistema f Plternacicnal surgido de la guerra. Asl, los 

fdeOlogos y teOr!cos de la supremacla del impet··ialismo 

anglosajOn pudieron repu.tar 

elfmfnarta como subversivos. 

subversiOn proveniente de 

los movimientos tendientes a 

De esta suerte habrla una 

la derecha y otra desde la 

tzq11f~rd~. Y~ vimos como se enfrentar~n ambas contra la 

democracia y entre sl en algunos casos concretos, aquO:.llos 

en que ambas tuvieron oportunidad de hacerse del poder. 

La caracterizacfOn conservadora es realmente v~lid~ 

sOlo en parte. La conserva~iOn del sistema itlternacional 

su,.9ldo de la guerra, en el que se in~luJa el supuesto 

trfunfo de la democracia, equivalla a la defensa del r~gimen 

capitalista. A nivel nacional hubo un alineamiento de los 

partidos 4rente al sistema internacional- pero entrecruzado 

con el alineamiento frente al capitalismo. De tal manera que 

la subversiOn ten!a ~os sen~idos, uno revolucionario ~ otrc 

reacclonar'f D. El despertar politice de las multit.udQs 

populares confir!O una carActer dram~tico a la lucha entre 

las 9,.andes tendencias. Era una novedad en el fenómeno del 

esta<lo. 

Ambas formas subversivas surcaron el mundc y dieron una 

~l~ensiOn superior a las orga1lizaciones polllicas. El 

movtmfento comunista, desde sus crigenes, adopto una 
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at::·::;L:.~ ba_,::: una a.par ieuc. id.. 

na.ctonalJ el por::tc:r de !3 tu:·~...:..:sla, demoi.:.r"'"Atica. o 

mor~rq'1ica. se '),at.uralment.e 

in~ernactonat, mediante las alianzas estatales. De medo 

semejarrte, pero mAs ble~ pragm~tico, el movimiento 

reaccionario alcanz6 una concertaciOn internacional. De esta 

maner~, las contradicciones de cl~se se mezclatol) e11 una 

forma inédita en la historia. Para el demOcrata burgués, se 

trataba de una lucha por hac:.er pr eser .... a.r la democrac:ia. 

frente a los totalitarismos. Para las fascistas se trataba 

de una lucha por hacer prevalecer la 5uperiaridad de "su" 

naclbn, le que no impedla. las alianzas inmediatas con otras 

naciones; quizA inferiores. 

·revolucionar les se trataba 

Par-a 

de la 

los 

lucha 

proletarios 

frente al 

imperialismo, dividirlo en dos campos, uno mas brutal y 

~frecto que el otro, uno militarista y otro pacifista. Una 

lucha a tres era, entonces, el campa internacional después 

d~ .!.930. Ante~ de en-Frentamiento 

int~rnacional global, estas tendencias se enfrentaron en un 

nivel nacional con todas sus determinacicn&ts 

internacionales: España. Veamos, en sus •··asgas 

~t!'rales, et desarrolle de cada. ut1a de estas Tuerza.s en la. 

polltica mundial, desde el ascenso del 

ha~ta la guerra civil en España. 

Al El movimiento comunista. 

fascismo en Italia 

Esta subversiOn del régimen capitalista., ra.d ical 

negactOn d~ 1~ opreeiOn d~ clase, ~e enfrent6 a las 
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~ormas ~~!!tic~s ~e e$a op~~siOn, tanto a la mc!larqula como 

al~ t:flc::t3':f•J~2 militar y a la demccrac.ia parlamentaria. 

Le~in\ arttiice ~~ la polltica de poder 1e los cam~nistas e1) 

Rusta, planteo como objetivo mAs general convertir al 

comunismo e~ 

tnternac:to:1na.l. 

la fuerza mAs influ~e1ite de la polltica 

El triunfo bolchevique en Rusia ":/ la 

-fundaciOn de la Internacional las bases 

materiales para realizar ese objetive, que solo era un medio 

para la trans~crrnaciOn del mundo ente1'0. Etl efecto, en les 

primeros años del triunfo todos los bolcheviques estilban de 

acuerdo en la necesidad del triun4o de la revoluciOn 

mundial, sin el cual serla imposible la edlfic:aciOn del 

soctaltsmo, en tanto éste sOlc era concebible como forma 

histOrlco mundial. Para organizar las 

revolucionaria!:; de tas masa:. pr-oletarias del 

euergla.s¡. 

mundo era. 

necesaria. ta construcc:iOn del partido mundial; la 

Internacional. Para Ja lucha revolucionaria de la. claae 

obrera no era determinante el régimen politice que impusiera 

la burguesla er. cada pals, al mismo se adaptaria.n la» 

directrices esenciales que el II Con9reso de la IC aprobO: 

dictadura del proletariado, alianza. obrera y campesina, 

socializáciOn de los medios de producciOn y !uc:ha despiadada 

contra todas las ~armas pollticas de la burguesla, 

especialmente la soc:laldemocracia. 

La base material para tal tarea estaba sienda 

construida en Rusia por el proletariado pione1~0 en la 

l"evotuc:iOr.. El pr ime1 z.stado obre1 .. o ser la la base d& 
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Qperacio~e~ ~~! ejército proletario mundial en su asalto al 

capital. Para todos los comunistas de: mundo asl, aparec:.la. 

La sede de1 par~ido mund!al 

esperanzas '=1e millones de 

estaba c;.bl, 

obrer·os >' 

las üjos y 

c:.a1apesi nos 

las 

.... 
concentrab~n en el pals de los sov!et;:¡ .. Sin embat·90 11 el 

con~rataque de la burguesla y los terratenie•·1tes ~usos, 

respa.lda.<los por 

esa. base de 

el imperialismo 

operaciones a tal 

internac:icnal, 

punto que 

depredarla 

los ma.ximos 

exponentes de 1? revoluci~n reu~dial tenlan que cot)centrar la 

mayor parte de sus energlas a la defensa y reccnstruc:.cibn de 

su propio pal~. De ahl surgiO una contradicciDn muy pesada! 

las tareas que demandaba el heroico proletariado soviético 

para su propia scbrevivencia, es dec:.ir, nacionalmente, no 

eran idéontic.ac: a las tar~as que demandaba la revolucibn 

mundial. La lu=ha de clases en sus dos dimensiones era un 

reto demasiado grande 

revolucionarias. 

hasta para }03 r1l~S abne9adcs 

Los proletarios de Rusia no podlan realizar la 

revoluciOn ~n lugar de los alemanes, fra1lces~s, lituanos. 

chinos, etc. Era evidente que en cada pals el proletariado 

deberta construí .... su propic -f'.J.turo. •La liberac.iOr1 de la 

cla~e obrera debe ser obra de la clase obrera mismaª dijo 

Marx. El proletariado, a pesar de su car~cter ínter-nacional. 

se desarrollaba en ciertos lugares concretes, can problema.Si 

y caracter!sticas especifica~. El optimismo de 1917-192~. 

re~crzado por 

desple9aba en 

i" efervescencia revolucionaria que 

Europa., prc~to cedio su. lugar a U<l 
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an~lisiq rn~s ser~no ~, consecuentereente, al desar~cllc de 

directrices pollticas adec•iadas a las condiciones nuevas de 

la luch~ ~e c1ase~. 

El !IT Corgresa de la IC, en este sentido,, enfrento 

esaE rl•ev?s condic!oneE. ~e reali:O de! 22 de junio al 12 de 

julio de 1921 en Moscd; cent.o con la participacion de 605 

dele92dos de 103 organizaciones, provenientes de 52 paises, 

representantes de 1,963,000 comunistas ( 101l • El debat.e 

central se refir!O a la pol!tica para la toma del pode•·· U11a 

parte de los delegados, los representantes de los partidos 

de !talla, Hungrla y del Partido Obrero Comunista Alem~n 

lesclsl~n de lzqulerda del PCA> propusieron la necesidad de 

adoptar la polltica de la ofensiva. es decir, propone~se la 

t.oma del poder directamente en el perlado ir.1rnediato. ?or el 

contrario, Lenin, sensible a les ~esultados de la lucha de 

clases, especialmente las derrotas en Hungrla, Alemania e 

Italia, señal~ q~e la burguesla pasaba a la ofeosi~a, en 

tanto el ascenso del proletariado habla perdido ya su 

imp•.ilso principa.1. Esta posic.iOn se imp·~so i if1alrneute, 

adoptando el congreso la linea del "frente \!lnicc. 11 obrera, 

que suponla la alianza con los ~ccialdembcratas. E~te giro 

era dl·f!cll de acertar po:Jr los militantes =omunistas de 

diversos paises. Apenas en el congreso anterior t:;ot·a el 

enemigo a ven~~r en el sene de 

de semejant~ decisiOn que habla costado muchos esfue1·2us que 

adn se desarrollaban, ~eberta buscarse otra vez la alianza 

el los, le:; suc:. i al tr·a..L dor--:s. 
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Lenln muchas veces arg•.-!.mentb sobre la uecesidad de lo~ 

compromisos y de los repliegues, pero es~e gire era. 

por ende. muy diflcil de adoptar. 

Mucho habrta de costar al movimiento. 

Hay otro aspecto a destacar, la adopcion de la NEP 

(Nueva Polltica EconOmical en Rusia, base de operaciones de 

los partidos de la revolucion mundial. Esta polltica era un 

retorno al mercado libre, resultado de un recrudecimiento da 

la lucha de clases en Rusia. La guerra civil habla 

signi4icado 

mO.ltiples 

a obreros 

sacri.f ic:ios 

y 

y 

campesinas, ahora. dominantes. 

miseria. Hablan derrocado al 

gobierno provisional y dado el poder a los soviets por 

demandas que requertan soluciones inmediatas, lo mismo 

sucedla esta vez: el abastecimiento de alimentos deberla ser 

resuelto por ~ gobierno. l.as limitaciones se hablan hecho 

insoportables. Los obreros se oponlan al gobierno y lo» 

ca1npeslnos, exaccionados sin limite durante la guerf:a civil, 

lo haclan con mayor razOn. Los partidos antibolchevique• se 

reactivaban. En marzo de 1921 el gobierno ccmuniata se 

en+rentO a una hualga general en las ciudadeG, combinada ccn 

ta opostclOn armada. de campesinos en diier-entes regiones,, 

llegando a '!IU p•.tnto mll.ximo con el levantamiento de las 

marineros ~ soldados de Kronstadt en el mismo mes: el 

gobierno sovi~tlco estaba en grave peligro. Este, como 

re$puesta, reprimiO la insurreccibn y concedib en la 

demanda: se dlO vuelta atra.s permltiondo el mercado 
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libre, insteur~ndo una polltica econOmica que permitla la 

iniciativa privada temporalmente. 

La revoluclOn mundial. 

Como puede verse, las condiciones de la lucha da claaes 

a nivel europeo coincidlan ccn las que privaban en Rusia. 

Asl habla sido desde el estallido de la revoluciOn. L& 

vtncutaci6n del partido mundial con el primer estado obrera 

era, y serla, indisoluble. Las condicione~ nacicnale• y la• 

mundiales se determinaban mutuamente. Mientras el partida 

bolchevique fuera el O.nico en el poder, los dem.U. partida& 

comunistas estartan in+luldos e, incluso, supeditado& a las 

necesidades de la dictadura del proletariado y del perlado 

de trans!clfln en Rusia. Lo que habla parecido inminente, la 

revoluciOn en los paises industrializados de Europa, se 

ccnvertla en una imperiosa necesidad y Lenin. come la 

mayorla de los dirigentes de la IC, advertla la mutua 

dependencia entre la revoluciOn en Rusia y la revoluciOn 

mundial para su desarrollo futuro. Precisamente en e&te 

punto, al definir si una era preminente sobre la aLra, el 

movimiento comunista determinaba, en tanto factor subjetivo. 

esencial, el curso de los acontecimientos. De la polltica 

adoptada +rente a este problema naciO una e&cisiOn del 

movimiento. En este periodo, final de su vida, Lenin adopto 

la poslclfln de que el futuro de la revoluc!On socialista en 

Rusia depend!a del curso de la revoluciOn mundial, aunque 

reconccla la necesidad de asegurar 

estado sovt~tlco ruso C102l. 

la consolidaciOn del 
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ªEs :bsolutamente indis=utible que la luc.ha 

revolucionaria del proletariado por el poder evidencia en la 

:t.ctua.lida.d, a. esc~1a mundial,. u~'\ cierto debilitamienlo, una. 

cierta lentitud. <. •• l El enemigo no es pasivo sino que 

tambi~n combate. Si el ata.que del praletar·iado no es 

coronado por el ~~ito, la burgues\a pasa en la primera 

ocasi~n al contrataqueª de~lan las tesis de la IC (1031, 

aprobadas por el IrI Congreso y escritas por Trotsky, 

reconociendo 1 as derrotas que r ec.ienternente se hablan 

vivido. Era necesarlo un repliegue tActicc. 

La polltica de la IC ya no serla totalmente 

beligerante. Incluso intento un acuerde internacional con 

las otras tendencias del movimiento obrero. Entre el 2 y el 

5 de abri 1 de 1922 se celebro una conferencia de 

representantes de las Internacionales II soc.ialist.a., II 

1/2 centrista y IIE comunlstal para preparar un cofigreso 

obrero mundial. Los primeros acuerdes se refirieren a la 

unidad de acciOn inmecliat:l parei: el 20 de a.bri l y el 1 de 

mayo de ese año. El dla del trabajo, millones de 

trabajadores de todas las tendencias se manifestaron, 

e~hibiendo una enorme iue~za. muestra de la potencialidad de 

la clase obrera !.!.Il!..s!.s,.. Sit> embargo, los dirigentes de la& 

Internacionales reformistas decidieron, a fines de ese mes, 

reali2ar una reuniOn sin les comunistas, argumentando que la 

polltica de frente anico era de utilidad para la Rusia 

sovl~tica, por lo que ellos no deberlan prestarse a ese 

juego, haciendo prevalecer sus puntos de vis;ta 
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naciona1i~tas. De hecho, determinaron el rompimiento de la 

alternativa unitaria, de lnterl!s para el pro1etar·lado de 

todos los pa!ses. El nacionalismo pequeñabu~gués se impon.la 

al internacionalismo, prefigurando el curso de la lucha 

pclttica de las d~cadas ~iguientc3. 

Como se habla r·econocido en este congreso,. el 

movimiento revolucionario c:cmunista experimentaba un 

re~lujo, motivado esencialmente por las derrotas suTridaa en 

Italia y Alemania. Para el IV Congreso Mundial. celebrado 

del 5 de noviembre al 5 de diciembre de 1922 en Petrogrado y 

Mese"-, hubo una ~educción en el nümero de militantes 

comunistas, siendo para esta fecha de 1,253,000. La 

discusiOn central girO en torno a la elaboracicn del 

programa de la IC, pero las consignas del momentc 

predominaban sobre la perspectiva de la.r9c plazo, 

impidil!ndose la adopciOn de tal programa. Realmente, habla 

sobrevenido un importante cambio en la lucha de clase5' y la 

revoluciOn mundial habla dejado de ser una perspectiva 

inmediata, incluso la posición de ZinOviev en el sentido de 

que se abr!a una crisis del dominio de la burguesla fue 

~uerte~ente criticada: habla que continuar en el esfuerzo de 

crear las condiciones para que el proletariado accediera al 

poder. Pese al fallido intento de colaboraciOn internacional 

con las otras tendencias del mo•Jimiento obrero, el congre•o 

se oriento a insistir Qn la necesidad del frente ~nicc, 

promoviendo, 

c:omuntstas 

inclusa, 

con 

la unificaciOn de 

los 

los partido!> 

soc:ialista.s 
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de lzq'Jier".fa, tratando de ge~eralizar la experiencia del 

Partido Comun!st.a AlemAn. En ese mi:Sh'\O ser•tido se adopto la 

consigna ~el 

altanzc cof'I 

'30bierno obrer::., el cual podr-la fo, mas~s~ en 

las ~ocialistas a condición de una lucha 

e-fecttva contra la bur9L1esla, siendo una mediación para 

impulsar la revoluclOn socialista. Este gobierno obrero no 

gerta aan la dictadura proletaria, sino un r~giroe1\ apo~ado, 

si en el proletariado, pero en alianza con la media y 

pequeha. bur<;;!•Jesta, urbana y r·ural. También, al anal izar la 

experiencia reciente en Italia, se considero al fa&cismo 

como alternativa de la burguesla para enfrentar la ~risis 

revolucionarla, por lo cual se reforzaba la necesidad del 

-frente 0.ntc:o. 

En 30 de diciembre de 1922, el X Congreso Panrusa de 

los Soviets, decidiO la creaciOn de la UniOn de Rep~blicas 

Soviéticas Socialistas. Ava.nzaba. la constitucion de una 

potencia nacida de la revcluciOr. que cuestionaba. con su 

sola existencia, el desarrollo del capitalismo y era 

potencialmente un peligro para el sistema surgida de 

Versal les. Ya habla logrado un entendimiento palitico con la 

Alemania de Weimar y a.cuerdos comerciales con In3laterra y 

Fl"ancia. Con mayor 

Comunista, para los 

instrumento de esa 

cazbn aparee la la Internacional 

pollt.icas 

potencia. 

imperialistas, 

La relaciOn 

e: croe 

que 

un 

las 

circunstancias histOrlcas hablan determinada entre los 

partidos comunistas de los paises capitalistas y el 

soviético, cobraba una dimensiOn inesperada.: la lucha por 
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la revcluclOn mundial aparecla coco el servicie a una 

potencia extranjera. Pece tiempo después, en la lucha 

interna de los comunistas,, la misma 5ituaci0n habr-la de ser 

determinante para el desarrollo efectivo de la rQVoluciOn y 

de tas luchas de liberaciOn nacional. 

serla una potencia mundial. 

Finalmente, la URSS 

Las condiciones de la paz imperialista crearon una 

situaciOn de preguerra en 1923. La ocupaciOn del Ruhr par 

Francia y Bélgica para lograr que Alernania cumpl iar·a sau• 

• compramtsas, realmente era un golpe mAs a las di+lciles 

condiciones de vida del proletariado alemán. La posicibn de 

principios del movimiento comunista era la de oponerse a 

cualquier reivindicación nacionalista que supusiera la 

opresiOn y sojuzgamiento de los pueblos, tanto como a la 

guerra imperialista. Las potencias de la Entente podlan 

estar seguras de la neutralidad rusa, pero no asl de la 

actividad de los partidos comunistas. Precisamente en este 

punto 1nterna~ionalicmc y pol!tica e~tcr!cr de la URSS, 

revoluc:iOn mundial D.CCiOn estatal nacional, se 

identl-ficab?.n. La reacciOn de los proletarios de Europa se 

expres6 en las mani~estacion~s contra la ocupacibn y en la 

resistencia del proletar-lado alem~n, en la!D qua 

intervinieron los comL.nistas ac:tivamente. Fueren 

insuficientes. Pero a ralz de esta situaciOn se desarrollO 

un intento insurr-eccional proletario en Alemania que 

concluyo en una derrota total. El movimiento se sumiO en un 

ref 1 uj o mayor. 
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Est~linism~ )' lu=ha de cl~ses. 

Paralelamen~e. en la URSS se de-sato ut-.c=. ~u.el.a eo la 

~J ... ección d-?1 parti-:fc. Loz una 

recuperacf6n econOmica, centrados en esa época er1 la NEP, 

as! corno ~a aplicaciO~ d~ 1 comuni~ma de guer·ra en los afias 

d~ la guerra civil, hablan significado un encrn-.. dr.sgaste 

pdrQ Ja Vd~guardi~ revolucionaria y, a la v~z, el deEarrollo 

O... u~ enorme ~par•t.o 9ubernament.al, burocr~t.ico. El costo d9 

&ata era enorme. Palltlcamente me.man1-tots't.O en la 1uc.n• ¡..iur 

la d1recc1on del partido y del estado, simult~nea al retiro 

de Leni n por la hemiplej fa que lo par al izó,. Eu no" iernbre de 

1923 se desar·rol 10 el debate sobre la burocra.t.i:r.aciOn del 

p?rtidc que inicio la lucha abiet·ta. Su primer r·esulladc fue 

el reconocimiento de 

del Cornil~ Cent~~!, 

la existencia del 

que adepto 1 a 

problema por 

polltic:a del 

parte 

11 nuevo 

curso•. La autccr!tica fue solo un e1)mascaramie11to de la 

of~ns!ve qu~ desatarla la vieja guardia. encabezada por-

Stalin. 

Trotsl'.y, el !lder de mAs reconocidos méritos en el 

bando cr!tfco. fue sucesivamente derrotado. La Oposicib~ de 

Izquierda, a9rupacion diri9ida por Trotsky, pretendla la. 

e~iminacfOn de la burocracia mediante el ejercicio directo 

de la democracia en el partido y del desarrolle acelerado de 

la he9emonta proletaria sobre el campesinudo propietarios 

1 os ali a.dos en el poder. Ape 1 aba a los obreros para real izar 

su pro9rama. La hegemon1a proletaria queria decir, en 

término'= de la ~CCllGm!a. términos de la 
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constru~ciOn d~l sociali~mo~ la CQlectivizacibn de la tierra 

y e! desarr~llo ~celer3do de la ind~stria. especialmente la 

p~sa1a. m~dia~t~ la pl~~if icaciOn centralizada; 

palabra,,, la rapida eliminac!On de la NEP. 

Stalin, secretario genera.! d&l partido, habla 

concentrado un enorme poder al accede1· a la presidenc1a del 

Cons~jo de Comisarios. Manten la, en las pa.labr-as, U JI a 

postciOn similar a la de Trotsky, 

aparato burocrático ,, realmente, 

pero se apoyaba en el 

aspi1·aba a mantener ~n 

liderazgo indiscutida. En términos de la lucha de clases en 

la URSS, esto ~ignif icaba el sosteniwient~ d~ la acumulación 

privada, de la NEP, apoy~ndase, por tanto en la pequeño. 

constitulda por los campesinos pr-opietar·ios 

medios y la enorme capa de técnicos, adminislrador·e~ y 

4unc1an~rios d9 todo gO~cra. La lucha enlre estas tendencias 

expre-=atba., realmente, la crisis del comunismo soviético. C.n 

la clase obrera habla r·ecaldo todo el 

revolucionarlo de 1917, el esfuerzo de la guerra civil. En 

las espalda.5 del proletariado se J1abla recar9a~o toda la 

enorme moviltzaciOn que ~abta genet·~do el estado soviético y 

a. costé.' f'.le su sacrificic en el trabajo, en el irer:ite militar 

y en ta arena polttica e~~istta el primer estado obrerc del 

mundo. El proletar.iado soviético, en 1923, estaba e;i;.ha.usto. 

La movtltzaclOn revolucionaria de una clase, enseñaba el 

propio Trotsky, 

repliegue. 

tiene s•J.s perlados de ascenso y 

Cuando 

de 

lie 
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desato la tuc:ha por" el poder- en la URSS, el pr-olet.ar·iado no 

podta emprender ~on ~xito el nuevo ~etc. 

Esta luch,,, muy activa entre 1923 y 1927, se traslado a 

la IC, como era natural. Sus t~rmincs en e&e nivel 

los d~ 1~ ~strategia. El punto de flexiOn consistió en el 

problema de la revoluciOn mundial. Frente al retroceso que 

se obser'Jaba en el movimiento revolucional"io de Eur·cpa., 

particutarm@"te, deberla adoptarse una polltica de+inida. 

P2ra ell~, Trotsky, =orno en el problema de la eccncmla 

soviética, proponla la estrategia de la otensiva, de la 

aceleractOn de la re·1oluciOn desde el cuartel gene,~a1 que 

era la URSS, aunque se arriesgara a ésta, sintetizada en su 

teorta de la revoluciOn permanente. Segan esta estrategia, 

la revoluciOn mundial deberla ser impulsada permanentemente 

por los partidos c:omunistas, a cu;1a imagin.aciOn y audacia se 

remitla el ~xlto de la empresa proletaria, de ella dependla 

ta suerte del socialismo en la URSS y, por tanto, la 

definlc!On de la lucha de clases en el pals de los soviets 

en~re la pequeñabur9uesla, encabezada por la turocracia del 

partido y del estado, y el proletariado, encabezado por la 

OposiciOn. Por su parte, Stali~, tambi~tl coher·ent.emente, 

1mpttl!5aba, er: los hechos, ta estrategia de fortalecer la 

URSS, la ~strategia del repliegue. Frente a les avances del 

capital y el retrocesc de la revoluciOn, se impanla a&egurar 

la posiciOn tan dlf!cllmente ganada. De su firmeza come 

fortaleza del soclalslmo dependlan las ~xltos eventuales del 
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proletaria~o en otros paises. No fue facil para los 

c:omunista.s del m•~ndo tomar partido. En realidad se trataba 

de la cri~i~ del movimiento. 

En el V Con9r.,so Mundial, en plella lucha. de las; 

tenderrt:i3S del comunismc soviético, se cat·a.ct.erizO el 

periodo histOrico que se vivla como el de "estabilizacibn 

parcial del capitalismo•. En efecto, entre los congresos V y 

VI 11924-19281, se viviO un periodo de recuperaciOll del 

capitalismo en Europa: los "alegres veintes". Realizado del 

17 de junio al B de julio 

21 de enero de ese año, 

de 1924, 

el V 

una vez muerto Lenin 

Congreso de la IC 

.. 1 

caracteriza por ta ~alta de planteamientos nuevca. realmente 

es neutralizado por la dura lucha que se vive en la URSS. 

~ati~ica la linea adoptada en el congreso previo. 

Como ya lo mencioné, l.3. lucha del proletar·iadc en el 

mundo, especialmente en Europa, entra en ~n ref lujc y el 

capitalismo s~ fortalece. Es precisamente por ello q~e. 

degpu~s de la derrota de la ~ltima insurrecciOn proletaria. 

en A lema.ni a., 

centrarse en 

reduc:ida a. Hamburgo, 

una lucha in ter-na; 

les comunistas pueden 

mientras,. avanza el 

.fascismo. Precisament~ por-que el proletal''ia.da, pese a tedas. 

las advertencias, pro::larnas y desesperados llamados de 

Trotsky, ha concluido un periodo Je lucha y .~eterna al 

somettm!ento del poder =apit.alist.a, el destino de la. 

Opo~icibn de Izquierda es la der1·ota. Incluso en el ncmba·e 

del a9rvpamiento de Trotsky podemos identificar la ra.zOn de 



~u zrsc~so: el izquierdismc. S....i. planteamiento se basaba. en 

la nece~fdad de ta interv~ncibn activa, :onciente, audaz y 

r2'dlcel -!el proletar· i a1o. La rl?al idad dc-1 movimiento lo 

imped1a, sin negar el papel jugado por las organziaciones 

comunist.as: la clase obrera estaba e>-~hausta. En les Unicos 

paises donde la clase obrera act.ub con 

revolucionarla, China y Espa~a, la polltica de T~otsk~ no 

era ln~luyente. La recuperaciOn revolucionar· ia d .. l 

proletariado volverA despu~s de los sacrificios de la 

segunda guerra imperialista y Trotsky no la verA. Por ello, 

resulto relativamente lOgico -sin entrar a considerar las 

caracterlsticas de la actividad poll\ica de Trotsky en el 

periodo, que podrlan modificar esta conclus!On- el ~xito de 

los sucesivos golpes a su papel de dirigente: en 1925 es 

expulsado del Comit~ Ejecutivo de la IC, al afio siguiente es 

expulsado del Comit~ Ejecutivo del PCUS y en 1927 .. xpulsado 

del partido, posteriormente desterrado y, ant.e la 

persiS1tencia de su actividad antiestalinista, ase>in•do en 

1940. 

Desde la derrota de Trotsky, Stalin avanza en su 

estrategia. En primer lugar, la IC queda supeditada a las 

decisiones del PCUS. En segundo lugar, el repli,.gue del 

movimiento revolucionarlo mundial. ju~tifica plenamente la 

polltica de la construcciOn del •socialismo en un sblc 

pats•. De esta suerteJ se liga ceflnitivamente la pollt.ica 

de la re a la poltica de la URSS como potencia mundial. Las 

tendenc: i as opuestas a. Sta.l'i n son reprimidas en ta.ntc ne 
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tienen llf'9: ba!>e social superior a la que este tiene, 

a.poy:t.n~ose ocasionalmente en el proletar·iadc y en la pequeña 

bur~uesla, hasta la puesta en pr~ctica de la colectivizacibn 

~orzosa y Ja tndustrializaciOn acele~ada 1 que liquida a la 

pequeña burguesla agraria y somete a la urbana. a la 

hegemonla proletaria, en tanto es la clase cbrer-a el 

componente social ~undamental en la UniOn Sovi~tica y la 

burocracia su empleado y, a. la vez, su ªtutor•. Pero teda 

e~to no es una abra •genial•, )'a que a Stalin se le debe 

apl ic:ar el criterio que Marx expusiera acerca de Luim 

Bcnaparte: son las condiciones creadas por la lucha d1> 

clages las que permiten a un personaje mediocre y gratesca 

jugar el papel de h~roe C104l. El socialismo en un solo pals 

e!S un prcduct.c de la dialéctica revoluciOn-restauraciOn, es 

la encarnaciOn hist6rico concreta de una necesidad l1istOrico 

mundial, es una monstruosidad en la dial~ctica de Sat·tre: 

•Esta monstruosidad, ininteligible como idea verbal o 

·pi'inclplo teOr·lco-pr:..ctico, era comprensible c.omo a.ele de 

totallzac:IOn que re'..1.nla y unificaba.,. en ese 

espec:lflc:o de acclOn, la teorla y la prActica¡ las 

tradicionales de una historia todavla enajenada 

mament.a 

han duras 

>' el 

211. 

movimiento de liberaciOn c:ultural; el movimiento ne9ativo de 

retracciOn y el movimiento positivo de esperanza.• (1051. 

El triunfo estalinista no trajo una aplicaciOn lineal 

de su polltlca, sino supuso el desarrollo poblemAtico de 



ta misma, mAs bien dicho un curso de derrota. El pr·oblema 

esencial que se presento f~e el de las orientaciones de la 

IC al joven ~artido Comunista de China durante la revoluciOn 

de 192~-1927. El anAlisis de la misma lo presento aparte. 

Las directrices ~el frente dnico antimperialista, deri~adas 

de la caracterizaciOn equivocada de la lucha de les puebles 

coloniales cama una revoluciOn democ1~Atico-bur9uesa en la 

que ne era posible, por sus tareas, impulsar la revoluciOn 

socialista y, 

el principio, 

menos, imponer la direc.ciOn 

llevaron a la IC a adoptar 

proletaria desde 

la tActica de la 

integraciOn 1el PCC en el Kuomin9tan9, al cual se le venla 

dando apoyo mllitar y pollticc. La dirección de la IC, 

encabezada ahora por Bujarin que habla sustituido 

Z!nOviev, se erepeñaba en la identificación total del PCC con 

el KMT. Empeñaba la independenc:ia del comunismo a loa 

esfuerzos nacionalistas, encabezados por la bur9uesla 

nacional, representada por Chian9 Kaishek. El resultado fue 

que ~ste capttalizb el esfuerzo comün, dando un golpe de 

estado en 1927, mediante el cual diezmó al PCC, asesioanda a 

miles de militantes. El error cometido fue mayüsculc, pero 

peor ~ue después al orientar al PC a organizar soviets y 

pasar inmediatamente a la lucha revolucionaria par la 

dictadura del pl"oletariado. El nueve fracaso marc~ el 

rompimiento, en la practica, con la politica de la IC y el 

desarrol to a1.1t6nomo del movimiento comunista chine, 

formalmente se manten!a ligado a la Comintern. 

aunque 
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Derrotas y errores costaron mucho al movimiento. En 

primer- l 1..19ar e 1 nó.mero de sus militantes. En el VI CongreDO 

Mundial, celebrado del 17 de julio al de septiembre de 

1928, se corroboro que les comunistas fuera de Rusia eran 

ca.da vez menos, pasando de 825 rn i 1 en 1924 a 588 mil. 

Mientr-a.s, el fascismo continuaba a\.anzando. Pese a elle, 

este congreso decidiO que habla de desat·rollarse aha~a la 

luch~ contra la socialdemccraci•, pues se habla. demostrado 

que la labor unitaria can las dire=ciches era imposible, 

pero podrta efectuarse con las bases, ndesde abajo". Esa 

serla la orientaciOn central. Por otra parte, el ~cngresc 

ratlflcO la consigna de la defensa de la URSS, la. t"orla. dal 

socialismo en un solo pals, toda vez que existla el 

de nuevas _guerras imperialistas, uno de cuyos objetives 

serla el asalto y destrucciOn del estado soviético, peto en 

el caso de tal guerra. la consi9na serla convertir la guerra 

lmperla.ltsta. en guerra civil. Por +in el Congreso elaboró el 

pro9rDrn~ de la IC, cuyo contenido esencia! ratificab~ la• 

decisiones de los anteriores congresos, p~!'O ahora se basaba 

en la estrategia del socialismo e11 un solo pa.ls, basada en 

la teorla del desarrollo desigual del mundo. efectivamente 

desarrollada por Lenin en 1915. En r-ea.lidad, la IC cala en 

la pr~ctica polltica pragmAlica, prcc:liv·e al oportunismo. 

como se habla. visto en China. Esta polltica siguib un 

derrotero determinado por las variaciones de la lucha 

internacional, especialmente por el ascenso del fascismo. 

Como la URSS 
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manten!a la supreMacla del movimiento, en tanto el ~nicc 

estado socialista, sus necesidades nacionales •e fueron 

imponiendo a la~ ~~1 Movimist1to mundial, por lo que se 

retrajo m~s ?ón la lucha. Sin embargo 1 al l le9ar al VII 

Congreso, si~te años ~espu~s del ante~iar (julio-agosto de 

193:5l, dltimo en la historia de la Comintern, la URSS habla. 

empezado a salir 1el aislamiento a partir de la creciente 

actividad del imperialismo japonés, rival del esta.dunid•nse 

y de la polJtica revanchi~ta de ltalia, asl como del ascenso 

del nazismo en Alemania. Francia, E .. t.i.dos Unido,. "' 

Inglaterra vieron en\la URSS, para entonces ya una potencia 

industrial, un virtual aliado, mas bien circunstancial c¡ue 

i' irme, 

habla 

pero posiblemente dtil. Empero, 

reactivado la lucha popular 

la crisis de 1929 

y les comunistas 

nuevamente entrabar• en 1 iza en los pal ses adelantados. De 

este modo fue posible practicar el frente ~nico- aunque 

contando c:on las •cumbresª socialdemOcratas y sus 

v~leldAdes: se adopte la polltica de apoyo a los frQnte& 

populares. Esta polltica era realmente la sanción formal a 

la prlloctica que ya desarrollaban los partidos en Francia. y 

Espa.!'ra. 

En los ~rentes populares ocurriO lo que en China, sa 

se9ula la crientao:iOn de adoptar la lucha contra el fascismo 

como lo central, posponiendo la lucha por la revoluciOn 

proletaria. Este aspecto permitiO la concreciOn de los 

-frentes, pero también provoco, en gran medida, su trac;;i.so. 

El m~s 9rande de esto~ frac:aso5 -fue, 

2l.4 
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sir. duda, la e~periencia españcla. Serla injusto. empero. 

atribuir esa ~an9rienta experiencia solamente a los errare» 

d~ la IC }' de tos comunistas. De cualquier forma, durante la 

Guerra Civil EspaRola se desplegO con 

contradicciones el nivel alcanzado por el 

tedas &u& 

movimiento 

comunista en @1 plana mundial. Asl como el e$talinismc fUQ 

un producto de una dlal~ctica superior a los plane~ 

comunistas, el socialismo ne ccnvirtiO en una de las fuerza& 

mA$ influyentes de la polltica internacional como querla 

Lenin, pero muy lejos de ese proyecta: el factor subjetivo 

na dirigia la acciOn de los partidos comunistas, peor aan, 

las candlclanes ge le imponian de tal manera que, cuando la 

URSS llego a ser una potencia y el comunismo una 

determinante de la polltica mundial, 

la revoluciOn socialista estaba 

descampasiciOn. 

el partido mundial 

en proceso 

de 

de 
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Bl La polltica de las potencias imperialistas. 

Nos centramos en el curso de la polltica europea no por 

un afAn de i9no~ar a ta: naciones de otros continentes, sino 

porque la sftuaciOn del mundo se definla en ese continente, 

en cuanto era el centro del poder internacional, a tal punto 

que las dos potencias mundiales extraeuropeas, 3apbn y 

Estados Unidos, en curso de colisión en "sus 11 terrenos, 

adaptaban sus planes al rumbo de la polltica europea. El 

resultado de sus con+lictos trasla~O el eje de la polltica 

111undia.l hacia. los continentes colonizados, pero .... o 

~orresponde a una &poca que aqul no estudiaremos. 

En el periodo que estudiamos los estados capitalistas 

estaban divididos en dos categorlas, las democracias y las 

dictaduras. Tanto en las potencias ma.ycrQS come GO lcSi 

estados pequeRos se habla desarrollado la lucha de clase~ 

por el poder pcl!tlco entre las tres srandes tendencias que 

dominaban la escena mundial. Antes de 1930, las fallidas 

intentonas revolucionarias dieron curso a. 

nacionalistas y autoritarios en Italia, Tu1~quJa, 

gobiernas 

Albania, 

España, Portusal, Polonia, Letonia y Yusoeslavia. 3ap6n, por 

su parte, habla. entra.do en el curso nacionalista desde 

principios del sislo y, en este periodo, la influencia de 

los circules militaristas e imperialistas se vi6 acrecentada 

hasta definirse el peder en 

Konoye Fuminaro en 1937. En 

sus manos durante el sobierno de 

la d~cada del 30 esa tendencia 

se vl6 fortalecida al incorporarse una potencia de primar 

orden: Alemania. Esta situa.c!On fue 
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defirit!va para el curso de la subversiOn del o~den de 

Versalles. La politica de los estados nacionalistas estaba 

encaminada a modi~icar el sistema internacional en el que 5e 

susten~aba la hegemon!a anglosajona. Conviene señalar aqul 

que Francia habla resultado benefi=iada de la paz 

imperialista, pero era realmente un estado débil y dependla 

de In~laterra y Estados Unidos. Es en este proceso donde se 

prepara la II Guerra Mundial. 

Generalmente se analiza el proceso polltico 

internacional en términos de la ac.ciOn da las naciones. aal, 

se dice: decid iO .•• • npara Fra.nc ia era 

inaceptable ••• •, ~te. El argumento b~sico para hac&r esta& 

a~irmacicnes es que los gobiernas represGntan ~ las 

nacionecs, pero eso ignora que esa repre5entaci0n esta 

matizada por las pre+erencias y tendet'\C.ias de los 

•representantes• que muchas veces son opuestas a las de las 

•na.clones•, que, además, no sor. mcnol!ticas. Por ende, estas 

~armu1aclones no son exactas, pues los diferentes gabiernoa, 

de una misma nacibn o de las diversas naciones, est:i.n 

dirigidos por organizaciones politicas especificas o 

coaliciones de esas organizaciones. Los partidos pcllticos 

expresan posiciones determinadas pe~ las clase& sociales, 

~racciones de clase o alianzas de clases, e, in~luso, hay 

dl.f'erencias entre las posiciones de determina.das 

personal !dades. 

Tambi~n es muy extend.ido en ese enfoque pr .. tender la 

concreciOn del an~lisis reduciendo a la voluntad de las 
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curso de los acontecimientos. 

ne mi pa~te, para evitar semejante reduccionismc, ul1li20 la 

deTiniciOn clasista de las argat"l i z.ac: iones pollticas, 

determinantes del accionar de las personalidades, 

claridad, brillar.tez, tozudez, estrechez, etc., modula la 

e-fectlvidad de las orientaciones pollticas que un bloque de 

clases dom!nante dicta. a ur.a nación determinada.. De este 

modo, cuando digo que •Alemania se incorpora a la corriente 

nacionalista• es una stntesis del an~lisis previo en el que 

ya se identiTicO al partido nazi y 

moncpollsta como dominantes, cuya nprima 

a la bur9uesla 

vece~ es Hitler. 

Esta dlsgresiOn tiene aentido para señalar que son laa 

determinaciones de clase, la actuaciOn de los pueblos en un 

periodo determinado, las que deTinen a una naciOn cama 

unidad de acciOn de la politica mundial. 

Halcones y palomas. 

Precisamente en la d~cada que si9uiO a la 9uerra, el 

paciTlsmo mostrado por 105 di r i9enteSi .de la¡¡¡ potenciaa 

europeas, sintetizado en el •esplritu de Locarno", estuvo 

determinado por la aspiraciOn popular, ampliamente 

extendida, a la paz. Incluso, la mayorla de los 9obiernos 

beli9erantes se viO en pell9ro ante el descontento, m~a o 

menos intenso, de las poblaciones por el prolon9ado esfuerzo 

b~llco. 

El ascenso de los partidos y corrientes nacionalistas 

que aspiraban a la revisiOn de las condiciones de la paz, ae 

debiO b~sicamente a la profunda crisis que azotb a los 
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pueblos del mundo. En primera instancia, son los 

t:rabajadcres los que van a la guer-ra, los que pr·oducen los 

allmentos y pertrechos, los que elaboran las armas y, 

finalmente, los que padecen la miseria y el hambre. Por 

ello, sus esperanzas de un mundo mejer se transforma.ron en 

~otos y acc i enes a favor de las organ i zac i onesa que m&j or· 

ganaron sus impulsos. En los paises vencedores la crisis se 

pudo enfrentar con relativa facilidad, dada su condiciOn de 

ganadores. Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Japón 

tambl~n vivieron el descontento popular, pero los gobiernos 

de las clases dominantes en esos paises lo pudier-on super·ar-. 

Ganaran, por tanta, consenso popular en la medida que 

pudieron evitar el colapso de sus economlas. De ahl que 

dl!ifrutaran de una mayor estabilidad politica., no sin las 

luchas que caracterizaron la época. Por eso. les aliado• 

pudieron seguir siendo las demgcraciap, los paises m.:>.5' 

libres frente a los totalitarios. Sin embargo, el des;.eo de 

mantener el estatus ganado conduje a los 9obiü~nc~ de ~so~ 

paises a una err~tica pol ltic:a de contempor iz.ac.íOn e.en sus 

rivales au.toritarios, dlspufa.stos, como a 

compartir su poder imperialista. 

Durante todo el perlado que estudiil.lllos, ~n l~s 

democracias imperialistas, los partidos 

sus dt~erencias, pretendidas o r~ales, 

Unidos (republicanos y demOcratasl, 

(dem6crata.s. 

Inglaterra 

liberales. 

(conservadores, 

radicales 

liberales 

y 

bur9u.e5es. pese a 

tanto en Es~ados 

como en Francia 

sociali&ta.s> .. 
labor i»tas> , 
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mantuvieron una conti:1uidad en su polltica ir)terna~ional: 

mantener y~ en su oportur.idad, acrecentar su pcde1~ como 

potencias imperialistas. Los gctiarnos ingleses defendie1~on 

su imperio colonial y lo preTeccicnarcn. En Estados Unidos, 

tant~ lns republicanos como los demec~atas, mantu~ie:·an su 

•atslamiento• de Europa, pero defendieron su cent.rol 

semic.,lord:."1 en Am~ric~» ~.' =" e~parasiOn ''estratégica" en el 

Pac!ftco ~' Asta. Los gobiernos ~~anceses, en sus varias 

coaliciones, tambi~n. de-fendier·on su cuota colonial en 

P~rica, cercano Oriente y Asia. Ni siquiera el gobierno de 

Frente Popular modifico esa orlentaciOn lmperi~lista. 

~ la prem16n pacl~ista popular 

•moderaciOn y entendimiento". 

me adop~& una polltica de . 
Se lle90 a creer que la 

•ftlcsofia• del presidente de Estados Unidqs, Wilson, habla 

calado muy hondo en las conciencias de los estadistas 

europeos. Despu~s de la c:~eaciCn de la Sociedad de Nacione5 

len 9cbiernos de la.s potencias continuaron por el e.amino de 

la prevenctOn d~ una nueva guerra) claro, siempre y cuando 

esa prevenciOn supusiera la preservación de sus conquistas y 

domlnacl~n mundial. En el Pacto de la misma SDN se 

contemplaba la facultad del Consejo para el control del 

comercio de armas y municiones )' El sometirnient.o a.l mismo de 

lnformaciOn militar, as\ como se reconocla la necesidad del 

desarme <arts 8 y 23l. La SDN creo una ComisiOn mixta 

temporal para el estudio del desarme que funciono entre 1920 

y 1924, presento un proyecto de 
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Tratado de Asistencia Mutua en case je agresiOn en 1923, el 

cual ~ue rechazada por la asamblea. La seguridad colectiva 

que el m9rco r1e la 

potltica de desarme, 

SDN ofrecerla se 

en 1 os lérm i nos 

entendta: desarme equival!a a cc~trcl 

c:cmplernent.0 e.en 

que en la época 

la 

56' 

de ar·mamentos con 

ventaja para las potencias vencedoras de la guerra. Esta se 

revelo claramente en la Conferencia de Washington de 1922 1 

en la cual 

tonelaje d~ 

se a'.Jopt.O un pacta naval de limitaciOn del 

las escuadras de guerra de E~tados Unido~, 

Inglaterra, 3apOn, Francia e Italia, en 535 mil toneladas 

para los dos primerbs paises, 315 mil para el tercero i 175 

mil para los des dltimos. La misma conferencia a~ordb, can 

excepc!On de Italia, garantizar la siluaciOn del Pacifico de 

interés especial para las potencias exlraeuropeas. Asimismo 

se decidiO •9ara~tiza1~• la independencia de China, baja la 

pol!tlca d~ puertas abiertas, adcptAndose el Tratado de 

Shantung, en virtud del cual JapOn devuelve las exc:alonia• 

al~manas de Shantung y Kiaochow a China y desocup" Siberia. 

En realidad •desarme• era un reparto, proporcio11al a la 

capacidad militar, de las •zonas de influencia•. 

La potltica paci-fista rec:ibiO un "re-forzamie11to 11 con la 

ocupacl6n del Ruhr en 1923, a la qug si9uiO la üSistencia 

del Plan Dawes y la moderación de la Conferencia de Locarno. 

En este marco, Alemania, declarada responsable de la guerra, 

es admitida en la SDN en 1926, cuando era 9cberna.da. por los 

nac:ionallstas mcder-ados. y como si fuera 
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teda una ffebre ~e ~ir~?, en 1929, el Pacto Briand-Kellog 

que estipula la renuncia a la guerra como medio de 

a los con~lf~tos interna~icnales, impulsado 

soluciOn 

por los 

gobiernos de Estados Unidos y Francia, el cual es sigilado 

por Alem?niaJ .Japón, Inglaterra / la mayorla de los 

gobiernos. Teda esta campaña de esfuerzos diplcmAticos. 

atenta a la presión popular y a la innovación 

la demanda de 

diplomatica 

la paz sin del gobierno soviético con 

ane~icnes, democrAtica, y la denuncia de los tratados 

secretes, decae con la crisis econOmica. La Can~Qrencia de 

desarme en Ginebra en !933 concluye sin acuerdos, dada la 

imposibilidad de que se acepte el rearme de Alemania o el 

desarme de los otros paises, evidenciando el real sentido de 

de las grandes potencias. No a-tectaba. la polftica 

grandemente a los gobiernes de las "democ:raciasu 

imp~riallstas este ~racaso, mientras mantuvieran a sus 

rivales sujetos a control. También este relativo control se 

quebraba: se reiniciaba el rearme. 

Los años que siguieron a la crisis demostraren la 

Imposibilidad de la paz en la época del Imperialismo. En 

1930 se realizo la Conferencia naval de Londres que 

ratificaba la relación del potencial marltimo de guerra, en 

cierto modo garante de la superioridad an9losajcna, come 

slmbolo de esta superioridad. Nada mas frAgil. En 1931 el 

inte>ntc alemAn-austrlaco el.e unidad aduanera fue 

para Francia serla 

!106), considerando 

la guerra, declaro Briand el 

que la realización de tal 

impedida, 

paci-tista 

proyecte 
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pondrla a su pals, en realidad a la burguesta francesa, en 

si tuac:10r. desventajosa. en el repar·to del poder 

internacional. Pr~ct!camente al mismo tiempo, el ejército 

japonés desarrallO maniobras en China. como resultada da un-.. 

provcactOn, ocupando el territorio de Hanchuria, donde se 

crearla el aRo siguiente el estado del ~anchukuo, la cual 

cantradecta abiertame1ite el acuerda de la Conferencia de 

Washington. Se !nielaba el rompimlentG del equilibrio dQ 

Versalless tos villanos eran los gabierrias nacionalisLas. 

Apenas habla ascendido al poder el partido nazi y, al 

igual que en su palltica nacional, rA.pidamente romp.iO c:on 

los marcos democrAticas de las potencias imperialistas: lom 

representantes de Alemania abandona.ron la C.cnferencia de 

desarme y la Sociedad de Na~iones a fines de 1933. Aunque se 

discuta st realmente Hitler tenla planes pre~ios de guerra o 

actuO pra9m~ticamente 

•espacio vitalª y 

!107! 1 el hecho es que su polltica del 

su doctrina militarista para la 

•reconquista del 

periodo inicial 

peder polltico• 1 

diaz años antes 1 

propugnadas desde su 

as1 c:orno su doclriña.. 

reac:c:ionaria de la superioridad racial y el 

del que 1 superando a Mussolini, hacla 9ala, 

irracianali5ma 

1·1ec.esar- i am.en te 

conductrlan a la col isiOn con lils ctr·as potenci.is. Las 

necesidades del desa~rollo capitalista, en todo casa. 

exiglan la competencia internacional 1 especialmente cuanda 

la pol!tica. eccnOmica. de r·e~uper·aciOn e11 Ale:rnania se ba5i.aba 

en el rearme. De cualquier modo, los partidos militaristas 

de Alemania, Italia y _JapOn despreciaban los 
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metilo5 dipl'-'m~ticoi: 1.1.ti 1 izados por'° sus rivales ~ la dl:!oca.da. 

de los treinta atesti3ua el ascenso de una polltica 

agre.o:;iva. 

En 1934 la alianza ltalo-9ermana era pr·.llt.ct.icamente 

tmpc$1ble. Austria era un objetivo ~ara ambos gobiernes. El 

9olpe nazi contra el austrofascismo provocó una violenta 

reacción italiana, en momentos que el ejército alem~n estaba 

muy debilitado, dando un mament~neo triunfe al nacionalismo 

el r.llt.pido curso de la pollt.ica italiano. Sin embar90, 

expanslonlsta ltallana, acerco a ambos 9obiernoa. Lo¡¡; 

gobernantes ~ranceses e ingleses estaban acostumbrados a los 

compromisos y utilizaron esa experiencia para capear el 

temporal, pues aunque er·a clara la per·spectiva de una 

di~lcil conviv~ncla y competencia con los totalitarios, 

podtan, mediante conceEiones, empujarlos a la lucha contra 

el enemigo comdn: la URSS. De esta sue~te, las condicicnes 

permitieron al gobierno fascista firmar el acuerdo de St.resa 

cont.ra Alemania en 1935, convenci~ndosl!Qr dé qJ.a t..;:.l 

acerc:amtent·o obligarla a los franceses a permitir las 

reivindicaciones italianas en el Africa: en octubre sie 

iniciare~ las operaciones del general Badoglio pa,~a invadir 

Abisinia. Cumplida la misiOn imperialista en 1936, ld SDN, 

es decir-, el pacto de dcm~nac:iOn anglcsajOn-fraa1c~s, »e 

con~ormO cnn condenar la acción. Airado, el gobierno de 

Mussollri se retiro de la 

el reto subversivo de 

SDH, en otras palabras, 

derecha centra el 

manten la. 

es;t.at.us 

impert~li5ta. Entretanto, el gobierno sovi~lico percibiendo 



la ame""laza a lema-na, 10'3rO un ac:er·camienta al pac:tc 

lmperial!s~a, ingresando a la SDN en 1934 y iirmandc en 1935 

un pa~ito cor. Francia de ayuda mutua., er. utla maniabr·a. llpic.a 

de los estados bur9ueses: aislar al enemigo. Previamente el 

gobie~no ~~ la URSS habia firmado acuerdos con las na~iones 

limltroi,.s, en 1929, rec:onoc:iendc las fronteras y en 1932 de 

no agr~s10n. A la vez, la actividad japonesa en Asia, de 

iranca expansiOn, empujo a los Estados Unidas a reconocer al 

gobierno de Stalin. 
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Los nazis tuvieron tambi<lm una activa prac:tic:a 

diploml).tlca: el papado les éiO su bendicion, como a los 

iascistas italianos, mediante el Concordato de julio de 

1933. Al a~o siguiente, fuera de la SDN, es decir, de l~ 

estabilidad imperialista, lograron un tratado c:on Polonia. de 

no a9r-esi~n, en el que les pc\ar:cs c:cn.fia.ba.n para ilnpedir un 

ataqu., aleml).n. El gob!e.-nc de Polonia podla. cr-eerla segura, 

con la URSS, Francia., '3r-an Bretaña ;;,. ahora, con Alemania. 

tenla tratados que le garantizaban sus ironter·as, li9adoso a 

los previos con Let':lnia, Rumanta y Checoslovaquia habla 

construido un sistema de alianzas envidiable ••• en el papel. 

Pa.-a el .fascismo de Alema.,ia era un paso en su polltica de 

~eparaciOn de sus fronteras. Uno de los efectos de la acciOn 

impune de1 ejército italiano en Africa fue la 

remllitarizaciOn de Renania por parte del gobierno nazi y la 

denuncia ~el Pacte de Locarnc. La nula rea.c:c:i~n franceS>a y 

la italiana convencieren • 
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los nacfcn~listas en el poder en Alemania e Italia de poder 

realizar sus propOsitos e~pansionistas. 

L~ 9uer~a civil en Es~aña darA la prueba definitiva de 

Ja conducta de los gobiernos imperialistas. Nientr,;i.s las 

gobier~os 3utorftarios impulsan decididamente la a9resi6n ~ 

la democrei.cfa parlamentar-ta, los gobierno~ de 

democracias imperialistas, supuestos defensores de 

la>1 

t ... 1 

no régimen, se enconchan promoviendo 

fntervenciOn, en el 

Esa fu., !a medida 

que participan 

que definiO 

i l 05 

el 

el Co111i t.:> d .. 

intervencionistas! 

cursa del fin d .. l 

•equilibrio de Versalles•. A fines de octubre de 1936 se 

consuma la alianza fascista: se crea el •eje Rcma-Berlln"J 

seguidamente, en noviembre, el gobierno militarista de JapOn 

y e! gobierno nazi crean el Pacto Anticomintern, 

prepar~ndose a la lucha contra el comunismo, que era lo que 

deseaban las democracias imperialistas, al cual se une 

Italia en enero de 1937. Sin embargo, no son los comunistas 

los priemras objetivas del •espacio vital", sino los 

vecinos. Nada Impidió la anexión de Austria a Alemania y las 

reclamaciones nazis sobre los Sudetes, fueron respondidas 

con la concesión: la Conferencia de Munich. En ésta los 

dirigentes de las democracias obligan al gobierno checo a la 

cesión del territorio de los Sudetes y vuelven a la polltica 

de cont.,.mpoF'lzaclón, mediante la declaración anglo-alemana 

de no agresfOn y la franco-alemana de reconocimiento de las 

fronteras francesas. En realidad, la pol!tica de los lideres 

de la SDN convence a los nazis del 
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temor de aquellos a la guerra, en con~ecuencia. ~us ac:.~ione& 

retvtn~icativas podr~r. realizarse sin impedimento. Al igual 

que en la lucha nacicnal al interior de Alemania e Italia, 

ta bur9uesta, en este caso internacional, prefi~r~ conceder 

-frente a la ~ub'JersiOn r·eaccionaria de §.!:!. democr·ac:.ia que 

defenderla consecuent~mente. 

Aqut hemos usado un contrasentido: las ndemacr-acia.s 

Imperialistas• pues, como vemos, Lenin tenla absoluta razbn 

al decir: •Tanto en polltica exterior como interior, el 

imperialismo tiende hacia la violaciOn de la demacrac.ia, 

hacia la reacciOn. En este sentido el imperialismo es, 

lndlscutlblemente, la ~negacibn~de la demgcra.cia en senec*l• 

de toda la ~emocrasia y na sblo de -luna de au• 

reivindicaciones, la autodeterminaciOn de las nacione•.• 

(lOSl. 
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CAPTTULO 9, DEMOCRAC!A Y REVOLUCI~N EN CHINA. 

Colonialismo, dictadura~ ~emccracia. 

La dia!~ctica entre la revoluciOn y la 1·~stauraci~n 

mundiales se desplegO en China ~on todas sus determinaciones 

por las ~aracter!sticas de este pals, semic.clcnial 

semifeudal, come lo de~ini~ Mac Tse-tung. Como ya lo 

señalé', China era un campo de luc:ha interimperialista, 

ctvilizadamente repartido entre las pctancias. Como en 

éstas, el siglo XX tambi~n comenzaba en Chir1a. con la 

irrupciOn de l3s multitudes miserables ¡ desheredadds: la 

rebeliOn Taiping. l_argamente la~··;ada:!) l<J.s c:onlradic.c.iones 

del campo c:hinc estallaban e~1 '>ii::ilentas insur-rec:.c.iones. La 

penetraciOn imperialista ~edi~nt~ los enclaves apot~taba un 

elemento re~olucionario en el conjunto de las clases de la 

vieja sociedad china: el pr~letariado industl'ial. De tai 

manera que se ccnjuntaba:1 en China los ingredientes de un 

complejo proceso revolucionario de signi~icacib11 mundial. 

El movimt~ntc que derroco a la dinast!a manch~ provenla 

iundatnent.almente '1e la. desccmpcsiciOn del p1··apio imperio .. Su 

-fuerza central estuvo en le~ 1 evantamier. tos de los ej ér·c:. i tes 

dirigidos por los generales corruptas, pera desarrollados 

por 1 os saldados de origen camposino. Esta revolucibn de 

1911 se redujo a la elimi11aciOn de la mcna.rqula.; su 

pretendido programa demacrAtico, respaldado por la burguesía 

nacional en alianza con !os campesinos, obreros y pequeña 

burguesta urbana, -fracaso. La 
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destgnaciOn de Sun Yatsen como presidente provisional tuvo 

un car~cter simbOlico: ~ue ~orzado a ceder el peder a uno de 

les jefes militares. Simbolizo el futuro de la democracia en 

China. 

No se trataba de pasa.r el poder politice de las manos 

d~ les ~erratenien~es a la bur9uesla, sine de le9itimar a 

los propio~ terratenientes. Yuan Shi-kai, caudilla militar, 

representante de esta clase y funcionario del antiguo 

r<l>gimen -fue el "sucesor•. designado entre los propios 

militares que impulsaren la calda del imperio. La burgue&la 

nacional, 

seguir!an 

democrAtica, fue desp 1 azada. Les 

igual: los imperialistas continua.rlan con la 

exacciOn de les recursos y la explotaciOn de los obrero& 

chinos; la •burgues!a compradora•, intermediaria de 

capitalistas e~tranjeros, y les terratenientes, 

los 

se 

ma.ntendr !. an en sus poses ion:es y pr· i vil egios, apoyados en su 

aparato burocr~ticc y militar, conocidos en su conjunta como 

•.ghenshi 

polttic:o; 

malvadog•; los militares ejercerlan el 

las clL::.ses subordinada.~, la 

poder 

pc:qucñ;;. 

burguesla urbana hasta los campesinos pebres, »eguirlan 

sujetas a.l r<l>gimen de miseria, cada dla más agobiante. La 

revoluc10n hab!a sido un s!mbclo. SOlo que ahora era para 

tas clases oprimidas un estimulo en la lucha. Segula vigente 

la tarea de una revoluci~n democr~tica. 

El nueve poder tuvo serios éxitos: la disgregaciOn de 

China, la diluclOn del poder del estado y la descompoau:1·on 

del mismo, Dividida entt'e las c:amarillas 
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militares, China er-a un botln para las pot.enc.ia.s 

Imperialistas. Sin embargo, precisamente la guerra _entre 

estas por et r~parto d~l mun~o, permitiO la sobrevivencia 

temporal del poder de les "señores de la guerra•. Al entrar 

JapOn en 9uerra con Alemania ocupo las •concesiones• de ~ata 

en China. En enero de 1915 inicio su escalada imperialista: 

pre5ent~ al gobierno de Yuan sus •veinti~n peticione»•. 

Estas exlglan la trans~erencla de los derechos de Alell\anla 

en Shantung, la concesiOn de Nanchuria, el compromiso de 

China de no arrendar isla5 e puertos de su litoral a una 

tercera potencia y la de reorganizar la empresa siderargica 

de 3anyepln9 .cama.empresa mixta chino-japonesa, entre otras. 

Con estas demandas Yuan contempa~izO, considerando su 

debilidad como potencia y la perspectiva de restaurar la 

mana~qu\a con él mismo como emperador. Hubo otra secciDn de 

peticiones que pidió ªnegociar• posteriormente~ JapOo qul!iir·la. 

controlar los a.suntoi::; politices, financiero5, militares y 

policiales de China y construir ferrocarriles en el sur del 

pals, zcmeterla como protectorado. 

La poblac!On se opuso a semejante plan colcnia.liGta y 

la actitud de Yuan le gano el repudio de parte de lo& 

mi 11 tares. Un levantamiento mi 1 i tar en Yunnan centra al plan 

mon~rqu\co -fue secundado r~pidamente. e.a.yendo 'Yuan en marzo 

de 1916. Tres meses despu~s muriO l109l. La rep~blica no 

gano con ello, 

la suerte 

pues se sucedieron gabinetes determina.des par 

de las guerras intestinas de la.& 
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camarillas militares, entr~ las que jcstacO la del ejercito 

Petyang, o de los caudillos del norte, enc:.abe2.a.da por Tsac 

Kuro, luego por Wu P~i-fu,, enfrentados a ctros cabecillas,. 

como Chang Tso-lin, Feng Yu-siang y otros. 

Entretanto, apoyado precisamente por uno de tantos 

:e-fes militares, Chen Chiung-ming, Sun Yatsen se estableció 

en CantOn en 1918, dedicAndose a la r·eorganizaci6n del 

Kuomtntan9. A la vez, la fuerza nacionalista, naturalment.& 

impulsada por la intervenci~n japonesa, pe~roite que China 

p&rtictpe en la guerra ol lado de los aliados, por ende de 

3ap0n. Una delegactOn china va a Versalles buscando 5e 

incluyan sus reivindicaciones: 

inicuos, especialmente las 21 

elimina.r

demandas. 

los 

Las 

tratado• 

potencias 

resuelven a su medo ªdemocrático" el asunto t conceden a 

3ap0n las concesiones que antes tet1lan los alemanes. Na es 

un trato de aliados. 

paz. 

La delegaciOn no firma el tratado de 

Ante semejante arrogancia del imperialiamc-, como 

prate~ta, los estudiantes da Pekln s~ lanzan 

manifestaciOn el q de mayo ~e 1919. Las consignas 

a. una 

centrales 

sc.:1~ ...:. -!¿:{.: ..:.e la integridad de China, antimperialistas;, 

-::=·- el confucianismo. Es un momento clave del 

desarrollo revolucionario chino. Se vinculan dos 

orientaciones, aparentemente opuestas, el nacionali$mc china 

y la lucha contra la tradiciOn china. Es la introducciOn del 

nacionalismo moderno ~110l. En realidad, la lucha contra las 

tradiciones de sojuzgamientc es un avance en la cultura., 
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un sritc modernizador, que tema de occidente lo mas 

progresivo d€ sus aportaciones filosOficas como arma lebrica 

de llberaciOn. El inspirador del mo~imientc es el 

de Ja revista •La nueva juventud•, 

educado en J~pOn. 

Chen Tu-siu, 

dir-ector 

raarx.imta. 

La experiencia de Versal les revela con toda claridad la 

clase de •paz democr~tican que ofrecen Wilson, Lloyd George 

y Clemenceau. Las potencias occidentales aparecen con su• 

garras, como tas del gobierno de Yosl1ihito, tal cual son. 

•para 1920 estaba claro que la democracia occidental ne ~ra 

la solucfOn y, tActtarnente, fue abandonada por les elemenlcs 

revolucionarios.• <111!. Simultaneamente, la victc~ia üel 

gobierno soviético sobre los ~jércitas blancos y la 

fntervenc!On extranjera se levantaba como una esperanza para 

los pueblos oprimidos por el régimen colonial. lia~ia ella se 

orientaron tas esperanzas de les demOcratas chinos diri9idcs 

por Sun, que en ese a~a es expulsado de Cantón. El enviado 

rusa a China, Adolf Joffe, anuncia la posiciOn de su 

gobierno: renuncia voluntaria a los derEchcs y pr i "'i 1 eg i os 

que el gobierno zarista habla arrancado al emperador chino Y 

ofrecimiento de una. relación an1isto~a y tr·atc de igualdad. 

Una relaciOn democrAt ica, simpleme·nte, basada, s.i.n 

hipocreslas ni doble=es, en el derecho de las naciones a la 

autodetermlnaciOn. Al contrario de la actitud demagOgica de 

los imperial lstas, los soviéticos otreclan actos. 
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De esta impresiOn de los chinos resultar~ una 

colabaraciOn histOrica. La polltica del Trente Unic:.c 

antimperfallsta ~e ~ealizarA por primera vez. Se aplicar~n 

las resoluciones del II Congreso de la IC an cuanto al 

problema nacional y colonial, de manera deliberada, por 

primera vez. La lucha en una semicalcnia par la democracia y 

la independencia nacional, en la época del imperial ismc, 

contará con la participaciOn de les cuadros comunista». La 

pollttca aplicada por los comunistas en el curso de la lucha 

de clase~ en China resultará aleccionad~ra. 

La alianza entre nacionalista~~ co~unistas. 

En 1921 i''-'e -fundado el Partido Comunista de China -Chen 

Tusfu fue s11 primer secretario general-, que inmediatamente 

paso a la acc i On 

principalmente entre 

!112!. 

los 

DesarrollO 

.ferroviarios, 

su actividad 

destacamento 

proletario de vanguardia en tanto laboraba en la industria 

m~s c:oT'!'!plej<:?. de !.:J. ~pe::=. y on cuanto a su combatividad. En 

1922 y 1923 se realizaron, bajo su direcciOn, algunas 

huelgas. La m~s canecida ~ue la de la linea Pekln-Jankcu, 

que culmino en febrero de 1923 con la masacre de los 

obreros, perpetr·ada por los caudillos del norte. El 

desarrollo Cfel PC, en una sociedad -fundamentalmente agraria. 

no fue, de ninguna manera, espec:tac:.1..1.lar. Para 1922. contaba 

con algunos centenares de intelectuales <113>. 

En 1923 se concreta la alian~a entre el Partido 

Nacionalista del Pueblo <Kuomlntansl y el Partido Comunista 

de China CKungchantangl. Por medie de ésta, los soviet1ccs 
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as~soren a les militant~s revolucionarios chines y 

reorganizar el KMT segan los lineamier.tos del PCUS: 

certrali~mo, 1isciplina r!gida ~ or.;anizaci6n de:- cuadros. 

Dada !a. partic:ular situación de China,, se funda, en 

afueras ~~ CantOn, la Academia Militar de Wam.poa, cuya 

direcciOn militar es confiada a Chiang Kai-shek y la 

direcciOn po11tica a Chou En-lai, 

KCT respectivamente. En enero de 

KMT, adopta la nueva llnea. A 

provenientes del KMT y del 

1924, el I Congreso del 

los "tres p1~incipios", 

naclonallsmo, democracia y bienestar popular, se añadefi las 

•tres pollt!c:as·~ apoyo al r.1ovimiento ob•·ero y campesino, 

fu'310n con el KCT y colabor-aciOn con 

periodo revotucior.ario cene ie~1te. 

la URSS. Se abre 

El objetivo: 

un 

la 

instaurac:!~ri de la democracia·./ el r-establecimiento de China 

como naciOn sebera.na, independiente. La posición de Lenitl 

acerca de q•J.e el imperialismo es absolutamente ir.compatible 

con la. democracia, de que es la negaciOn. general de la 

democracia, estaba " prueba. A la vez. 1 la lucha 

revolucionaria pe~ la democracia en los paises colcniaies 

era concebida por la IC 1 en 1920 1 como sólo un pasa. 

inevitable, en la lucha par la revolución social istia 

mundial, cuyo exito dependla de la di~ecci6n de la 

revolución: debla a5:egw.1··arsc- la he9erno1·,!a de la \langua .. ·dia 

del proletariado. Sin embarga, los comunistas ingr-esaba.n en 

el KMT a tttulo individual, lo que no deberla ser obst:.i:ulc 

para que mantuv~eran su propia organizac:.iOn. En este acto, 

Trotsl<v ve un error, pese qu-:: 
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@lo\ mismo estuvo de acue!"'do en las crientaciones de 1920 >' en 

las ne9cciaciones establecidas entre la IC ~ Sun, dur a.nt.e 

1921-1923,. <l?n t~nto r.iie~bro del Comit~ Ejec:.ut~ .. o de la 

Ccmir1tern. 

De c:ualq•J-ier form~,. la c:.ola.borac:.iOn entre el pa.t"t.ido 

obrero y el partido bur3u~5 parece efectiva: en 1925 lc5 

revoluctonario5, na.cic.nal istas .; c:omunist.as. esLa.n 

alist~ndose para la lucha contra el gobier·no de los &eñcres 

de la guerra, de les te1~ratenientes y de la burguesia 

compradora, contra del gobierno aliado del itnperialistno. Sun 

Yatsen ya no •1erA el resultado de sus altimas decisiones 

pol!ticas: muere en mar;zc de 1925. En el mismo mes les 

a.liados enfrentan su primer reto: Ch.en Chiung-ming quiere 

expulsarlos del territorio de la provincia de Kuan9tun9, 

dOnde se localiza CantOn. El resul~adc de esa lucha es la 

expulsiOn del militarist~ y el establecimiento en Cant~~ de 

un 9'obierno nac.ian.al. El ascenso de la revaluc.iOn entr•aba. en 

5U apogeo. La clase obrera china se encentraba en lucha por 

reivindicaciones econOmicas. Las huelgas de 

textiles japonesas en Ching'tao y Shan9ai, 

las etuprcsas 

iniciada.» a. 

pri.nr_;lpios de mayo, -fueron reprimidas por les pa.t, ... cnes y los 

soldadas del gobierno de las caudillos del norte. A 

consecuencia de ta ~e~oz represiOn, er. la q~e murieren 

varios obreros, se desato una protesta, encabezada por la& 

estudiantes de Shanga!, quienes realizaron ac:c.icnes de 

a~ltaciOn en las concesiones y fueran reprimidos por la 

pcl!cla de la c:onccsibn br-it~nica, mat.ar1dc a. muchas de 
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los manifestantes el 30 de mayo. Poco dE~pués, la policla 

~rancc-brit~nica reprimiO a. mani-festantes en Canten 

desencadenando un 9ra1~ mo~imiento antimperialista. La. 

reacciOn rle los chino5 ee extendiO rApidamente, alcanzando 

un ntv~l nacional. El prcletar iadc encabezo el movimiento 

mediante huelgas, espec:ialrnen~e las de Cantan y Hong Kong 

cont:.ra los ingleses que duraron mAs de quinc:e meses, 

geguidas de una extensa mcvilizaciOn de las dem~s cla&&•· De 

hecho, el movimiento antimperialista del 30 d& mayo de ~925 

significo el inicio de la segunda revoluciOn china. 

El car~cter de la revcluciOn se determir~o pcr el 

que inmediatamente enarbolaron las clases 

trabajadoras: antimperia.lista, antifa-udal y dermJc.ra.tica. Tal 

c:omo ta hablan previsto los comunistas en el I.I Congr·aso de 

la Cominter., en l920. El problema central dslaba en la. 

el direcciOn polltica de la revolución. ªEn China 

proletariado es a~n muy d~bil, por eso na exisle u11a clase 

de vanguardia., capaz de luchar decidida y concient.emante 

para llevar hasta 

escrlb!O Lenin en 

el fin la. 

1913 <1141. 

revoluc:i01, democré.tica.!' • 

Esta consideraciOn era 

admitida como v~lida por los comunista~ chi11os en 19Z5. le 

qúe los llevaba, de comOn acuerda con la IC. a asumir la 

poslclOn de los mencheviques en la Rusia de 1~17: la 

burguesla deberla tomar la direcciOn de la re~oluciOn 

aO.n contra su voluntad .. De ahl que la. alianza con el 

Kuomtnta~g fuera considerada necesaria. imprescindibl ... 



237 

Trots~y se opon\a a est~ interpretaciOn ~ defe1\dla, e11 esa 

~poca de lucha contra la burocracia es~alinista denti·o t 

fuera de la URSS, la posiciOn de !~s bolcheviques, m~s bien 

fil!. pos ic i On, con respecto al gobierno que deberla 

constituirse: ªla dictadura del proleta1·iado arrastrando 

tras des\ a los camp2sinos pobres."(115). Esta ~cncepcibn 

la ha.bTa r11?sarrollado en 1905, er1 oposiciCn. a. la de Lenin 

t•dtctadura dernocr~tica de obreros y campesinos"l, durante 

la primera revoluciOr: rusa y forrna par·te integrante de su 

teorla de la revoluciOn permanente. En los momentos de 

~sc:enso de la segunda revaluciOn cl1ina, la direcciCn del 

Partido Comu"ista Chino se orientaba por las formulaciones; 

de la IC y la teorla de Trot.sky no era convalidada. Sin 

embargo,. a. partir de su critica llegar la a ccnstitu.ir·se una 

tendencia en el PCC despu~s de 1927. 

La segunda revoluclOn democr&tica 11925). 

En plena efervescencia revolucionaria, acelerada por la 

revoluciOn en el c:ampo, &1 Kuomint.ang organiza. la. Pal-fc. 

e~p~diciOn al norte, contra los señores de la guerra. Chiang 

·l<ai-shel< enc:abeza el ej~rc:ito revoluc:lonario, int.egr-ado por 

militantes comunistas y nacionalistas, que sale de CantOn a 

c:onquistar China en julio de 1926. Precedido de la agitaciOn 

de los propagandistas y de la incontenible ola 

revolucionarla de las masas campesinas. el ej~rcita 

revolucionario avanza con segur ida.d de \lict.cria en vict.ar-i.a, 

ocupando Nanl<\n, Hanl<ou y Shangai, controlando pr~cticamente 

el sur '/ centro de China. En su arrollador 
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avance~ el KM'T establee:!~ su gobierno en Wu Han, diri91do 

por el ala izquierda del partido 1 los a~esores soviélicon. 

Durante ~1 proceso, el carActer anlimper·ia.lista de la. 

revoluct6n tmpu1Bb muchos actos contra los extranjQros de 

haciendo temblar a los 9obier·nos tas concesiones, 

imperialistas por los imprevisibles resultados de la 

tmposiciO~ de los cantoneses, como llamaban a las iuerzas 

revolucionarias unificadas. Estos temores se vieron 

con~irmados por los sucesos de Shangai. Esta ciudad era el 

centro \nrinstrial de China, esti?.ba bajo el control de uno de 

1os se~ores ~~ la gue~ra, en manos dG C\)a119 Tsun-cl1ang, 

realmente testaferro de la burguesla co1np~adora y de los 

imperialistas, que tenlan como capital a la misma. Shangai. 

Cuando se acercaren las tropas de la expediciOn del fiarte, 

la ciudad cayo presa de la febril acttvidad re~olucionaria 

del proletariado, sOlidamente organizado > dirigido pot .. el 

PC desde los meses posteriores al 

de las tropas revolucionarias, 

30 de ma/o. A la llegada 

les ej~rcitcs del norte 

estaban pr~cticamente vencidos y la ciudad en manes del 

proletariado chino, que reclbiO al ej~rcito del KMT con 

vivas a Chiang Kai-shek. 

Los gobiernos imperialistas quedaren totalmente 

conve-nc:ldos de que se trataba de una "9i9anlesc:.a maquinaciOn 

del Kremltn•, recurriendo, qutza por primera. vez,, a este 

argumento, hoy tan manido, 

derechos del pueblo chino. 

tal ve~, la soluciOn 

para descancc:er- les legl timos 

Una guerra de intervenciOn era,, 

a la amenaza que »e 
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cern!.a sobre 1os intereses de la "avanzada Eur·opa~. Sin 

embargo, •e1 prospecto era ruinosa para los comerciantes 

extranje~osl espantoso para los misionei·~s y rechazado pa1 

los gobiernos metropolitanos. 1927 era una época de paz en 

Europa., no se deseaba. una guerra en la dista.rJ\:..e China. Esta 

serta muy mal recibida por las clases dominant.es chinas. Las 

comerciantes y los banquer·o:s, los terratenientes y los 

rentistas, podr\an unirse incondicionalmente al Kuomif'l.ta.ns 

pera reivindicar los dere=hcs de China, afirmar su j u.sta 

independencia y estorbar la penetraciOn extranjera. Pe~o la 

guerra signif-ica.b2. mucho mAs que eso. Signi-fi.caba, primero 

que todo, ta revoluciOn sacial. Todos podlan ver eGc dempu~s 

de los acontecimientos de Shangai y el a.vanee a le largo del 

sur de China. La guerra significarla el a.rmament.a del 

campesina.1o, la pérdida. de las ciudades costeras,. la 

e11m1naci0n de la influencia del progreso y el triunfo del 

Partido Comunista y los extremistas de izquierda.• ll16l 

Habta que acabar con la amenaza para el progreso. La 

democracia en China signif ic:aba. la revaluc.iOn. H2'.sta. ese 

momento los señores de la guerra hablan sido los Onicos 

defensores del rOgimen ~e opresiOn semicolonial. Na se vela 

en perspectiva soluciOn. Chiang Kai-shek, llder nacionalista 

burgués, era constder-ado por las clases domiuantes un 

revolucionario. Sin embargo, habla. llegado su hora como 

militarista y la supo distinguir. Era ya el lider de China 

pr~cticamente sin cposlciOn, excepto la de los comunistas. 

Pero estos era.n una mi noria insigoi.-f icante, 
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c:oncent.ra.da en lograr e! a.poyo de los oba··er·cs de las 

ciudades. Serla. relativamente fAc:i l neutral izarlos. El 12 de 

abril d~ 19'2"?, una vez liberada Shangai de los ejér·c:.itos del 

norte, Ch!ang l<a.ishel< da un golpe de estado. Desconoce al 

gobierno ~e Wuhan y desata una terrible represiOn contra los 

comunistas. Tanto los lideres que le acompañan,, incluso 

miembros de! estado mayor, e.amo los trabajadores da Staangai 

son asesinados inmiseric:ordemen.te. Una gran maLanza 

persecusiOn se desatan. la bu.r-guesla 

compradora. ( 1171' en fin,, las c:lases dominante;;. se 

congratulan -de1 surgimiento del salvado~ del pro9reso de 

China. Ven ahora en Chia.ng una aliado al que deben procurar 

todo su apoyo. 

El PC vive un perlodc de derrota. Descanc:ea·tado ~ 

perseg~ida, se aferra a un frente con el ala izquierda del 

KMT, la. c:ua.1 le traiciona tambit-n, corriendo a los br-azcs de 

Chiang a ~ines del a~o. Eliminado el principal obstáculo 

Chlang se lanza a la ~!tima 

ofensiva contra los se~ores de la guerra y mediante i1uevas 

victorias, mitad alianzas y mitad batallas. logra la 

eliminaciOn del a1timo militarista, aliado de J'ap1~m. Chang 

Tso-lln, en 1928. De este modo, logra el reconccimlento de 

las fuer2as conservadoras y la reuni+icacibn de Chinas 

ubic:and<J en Nanl<ln la sede del nuevo gobierno nacional. El 

•generallsimcª Chiang Kaishek Se proc:la.mb her-edero de Sun 

Yatsen, promotor de la democracia. y el nacicnali»mc en 

China.. Al contrario,. el 
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bloque de clases en que se fundaba el nueve e~tado chine 

st9ntflcaba. que el nacionalismo era derrotado por su 

a la ve:. elimin~ la de~ccracia que 

defendiO Sun: •se trataba, en definitiva, de una veradera 

dictadura, 

tntenciOn 

a la que sOlo 

totalitaria-

faltaba la eficacia. -pero no la 

para asemejarse a los E•tados 

fascistas de la Europa c:cntemporá.nea, reglmenes muy 

apreciados por el 'Generaltsirnc•• <1181. Sucedla. come puede 

verse, lo mismo que en Europa: la democracia era 

por sus pretendidos de-fensores. El a&ert..o 

impedida. 

de Len in 

palmariamente confirmado: el imperialismo es la negación de 

la democracia.. Precisamente el imperialismo japonés serla. un 

factor que modificarla el resulta.do con el paso del tiempo. 

Pese a la apariencia. la revoluciOn no habla. sido 

derrotada. Los 11 deres m.1>.s importantes del PC hablan mal ido 

ilesos de la matanza 9 preservAndase la direccibn 

revolucionaria; la revolución en el campo estaba muy lejo» 

'de ~~r liquidada, pues los campesinos, par primera vez en 

muchos siglo5, tomaban en sus manos los asuntas de la 

polltlca y la economla agrarias; el amotinamiento en agomto 

de 1927, después de la defecciOn del ala izquierda del KMT, 

de la mayor parte del 4·· ejército, dirigido por Chu Teh, 

para reforzar las guerrillas de Mao )' crear el Ejército 

Rojo; todo ello daba un hAlito de vida a la revoluciOn, 

debilitada, pero no derrotada. 

El debate y la reorganizaciOn revolucionaria. 
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Actualmente existe ~n =onsenso, que abarca a 

hts~oriadores liberales, eurac:amuz·.-istas, troskista.s 

sccialdemOcratas, sobre la responsabilidad o •culpabilidad~ 

si "s! quiere l la?r.11.rsele, de ln IC i de Stalin y lai;; 

estalinistas en la derrota de !927. Se dice que la dirección 

de Ja IC, especialmente Bujarin, a la saz6n presidente del 

Ccmit~ Ejecutivo, "impuso"' a los comunistas chinos la 

pcllt!ca ~e Trente Onico antimperialista y la lucha por la 

democracia burguesa, alej~ndclos de la. lucha por la 

dictadura del proletariado. Hay quienes, desde la izquierda, 

ccnsi~eran tal imposición co~o un crimen. Hay quiea1es, desde 

la derecha, ven en la derrota la prueba de la estupidez y el 

maquiavelismo de •Moscó.•. En ambos casos se mantierie, 

~inalmente, una posición que confirma el aserto reaccionario 

de que las 

maqui nac: ! On 

maqui nac i On 

revcluc:lones p~steriores a. la rusa so11 

del 

de 

l<reml in" 

Stalin• 

º• para conf~ndir m~~. 

personalmente. Consider-o, 

"una 

ªuoa 

en 

cualesquiera de estos casos, que incurren en un error, 

intencional o inc:onciente, claro que siempre interesado, de 

unilateralidad. Ne niego la responsabilidad de la IC, mucha 

menos de Sta.t in, pero creo qu~ en toda. esa maraña de tesis 

dominio monollti~o de Noscü en los partida& 

ccmun i stas y d_e su abso l u.ta responsa.bi l i dad en les fr-a.casos 

del periodo que va de 1920 -Sta! ir1 no era aün el _"fausta 

soviético• tl19!- al inicio de la segunda guerra mundial, 

hay un elemento comdn: ignoran a los dirigentes lccale& ~. 

peer, a los pueblos, cama sujetes históricos. Hay. pues, un 
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desprecio profur.~o hacia la capacidad de la clase p~oletaria 

para generar sus propias alternativas y orpcrmac a su5 

dirigentes. Se incurre en interpretaciones antidialacticas. 

Es perfectamente lOgico, y hasta justificado~ en quienas 

niegan la dialéctica. Pero es un tremendo error d~ quienes 

se pretenden dialécticos. Empezando por Trotsky, quién apele 

a la lniciat.iva. -1.el proletariado para l le•.1ar a.delante el 

programa de la •oposiciOn de izquierdaª. Como no obtuvo una 

respuesta masiva y e~~itosa, diO un bandazo impllcito. 

concentrando su atenc:iOn en las acciones e inacciones de- la 

dir~c:c:iOn, lo cual es un rasgo burocr4ticg. de~i1,iendo todo 

error o acierta como un problema de direcciOn e ignof"a.ndo la. 

~uerza y el nivel de c~nciencia y organizaciOn de las masas, 

que en dttima instancia se~ las que m~s cuentan para el 

curso de la revaluciOn Cdesde una perspectiva marxista y no 

blanquistal, pues desprecia la creatividad de la cla•e 

revolucionaria, el proletariado, de la cual &l se alimento. 

En todo caso, como elemento de diracciOn, Lev Davidovich 

también era responsable de la situaciOn del movimiento. En 

1928, a la par que criticaba como se reseña, hacla esta 

autocrttica! •Jos obreros y los campesinos no hubier-.n 

seguido a la burguesla indtgena si 

obligado practicarnente a hacerlo.• <120l 

no les hubi~ramo• 



chinos el consenso era el Pa.ra 

contrario. No 

los dirigentes 

"'e dudaba de la carrecciOn de la llnaa 

seguida. La revoluc!.On democ:ratica debet·la realizars~ en 

alianza con la bur9uesla, pero también cuenta en pclltica la 

acctOn del enemigo abierto o embozado: la traic.iOn era 

inesperada. La crltic:a de Trolsl'Y va precisamente en el 

sentido de que los comunistas chinos no supieren actuar 

previsoriamente frente a esta aVentualidad. su juventud era 

un elemento de descargo, 

los diri9entes de la 

pero entonces les responsables eran 

IC, especialmente la burocracia. 

estal inist.a que r.o era consecuente c:on la.s enseñanzas de la 

revcluciOn rusa.. 

Para los chinos, la traiciOn sOlo podla ser i~pedida si 

hubieran contado con la Tuerza mayoritaria de la revoluciOn, 

lo que evident-:mente no tenta.n. El problema lo ene.entraban 

ef\ la valorac.iOn, m~s bien dicho, en la. subvaloraciOn de la 

alianza entre obreros )' campesinos. Al contrario de Trot.sky, 

y a pesar de los errores de les estalinistas, Mlsunos 

dirigentes chinos consideraban que el futuro de la 

revoluclOn dependla de la conducciOn del proletariado, pero 

no •arrastrando tras de sl a las c:ampesinos 11
, sino JUl 

alianza con ellos, tal como lo concebla Lenin. 

Mao vela, en marzo de 1927, un mes antes del golp4il' de 

Chlan9, lo incorrecto de la direcc:lOn del PCC al despreciar 

a. los campesinos por •pequ.eñobu.r9ueses• que al aspirar a. la 

propiedad de la tierra eran, realmente, reaccionarias. En su 
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Informe del movimientj campesino en Junan, Nao encuenlra, en 

la real tda.d, las bclses materiales del poder· de les 

c:omun~stas~ las asociJcione5 ca~pe5inas. Esta pcsici~~ es, 
! 

par cierto, muy di-fertf·nte de- la que. después de la derr-at.a, 

impulso la lC: argan~zar soviets ~ pasar a la ofensiva, 
1 

inmed!at.~mente, por e'I poder. Hao escribiO! ªDentro de poco, 
! 

centenares de milloneS) de campesinos en las provincias del 
! 

cent.ro, el Sur y el 1!1crte de China se levantaran c:oma una 

1 

tempestad, un huraca,.1, con una Tuerza ta.n impetuosa )' 

violenta que nada, po~ poderoso que sea, los podra cont~nerª 

(121!, constituyén~os~ en el centro de la revolucibn, "la 

realidad es que las grandes masas c:ampes.inas se han a.l~ada 

::::cr::::::l'del 5:am:ts::nhanh::~:::::: p::: de:::barf:er::: 

fuerzas feudales ~ur,les. La clase patriarca-feudal de lo~ 
déspotas locales, sh,nshi malvadas y terratenientes sin ley, 

constituye la base d~ la autocracia milenaria y es la piedra 

angular de les inperialistas, caudillos militare» y 

funcionarios corruptcs. Derribar a estas fuerzas feudales es 

el verdadero objeti'(º de la revoluclbn nacional. En 

peces meses, los camJesi11os han real izado lo que el Dr. 

Yat-sen quiso pero nf lo9rO cumplir en los cuarenta afios 

ccnsagrO a la rev luciOn nac:ional." (122l. AdemAs, 

unes 

Sun 

que 

la 

~!recc!ón del proces revolucionario que l)abla dado el poder 

en et campa a la m~se. campesina e-staba en rna.nos de lo» 

campesinos pobr·es. ªl:.sta direcciOn de los carnpesinos pobres 

s 
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abso111t . .a-ie~te ne-::~s;:).r ia. Sir; l~s campe~inos. pobres. uo hd.>' 

revoluciOr. N~9sr su papel es negar la 1·evoluciOn. Atacarlas 

~-==: -=:tta.c:a- 2. ! '? r""?JOll~c!Cn. El 1"-l~ nun~a se hai-, equ¡vocado en 

su orientación ~·evoluciona.ria fundamental .. • (123l 

El t1'~5e:-1!!:r i!:ientc c:!o Nao e-:;taba destinado a c:ontribuir 

al desarrolle de la pol\tica del Partida Comunista 9 pero al 

:;.e =.on .. :et tla ei-1 un ele111e1"lto 

central ~e ~ignificaciOn mundial. Ya no sOlo ser·virla. par-a 

comba.ti Y' 1:.. 

tn"'.; 1 ~~tc:l~nt~ ._, o[lnrtnntsta, a.hora tambi~1-,, .:.er virla. para una 

par ti Ja. Al 

fnterior del PCC se desarrolló una dura polémica que 

t::or~":l•~yó ccn la e'!~t:lu:::.iór. de C~1en d-a la. ~act·etar·la general. 

~i.t·1 er.ib~rgr:', 1a [Ja=.iciOt; de !'1.~u r10 ~~ i1npot·1drla aó.ns sino 

l'firecci6n del part i Jo a el emenlcs. que pr·apu·3t1d.bd.11 

ofl?nsi"a it,r:ie'ii3.'-ª· LD:. crlticd. / exc.lu.siCn da Cl1er1 lu llevo 

a asttmlr- 1tna p~:;;!--:i~r radi~C;J.1 1 bas~ndcse er1 lC::i..~rltic:a die 

1'"?·ot.i::;l 

rter·rot,, ... t .a r:i\e:=s':.iOn quedaba ~~.\njac.!~ en lo it11nediato C:l.>fa los 

camb1i:is en J_. ·l; rec.::iOr: r.!el 

~-fec ... "'7> pui llica 

~onte~porizar con la burguesfa 

de 
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Dictadura y poder rojo. 

Para. 1928 el Kuomintang se consideraba. triunfador 

absoluto. Las al lanzas establi?cidas por Chiang le daban 

<>stabflfdad al gobiern~ de Nankln, reconocido por- las 

potencias imperialistas, aliadc servil de las mismas. Sin 

embargo, .. 1 i!>xf to e1"'a una simple a.par i ene i a.. Las 

contradice: iones entre las nuevos aliados militar· is tas. 

dertvadag de su relativa integraciOn nacional, dado el 

respeto a 1 as hegemon 1 as locales de los caudillos, se 

entrecruzaban con las c:ontradic:cianes interimperialistas por 

el dominio de China. El gobierno de JapOn deseaba el control 

de China, sin compa~tirlo. Sus bases de perletra.ción 

establecidas desde la guerra imperialista de 1914, creclan 

continua y silenciosamente, :::entando c:on la. cala.boraciOn de 

caudillos militares en competencia con Chiang. Pera para el 

gobierno de Nankln esos eran asuntos menores, el problema 

principal era la sobrevivencia de la revolución campesina 

encabezada por los comunistas en l•s montañas de Chin9kan9. 

Todavta a fines de 1927 los comunistas intentaron 

acciones revolucionarias radicales urbanas. En agosta 1. la 

sublevaciOn en· Na.nachan3, Kiangsi, dirigida poa· Chu. Teh, 

Chou E~-lal, Lin Plac, y otros, fracasa, pero ~ue ori9en a 

la fundaciOn del Eji!>rcito Rojo, y, en diciembre, del 11 al 

14, la sublevac:!On de la comuna de CantOn, salvajemente 

reprimida. Ambas impulsadas por la polilica de la oiensiva, 

recién adoptada. En septiembre, se desata la "insurreccibn 

de 1 a cosecha de otoño" er1 Junan, encabezada por- Maa 
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Tsetung, ya ~n pr~ctica de las concepciones q~e mani~e»tb en 

marzo, que también ~racasa. 

Mao establece una base revoluc.icnaria ar-mada en 

Chinkang en octubre, hasta donde llegan la,. fuerzas 

dirigidas por Chu Teh a principios del año siguiente. En 

1928, los comunistas hablan sido expulsados de las; ciudades 

y privados de su base social natural, pero mantenlan. en la 

clandes~inidad bajo la dictadura, sus actividAdes de 

propaganda, agitacibn )' or9ani2aciOn. Su fuerza. f·a.dicaba 

ahora en las zonas c:ontroladas por las fuerzas r·cja.s. Estas 

desarrollan una activa o~ganizaciOn ~evol~cicnat·ia en lo~ 

llmi~e~ de las provincias de Klangsi ~ Fukien, expropiando a 

los terratenientes y repartiendo las tierras entre les 

cempe5inos, organizando la praducciOr. colectiva y la 

autode-fensa d~ las zonas t'Urales. El poder rejo es 

sOl id amente establecido entre 19.28 1929, crec:iendc 

continuamente. 

SegO.n Mao, la causa de que pueda e~i~tir y. 

eventualmente extenderse el peder rojo, est~ en la divisibn 

que vive el c~Mpo burgués, tanta por las luchas ent1 .. e lasa 

camarillas militares, como por la lucha entre las potencias 

imperialistas. Sin embargo, pese a que en la practica se 

esta. construyendo lln poder popula:-, a fines de 1928 Mac 

concibe asi la revoluc:ibn: "China necesita con ur·9er1c.ia una. 

revoluciOn democrAtico-burguesa y esta revolución sOlo puede 

ser llevada a cabo bajo la direcciOn del proletariado. 

Debido a que el proletariado no 
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ejerciO .firme~~nte su hegemol1la en la revclucibn de 

1926-1927, que d<!sde l<uangtung se exte11diO hasla el rlo 

Ya.ngtséo, la. burgues1.a compradora )1 ln. =la:5e de los déspotas 

locales y sher.shi nalvados se apoderaron de la dirección, y 

la revotuc!On fue S~5titulda por la contrar~evolucib~", 

a9re9ando ma5 adelante que •et contenida de la revaluciOn 

democr~tica china, segdn las directivas de la Intea··nacicnal 

Comunista y del Comlt~ Central de nuestro partido, cansisate 

en derrocar la dominaciOn en China del imperialismo y de sus 

instrumentos,. los caudillos militares,. para dar c.i•ma a. la 

revoluciOn nacional,. ~'en realizar la revoluciOn agraria 

para eliminar la explotai=iOn -feudal de los c;ai•pesinos por la 

clase terrateniente" <124>. 

Mientras el poder rojo se afianza y crece. entr& 1928 y 

1934, llegandc a establecer quince bases r~rales diseminadas 

por el territorio de China central y meridional, las 

contradicciones entre las clases dominantes se van 

acentuando. En 1928 &.t\ imperialiS\'úa jg,pon~s ~e- enfrenta a 

Chiang Kaishe\<: en ta provincia de Shar.t.uns, para evitar la. 

expansiOn del dominio anglo-estadunidense que, apoya la 

campatla de Chiang contra Cha.r19 Tso-lin. c;audi l lo que 

controlaba la zona norte de China en alianza con el ej~rc;ito 

j' a.pon~s. El •general tsimc• decide entrar ert c.omponenda.5- c:on 

los japoneses: sus zonas de in-fluencia seran respetadas. 

Chang Tso-lin deja de ser necesario y e& eliminado por los 

propios japoneses. Sin emba.r ge. esto 
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genera la confianza de los lm~erialistas de Takyo que, entre 

1929 y !931, 3mpl iar~n sus activid~des ir.vasar-as en 

Manchurta, anexion~ndose esta provi~=ia como Manchukuc. 

La eliminacl~n del caudillo del no1··te, senera tambien 

la lucha entre las camarillas de Feng Yu-siang )' Yen 

Si-~han, por un lado. y el gobeirno de Nankln, pea' el otro, 

derivAndose en todo el pa!s divisiones y luchas enta·e los 

dtltspotaa loca.les. Todo ello ~acilita la existencia y 

extensiOn del poder rajo. Ante ello, el gobierno del 

9~nerallslmo emprende,. luego de negociar- ::en sus compinches 

rivales, campaKas de Rexterminio ~ aniquilaciOn" de los 

comunistas. Las cuatro primeras campañas, de 1929 a 1932, 

~racasan, con un considerable aumente de la sesuridad del 

peder rojo. En consecuencia un debilitamiento del control de 

Chians Kalshek, que se enfrenta, en el curso de es~as 

campañas, con su rival 

resultando triunfador el 

dentro del KNT, Wang Chin-wei, 

genral lsir;\o, pero a ~esta Ge 

entregarse cada vez mAs a les imperialistas. El "gcbieroc 

educ.adcr• de Nankln, en otras palabras, es un fr-ac:.aso en sus 

tar@a~ constructivas, m~s empeñada en mantener el equilibrio 

~recario entre tas diferentes facciones y clases en el pode, 

que en la soluctOn de los in9entes problemas de China. 

El sovietismo chino y la Gran Marcha. 

Et poderlo del Ej~rcito Rojo permite en las zonas baja 

su control el desarrollo de la revolución agraria y 

democr~ttca; pero sobre bases comunistas. En 1931 &e funda 
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la Rep~bllca Sovl~tica de Kian9si, con capital en Juichin, 

dande se resisten las campañas de las ej~rcitos de Nankln. A 

te larga de la lu~ha centra el •gobierno educador"• se 

desarrollan las bases econbmicas, polit.icas y militares d& 

la revcluciOn china. Destaca el desarrollo de la estrategia 

de la Guerra Popular Prolongada, expues·t.a. pcstericrmente- 11 en 

1936, en Problemas est.ratégicos de la guerra. revplucignaria, 

d~ China, ~rabajo en el qu~ Mao resume la experiencia de la 

guerra revolucionaria y de la ccnstsuc:ciOn de las bases para. 

desarrollar la revoluciOn damgcrAtica1 en un praca&g 

ininterrumpido. basta transformarla en reyoluciOn 

social i3t.a. 

Durante los años de la lucha en las mon~añas Chin9kan9. 

la pol!tlca de Mao se va afianzando en el partido, cuya 

dtrecc!On pretende subordinarle al pr ir1c:ipio, pera para 

1930, repl ic:aba: •es 

adaptada por Chu Teh 

indudablemente correcta _la palltica 

y Hao Tset.ung, y también por Fang 

Chi-mln, que consiste en cr-ear -bases de apoya, est.a.blec..,r el 

poder de manera sistem~tica, realizar en profundidad la 

re-volucl~n· a9rar-!a, engros;"á.r las ":fuerzas arma.das papulaN:tso 

siguiendo el proc~so de formar primer-o destacamentos 

cantonales de 9uardias rojos. luego territoriales, desputls 

distritales, posteriormente +uerzas locales del Ejército 

Rojo y, por dltimo, un Ejér-cito Rojo regular, y extender el 

poder a modo de oleadas, et.e.• 11251. 

El objetivo del PCC era •promover el au9e de la 

revalHc:ló!"'l• para lograr el asalto a.l poder. Mac planteaba 
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que ese era posible. en contra del pesimismo de muchas de 

sus camaradas, si se desarrollaba sistemAticamente la 

polltica que ellos aplicaban en las montañas de la provincia 

de Kiangsi, limltrofe con Ful<ien. Para ello er;o. 

indispensable saber aprovechar los perlados de divisibra del 

enemi90, rehuyendo la lucha en les periodos de ccnciliacibn. 

Esta tActica se aplicaba en general en la lucha de clases, 

pero en las acciones militares de las guerrillas er;o. vital, 

•como manejar una red; debemos ser capa.ces de tender: la a 

recogerla en cualquier momento. La tendemos para ganarnos a 

las masas y la recogemo-s par·a. hacer fr·ente al 

(126> 

enemi90. 11 

Sin embargo, la situaciOn del gobierno de Nanklt\• 

después de permitir 1a ampliaciOn de la zona japonesa, en 

consecuencia con el marco de contemporizaciOn con les 

imperialistas totalitarios desa1'rollado por las 

•democracias• en la década de los treinta, log~b una 

establlizaclOn relativa. De esta forma, desarrollo•~ q~int~ 

campaña de "aniquilaciOn y exterminio" en 19S3 y 1934, 

campaga que ya no pudo ser resistida por el Ejército Rojo. 

Las dirigentes revolucionarios decidieron, entonce~, 

retirarse de la zona. ComenzO una epopeya sin paralele en la 

historia: la Larga Marcha. El c:uer·po principal del Ejer·cito 

Rojo, compue,,.to por 230 mi 1 hombr·es, encabezado por Mao 

T5etung, recorrib mAs de diez mil ki~bmetros, durante un 

aRo, enfrent~ndose en maltiples ocasiones a los ej~rcitca de 

Nanl<ln que e-fectivamente querlan 
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an!quilarto. Llegaron a Yen~n. en la provincia de Shensi. al 

noroeste de China, solamente 50 mil sobrevivientes. Ahl 

exlstlan ba~es r~volucionarias rurales a partir de las 

cuales se fundO nuevamente et poder rojo. Desde est.a 

trinche,... a lo= comunistas th i nos hatr ian de emprender nuevas 

tareas revolucionarias frente al imperialismo, en primer 

lugar, sus laca.yes de Nankln, seudonacionalistas. 

Segulr!a.n empeñados en su objetivo de lograr el triunfa de 

la revolución democrAtica, porque sOlo poi· medio de ella, 

•g@ padrA asentar una verdadera ba.;;e para la transiciOn al 

socialismo.• <127> 

La Larga Marcha, que deberla representar la victoria de 

los kuomlntanlstas, se tran!!i'ormo en una. 

revoluclonarta que diO nueves elementos a les comunistas. 

Mao valoro el resultado asl: "Con el t~rmino de la Gran 

Marcha, ha surgido una situaciOn nueJa. En la bata! la de 

Chlluochen, el Ejército Rojo Central / el EJ~rcito Rejo del 

Noroeg~~, unido~ fraternalmente, desbarataron la campaña d~ 

cerco y aniquf lamfentc• lanza.da por 

Kal-shek contra la regiOn -fronteriza 

el vendepatria Chiang 

de Shensi-Kans~. y 

asentaron asl la piedra angular para la tarea emprendida po~ 

el Comlt~ Central del Partido: establecer en el Noroeste el 

cuartel general nacional de 

consideraba J.a. 11 Gran Marchaª, 

la revoluciOn." A la vez. 

mAs conocida en nuest~o pal& 

como "Larga marcha•, come un mani-f iesto, un des taca.roen to de 

propaganda y una mAquina sembradora. 

manl~lesto. Ha 

•La Gran Marcha e& un 

proclamado 
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ante el ~·1ndo entera que el EJ~rcito Rojo es un ej~rcito de 

h~roes, mientras que tos imperialistas y sus lacayas, Chiang 

Kei-shek y compa~la, son total~ente impotentes. \ ••• > La 

Gran Marcha es también un destac:arnento de propaganda. Ha 

dado a canecer a unos dese lentas mil lor1es de habitan tes de 

las once provincias recorridas que el camino del Ej~rcitc 

Rojo es el llnit::o que los conduc:e a la liberaciDn. t ••• > La. 

Gran Marcha es también una mAquina semb~adora. Ha esparcida 

por las once provincias gran cantidad de semillas, que 

germinarAn, echara.n hoj ais,. florecarAn y dar~n 

rendirAn cosecha en el futuro. En una palabra, 

frutoa: 

la Gtan 

Marcha ha terminado con la victoria nue5tra y la derrota del 

enemigo.• 11281 

El Partido Comunista y el antlmperialismo. 

Mientras Chian3 se empe~aba e11 derrotar ~ les 

c:omunista.s, los imperialistas japone5es peneti·a.bail ca..;ia vez 

mt!s en territorio chino. El compromiso cc.n los capitalistas 

an~lo-amertcanos era insuficiente pa.ra hacer que Nankln 

en-frenta.r~ decididamente a los ejércitos japoa\eses. Despu~s 

de la ~irma del Pacte Anticomintern, parecla m~s que 

razonable, desde la perspectiva de Chiang, que 

le apoyaran en su lucha centra el PCC. Sin 

los j apene ses 

embargo, la. 

rivalidad entre los si9natarics del 

tas •democracias• en todo el mündo, 

pacte anticomunista y 

ha.clan inc:Omoda, mu.)' 

incomoda, la 

.estas fechas, 

importante 

situaciOn del 

1935-1937,\ 

cambie 

en 

de 

gabie:·no del KuoroinLang. ?ara 

el PCC se habla operado un 

dirigentes, recayendo 
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la m~xima respo~sabilidad en Mao Tsetung. De este modo• el 

PCC asumfa plenamente las or-ientacicnes de Hao. quien se 

habla r~velado ~urante la ya lar~ga guerra civil ~orno un muy 

competente estratega y excelente dirigente polllico. 

Vendrta, con ~lle, un nuevo giro en la poltica del PCC para 

enfrentar al imperialismo japonés y aislar al gobierno de 

Nankln, y, al mismo tiempo, un nueve es+uerzo para el pueblo 

chino. 

Esa posiciOn incbmoda resultarA, hasta cierto punto, 

catastrOfica para el gobierno de Nankln. LoQ japoneses 

quier-en 1 levar a la prActica, con o sin el consentimiento 

del gobierno nacional, el proyecto de controlar todo el 

norte de China. Sus avances provocan una. reac.ciOn 

nacionalista real en el campo de les kuomintanistas. Ya Hao 

Tsetung habla previsto en 1935 esa tendencia a la ruptura de 

la alianza de clases en la que se apoyaba Chiang Kaishek, 

por lo cual propugnaba ta creaciOn del frente ~nicc nacional 

revolucionario 11291. 

Por otra parte, el a-f ianzamiento del imperial israc 

japon~s en China se realizarla a costa de los intereses de 

las otras pot..encias que se disputaban China, especialmente 

los yanqulg, quienes se encon~raban en contradicciOn con lo& 

nipones. En consecuencia, dado el apoyo estadunidanse a. 

Chiang, era perTectamente posible que se obligara al 

gobierno del KMT a pactar una nueva alianza con el PCCJ de 

·10 contrario, los dlas de Chlang Kaishek y su camarilla 

estaban contados. 
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La intervención cada vez mAs Imprudente de los 

ej~rci~os japoneses en el no~te de China, con :a cual estab~ 

de acuerdo Chiang y no hacla nada por 

un radical cambio de actitud 

impedirlo. 

de ISUS. 

impulsaron 

propios 

correligionarios. El PCC, por su parte, lanzo a mediados de 

1936, una propuesta polblica al gobierno, invitandolo a. 

inte-;rar una alianza antijapanc~sa, el frente Unico nacional. 

La pol!~tca de •paci+icaciOn interior primero, resistencia a 

la agresiOn extranjera despu~s" con la que Nankln 

enma$caraba su capitulacionisma. llegaba~ su fin. 

En diciembre de 1936 llego Chiang Kaishek a Sian, 

capital de la provincia de Shensi, punto intermedio entre 

los terri~orios controlados, de una parte por el Kl1T, <le 

otra por los japoneses y de una tercera por el PCC. para 

organl'Zar una nueva campaña de 11 cerco y exter·mir1io 11 e.entra 

los dltlmos. En este punto de c:cnfluenc:ia de los 

protagonistas de la lucha a tres que se libraba, el 

Presidente se encentro con una situaciOn que c~lminO can un 

9lro total de la politica china. Los generales Chang 

Sue-llang y Yang ju-cheng, encargados de la lucha 

anticomunista en e! norte del pals, se encontraban mu)' 

permeados de la propaganda por el -frente ünico, promovida 

por tos comunistas y por la cpcsici6n nacionalista a Chiang 

agrupa~a en la UnlOn para la SalvaciOn Nacional, a.dem~• da 

sumamente indignados c:on el ~•generallsimou por- haber 

aceptado la exigencia nipona, -formulada en 1935, d.. retirar 

tas tropas chinas de la regiOn nore3te. Para imponer una 
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orient.:t.clOn nac:iona.lista y tr·ansformar la guerra civil en. 

guerra nacionE>l, estos jefes militares detuvieron a Chiang. 

Un ac:11er'10 pol\t.ic:c !ibrO a.1 l\der del KMT 

Chcu En-lai Intervino en este acuerdo, del 

de la :nue1 t.e. 

cual salio el 

c:ompromlso de suspender toda campaña e.entra los comunistas y 

enfrentar a los japoneses. 

En julio de 1937, les japoneses atacan el puente Marco 

Polo, cerca de Pekln, dasatAndose oficialmente la guerra 

chino-japonesa. El KMT y el PCC establecen una nueva alianza 

modlante la cual se Integra el frente l'.lnicc antijapon~&. 

para. librar- la 3uerra frente a.l in.va.sor,. cuya direcciOn 

militar es confiada"ª C.hi·ang Kaishek. En est.a nu .. va .a,11a.n;:a. 

los comunistas no c:aer·a.n en los er·rores del pasado. "Esta 

guerra no sOlo es la bandera de la l iber-aciOn de China. sino 

que tambl~to tiene signific:aciC.n revolucionaria 

internacional. Los puebles revolucionarios del mundo 

diri9en su mir-ada hacia nosotr-os. En la nueva. etapa, 

de la guerra revolucionarla nacional contra el 

entero 

etap;o. 

3ap0n, 

conduciremos la revoluciOn china a su culminaciOn y 

ejerceremos una prc~unda influencia sobre la revaluciOn on 

Oriente y en el mundo entero. Nuestra guerra revolucionaria 

ha demostrado que no sOlo necesitamos una justa llnea 

polltica marxista, sine ta.mbi~n una corr-ecta llnea militar 

marxista. Quince a~os de revoluciOn y de guerra han +orjadc 

ya esta linea polltica y esta linea militar·", escribiO Mao 

Tsetung en dtc!embre de 1936 l130l. Para ·i.1, al coiiipr'obarsa., 

lo acertado de su polltica de cbl igar a las 

• 



258 

antagonistas nacionales a una alianza planeada. decidida y 

dirlqida por el Partido Comunista, no habla duda, se habla 

establecido 1 i:?'. hegemor1la de los comunistas,, del pr·oletariado 

@n la nueva etapa de la r~voluciOn. 

Se abrta un nuevo periodo de sacr·ificios y esfuerz.as 

del pueblo chino en su camino de liberaciOn. Eata vez, habla 

ya una direcciOn revolucionaria conciente, experimentada y 

duramente probada en la lucha frente a enemigo& de toda 

laya. •et auge revolucionario es como un barco en el mar, 

del cual se divisa ya desde la costa la punta del ma&till e& 

cama el sol naciente, cuyos rayos luminosos se ven a. la 

lejos en el Oriente desde la cumbre de una alta montaña¡ es 

como una criatura que va a nacer y se agita iuipaciente en el 

C131l Asl se vela la primera vientre de la madre.• 

revoluclOn en un pals sometido por el imperial i5mo,, 

revoluciOn y democracia como dos partes de un 

movimiento. 

mismo 
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CAPITULO 9. ESPAÑA: LA DIALECTICA MUNDIAL CONCENIRADA. 

IntroducciOn. 

ªNo hemos arrebatada el poder; le hemos recogida del 

arroyo,. donde estaba•, declaro Miguel Maura., uno de los 

lideres de la Derecha Liberal Republicana e hijo de uno de 

los mA.s destacados pollticos monarquicos, e:n abril de 1931 

<132). En efecto, sin combatir, se habla derrumbado la 

monarquta. La mona.rqula que tan duramente hablan disputado 

legitimistas y carlistas en tres guerras, cala sin presentar 

batalla ante la democ~acia burguesa. Sin embargo, era solo 

una apariencia. Apenas cinca meses antes se habla realizado 

un alzamiento militar por la repdblica en Jaca, respaldado 

por los obreros en Estos tres hec:.hos son 

stgniTica.tivamente repr·esentativos de las carac:terlsticas de.o 

la lucha por la democracia en España. La burguesla no luche 

d&cldidamente por la repdblic:a, sino que se enccnlrb el 

poder ªen el ar~oyo•. Fue n&cesaria la intervenciOn de una 

parte del ej~rcito, asl como de la movilizaciór1 obrera.. p~r¡:, 

q.u.e la manarqula c:ayera, pero se r~primiO el movimiento a 

sangre y fuego, escamoteando el triunio al elemento popular. 

As! fue en el siglo XIX y asl continuarla la lucha 

después de este pasaje, pues con RepOblica y lo<.ic, la. 

situaciOn social permanec:IO estAti::a. De ahl que la pugna en 

terno po~ la democracia adquiriera contornos muy especlticcs 

en Espa~a. En pri~er lu3a~, la sobrevivencia de la manarqula 

hasta hiel" entrado el siglo XX se basaba en la. 
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sobr~vivencia de la gran propiedad territorial. del 

lat!-fundismos asl como de las condiciones de atraso de la 

industria. De tal manera que los interesadas por la. 

democP"ac:ia -fuesen,. en ·pr-tmer lugar, los trabajadores. 

En Europa occidental, la ª~ivilizada" Europa, también 

extstlan 

pon!an en 

paises atrasados. 

et ord~n de! dla 

cuya& condiciones histbrica.m 

la revoluciOn. ligada. a. la 

democracia, tantos años impedida. La guerra ~ivil tue una. 

guerra de clases !lona de 2pisodios dram~ticos, en loD 

cuales se manifestaron miles de actos de h~rclsmo, pera 

tambi~n de traic:iOn. En este anat~isis nos concentraremo5 -=-r1 

apenas ~n los aspec:tbs 

contradicciones de clase, reparando 

relativos a la descripciOn de la 

guerra, destacando. par e-~· ·contraria la rn.anifestaciOn 

p~lfttc:a del curso de la guerra. Pues a.l f ii1 ~ al cabc 111 "lu. 

guerra es la canttnuaciC1; de la pt:.l lLic::a. por ot, e~ Iúc-dic:a"'. 

Especialmente c!~t·a e:1 el cas~ ~e la 3ue1·i-a de clases. de ¡a 

guerra civil. 

La rlemoc:racia burgucsg. 

Fue con la invasión napolebnica que se desa~t'allO e11 

Espa~~ la prime1•a revo!uci0~1 

absolutismo. ··La 3.?'"1.stccra:::::ia terrateniente resulto ~er 

suf tc:ienf:emente -f1tei- te ps!·a rr.anten~rsE ~ll e-1 poder. Al hile 

de ·tas luchas 1e 1~,depen':le"1cia de l;i;; calc,¡)i¿,¡,s americanas. 

la intentona ~or i a. rr.onar qui a par l am'Q:"o ta.ria de 1620, 

il"ictAlmente 

ayl1rtade 1:"\ 

acePlade., F.-::: de1~rota.da poi- la aristocracia. con 

SRnta Alianza; ~res ~~es despu~s. En 1836. 



26l. 

enmedio de la l~cha entre la Re9encia de Mar la Cristina ¡ 

Don Car· los de BcrbOn CCarlos VIIl, aqu~l la,. para ganar-se el 

apo;¡o popular fr·ente a sus rivales dina.st.icos,. c:ot)cede en la 

intf:!.:graciOn de un parla..."llento. basando la monarqula. en la 

Ccnstituci6n de 1812. Es decir. por una contradicci6n entre 

facciones de la aristocracia terrateniente, se cclO el 

parlamenta.r·ismo. E;npero, 

por los militares. 

ese parl.3.mentarismo fue tutelado 

Poster- io1"'mente,. otra vez entre la lucha di~~stica 

<"segunda guerra la revoluciDn 

democ:r At i c:a.. En junio de 185.'I, se desarrolla la 

•v1calvarada•, subleva.ciOn militar encabezada por el general 

Leopoldo O, Dcnnel, cuyos objetivos se =ontenlan en el 

•manifiesto de ManzanaresD: pretendia la eliminaciOn de la 

menar qui a,. 1 a c:=cnvaca.tor i a a las Cor tes y 

milicia na~ianal. El movimiento fue 

la creaciOn de una 

apoyado por los 

dembcratas pequeñoburgueses y amplias capas populares, que 

·camba.ti eren en las barricada•" y el partido progresista, 

cuya dirigente, el gener::s.l Baldomero Espartero, llamado pcr 

la reina, negocia con 106 sublevattos. Resuelven la 

instalaciOn de un nueva gobierne., de acuerdo .::on el 

nian·lf ieGto, pero ·'"E.1- pueblo - demandaba la anulaciOn del 

Concordato de 1851, la confiscaciOn de los bienes de los 

'·c:onlrarrevoluc:ionarios y el ehjulclamienlo de la reina. Los 

militares no incluyeron esas demandas, pues en la situacibn 

~<i-fiilbla un 'pell9ro:'·'1cs daniOc!"alas y'el esp\ritu de clase que 

comenzaba a manifestar-se entre los obreros. Ahora bien, 
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esto& se hallaban armados i por elle l~ revolucibn iniciada 

por O'Donnell podrla convertirse en una revol~cibn 6Dcial. 

( ••• l Espartero / O' Donnall decidieron coali9arse para 

salvar el trono, imp1diendo que los demócratas me 

impusieran, ya -fuese por la violencia o por la vla legal" 

<1331. De este modo, se dasata un conflicto entre los 

militares y el pueblo, aquéllos por con~erver la mcnarqula y 

6&te por cambios radicales. 

En este contexto, en junio de 1855 estalla una huelga 

gener·al en Barcelona, que involuc.rD a m~» de 40,.000 obreros 

du~ante diez dtasi fue contestada ~an lock-outs, inici~ndcse 

~una lu._c;:ha- violenta entre patrones y ob1 .. erc5i, muriendo 

algunos patrones y cancluye11do con la represien del 

movimiento. En el periodo posterior al t.riun-fo de la 

insurrecciOn, se desenvolvieron diversos movimientos 

pollticos, creciendc la agita.ciOn social. especialmente en 

Zaragoza ~ Valencia. 

En julio de 18~6, o•Donnell 0 decidido a reprimir la 

agitaciOn, da un golpe de estado restaurador a Tavor de 

Isabel II. Los progresistas,·11berales burgueses seguidores 

de Espa.r·t.era,. se urliercn al pueblo trabajador en la 

resistencia al golpe. Las Cortes, pr~cticamente min lucha se 

disolvieron. La milicia nacional se levanto en 11a.drid y 

hubo otros Tocos antigolpista.s en algunas provincias. Pero, 

Espartero a.ba.ndonO a sus partidarios, quienes a s¡u vez 

abandona.ron la lucha y, al d·la. siguiente, solament-e las 

trabaja.dores resistlan. 
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•Existe pcr una parte la industria mode1~na > el 

comercio, cuya~ cabezas naturales. las cla5es medias, son 

contraria!::: al despotismo militar; por ::>tra parte, =.uando 

empiezan su batalla contra. Ese despctisma 111 arra.str·an consiga 

a los obreros, producto de la moder'na ~rganiza=iOn del 

trabaJo, los cuales reclaman la parte que les corresponde 

del r·esult.ado de la victoria. por las 

consecuencias de ta.l alianza invcl:.untaLria.m.ente pUQ»ta sobre 

sus hoiobr~s, la5 clases r11edias retroceden hasta. ponerse bajo 

las protectoras baterlas del odiado despotismo", escribiO 

Marx a prcpOsito de la reacciOn burguesa frente al golpe, 

c:onv.t'a.ta.r.do qu&r se tl'h.t.aba de ··una ac:ti tud ·p,.,opia. dQ es

c lases en Europa. 

La reacciOn al golpe habla mostrado la oposiciOn 

popular a la monal'qula y la inconsecuencia de la burguesla 

<clase medial. Por el le, Marx cene lula que la •nueva 

revoluciOn europea hallar:.. a España madura para cooperar con 

ella. Los afias 1854 y 1856 fueron fases de tra.nsiciOn .poi' 

las que tuve que pasar para llegar a est.a madurez" tl34l. La. 

siguiente oleada l'evbluc~onaria en Europa. llegal'~a ·1;in 'el 

siglo XX. 

La rést.au1·aciOn de O'Donnell, no obstante, hubo de 

conceder en la mcnarqula par·larnenta.r-ia. La revoluciOn 

demcc:rAtica segula siendo una tarea de las clases oprimidas. 

Se renova.rlan les es-fuerzas,, pero sin -falta volvlan a.l 

camino traz.ado. La clase burguesa. se c:anfcrmaba con· S1u papel 

subalterno. Asl lo demo~trb la revoluciOn. de 



264 

1868, llamada •Gloriosa•. Los jefes militares de la 

sublevaci6n terminaron por restaurar 

a.rrebatandosela a Isabel Il e in1u9urando. 

la raonarqu \ ª• 
c:on ella, una 

nueva lucha din~st.ic:a ent.r-e 1869 )1 1673. La desafort.unada 

dec:.isiOri de imponer a Ama.deo de Sabaya, las pretensiones 

J.e9itimistas., por un lado carlista )', par otra, de lsgabel, 

desembocaran en una inestable Repablica de vida eTlmera. 

·Ot.ra vez la guerra car-lista, la dltima. a-far-tunada.mente, 

obligarla a !.a unificaciOn del bloque del arden para lograr 

una fOrm.ula. unueva 11 del viejo princ.ipio dinAst.ico:. Alf-onsc 

XII al poder. De esta suert.e, la burguesia est.aba felizmente 

epcltr-onada, sin 

terrateniente. En 

ccnTl!c:t.os, 

t.an alegre 

al lado de la aristocracia 

romance. supu~sta por sus 

detentadores, ªpor los siglcs de los siglos" ccn la 

la bendiciOn de la Santa Iglesia Católica, los sorprel"l.diO 

crisis economica mundial de 1929. Se hablan dado el lujo, 

incluso, de entregar el ejercicio del poder a les militares, 

mediante la dict.adura del general Mi9uel Pt··imo de Rivl!tra, 

dictadura que también r::ayb por- que le r·et.iraron iiU apoyo ios 

Era c:.iert.o, 

la ca.lle el 

los pcllticos 

peder. 

jefes militares y el rey. 

burgueses se encant.raro~ en 

literalmente estaba en la El despertar 

Porque 

serla 

t.erribl.:: la. lucha de clases er-a una realidad despiadada. 

Las clases sociales en 1930. 

Tal pareciera que España se ha.blQ. ma11tenida a.l margen 

de los cambias funda.ment..r.les experiment.adcs por las naciones 

europeas en los recientes ci11cuenta afias. El conserJadu~ismo 
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de su.s dirigentes daba E-;ia ir11prasiOn. En 1930 España efa ao.n 

una potencia colonial, por lo menos lo pretandla. Desde 

principios de- siglo sus p1 incipales cuad1·os mi 1 itares se 

hablan entrenado en la guerra que desarrollaba el 

colonialismo español e1~ complicidad con el imperialismo 

i'ranc:~s. Estaban empeñados en la e:~par-.siOn de ªsu• 

territorio m~rroqui, aut1que, a la vez, ~eclamaran la salida 

de los ingleses del pef>on de Gibraltar. Esta c:ontradic:c:iOn 

era. pr-ivativa de España. No a.si la asociac:ibt1 de los 

capitales extranjeros con les nativos hispanos, rasgo muy 

extendido en la ~poca del imperiali~ma. Desde inediados del 

las potanc:ias capitalistas mas avanzadas 

exportaban capitales, vla la inversiOn en las economlas 

atrasadas. Después de la Primera Guerra. era m~s coman que 

hubiesa combinaciones de capitales de diversos paises en 

otro. A la vez 1 los que alguna vez fueron exportadores de 

capital, tambi~n se convirtieron en receptores, por eTecto 

da las necesidades bélicas. 

España se habla rnantet"aido al margen de la gu.ei- ra, le 

-- que le .habla permitido crecer en ··un ~O a 100% en algunas 

industrias, da.da. la. nec:esidad de complementar la producc:iOn 

de los palse& beligerantes, a.&1 c:ómo "hispanizar" el c:apital 

de otraE industrias. Sin mantener un equilibrio en 5U 

produc:c:iOn industrial, posela ya industria pesada. Les 

centros industriales estaban ubicados en Cataluña.. Vi zc.aya, 

Asturias, Valencia y Madrid. Da este modc, en realidad 

España estaba inscrita en el curse del proceso capilalista, 
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el cual modificaba gra~deme11te su situaciOn social. El 

crecimiento industrial trata consigo un creci~iento del 

proletariado. La clase obre:~a se convertJa, poi ~ante en una 

fuer%a fundamental de le realidad politice eapañola. 

La situaciOn antedicha suponla, a su ~ez, una 

madificaci6n en el paso e&peclficc de las clases dominantes. 

correspondiendo una maJcr a la b~rguesla que a la 

aristocracia. No obstante, este mayor pesa de la burguesla 

no se traduce ~irectamente en una posición pclltica mAs 

avanzada. Ademas, el crecimiento urbano su.pene un 

crecimiento concomitante de la peque~abur9uesia, ligada a 

las actividades comerciales y a les servicios. En el aspecto 

agrario, la estructura de la propiedad rna.ntenla las 

tendencias seculares: el 0.1% de los propietari~s rurales 

posela 12,488 fincas, c:on e~tensio11es mayores de 250 

hec:tAreas, cubriendo el 33 de; 1 total de la tierra 

cultivable; 16,.305 fine.as c:an extensiones entre 100 '/ 250 

hect.<!Lreas, cubr lan el 10.42% del total y parteneclan al 0.1'1'. 

de los propietarios; el 26.69%. del total de la tierra estaba 

dividido en 375,256 propiedades de entre 5 y 100 hectAreas, 

~crrespondientes al 3.6% de los prcpietariD5i -finalmente,. 

9,810,331 propietarias, el 96%., poselan extensiones menores 

a 5 hectareas, 

C1351. 

correspondientes al 19.57% de la tierra 

Por ta1lto,. "el campesinadoA estaba dividi~o entre los 

minifundlstas, evidentemente empobrecidos por el rendl~iento 

que puede obtenerse de semejantes parcelas, en co~sec~encia 
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semiprcletarios que constitulan la enorme mayorla de la 

poblaciOn rural y del pals. junto can les braceros y 

a.salariados rurales a proletarios, da.do que habla Url Letal 

de 23 millones de habitantes en la época; les pequeños 

propietarios, en ndmero mu¡ •·educido, con la cuarta parte de 

la tierra¡ +inalmente, con poco menos de la mitad del total 

de la tiet·r.:a., la burguesla agraria la a,- istocr-acia 

terrateniente, la minarla extremadamente con$ervadora. Como 

puede verse, la demanda de una refor1na agr~ria conslitula un 

punto pro9ram~tico de mucha importancia. El ca1'\j unto de 

estos elementos nos permite entender la existencia del 

vendaval que latla daba.jo del conservadurismo y la 

inmovilidad de siglos en España. 

Las expresiones pollticas de estas clases sociales 

apareclan mu)' deToY.ma.das ba.10 la mana.rqula. Excepto la 

act.ividad del pre letar i adc, las demAs clases apareclan 

representadas indistintamente por les partidos de los 

poll~iccs bursucsc: y pcqucñc~urgueses. los •polltlccs 

pro-fesiona.leS". En el sena de la clase obrera venla.n 

désar-roll;!ndese las te·rulenc'ias r-evolucionarias desde fines 

del si3lo XIX y la fundaciOn de la ConfederaciOn Nacional de 

Trabajadores <CNTl, en 1907, es sOlo un punto dQ avance en 

un"' lar9a lucha de huel9as. La ma.yorla de la clase obrera 

e•pañola est.aba educada en el combat.e huel9uistico, pero no 

en la arena pclltica.p iiametida e.amo estaba a la. in-fluencia 

del anarcos l nd leal l smo, ·enemigo por principie de las 

actividades pollt.icas y promotor de la acción directa 
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que ero la huelga general alcanzaba su mAxima expresibn. 

Incluso en esta ac:.ciOn el ana.rcosindi!::alisrno no vela. el 

potencial expropiador que tenla, 

cara.e t.er i zaba.n. 

pot· los prejuicios que le 

De este modo. la lucha por la democracia parecerla de 

poco interés para los obrero•-·· no era as1. No solamente el 

anarquismo existla como corriente polltica en el movimiento 

obrera. El Partióc Social iSiila Obrero Español tPSOEl t.ambilr>n 

tenla una fuerte influencia, al punta de orientar la Unibn 

General de 

importancia, 

socialist.as, 

Trabajadores IUGTl, 

con ba»e -fundamental 

vinculados a. las 

sesunda central 

en los mineros. 

tradiciones de 

en 

Los 

la 

sccialdemocra~ia, ponlan especial inler~s en las acti~idades 

poltticas, per·o can la limitacibn-prcpia de estos partidos: 

confiar totalmente en y parlamentaria. 

Precisament.e en contra de esa orientación y a ralz de que la 

ma.:;,a¡· l.:a. del FSOE decidiO no i n9r es ar· en la III 

Internacional, hubo una escisiOn y surgiO en 1921 el Partido 

Comunista Espaffcl. Al mismo tiempo~ la CNT ~etirO su 

adhesiOn a la 111 lnt.ernacional y se aTiliO a la AsociaciOn 

I.nt.ernaciana.l de l"ra.baja.dcr-es. En el prcleta.riado c.rec:lan y 

se desarrollaban las principales tendencias revoluciona:-ias 

de la época cont.empc1 ... Anea. Las demandas dero.cr::rAtir::as eran 

una causa sOl idament.e a.r·rai9ada. en el movimiento obrera. 

La II Repübl ica. 
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Como la he descrito ante~. la democracia es un problema 

de importancia mundial. Aunque se pr~~enta nacionalmente, 

est.A C.f·uzadc por las iuerzas inter·nacioi1a.les que se rl\ue·.;en 

en el capitalismo. formaciOn econbtnica rtH •. a.udial,. Las fuerzas 

intern:at:.ionale3 que se entrecuzaban / ;::hac:aban en el rtaundo, 

encontrando c:oncreciOn espectacular en Europa. tendrlan un 

en~uentro de valor mundial en Espa~a 

La monarqula española habla dejado de ser un factor de 

poder en la escena internacional desde pi~incipios del siglo 

XIX. A fines del mismo siglo tuvo una singular experiencia 

colonial. Habla .::cntenido las aspiraciones ihdependentist.as 

de las pueblos de 

hablan escapado 

las Antillas y de 

a la inflUQncia 

las Filipinas, que 

1 ibera.dora de 

no 

las 

revoluciones del si9lo XIX. En 1895 se enfrento al dable 

movimiento de indepe1,dencia en Cuba y Filipinas. movimiento 

de ~uerza redoblada. Un poder imperial superior, so pretexto 

de apoyar esa indepondenc.ia, le arrebato las colonias, en 

no~bre de ªla demacra~iaª. El gobierno español, perdedor. 

cuando menos era coherente, nunca habla permitido el 

desarrollo de la democracia en su territaria. Estados 

Unidos, por el contrario, se enderez.aba c:omo c:ampebn de la 

demaC:rac:ia, hlpOcritamente. Dentra del desarrollo 111!1.ximo del 

imperialismo, en el nueve repa&··to del poder internacional, 

la Espa.Ka colonial perdla territarlos en 1898, acen tu:tndcse 

su marginaci6n del concierto de las potencias. Se ccnvertla, 

par tanto, en un socio menor de su vecino, el imperialismo 

franc:ll!s. Como tal, actu~ en la 
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repre:siOn de la "rebeldia.• de Abd-el Krim., entr·ranando a su 

e.Jército e:n la. lucha. contra los bereberes o moros. a la. vaz 

que expa11~!a :as zonas d& contt·al en el territorio africano 

de Marruecas que le correspondia. Finalmente. reclamaba al 

imperialismo inglés le devolvie1~a el pe~On de Gibraltar. 

victima ae consideraba el gobierno español de una agresiOn 

colonialista. Simpleme11te era una pieza secundaria en el 

juego del poder internacional. Prec.i5amerate en EtEie tenor iba. 

a. ser abordE..da 

civil. 

la problematica planteada por la guerr·a 

La monarqula espafiola, el pode:· de l~ a~istocracia, 

estiil.ba. pudriéndose. SOlo requeria. un e:-mpujOn para. caerse. La 

bur9uesla, e amo ne se atrev i a. a. luchar 

decididame-nte contra la monarqula. Sin embas-·gc. et1 agosto de 

1930 1 los dirigentes liberales de varios de les muc:hos 

partidos que ha.bla en España, se reunieren en San Sebastia.n 

para acordar la. c-fensiva e.entra la raona.rqLLla. La ca.usa de 

una. Repdbl ic.a. estaba bien madu.ra er~ la. C:.Ol"\C ienc ia 

dt: la. ma..l'crla de loa españoles. Partic:iparon 

Sebastian los r· epresentantes de los partida .. 

polltica 

en San 

UniOn 

Republicana. Alianza Republic.ana. 

Radical Socialista, Derecha Liberal 

Partido Republicano 

Rep~blicana, AcciOn 

Ca.ta.lana.,. A.e.e.ion Republ ic.a.na. d~ Catalufio.., Estat Catal:t. y la 

Federac iOn Republicana Gal h>ga, acordando en e 1 11 amado 

Pacto de San Sebastian, la concesiOn de la autonomla a las 

pravtnctas, la i nstaur ac 10n de la republ ic:a. la. 

convocatoria a cortes consti~u~entes; coroo Orsano ejecutivo 
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se e.reo el •comité revolu=icnario". De hecho este acuerde 

era la llamada a la sublevaciOn antimcnArquica. Se revela en 

el pacto la participaciOn de pcllticos conservadores. 

incluso de ex-ministros del rey, lo que le da un carActer 

irentista, y la pulverizaciOn de las pa1~tidos burguese~, la 

ma.ycrla de ellas de c:artlcter local o caudillesc:o, incapaces 

por sl mismos de dar un imp~lso definiti~o a la repablica. 

Apart.e de estas forma.cienes., existia la CmnuniOn 

Tradicicri.alista, de raigambre lec.al, mona.rquica carlista '>' 

catOlic:a; el Partido Comunista EspaKol, muy pequefio en ese 

momento; sOlo el Partido Socialista ObrEco Espafiol era una 

~crmaciOn de alcance 11acional y de verdadet·o apoyo popular. 

Evidentemente ios dos Ultimes partidos estaban por la causa. 

de l .. 1-epub l ica, pero no asistieron al encuentro, excepto 

Xndalecic Prieto del PSOE, •a titulo personal 1
'. 

Al impulso demacrAtico contestaron con la acciOn les 

miembros de la Asociación Mili lar Republicana, que ya hablan 

realizado agitaciOn e:n los mandos medios y la tropa, en 

coordinaciOn ca~1 los dirige¡ltes de la Cl~T. que t·espaldarlan 

una sublevación con la huelga gerler-al, concebida como arma 

definitiva par los anarquistas .. En efe~ta, el 12 de 

diciembre de 1930 se r-ealiza el alzamiento de Jaca, seguido 

de una huelga general. Las tropas, dirigidas por los altos 

mando& reprimen r:&.pidamente la sediciOn,, irupOtliendo el orden 

y ar~estando a algunos mi~mbros del comité revolucionario. 
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La aci.:.iOr. re'.•aluc:ionaria habla fracasado. Es de notar· 

la disposic:iOn obre~a a la accibn revcluc:io11aria. Al calar 

de les accntecimi~~tos re~ol~~io1larios de R~sia, tambiétl er1 

España se habla r-ealizado una huelga 9eneral revoluc.iona.Pia 

encabi::zada. pe!·:.! Ct"IT;; la UGT, con demandas democ:rAlica::» / 

socialistas, pero fue tarobiéon reprimida por el ejército, 

d.est.ac.d.tidose en es la labor las tt·opa.s coloniales. 

Evidentemente, en la c:oncier1cia de los obreros espafioles 

estaba perfacta.mente a.rr·a.igada la 'evoluc:iOn social. 

Realmente la sublevaciOn se c:onvi1'tiO en un indicador 

de la situación explosiva que se habla creado .. Impedir la. 

revoluc.iOn era, por tanto, de la mayor importancia 

estratégica para la conservaciOn de la sociedad capitalista. 

Adem~s, las movilizaciones estudiantiles creclan cponi~ndose 

a la rr.onarqula,. como ya lo hablan hecho frente a la 

dictadura. Indicador importante del consenso domccrAtico fue 

la int.e..-venc:iOn de les intelectuales que crea.ron la 

•agrupación al servicia de la RapüblicaA, cuyo mani+iesto 

fue dado a conocer el 10 de febrero de 1931 1 en el cual se 

proponla la i'ntegraciOn en la a.grupacibn de los ªespañoles 

de oficio intelectual para qua formen un copioso contingente 

de propagandistas y defensores de la Rep~blica• llamando a 

los prcfesor·es, eser iteres, artistas, médicos, abogados, 

notarios, etc. y a la juve1)tud para tal contingente, CU)'OS 

objetives serian la ~eali2acibn de elecciones constituyentes 

y la •sol ida instaur-aciOn y el ejemplar funcionamiento del 

nueve estado 
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re¡:.ublicano•, apa.rec:iet-.do e.orno -fir-r:\antes Gregario Mai-a.ñt:m, 

RamOn Pl>r-ez de Ayala y Jos~ Ortega y Gasset. ll36l. Habla 

l le3ado, pu.es, la. hora de un relevo que cambiara el gc.bierno 

par-a mantener 

c:api l:.al ist.a. 

las condiciones sociales 

Queriendo cumplir e»te prcpbsito. 

del régimen 

los tacntlr-quic.os 

resuelven convocar n elecciones muni=ipales, ~n las cuales 

obtienen una mayor la. La. pranua r·epubl ic.a.na niega ese 

resultado argumentando la manipulación =aciqui l, .a le que la 

monarqula responde con la pretensiOn de ccvertir el 

resultado en constituyente. El comité revolucionario exi3e 

la salida del rey. El 14 de abril de 1931 se c:erraba un 

ciclo de la historia española. La monarqula cala. El poder-

de la aristocracia terrateniente se derrumbaba. El r~levo de 

la burguesla era el it1dicado. Esta deberla resolver su 

composiciOn, para lo cual deberla funcionar 11 el ccmite de 

fuerzas pollticas coaligadas para la instauraciOn del nuevo 

r~gimen•. A partir de &st0. inmedio.t~cntc se integra el 

gobier·no pr·ovisicnal; pr~clic.amente son los mismos homba·es 

que hablan elaborado el Pac:t.o de San Seba»t.i:i.n. Declaran: 

"El 9obierno provisional de la Repablica ha t.omado el Poder 

sin tramit.ac:iOn y sin resistencia ni oposic:iOn protocolaria 

alguna¡ es el pueblo quien le ha elevado a la posición en 

que se halla, y es ~l quien en toda España le rinde 

ac:atamientc e inviste de autoridad 11 l137l. 

c:omit.~ de fuer-zas, et.e., Alejandro L-err-oux, Fer-nanda de los 

Rios, 1'1anu.e 1 Azaña., 
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Santiago Casare~ Gu11~09a. Miguel Maura, Al~arc de Albornoz, 

Niceto Alcal~ =a~ora y Franci5co Largo Caballero. Este 

dltimo da al n~evo 9abie1'no un aval bien impcr·tante, en 

tanto llder de la. UGT y del PSOE, que de hecho quedan 

incorpcrados a la coaliciOn. El comité nombra a AlcalA 

Za.mora pr·esidente. Estos hombres habrAn de prot.a9or.izar 

largamente la escena politica de España los prOximos años. 

RApidamenta el gobierno se dispone a ejercer su manda.to .. 

dedicandcse a ganar la conti~nza de los capitalistas para 

salvar la situaciOn e impedir un colapsa; ~inalmente. la 

revolución ha sido contenid&. Tambi~n det:.e ganar c.or,ser1sc 

popular y decreta. la amnistia a todos los presos por- delitos 

pallt.icos. Apenas comienza una dura lucha. 

En el nuevo régimen se daba. por sentado el respeto a 

las acuerdes del Pact.o. En Cataluña, por tanto, se declaro 

la Repó.blica .. Las par-tidos pollticos pasaron a desarroll.ar 

sus ac:tividades ampliamente. Las libe1·tades democrAlicas 

eran practica.da::; en !os hechos par las trabajador-es. El 

nueva ~~~imen deberla cumplir las tar ea.s dt:hiOCi" a.t ica.~ 

postersadas por tanto tiempo. Una de ellas era la de la 

separaciOn de la iglesia ~ 

fuerza polltica de 

aristocratica y la 

sishif icaba el fin de 

gran i mpor-tanc ia en la España 

insta.urac:.iCn de la Repó.bl ic:a nn 

los privilesios de las instilucion~~ 

tradicionales, por tanta. habla una. cuenta qu"'?' saldar con la 

islesia, que sravitaba pesadamente sobre la conciencia y la 

ec:ono~nla de los trabajador-es. El ej~i-c.:ito fúl.? depur-a.do 



275 

¡:::or ""1 :.ietodc de¡ retire ~olunlario, acatando lo los 

cT•-:.1ales mcnarquicosp pera tampoco =ai9nificat.>c1.. al i i~. de= 

uno. inst.ituc.i611. de casta, 

herederos de la at·istoc:.1 a.::.ia.. La~ =.:1n.d.ic..i:Jnes de E: .. ~piDtaci6u 

permane..:ian i1~As 

La. p.- op i edc:....;. l~rr i t.or ial se9ula 

fU11da.me11Ld.i, la. i ei-oi·a1a. ~graria. lat!a f• .. 1e:-tctr.er;te en el a.gro 

Ll;:.¡...;.. •. ~. :¡:; ~L.e~·c .. pr~=l~a~::r:'te -:=sto~ •:.ltimos asuntos los 

quE ocuparon la 3tenciOn de los pollticcs republicano5 que 

~9 tcp2ro~ :on ~! poder. Era entonces necesario que los 

partidos ater.dieran estas cuestiones, a la vez RUe ~rc~te a! 

reto de la naciente rapdblica s.e reargar.izaran, pues su 

antigua integraciOn erm realmanta inoperante. En 

coaecuen~ia• hu.be ~n reagrupamiento de Tuerzas que dió come 

resultado un nuevo mapa politice, pera dominado 

mismas tendencias pallticas y clases sociales del 

a.11ter iar. 

por las 

per-lodc 
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Partidos politices y clases socia:e~. 

La elección a las cartas constituyentes, el 28 de junio, 

en la. que se disputaron 457 escaños entre m~s de J.5 

partidos, arrojo el siguiente resultado: PSOE 117 bancas, la 

mayorla, pero era apenas iel 25~~ de la cAmal·a!; Ra.di::al 93 

Socialista. 59¡ Esquerra Catalana diputados; Radical 

Accion Republicana 27¡, Pro9t"·esista 

32; 

y 8 

partida5 con menos de 20 representantes, entre las cuales 

est.aba el manArquicc con sale un diputado. Resulto 

reveladora de la escena polltica espafiola esta composicibn 

de !=.s e.artes. 

En primer lugar, resalta la pulverizaciOn de los 

partidas, que imped!a la integraciOn de una mayorla esta.ble, 

la cual pudi~ra imprimir -al gobierno una pclltica coherente. 

Desde el punto de vista de la necesaria. e-fica.cia 

parlamentaria burguesa. esta era una limitaciOn clave, misma 

que deberla. el imir1ar-s'1'. pulv~rizaciOn ob l i9aba., 

naturalmente, al establecimiento de coaliciones y alianzas 

que. al principio• e~an ~elati~~nente sencillas de integrar, 

pero cuyo resultado a la larga, siempre, es la creac.iOn de 

cama.1- illas que copan el gobierno impidiendo la eficacia real 

de la demccr-acia.. En segündc lugar-, na apareclan las 

tendencias pollticas principales que, al igual qua eh e-1 

resto del mundo, habrlan de disputar la direc:ciOn del pals: 

el fascismo / el comunismo. 

La c:ol\stituciOn elaborada en 1931 diO a España un 

r.::-publicana, laico dascet)tralizada. Sus 
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disposiciones, insuficientes para re~olver los problemas que 

aquejaban a la5 clases populare5. fueron asumidas por las 

tendencias conservadoras, l i sada.s a la ari~tccra.=ia 

terrateniente c.u:;c pode,r estaba intacto, como un at.aque a 

sus sagrados derechos. Desde el momento mismo de la 

publicaciOn de la constitucibn se rornpla el aparente 

por la consenso nacional por la rep~blica. 

aristocracia ~ la burguesia como el esfuerzo por salvar el 

régimen capitalista, pareclale a estos perfilarse como una 

nueva amena.za revoluciona.r·ia. Al contrario, para la clase 

obrera '/ el campesinado sus medidas pollticas eran 

definitivamente limitadas y tlmidas para las demandas de las 

clases oprimidas. En consecuencia, una. nueva. lucha habria de 

desatarse inmediatamente. La dnica clase que vela en esa 

republica la soluciOn a les problemas de España era la 

pequeñaburguesla. Par· fin 

democracia parlamentaria, 

se habla conse9uido la anhelada 

pero el 

conquista la haclan anacrOnica. 

mundo nuevas formas de peder. 

siglo de retraso en su 

ya hablan surgido en el 

Efectivamente, la lucha de clases, 

con la instauraciOn dé la republica, 

lej ºª· de de5cender 

se exacerbb. En 

realidad, la calda de la. 1oonarqula solamente marcaba el 

inicie del curso revolucionario en EspaRa. El curse de la 

revoluciOn social del siglo xx: la revcluciOn socialista. 

Por- sus rasgos t!piccs. ya anotados, en España se pre5entb 

con retrasa el TenOmeno revolucionario que caracterizb la& 

primeras décddas del siglo. A la aprobaciOn de la nueva 
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ccnstituciOn y la elecci~n del presidente d~ l& repdblica. 

de agitación cdl&lpesina. y obrera, 

simultAnG:a a les prima~os p~cces~s c.onspiralivos 

golpistas. La una gener·O los otr·os. Se de3plegaba la 

dialéctica de la ~evoluciOn. Solamente que en esta ~paca 

hablan madurado en el mundo las forma& estatales dQ las 

alternativas que se disputaban el poder en el mundo, por lo 

cual inter-vendrlan. nece!iariamente,, en el conflicto loca.l. 

El espectro polltico de España a fines de 1931 se habla 

mcd if icado. L.os partidos c:omenza.ba.n el proceso de 

centrali4aciOn por tendencias frent~ a la rep~blica. En el 

P,Cder se alineaban los partidos republicanas en alianza c:cn 

los socialdemócratas del PSOE, en la oposición de derecha 

aline~banse les mon~rquiccs y conservadores cat611cos. A la 

izquierda del peder, sin constituir u.n pele. opositor adna se 

encontraban las anarquistas, por su lada, y los c.cmu.nista:i, 

por el suyo. En términos de clases, la distribuci011 serla la 

la pequeñabur9uesla apoyada por un 

importante sector de la clase obrera, el cual se9ula a lo~ 

soc:ialdemOcrata.s, dirigentes de la UGT, es decir. ara. u.n 

bloque defensor· del capital, en e-1 que participaba sOla una 

parte de la burguesla. industrial, señaladamente la catalana. 

En la cposic:iDn de derecha. les terrate11ientes, 

las capas de pequeñoburgueses agrarios, y 

seguidos de 

la bur9uesla 

industrial, financier·a y agraria, respaldados por sus 

aparatos de poder, el ejército y la iglesia. L.a mayorla de 
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social cptencial de la izquierda revolucionaria. pero 

también era. en el marco de la democracia parlamenta:-ia, una 

clientala electoral disputada por las otras tend~ncias. 

Cabe. po~ ta,llo• destacar que la designaciOn, muy extendida 

par cierta, de que la lucha polltica desplegada en esa ~poca 

era entr·e "las izquierdas y las derechas", no corresponde a 

la realidad, cerno puede verse en este cuadro de fuerzas 

pallticas, esquem~tico ~ por ello ''º def i11ilivo ya que en el 

curso de la liza les partidos van adquirilíilndc 

combinaciones. Estas, en la esencial c~~responden 

otras 

a la 

alineación de las claGes sociales. 

Las cc~tradicciones sociales empiezan a manifestarse 

muy pr·ontc. Al mismo tiwmpc que se van c:anstituyendc nuevas 

organizac:icnes polltic:as,, se desarrolla la. a..gitac.iOn 

popular. En diciembre de 1931 y en enero de.1932 1 la Guardia 

Civi 1 r·epr ime movi l izac:.iones locales de campesi1'\0S primero, 

y de obreros después •.. En a.gesto de 1932 fracasa, detenida 

por Ulla. huelga. gi=neral, la primera sublevac:i.On rni litar 

·contra la repllbl ica, er.cabezada por el •jefe hlstor ice• de 

la cposic:On militai,, el 3eneral José Sa~jurjo. Son los 

preliminares de la guerra civil. Poco después de esta 

asonada, se aprueba el estatuto de Cataluña que le reccncce 

autonomla,. luego se promulga la ley de re-fol"'ma agraria. )' se 

crea la instituciOn encargada de ejecutarla,, destinada a la 

exprcpiaciOn de las tierras de señorlo y su reparto entre 

lo~ bra:c:eros. 
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Esto es u.11a llamada para la reac:.cions. que ir1ic:ia un 

proc:.eso de reor·ganizaci.On, ernpezando por la recientemente 

~1~eada ar9a1\i2aciOn cat~lica AcciOn Nacio1lal, luego Acci~n 

Popular, dirigida por .losó t1a.rla Gil Robles, a partir de la 

cual se nuclean las f~erzas conservadoras y constituyen la 

Con-feder·acii!>n Española. de Derechas Aut6nomas tCEDAl. También 

los manar quicos se r·ea.gr·upan c:r·eando Renovacibn Española, 

dirigida por José Calvo Sotelo, tendencia distinta de la ya 

existente carlista Comunión Tradicionalista. Para completar 

el cuadra, en cc.tubre de 1933, se funda la Fa.lan3e Española, 

organiza.cien nacionalist.a y auta1-ita.ria. de claro corte 

faJOcista, dirigida por José Antonio Primo de Rivera, 

del dictador. 

hijo 

De acuerdo con la tender1cia general de les partidas, la 

FE se .fusiona. en febrero dE 1934 con las Junt.a.s de O+ensiva. 

Nacional Sindicalista, arganizaciOn reaccionaria de escasa 

signif ic:.ac.iOn en el mo~imiento obrero, con lo cual la 

orga.ni4a.e-i0n dei ... ..i-C.hi::ta adquiere un per-f i l -fascista 

indiscutible. La 

''dlMnagogia. propios; 

f~siOn evidencia el oportunismo y la 

de semejantes engendres de la reaccii!>n 

burguesa, cuyos rasgos tlpicos pueden verse en las siete 

"basesº de fusiOn, en las c:ua.les destacan las siguientes: 

"2a. Se considera imprescindible que el nueve movimiento 

insista en -forjarse una. personalidad polltica que no se 

preste a conTusicnismos c:.cn los grupos derechistas <sic). 
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•sa. Ene.aje de la.s jerarqulas de F.E. y J.O.N.S. Rec:usaciOn 

en les mandos del nuevo movimiento de les camaradas mayores 

de c:~arenta i cinca a~os.q 

P7a. ElaboraciOn de un pr·cgrama c:oncreto nac:.ic.nal 

sindicali~ta donde aparezcan deiendidas y justificadas las 

bases fundamentales del nuevo movimiento: Unidmd. accibn 

directa. a11timar~ismo y una 1I11ea ecooOmica y revolucionaria 

gua agqgurg la redenc!Qn de la cgblaciOn obrera. ca.mcesina y 

de pegueñgs ipdustriales." \138) 

El gobierno derechi•ta. 

El a~o de 1933 es el de la revancha de la reacc:iOn 

burguesa y terrateniente. encabezada por sus abogados. Las 

eleccicn~s municipales dan ma.yor·la a los republicanos, pero 

crece la repr·esentaci6o derechista. La lucha. parlamentaria 

adquiere un gran enccna, provocando la convocatot~ia a 

elecciones 9ener-ales, prueba de fuerza con la cual pretenden 

los republicanos neutralizar los a.taques derachistas. Estas 

Gléc:c:icnei::. ce rc-uli::!an e-n noviembre. La vot.aciOn a.t.orga. 

mayoria a la derech~. !-!ay un importante cambio en las 

a11·anzas pollt.icas: el Partido Radical, encabezado por 

Lerroux, miembro de aquel ncomité revolucionario• del 30 y 

gobernante con les republicanos. en un acto de oportunismo 

se pasa al bando de la:a agr·upaciones reaccionaria.s, pactando 

con 1 a CEDA,. en cuya virtud Ler r ouA ene: abe za el nuevo 

gobierno, apoyada po~ los man~rquic~~ ~ la CEDA. Sus 

decisiones inmediatas son las d., suspend .. r la ley de reforma 
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a9ror-i.a. / las medidas aut~r.o:-nislas, a.=erc:...ndose nueJamente a 

la i91.esia. 

Adema;;. en abril .je 193.::t, dec:r·eta una amnist1a. para los 

inwolucrados en el 9clpe de Sanjurja. La respuesta popular 

es inmejiata. M~s alla de las declaraciones de l=>s 

republicanos, la clase obrera, verdadera -fuerza social de la 

repablica en tanto no avanza a +ar¡aas propi~s de poder, se 

lanza a. la huelga general convoca.da por la CNT en Zara9aza, 

en ~rotes.ta por las dec:isio11es guberna:o,enlales. De5pues, en 

junio, las c:.entr·ales sindicales CNT / UGT c:.onvacan a. una 

huel9a campesina que es reprimidQ por la tropa, d~portando a 

los campesinos y deteniendo a. diputados socia.listas. Las 

condicones de enfret,tamient.o de clases han alcanzado un 

nivel revolucion~rio. 

La CEDA ava.n•a en sus po5ic:.icnes al inter-icr del 

9obierno, incorporA.ndose tres de sus miembros como 

ministras. amenazando seriamente las reformas decididas por 

el gobierne de la coalicien ~cpublicena. Los soci~listas 

convocan a una huel9a 9ener-al el 5 de octubre de 1934, 

seguida. d<> la declaraciOn de independencia de Cataluña. por 

el jefe de la Esquerra Catalana. Luis Ccmpan.ys. Estos actos 

inician la "revcluciOn d~ octubreª~ que estalla en Madrid~ 

Cataluña. LeCn., AragCt\ 9 las Vascongadas, Andalucla 't 

Asturias. La debilidad central de la revoluciOn est~ en su 

carActer localizado, pero su ~ortaleza estriba en la unidad 

de las paf"tidcs obreros que crean las "alianzas obreras•, en 

las que participan militantes de la UGT lsocialistas>, la 
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CNT 'ana~quistas> ~ comunistas. El frente dnico obr·e~~ con 

obje~ivos revolucionarios, consigna adoptada por la 

Ccmintern se fealiza efectiva.mente. 

La represiOn sobre el movimiento es definitiva. en la 

cual pa.rticipa11 trepa.;. coloniales. El general Fr a.ncisco 

Franca t.uvc una da•tacada actuaciOn en la represion. 

e.se ser espec::ia.l del ministerio de Guerra .. 

como 

Les 

acontecimientos de octubre de 19a4 son el ensayo general de 

1936 .. Los actores principales esta.n en la escena. 

Sin embargo., las creaciones de este ensa)IO en el campo 

revoluc!onari~ obrero no ser~n ,~ecreadas en la puesta 

deTinitiva. E5ipecialment.e la L.Lnidad obrera., bajo el mando de 

les dirigentes proletar-ios, encarnada en el Ccmite 

Revolucionario de Alianza Obrera·¡ Campesina. de Asturias, 

radica.do en Oviedo. Es;.te e.omite tuvo la. virtud de enea.bezar 

enérgicamente la revoluc.ít!>n y .fue alll, en Astur-ias, donde 

el proletariado resisliO 

OTensiva.s del ejército 

mas tiempo y firmemente las 

en su ::u:i.bito 

geogrAf ice, medidas ejecutivas para asegurar la. ba.se 

revolucionarla, adoptando el papel de poder ejecutivo y 

creando el Ejército Rojo de muy corta vida. 

El 9 de octubre di01 a conocer &UD decisionQ~, 

decretando el control de les alimentos ~ las armas, en caso 

de desobediencia amenazaba con juicios •severlsimas•. 

Decre-t6: 11 6· • Los miembros de los partidos y juventudes 

obreras de la. localidad deben presentarse inmediata.mente con 

su correspondiente carnet para constituir la Guardia Roja, 



:::¡ue ha de velar por el or·den -;; la buena marcha de la 

revoluciOn.• En el mismo documento public:b un bando para la 

creaciOn del Ej~rcito Rojo, dol que transcribo los p~rrafos 

inicial y final: 

nHa.ceu\DS saber·! Desde la aparic:iOn de este bando queda 

constituido el Ejército Roja, pudiendo pertenecer a ~l todos 

les trabajadores q~e estén dispuestos a defender can su 

sangre las intereses de nuestra clase prnlet~ria.• 

"El aplastamiento de los contrarrevolucionarios. la 

conservación de nuestras posiciones, exise tener un Ejercite 

invencible, aguerrido y valiente para edificar la saciedad 

acicialista." 1.139>. 

La experiencia revcluciana~ia de menos de un mes fue 

insuficiente para la creaciOn de brganos de poder proletario 

que cumplieran la tarea descrita en la dltima linea del 

bando t.ransc:.rito. quedando pcr ello reducida, en manos de la. 

direcc:.iOn pequeñoburguesa. del movimiento, a una simple luc:ha. 

·por derribar a.l sob!crno derechista en los limitados marcos 

de la. r-epO.blica parlamentaria.. Este linea.mienta, emperc, si 

se répetirla en la. siguiente ronda. revoluciona.ria, siendo el 

principal obst~culo para el triunfo del proletaria.do. 

La derrota de 1934 no significo, sin embargo, la. 

eliminac:.iOn de-f init.iva de las -fuerz.a.s revolucionarias. Era 

la expresiOn radical del "ivel alcanza.do por la luc:ha de 

clases. Para 1935 la repdbl ica parecla muy saludable. Habla 

pasado la. prueba durlsima de los intentos de asalte 
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c. ... p~d.:r, tanto de la reacciOn terrata11iente ~ bur9ues~ 

frente al gcbie~no republ icanc, c:omo da la a.1 ianza obrer·a y 

campes in.a frente al 

una ~eliz sucesiOn 

gobierna conservador. Parecla 

de •derechas" 

posible 

y de 

"izquierdas", democrac:.ia. parlamentaria. tan civiliz.a.da como 

_en Francia e Inglaterra. No habrla. que preocuparse, pues se 

salvaban. juntas, la demac.ra;::ia. "/ e-1 e.a.pi tal isrno. Clara, 

abstr~cciOn hecha de que una preponderancia derechista 

supol·ala la eliminaciOn de las refar-rna.s sociales -y una 

a9udizaciOn de los conflictos populares. lo que conduela 

inevitablemente a la dictadura militar, v~rdadero objetivo 

de los pa.rlidos conservadore5 iRadical y CEDAJ, monarquicos 

CRenovaciOn Espa~ola y carlista) y fa~cista CFEJONSJ. Desde 

una. posiciOn contraria. la preponderancia de los 

republicanos y socialistas, conducirla,, por- las reformas 

sociales,, al mismo resultado: golpe militar reaccionaria. 

La alternativa que »alvara al capitalismo y la 

rep!lb l ica solo era Vl.able media.nt.e un 

exclusiyamente burgu~s ~epublicano, es decir, sin alianzas 

can la aristocracia o 

imposible; La bur9uesla 

la pequeKab~r9ueala, lo cual era 

habl.a demoaLra.do su incapacidad 

hiat6rica para semejante tarea. La democracia "Y .. 1 

capitalismo eran definitivamente incompatibles. SOlo la 

clase obrera podria imponer la democrac:iao desde luego una 

demacr·acia cl¡u¡ipt.a que elii el ~jercicio del poder para 

garantizar los derechos de la mayoria. de la poblaciOn imtlc.li. 

les de la minarla. La. revaluciDn socialista estaba 
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a: poder, tanto de la reacciOn terrateniente y burgues& 

frente al 9obie:""'no republicano, como da la alianza obrera y 

campesina fr·ente al gobierno cooserva.do1 .. Paree.la posible 

una ~eliz sucesiOn de 9cbie1·nos de •derechas" y de 

"izquierdas", democracia parlamentaria tan ci~ilizada como 

.en Francia e lnglaterr·a .. No habrla. que preocuparse, pues se: 

salvaban, juntas, la democ.r-a~ia y e-1 capital isrno. Clara, 

abst.racc:i.On hecha de que una preponderancia derec:hist.a 

suponla la eliminacibn de las re+ormas sociales ~ una 

agudizaciOn de los con+lictos populares, lo que c:onducla 

ine~itatlernente a la dictadura militar, v~rdadero abjetivo 

de los parLidos conservadores (Radical y CEDAl, monAr qu.i ces 

lRenov~ciOn Española y carlista! y fa~cist.a IFEJONSl. Desde 

una po~iciOn contraria, la preponderancia de los 

republicar.os y socialistas, cct,ducirla. por las reformas 

sociales, al mismo resultado: golpe militar reaccionaria. 

La 

repdbllca 

alternativa 

sOlo era 

que salvara al capitalismo y la 

viable mediante un go~ierno 

exclusiya.mente bur9ués republicano. es decir• sin alianzas 

c:an la arist.oc:racla o la peque~ab~r9ues!a, lo cual era 

imposible.' La bur9ues!a habla demostrado su incapacidad 

hist6rica para semejante t.area. La democracia y el 

capit.al ismo eran de+ init.ivament.e incompatibles. SO lo la 

clase obrera podrla imponer la democracia, desde luego una 

democr·acia c:la•ista que es el ejercicio del poder para 

garant.izar los derechos de la mayorla de la poblaciOn liUÜl.C.& 

los de la minoria. La revcluciOn socialista estaba 
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en el ::ir den del dia. Realmente era inevitable la guerr·a. 

ci"il. El bloque de c:la.ses que mejor se pri>pa.ra.ra la. 

sanar la. 

Los frentes pollticos. 

La organizaciOn polllica de las clases habla cobrado 

una. importancia. definitiva. Estaba. demostrado que nin9uno de 

los partidas existentes, 

Estaba demostrada la. 

aislad~, podrla hacerse del poder. 

imposibilidad de una. repdblic:a. 

"neutra~. El "centre" 

que se aferraban a 

pol ltico habla. desaparecido, 

representarlo, como Alcal~ 

pero los 

Zamora., 

estaban dest i nades a pasar Sin embargo, 

principios de 1936 nin9uno de los prota.9onista.s parec:la 

estar conc:iente de la perspectiva que se abrla.. Pese a ello 

habi• febriles preparativos •.• para las elecciones de las 

c:ortes. La :-apidez de los acontecimientos tal ·~ez, impedla 

la reflexlOn serena de la ac:umulacibn de contradiccione-s y 

la valoraciOn de la situacibn. 

Era. 1-nevi table la formaciOn de fr·ente5 po 11 t.ico5 ante 

la polar izac:it!ln ct·eada en los ciuco años a.nt.eriores. En e-1 

ejarcito tambi~n habla una intensa vida polltica. Al intento 

_golpista de Sanju.rjc si9uiO la or·9anizaciOn de las militares 

ªleales a E•paña•, &s deci~, los reaccionarios que debtan 

lealtad a la España de los grarlodes ¡:u-·cpietarios, la ·fuerza. 

de choque de la restaurac:iOn: la UniOn Militar Española 

<UMEl, creada el 24 de enero de 1933. Entre los suboficiales 

y la tropa habla cierta tendericla, debida a la propa9anda, 

de identi-f ica.r-se con la t·evolu.ci.On, par· lo cual 
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varios elementos, a.is lados. lc.s acciones de 

oct.ubre. Sin embar·go, es hasta abril de 1936 que cristal i2a. 

una organiz.a.ciDI'\ rnililar cor1··espondiente a la orientaciOn 

polltica del Frente Popular: la UniOn Militar Republicana 

Antifascista CUMRAl. 

El gobierno derechista. conocido como el 

negra", habliJ. significado una amarga experiencia para el 

movimiento popular. Para los partidos liberales de clara 

cepa pequeñoburguesa habla si.Jo una amenaza a la i-apU.blic:a 

y deblan .. ntr .. ntarla decididamente. Ademas, la creación, en 

1934, del Bloque Nacional por los mon~~quicos y su 

acercamiento de tines .. de 1935 con la CEDA y el Radical, 

ccnvertla a la derecha en un frente muy fuerte con una 

perspectiva muy 9rande de ~anar las elecciones. Por tanto, 

e~a incusticnable la importancia de formar un frente entre 

lam republicanos ~ las organizaciones revolucionarias. La 

amenaza del fascismo era palpa.ble y las orientaciones 

pollticaz del momento de las Internacionales III y llll a 

ese re-spectc facilitabal) la tarea de integrar un frente 

amplio. Indalecio Prieto empezO una campaña para lograr el 

aglutinamientc de tada5 las fuerzas de izquierda, como las 

icmnti~icO el llder del PSOE. Manuel Azaña, ya dirisente de 

la Izquierd~ Republicana -escisiOn de la UniOn Republicana 

que revelaba la radical polarizaciOn de les partidos-, apoyo 

decidido la idea. Por su parte, para las comunistas era una 

oportunidad de a.pl icar· la pcl l·tica del trente (Lnico 

antifascista. El VII Con9resc de la IC habla 
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lanz:tdo la ccnsigraa del Frente Pc.ipu.lar. En t.a.les condic:iones 

se estableciO la alianza. 

El Frente Popular, no obstante-, naciO limila:io. La 

hegemonla. polltic:a corr-espondi6 a la derocc:.r·oc.ia bur9u.esa. que 

estaba represen t.ada pot· los partidos m~s numerosos. El 

Partido Comunista tenla apenas veinte mil miemb~as y el 

Partido Obrero de UnificaciOn 11arxista era de un alca~ce 

provincial en Cataluña. Este ~ltimo era mucha m~s decidido y 

francamente revclucicnario, a diferencia del PCE, que ~e 

empeñaba en ver la revclucibn en áu ~crma democr~tica. De 

hecho estcs partidos representaban en la esc:er1a. española la 

polémica. internacional dal movimiento ccmuniuta, en plena. 

ebulliciOn en esa época, entre Trotsky y 

estalinista de la Comintern. Esta insistia en sus esqueffias 

de la revolución dernocratico-burguesa en los pals~s 

atrasados. a la que, c:o1·rec:.tamente, Trotsk;/ calificaba de 

retroceso polltico a las posicio~es del rnenc:.hevismo, 

planteando par su lado la tesis de la revol~ciOn permanen~e 

que en España, como en cualquier et.ro pai;a en c:urso 

revolucionario, se traducla en la necesidad de consolidar la 

hegemcnl~ proletaria en el campo revolucionario, ~ 

manera de llevar la revoluciOn democrAtica hasta sus ~ltimas 

con.secuencias, abriendo la inmediata perspec:.tiva. de la 

trans~ormacion del proceso en revolucion socialista C140l. 

Empero, Trotsl<y 

lucha pol ttica 

y los traskistas nada 

española, dada su nula 

movimiento obrero. 

significaban en 

influencia en 

la 

el 
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Es necesario destacar que la af irmaciOn sobc·e la 

burguesa. en el Frente Popular es una 

caracterizaciOn oglltisa. dado que su base social alcanzaba, 

m~s bien, a la pequeña.burguesla y a sala.mente les sectores 

au.t.anomist.i:!.~ de la. burgues!a en Cataluña y Vizca7a, 

encontrAndcse, por ~l cQhtrario, sOlidamente extendida entre 

el proletariado industrial y ~ural y los semipraletarios 

ca.mpesinas. Pese a ena despraparciOn de fuerza social, el 

hecho de que la dirección de la U¿T, base obrera p:·incipal, 

.fuese socialdemOcrata~ 

posiciones burguesas. 

daba un peso definitivo a 

Desde la formulación del Frente 

Popular ¡¡¡e pu<>dG o, a.p~ocial" esta ,c,.,.acter ! s;t ica tan cas,tasa 

para la revaluciOn en el curso de la guarra civil. 

El 18 de enero de 1936 se public:aron las ocho b•ses d<>l 

Frente Popular, firmadas por la Izquierda Republicana, la 

UniOn Republicana, el Partido Socialista., la U~IOn Gener•l 

de Trabajadores, la Federa~iOn Nacional de Juventudes 

el Part•do Obrero de UnificaciOn Marxista que, "sin 

'pe·rju·1c1a d<i dejar a Salvo las postuladas de sus dóctrinas•, 

haclan este plan para ªla. ccalic.iOn de sus respec.tivas 

fuerzas en la Inmediata contienda. electoral ~ de ~ormas de 

gobierno que habr~n de desarrollar lga partidgs reoµblicªng~ 

de izquierda. con el apayg de les fuerzas Qbreras. en el 

caso de victoria" (141. Subrayado mlo). Se invitaba a otras 

'órgan i zac iones rP.pub l l:canas y ·obreras "a 
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tal~~ condicones el blcqu~ de izq~ierdas qu~ 

dehA luchar frente a la reacciOnn. 

Las bases explicitaban lo~ ccmpr~m1sos adquiridos. 

entre los cuales destacan: en l e:i. base p: ime;·a.a sobr-e la. paz. 

pll.blica., "l" Co!'":.:c.:!e: 

delitos pallti~cs soc!ales cometidas desp~és de noviembre de 

1933 11
,. las s.i3l·.ie-!·;te~ !::ase 

consistlan ~n reparar dañes derivados de la r·epr·esibn de 

cesados por ese tn.;J.tivo )"la indeinnizac:ióu a. la:; Tamil las de 

id.:5 \/lcl.ituas de .a.d.S d.CCiWll\?S r·t:vwlUC:..i~nd.rias O ld:. 1··epresiCn. 

La base ;II·, .sabre· la !.il::Sartad y la ju»ticia. declaraba., 

ªl"' Restc.blcc:~ra. el 

d~clara en todc su vigc1· el principio da autoridad¡ pero se 

c.umpr eme te :5t'. las razones de 

libertaj y justicia." 

S& lela ar. !a base "III. Los republic:ancs no aceptan el 

p:-lnc:ipic. de nac:icnalizac:lón d<> 

gratuita a lo• c:amp<>sinos, solicitada por Jos delega1os del 

Par\ido Socialista.• 

En las siguientes base& se estableclan las medidas 

principal•• qu• ado~tarla el gobierno de Frente Popular: 

•¡v. Nue&tr~ industria no se podra·1evantar de la depre•iOn 

en que se encuentra si no se procede a ordenar teda el 

complejo sistema de protecciones que el Estado 
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dispensa segün un criterio estricta de coordinada 

subordina.c:.iOn al int&rQs general de la economla. 

ªV. Las republicanos consideran la. obr·a pübl ica no sOlo como 

medo de realizar los .servicias habituales del Estado 

sino como medio potente para encauzar el ahof"rc hacia. 

(. •• l. 

las m~s podero~as ~uentes de riqueza y prc9reso desatendidas 

por la iniciativa de los empresarios. 

ªVI. 1 ••• > No aceptan los partidos r·epubl icanos las medidas 

de nac.ionalizac.iOn de la Banca propuestas por las partidos 

obreros ( ••• J 

•vrI. La RepUblica que conciben los partidos republicanos no 

e~ una Repüb_lica dirigida por motivos sociales o eccmOmi.ces 

de clase, sine un régimen de libertad damocratica., l ••• l por 

&sa definida raz~n. la polltica republicana tiene al deber 

de elevar las condiciones morales ~ materiales de los 

trabajadores hasta el llmite maximo que permita el interés 

general de la producciOn l ••• l 

"No a.cept.an. las partidos republicanos el control obr&1ro 

solicitado par la ~epresentaciOn del Partido Socialista.• 

•C-¡¡ubrayado mio>.· 

La base VIII establecla la exclusividad de la 

educac10n para el estado, el camprcmiso de reponer las 

principias constitucionales de au.tcoomla regional. a.sl como 

la decisiOn de' ·que se' "orientara la poltica internacional· en 

un sentido de a.dhesiOn a les prin~ipics y m~todcs de la 

Sociedad de Naciones•, es decir, al canc1ert.o imperialista, 

de ·tal modo que la flamante Repll.blica querla 
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man.tener la posiciOn colonialista de la monarqula. 

Evidentemente este programa estaba mu;· le-jos, pero muy lejos 

de ccn~tituit- una. amenaza para. el r~gimen capitalista.. Por 

'tlledio del mismo, por el contrario, el proletariado quedaba 

subordioadp a la burguesla. en un ac.tc de 'total oportunismo 

de las organizaciones obreras. presuntamente llamadas a 

defender los inte~eses histOricos de la clase obrera, mismos 

que se sacrificaban en aras de l~ luc~a •antifascista•. 

Por el co11trario, ese inocuo programa aparee.la como 

pe.1 igros;o precisamente a 1 a organ i zaciOn fascista. de la 

FE.JONS, aislada en ese momento de la.s alianzas establee.idas, 

y que escandalizada lo denunciaba.El lider fascista Primo de 

Rivera, explotando los prejuicios de las clases opresoras 

profundamente c:onservadol-·es y •·el ig iosos, dec:l araba frente a 

las elecciones en las qu~ no tenlan t)i1iguna oportunidad de 

ga.nar: ~¿Quiénes les han dicho que la revol..1c:iOn se gana c:on 

candidaturas? Aunque triun-faran en España tedas las 

candidatura& socialiatas. vosotros. 

cuyas hijas van a decir que el pudor es un prejuicio 

bur9u.its1 v~mdt.r'os, militares españoles. a quienes van a 

decir que la patria no existe, que ~Ais.·a ver a vuestras 

'soldados ·en indisciplina; vosotros, religiosos, católicos 

españoles. que va.is a ver convertidas las iglesias en museos 

da los sin Dios¡ vosotros, ¿acatariais el resultado 

electoral? Pues la Falange tampoco; la Falange no acatarla 

el· resultado el ... c·tdra1.· <142) 
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Los fascistas cornbatlan,. estc.s sl, decididamente: ¡:.01·· su. 

pro~ecto corpot·ativc. Desde el punto de vista de lo que se 

proponla el 

-fantasrn>a del 

Fe ente Popular comba t l.:;. 

corounismc. pero su pré-dic:a 

fantasma, el 

era e-f icaz. 

E\tidentemenle le... reacciOn si se prepd.1 i.J.ba para la 9ue1·fa 

civil, para subvertir la democracia bur9üesa en nombre de la 

"revoluciOn ndcional 11
• Los partidos obreros, al ccntrar·ic, 

ccmbatlan ineTicazmente al fascismo, entregando $US arreas a 

la burguesia. 
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Los preparaLivos de la 9~erra ci~il. 

Las elec=ic~es de ~ebrero de 1936 fueron una pa·ueba de 

4uerza electc~al e~traordinari3. Luego d~ a~o5 de opresl~n. 

las clases oprimidas \/E-ian perspectivas de supera.ciOn. 

Enemiga~ ~ealmente de la democracia but'guesa, centrada en 

las elec.cion&'s,. las cla.se.-s dominantes votaron por 

supr·imirlas. El resultado fue el triunfo del Frente Popular 

con 4 0 176,156 vat.a•• centra 3 0 783,601 votes (1<13). Una 

exigua_m2yc1~1a definida por 392.555 votos. Habrla, pues, de 

aplicarse el prosrama reformista. )"a reseñado. Ya ne 

importaba. La. 

demacl"Atica y 

burguesla mantenla s~ 

se subordinaba a las 

tradicional impostura 

orientaciones de la 

ar istacra.cia. Estaban en mat'cha las planes de la rebe l icn 

pues, como habla. die.he Primo de Rivera, no se ac:alarlan los 

resultados, mucho menos cuando la derecha vela con c..:erteza 

que a su fuerza econOmica y militar se sumaba un consenso 

electoral que le a.poyaba ca.si en isua.ldad que a les 

republicanos. En t~~minos de 

Frente Popular cbtenla 277 1 

los diputados a co~tes, el 

los pa.1~tidcs tio c:.oal igc;;.do;> "/ 

centristas, 32 1 mientras el F1-ente Nacional quedaba con 132 

<144). Las elecciones pre»idenciales ele mayo daban de nueve 

el triunfo al Popula~, eligiendo presidente a Manuel Aza~a. 

Inmediata.mente empE:Zaron los preparativos golpistas. La. 

suerte estaba ec.hada. 

Mietltras se rett·asaba, er1 virtud de la legalidad, la. 

urgente reforma agraria., la. luc:ha paltica real, fuera de les 

estrechos mures de las cortes, se exacerbaba. El general 
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Emilio ~lo1a, con la represe11la~iOn de la Ut1E, i1~i=ia u1la 

5erie de contactos con los pa~tidcs derechistas con ~istas 

al alzamiento. Al i.ilo de est.os, les 'ªº'"'ª"quic:.as !::it- ac:.e:rcan 

a 1"1usso 1 in i, quien apoyarA la instalaciOn de Ut) ré9ime11 

autoritario en E::;pafia, aliado su~o, para dominar &l rtar 

MediterrAneo a costa de Francia. La sublevaciOn se va 

organizando con celeridad, eficacia y discreción, ~unqua no 

tanta. Desde el triunfo del F1·ente Popular se empezaron a 

difundit rurnc:i:"e~. ::;=.br·e ;.1: i:Hninente gclf>'.2' de· estado. Pese a 

ello, ~l 9obie1··no sOlo acier·td a t1·asladar a les militares 

rc-acciona1·io:. a pun~as alejados, medida ineficaz que, par el 

contra~ia, per·mite la ampliaciOn de las redes golpistas. 

3am~s pararon ~ientes los jefes republicanos en eliminar la 

subversiOn de los oficiales reaccionarios pas~ndolos a 

retiro. pu.es adn no teolan cr-ganizada la conspirac:.iOn. Dada 

la impotencia a~epublicana. para abril estaban 1 i stos 1 os 

mandos de la sublevaciOn• cuyo jefe se1'la el ge:ner al 

Sanjurjo. Precisament& lo que; habla. lleva.do a los par lides 

contra. el obreros a entr~garse a la burguesla. la luc:ha 

fascismo, le habla dado fuerza a éste, que aparecla como 

central entre les grupos golpistas. La polltica p~ovocadora 

de las falangistas y mon~rquiccs lleva a. una cadena de 

c:.Plmenes pol lticcs. La famosa relac:iOn entre el asesinato 

del teniente de las Guardias de Asalto {cuerpo pollclaco 

c1~eado por les republi~ancs) 3csé Cas~illc 1 ~iembro de las 

Juventudes Sacia.listas, can 

monil.rquicc .Jesé Calvo Sotelc. 

el asesinato del 

es la demostrac:i61l 

l lder 

del 
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ni~el de ~nc~t\o alcanzado de la facilidad con q~e las 

fuerzas t-e~olucionarias calan en la prcvocacion. a su vez 

~olerada pcr el impcte~te 3obiernc burgués. El prete~tc se 

habla cons~mado. 

El 9clpe de estajo. 

El 17 de julio, de acuerda al se 

levanta la 9uaJ'niciOt\ de Meli!la, luego de somete:~ a las 

j~fes militares adictos a la rep~blica. La !nfarmaci~n del 

alzamiento ES c:cmu.nic.ada. inmediatawente al je-fe- de gobierna,. 

Santiago Casa.res Qulrc9a., quien no toma las medidas 

inmediat~s. Al dla sig~iente es demas1ddo tarde. Aza~a y 

Casares se pasan ~1 dla identificando y cesa11do en sus 

funciones, por decreto, a las golpistas. Casa.res debtl· 

abandonar el gobierna ante su manifiesta ineptitud. Se 

nombra un nuevo jefe. el moderado Di~ga ~tartinez Barrio, 

quien intenta, mediante la intervenci011 del 9er1eral Jesé 

MiajaJ ministro de la De-fensa ~ republic:ano convencido, una 

negociaciOn con los sublevaclos. inO:.ti l poi· lo· demAs. 

Frente a la i~dec!siOtl 9ubernamental lc5 obrer~s pasan 

a la acción. La sublevaciOn emerge en lodo el pals. Los 

p~rtidcs obreros exigen el inmediato armamento del pueble. 

Ma.rtlnez esta. empeñado an la negcc::iaciOns rechaza.da 

tajantemente pcr el general Mola, quien se ha hecl10 f~erte 

en Pamplona, respaldada ampliamente por· las milicias del 

•requeté", car·liEtas de la CT. At1te esta i11capacidad, el 

mi~mo 19 de julio se nombra otro gobierno. el de José Gira! 

quien ordena el arma.menta de los partidas obreros. La lucha 
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e1l Madrid se ha.ci= intensa / el .... alar, dec.isiOn, at1·,,:.9a=ibn ';I 

herolsma de .Los t.r-.a..baja.dores pronto derr··ota a los sublevados 

an el c:u.a.r te! la MontaRa. C&e, o los do~ dlas de 

iniciarse, el ndcleo capitalino de los golpistas. 

Enmed10 de jornadas de herolsmo sin par, mal armados y 

casi min organizac:iOn, p'no eco m~s, valor y decisión que la 

tropa, los ob~e~·os ~e las princi~ales zona~ industriales del 

pals derrotan la sublevaciCn. Pa~a el dla 25 de j~lio el 

pan=~ama se ha ac:l~radc. El g~lp~J planGadc para triu11far en 

unos dlass ha fracasado. Sin embargo, Espd.ña ha queda.do 

dividida. a-n des ca..-npcs ruilit.a.res. La s~blevació;) ha pasado a 

5ier una guerra en \:..f·e des ej ere i t"os de e 1 ase. Es al mamen to 

temido por ambos -frentes electorales, el momento que 

convierte la lucha polltica. en una ~o~relaciOn de fuerzas 

polltic~-militares. En esa c:or1~e1a~ibn las fuerza~ de la 

reacciOn han tornado la iniciativa. dispuestas a la 9uerr-a. 

también Puesta~ a la defensiva, las fuerzas populares 

apretstan su¡¡ orga.niza.c:.icnes para el c:cmbate militar. Es el 

memento de la re~olucibn. 

El dla 24 de julio les sublevados, que han 9ar1ado para 

su causa a la mayorla de los o~iciales y mantienen un 

estricto control sobre la tropa, 

la. junta de Defensa. Nacional, 

nombran su propio gobierne, 

pr·es id ida. 

Miguel Cabanellas, con sede en Burgos. La 

por el general 

situaciOn es 

di~erante a la supuesta por les reac~ionarias. pasando de 

las b·a..rricadas defensivas de los obreras, a. las acciones de 

gran·:tes ccntin9ent.es obreros y campesinos en el campo de 
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batallaJ q~e ha~an frente a las ofensiJas de l~s ~j~.·citos 

p1~cfesional es. 

50t""presa a..nlo;; 

Los fa.se i ~tas se ha..r. lle"vado una 

la t~esisLencia cbr~~ra ~ carnpe~ina. 

gran 

Las 

milic:ias populares,, sin entrenamiento militar. pero can un 

alto nivel de polit.i.;zaciOn y conc1ef1Cia revolu=ionaria 11 se 

convierten. en -formidable:; ejércitos. La lucha de clases ha 

pasado de la refriega callejera, en la cual ha vencido la 

clase obrera en donde se ha enfrentado a los fascistas. a la 

guert·a de posiciones ~ de mc~imiento. 

Entre julio y septiembre se van definiendo los fi~entes 

de la guerra de clases. En el campo de batalla se hai1 batido 

las obrara•~ ne les pequeñoburgueses republicanos, +.-enl<> 

al ejército de linea. Se ha pretendida preser1la.r la agresiOti 

militar c:omo una guerr·a c:ivil 11 argumentando la presencia en 

ambos bandos de milicias y, por le tanto. de elemenlos 

populares tanto reac:.c:ionarios, mal llamados nacionales, e.eme 

republicanos. Esto e~ falso. Se trataba de una guerra de 

clases )' a.1 lado de las ejércitos golpistas se vela a los 

señoritos monarqu.icos ¡ a. les Jesclasados fase.islas. 

verdad que en el r·equeté mi 1 i taban campesit-.os navarros, pero 

eran una minarla frente al enorme caudal semiproletaric de 

los militantes republicanos. Del lado gubernamental el 

grueso de las fue-rzas militat·es estaba constituldc por lus 

mi 1.iciancs obreros y campesinos. encabezadas por les peces 

o~iciales del ejército que se mantuvieron fieles a la 

republica. Es una··verdad incontrovertible. En tanto esta 

9uer·ra de clase=:. se va 
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i tn¡::i id i ende los obreros, la o1a119u.a.r á i.:.. 

l a.s t•- opas t·evo luc ion aria, el a.1anc:e d~ 

se .,a.n imponiendo C.d.111bios 2n 

los mandos ~ los programas pcllticos y militares !e las 

frehtes de c.iases enfrentados. 

ur,idad polltica y unidad militar: disc.iplina. 

P1·ec.isame-nte en septiemb1 ~ se: da 1_.1.:'I proc.;:;sa paralelo de 

reor9ani~aciDn de las Tuerzas cantendi~ntas. Paralalismo que 

seguira, con 1.•1.nima:;. difereucias de tiernpa,, en las acc.io11e;;; 

polllic:as de ambos bandos. El golpe de estado tasc:ista no 

progreso como lo hablan plar1eado sus estr"alegas. Su jefe 

ªhist.Oric:o", Sa.njur-jc, habla muer·tc en el intento de viajar 

a encabezar 1 a rebe l i6n. Las -r i..lerzas pt- o letar ia.s tuvieron 

una reac:c:iOn inesperada, resistiendo con ~xilo el avance 

reaccionaric. Las solas fuerzas del ejército, eficaces e11 

caso de un pueblo inerme, eran insufic:ienles para dominarlo. 

El apoyo extranjero era necesario. Las. mon~rquic.os habla.r1 

smta.blec:idc ccntacto can N.ussolini, quien cnviO ayuda 

militar en pertreches j hambres. Era necesario es~ablec:ar un 

mando O.ni ca. la centralizaciOn de les esfuerzos. En 

consecuencia, la Junta de Defensa tlacio11al d&le36 ese pcde1· 

en el general Franca. Las dec:lsicnes del senera.llsimc 

debi:rlan ser acatadas por todas las f e~1·zas del frente 

'~nacional". A la vez. 1 las relaciones con el f asc:lsmc 

italiano y alemt:Ln se c:entra.li:.l.at la.n c;1 el ma.rado supr~mo. Se 

perfilaba la dlctadui-a. 
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ios r·epublica.nos. las rela.c.icncs d~ podef en.tr e 

las partidos empezaban a cambies.,"'. La~ necesidad~s de la 

3~erra p~nlan e~ el 01·d~n 4~: dt~ la rewoluci6n. E1) primer 

lu3ar la cuestión de la propiedaa, toda vez que la cuesliOn 

del poder er·a 1·e1ativ~mente secundas·ia. En ~ste casQ, la 

direcciOn republi~ana era algo asl como un slmbola. pues las 

fuetzas armadas de los obr2ros y los campe5inos impcnlan en 

los hechos su poll~ica. En este sentido. los anarquistas 

podrlan senti~ que eran ellos los hege1a0,1icos. No obstantE, 

el gobierna podla exigir acatami~nto a los :>breros y 

campe si nos en armas. La propiedad, ct.:lmc i: l podl!:J , hat:.1an 

saltado'/ caldo en la.& manas de las ruilicia;; pcpulaYes, las 

cuales pusieron en p1--~c ti ca las demandas campes1tta.s, 

expropiando colec:tivizandc las tierras de los 

aris':Ocrata.~, a la vez que el µode, .. ~c.p1..1la1 inc:au~aba. lcL~ 

f.!l.bricas y las orientaba a las necesidades de la guerr~ 

civil. La propiedad# 

las pr-oductores. 

pues. pasaba. naturalmente a mano:=. de 

En contra. de los deseas Je la d ir-e-ce:. i bf1 

pequeñoburguesa, plasmados en el pacto del Frente Popular, 

la revolu.c. ibn aV'a.nzaba. En c..1.Jnsec:.uenc i a,, 3e i mpan la un manda 

dn!co. ~n esto los comunistas estaban perfectamente 

pe1 .. mi::a..dos y se orientaban a la conc."1?r1t1 ación del poder. En 

una. alianza natural,, los comunistas apa/an a Franc.iscc Largo 

Caballet~ como j~fe de gobiat~no. Su t1·a~ecto1·ia de di1·i9ente 

obrera de izquierda es respaldada por La 

ccnfianz.a que- inspi1··a su pr·ese:.c.ia fat·taléce a las fuet"zas 



obreras. C~:respon~ie1lt~ can los comunistas, Largo e~!ge ~~ 

ingreso en el gobiea~no. La actividad del FCE i1a si~c 

irr.por tan te / dc-cisi va en a-1 ¡:.=-...:i:-; pa.mii:nto da la base scc:..:.~l 

de la. repU.blic.a. Eu seplJ.embre. al manda Un1c.\.l repu.bl .i.c:..;..;..o 

ccrrespo1~de ~n csmbic an 

pasando l~s dirisentes republicanos ~ un segunde término. 

Sin embar90, la pal itica de los pa1· ti dos cbreros sigue p1·t:-sa 

de la alianza con esos partidos. De hecho se l\a iniciada la 

µo l 1 t i ca y la ccinducciOn d.: lucf\a por la he9emonld 

defensa de la rep~bli~a. El curso seguido pcr la lucha 

la. 

de 

los clase~ ha puesto, a pesar las concepciones de 

partidos, la r·evoluci~n e~ el orden del dla. En adelante se 

habrAn de definir las or·3anizaciones pollticas en torno a 

e: l lo. 

A los p~imeros que toca definirse ir~nte al 

del peder revolucionario es a los anarquistas. 

p1-oblema 

La mayor 

fuerza obrera co~a~espcnde a la CNT. cuya dit~ec:ciOn radica ~n 

la FAI. Por princ:ipic opuestos a. la pa.rtlc:ipaciOa-, en 

polltica -aunque sea un contrase11tido-. se mant~vieron al 

margen del Frente Popular. Desatada la guerra civil se 

~ieron obligados a interveni1~ concientemente en la lu~ha p~' 

vl peder. El curse revaluci~nario los puso a la vanguardia 

de los m¡').s importantes destaca.mentes obreros. Su pro3rama 

estaba a prueba. El comunismo libertario. la aboiiciOn del 

~sta.do '/ de las jer3rqulas estaba era el orden del dla. A los 

dos dlas de 

crientaciót1 

iniciada la guerra hablan 

al gobierno bur9u~s de 

logrado imponer su 

Cataluiia. Despul!s 
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lucha reJol~cicnaria. 

r a.die.a.les. 
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la r·espon5abilidad c!e ene: abe zar l;,. 

Ya no se trataba de dec.larac:ione~ 

La huelga. general r·evclucicnaria habla quedado atr~s. 

La a.c:c.iOn ditecla estal:.a.. e1t la c.atida.neidad ~· ahora. se 

t1--ataba de const.ruir el nuevo mundo obrero. Les anarqu.istas 

no podlan ir ~As all~ de la exprapia~iOn ~ las declaraciones 

sobre la libertad. Su primer problema era la disciplina de 

1 as t:'l i l le i as, l)ec~sariamente compelidas a manten~r--se 

crga.niz.a.das paril el enfrentamiento de c..lase: se negaron e 

"impusieron" la condiciOn de ~ue la disciplina fuera acatada 

voluntariamente. El se9undo problema fue el del gobierno, 

para ellos anemi9os de toda autoridad. No pod!a dirigirse la 

guerra revolucionaria, la imposiciOn del comunismo 

libertario, sin un estado 

toda su teorla: formaron 

Caballero en noviembr·e de 

roa¡or. Tuvieron que recular en 

parte del 9obierno de Largo 

1936. En realidad, estaba 

derrotada su pcsiciOn. Se inccrporar~n a los ministerios del 

gobierno frent&pcpulista. preso de su prc9r·ama bur9u&s. 

Afcrtunadamente serian les comunistas les que les sacarlan 

de la ratonera en que hablan caldo. pero l1istOrica.1&1ent.e 

hablan perdido su oportunidad de hacer pr.!!l.ctica su doctrina 

polilica. La lucl1a de clases les darla una nueva ocasiOn ~ª' 

pocas meses. 

La dial~c:tica de la lucha politica y las batallas 

propiamente dichas, se fue determina"do por la primera. La 

potencia y decisibn, la estrategia ~ la loglstica, pasar en 
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a depender de la unidad polltica de las fuerzas diri9e11tes. 

Bien pronto fue comprendida por los altos mandos la 

necesidad de lograr una u11idad polltica que intectara la 

fuerza definitiva a las iormac.icnes militares. Entr·e 

septiembre de 1936 y mayo de 1937 se desarroll~ en ambos 

campos la lucha por la hesernonla polltica. Mientras tanto, 

se desato otra tormenta i;:onsustancial al c.on-flic.t.o español: 

la posiciOn e intervenciOn de las tendencias en conflicto en 

la pa!itica mundial. 

Revolución 11acional y polltica mundial. 

Apenas comenzado el c:cntl ic:.to, lil. ayuda extranjera fue-

reclamada par les 9olpistas. Habiendo establecido .=ontac:.tcs 

con H.ussolini desde el periodo conspirativa, la ayuda 

italiana no tardo en llegar. La.6 industrias italianas 

encontraron un mercado. Desde el mismo golpe de julio, las 

potencias fascistas. en pleno proceso de a.c:.ercamiento 

después de sus; ~xit.cs en Abisinia )' Renania., decidier·ora 

conjuntamente a.poyar 1 a: ~onj ura reacc.1.-ona.r i a. A ::u ve-z, 

frente al potencial militar del enemiga. los republicanos 

decidieron conseguir apoyo en ~·;;,~tran;er.a. L.oli 9obiernos 

consultados por los republicanos para conseguir apoyo, 

fueran. naturalmente, la.s democracias eur·opeas. 

Estas junte con les Estados Unidos. campeones de la 

democracia en el mundo, resultaron un verdadero fiasco. 

Lejos de a.suUlir una. pcsiciOn de-fird':.iva., plQ.l"ltear en sus 

temores; acerca de que la accíOn de apoyo, consistente 

simplemente en la venta de armas bajo las reglas cgmerc:iales 



~~ podr la conducir a la gu?r-ra. Es decir,, las 

democracias tsnlan miedg de lgs fascistas. Eses gobiernos 

qu.e hablan impuesta la pc:.2. ir11perial ista,. despiadada y cruel• 

resultaban temerosos ante la.s consecuencias del apoyo a. un 

gobierno democ1'~lico. Realmente lo que preteodlan era logr·a.~ 

un acuerdo con los imperialistas autoritario a, por lo 

menos. empujarlos a agredir a la URSS. Por la misma raz~n. 

la negativa de apoyo a la rep~blica española, estaba basada 

en la per~pe~tiv~ que adq~irla el triunfo del gobierno 

salido de la6 urnasp supuestamente sagradas para los 

franceses e in9leses: la revcluciOn. Era imposible para los 

gobiernos imperialistas apoyar un gobierno de coaliclOn en 

el que participaran les comunistas, mucho menos si estaba 

apoyado en los obreros armados. 

En consecuencia, toda la far~a diplo~Alica encabezada 

por ese a.r istOcrala rea.ccicna.rio empedernido, disfrazado de 

romAntico Robitl Hood del siglo XX, Anthony Eden -ihasta. el 

nombre significaba una burla para los pueblas sojuzgados por 

el irnperialjsmo ingl~s!-, ~staba e:.•ncaminad.a a constit;.uir una 

cortina de humo "demcic~atican 

de la revaluciQn española. 

para el libre estrangulamiento 

La pr~eba evidente de la 

hipoc.resla. de tales manejos "diplcmaticcs 11 estuvo en la 

inc.orporac.iOn de los gobiernas na;¿:,i y fascista en el Comité 

de no intervenciOn, creado en noviembre de 1936 y sugerido 

por la cobardla e inconsecuencia. del triunfante llder del 

Frente Popular· franc~s, LeOn Blurn. En ninguna cabeza sensd.ta 

del prclelal"'iado podrla caber la 
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i:!...;a '!e q·.J..: !a tarea d.e ftt;nar la éntrada de material bélico 

¡¡,. España. se dejara en manos de los principales 

aLl.r-., el got.:arr.o:i cl€: la UF:SS, Uní.:= 

aliada s1ncero con que podla contar el ptoletariado 

revol~ciona1~ia d¿ Espa~a, dirigido poi· ~el padrecito de los 

pueblos" 111 se prestaba a .aae infama J.Ue9c e hipotecaba la 

revoluciO~ a cambio de la miseria <le mat·1tener una alianza 

con Francia e Inglaterra, alianza que, por lo demAG, era 

mucho fuAS l)ece~aria para las ndeh1ocr·acias'' que para la URSS. 

Evidentemente, la Espafia revolucionaria estaba presa 

entre poderes que sólo deseaban su fui~eral. Los apc~os 

sinceros estaban muy lejos de constituir bazas importantes 

en la guerra, como el de México. La enorme estupidez y 

ceguera que cara.eterizaba a la.s direc:c:iones de la.s potencias 

imper i..-;.l isla5 .i a la de la. 11 patria del socialismo 1
' en la 

büsqueda de una paz imposible, sOlc alentaba c:.on mayor 

fuei-za la agrasividad de los tasc:istas. El crimen que se 

c:oncer-ta.ba sobre la Espa.ña revolucio1·1ü.ria, e:n ol hipOcrita 

nombre de la paz ante los OJOS <le millQnes de obreros, 

ll!Scu.lpla la l.l>.pida de los mi.llenes de hombres qu.e serlan 

inmolados poi las 

conduelan a les 

pandilla de 

pueblos al 

asesines que "honradamente" 

matadero. Pero ttadia m::J.s 

responsable de semejantes crlmenes q~e la di~ec~iOn de la 

revcluc:i6~-,. Realmente, las tareas reclamadas por la 

.amar.cipa.ciOn de la humanidad estaban íllU/ por encima de la 

caterva de mediocres que las circunstancias hablan elevado 
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al plano de les dirigentEs. La c~isis ne era sOlo econbmic:a, 

sino sobre todo de conciencia. 

En estas circuHsla11cias, los esfuerzos del pueblo 

revolucianaric de España hubieron de encontrar miles de 

dificultades para resolver sus necesidades de defensa. En el 

concierto internacional campeaba la m.i,:¡¡e:ria humana. En la 

revoluciOn espa~ola el herolsmo. Ei1Lre J.na ott·a, la. 

derrota era un +antasma que la inquebrantable fé en la 

victoria de lo~ combatientes prolet~rics espantaba. Esa 

mediocridad it1ternacional bien pronto alcanza~1a la lucha 

por la hegemonla en las fuerzas revolucionar·ias. 

Octubre de 1936: les internacionalistas. 

Enmedio de la podredumbre sur9e11 las fuer·zas del 

futura. Como efecto de la presión de los comunistas 

iranc:eses -atenazados por los compromisos guber1¡amentales 

del Frente Popular, hegemonizado por las radic:ales 

burgueses, como ell Espafia-, la IC no tiene mAs remedio que 

aceptar el impulso d@ la solidaridad proletaria directa. Las 

brigadas inter~1acio~ales 5on el mentls al 25tali11ismo. El 

internacianali»mc ha sida traicionado. Son las militantes 

comunistas de base los que iuet··zdn a la direcciOn a ~ealizac 

la mAs elemental de las tareas ~rente al fascismo: apoya, 

militar;Je1,te al proletariado espa~~l. 

Miles de militantes comuni~tas / demOc1:atas. moralmenla 

mu~ supe1·icres a su5 Jil~i9entes, concurren a la i1lte9raciOn 

de las brigadas internacionales. Mas de 40. mil h~rces 

anOu1mus y fa.meso~ cor-r·en levan ~.ar . <le 1 
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prolet~riado revolucionario, miles de jOve~es de todos las 

paises dan Eiu g~r¡erosa sangre para impedir que ot1·os 

mil lC"'nes de personas caigan eñ las ga.1·r a.s de la. guera··a 

impe-... ialista.. Reticente al principio, el republicano Aza~a 

aprueba. i inalmente la inccrporaci6n las brisa.das 

interna..c.iana.le•• carne y san9l .;;; d.: l in t.er na.c:.ionai i smc 

prolotaric• a la defer,sa de la rep~blica. 

También el los, generopos y abne9ados, los rr,i 1 i tan tes 

la 

1llet;· a.l la. J.e l i a=:.c. i smo :¡ de 

.de 1936 se pa •1eban lo~ lnterna.c:i.onalistas e;'\ la. defensa~ d~ 

l'l~dr !d .. El he~ clsmo ~Jel pral.ala. i ado tr.uLd i al La quedad e de 

manifiesto ~n 01 ,-.6chazo :le la. c.ifensi;.-a fasc:i=t.i .. Per=o no es 

su·f ici~nt~. 

La he3emon!a polltica. 

GdnQr lu guerra ci~i¡ 5up~ne, naturalmente, impone1· ~na 

.concepciOn del poder- ~~l e:a.lado. ,En 19s ~ando~ cpmbatien1tes 

c.:i~t! an, 

t·a 9uer·ra. --c.ivi·l entr·e ·"las dcr-echas• "1 "les 

inter,-.3 por 

dete1'minado;;; ·pro,-ec:tos d,e estado. Enl:.re.,abri l .Y- maya de-.. 193<'. 

·1-.?~p 1 egai· ~.i luchas i11t~r;1a.S pO~' 

p·alltit:a.. Vc:iuoz, bY.evCmetr1te 5 como se r-esuelve e;;.te pr-oblc-;na 

,,;:·1. '":..id...:. bar .. -!:..J. De l~ .:;.~1·-:.:ii?J:1 dl=~1;;::? .. cL.l l-:-pet)J1a 21 f1.1t.uro 

de la sue·r1'<>.' c:\v.11-. 
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El gobierno de Largo Caballero se habla c:arac:terizadc 

por sostener, frente a los revolucionarios, la palltica de 

"ganar la guerra primero, luego la revoluc:ion•. El PC le 

habla llamado el Lenin español. En ~ealidad, era la po&iciOn 

defendida por la IC, anquilosada en esq~emas adecuados a la 

defensa de su condiciOn de estado nacional. La revoluc:iOn en 

España, at.rasada pese a ser una naciOn occ:ident.al, era 

consider-ada democrAtica y no podla ir mAs al lA. , 

Frente a semejante esquematismo s~ levantaba la ac:ciOn 

de la clase obrara y del cilJllpe¡;¡.inado. Desde los primero5 

meses de la g•J.erra se hab!an adoptado las medidas 

revolucionarias ya de5critas. El Pe. sin 

de 1936. 

embargo. segula 

Su posiciOn era preso de los acuerdos de enero 

apo:;ada por el a.la derecha del PSOE, asl e.amo por las 

direcciOn habla .Juvent•..1.des Socialistas Unificadas, cuya 

pasado prActic:ame11te al PC. La c:ompo5ic:i0n 

llegado a 300 mil militantes 11451• a costa 

del PCE 

de las 

habla 

otras 

or-gan~zaciones. 

en la defensa 

. pos;ic:1on<>s ele 

Cr·ecla. continuamente 

de la repdblic:a. 

la FAI, del POUM y 

su in-fluencia, basada 

Pt"ontc ch ce.O con las 

de la UGT. El PCE 

propugraaba la. revcluc:iOn democr:t..tica. y. por tanto, se oponla 

a" las medidas· adopt:·acla.s por' las masas movilizadas, t:<lmo la 

expropiacibn de la tierra y las 4~bricas. Pretendla "ganar• 

a la burguesla con sus posiciones moderadas. Para los 

a.ntic:cmunista.s, tanto en el campa republic:.ano come en el 

esa ........ una poslciOn 
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hipóc..rilA.• t.a.c:tica..,, que e~c_ondla ;;.u. vtH·dadero objetive de 

impon~~ la di~tadu1~a del proletai·iadc. 

A d~s~echc cie estas inlerpretdc:iones,, el PC se alib al 

ala dérecha del PSOE y a los republicanos pequeñoburgueses, 

en ut1 af~11 de 3a1~arse al fa~lasma de la but·guesla. pues ~sta 

estaba ccn el franquismo desde el pt·inc:ipio del conflicto. 

Es tn~s. desde la ccnsplraciOn. No en bülde, Jua11 March, el 

m~s importante de los iinancieros españoles apoyo la causa 

golpi5la apo~tando los fondos para la primera ccmpra de 

aviones a Italia Cl46>, asl como Juan Francisco Luca de Tena 

finan~iO la comp1'a del avi~11 que Lranspa1~to a Franco en los 

preliminares del golpe de julio. 

La. lucha adquiriO tir;tes dram~ticos en cua11to el PC se 

puso a la ofen~iva, lanzando una campaña contra el ala 

izquierda del Fr~nte Papula1~: los at)arquistas, el POUM y la 

izquierda del PSOE. Entre enero y mayo de 1937, la a.gita.ciOn 

anifascista se combinaba con el ataque a lcG mencionados. 

Finalmente. una vez gana.das a su posición por la revclucifln 

democrAtica la izquierda Republicana y el ala derecha del 

PSOE, empezando por las JSU que querlan consumar cuanto 

antes la fusiOn de los partidos socialista~ comunista, el 

PC atacó el 3obierno de Largo Cabal lera y, seguidament:e, las 

pcsic.ianes del POUM, acusad~ de tro~klsta y, por tanto, 

traidor a la revoluciOn. Frente a Largo tuvo ~xito, 

elimin~ndolo del gobierne Qn mayo, siendo sustituido por el 

Dr. Juan Negrl n. 
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La c~a .. siva centra el POUH result~ en un ~011f licto 

contra la alianza ~atalana de este partido f la CNT. Primero 

~e hizo bl~nc= en el POUt1, efica,:elando a sus dirigentes. La 

CNT contest6 con la huelga general, irreductible por la 

-fuer·z.a, pero sin perspec:t.iva, aislada ;· defensiva. Fue la 

~lt.ima pr~eba de les anarquista~: erar. incapaces de conduci~ 

al proletariado hacia la liberac:iOn. El PCE conquist~ 

entonces la hegemcnla. No era la t~ct.ica leninista, pero s1 

resulto efecli~a, tempcr~lmente. El ~esult~io inmediato ~ue 

la oposic:iOn ~adical de los dirigentes de la UGT a la 

la:;;. partidos mar:.t i s':.a5, suspen.diendo 

definitivamente el proyecto. El resultado central: el 

debilitamiento de la. .fuerza r-evcluc:.1011aria, tamb it>n 

de-firliitivamer,te. En este proceso se definiO el e.ursa de la 

revoluciOn ¡ de la guerra civil. El estalin~smo conduela al 

proletariado a un desastre. 

Pot~ el contrario, en al c3mpo del fascismo la hegemanla 

fue consolid~da con relativa. facilidad. Los dirigentes de 

los partidos m~s fuertes, Gil Roble~ de AcciOn Popu!a~, 

n~cleo central de la CEDA, y los jefes de los mon~rquicos, 

Goicoechea de RencvaciOn Espa~old ~ Fal Conde de la COlíl~niOn 

Tradicionalista, cedieron de inmediato ~ la peticHin de 

integt .. ar pollticamenta a la reacci~n, bajo la direc.c.iOn del 

generallsi.mo. SOlo el Cornil~ de la 

Fala.nge, encabezado por Ramón Hedilla, se opuso consecuente 

con los principios de su organizaciOn. Era imposible, 

pt~opia estructura vertical de la organización fascista ~ 

la 

de 



la sediciOn le i~pedlan cualquier reaccibn. 

quedo consolidada la fu••On de teda la 

En abril 

reacc. iOn 

de 1937 

en la 

Falange Espa~Gla Tradi=io11ali~ta ~ de las Juntas de Ofensiva 

Nacional Sindicalista CFETJONSl. E1a un decreto del ahora 

Caudillo, inapelable. Franco se c.or1virtió desde lu.e30 en el 

dirigente mAximo de la nueva organizaciOn cuycs principios 

ne es'a necesafio discutir l) i poner por escr·it.o, eran 

•voluntad del caudillo"'. Como puede verse es mas f.3.ci l una. 

organización ..,e.- t. ical, d ictato1·· ial, que e.u.al qu. i er 

crganizacibn democrAtica. Esto definla de hecho el curso de 

la guerr-a c:i ·Ji 1. 

Entre maye de 1937 y marzo de 1939, la republica, 

hegemoniza.da por el PCE, defensor de la pr·opiedad, se 

debatiO en la agonla. Lenta e ine~ai·ablemente avanzaban las 

tropas fascistas. En noviembre de 1938 son retiradas las 

brigadas internacionales. en vista de: los progresos de la 

mediación de paz del comité de no int.er·venciOn. Los 

-fascist¡r.s ne r-ctire.n a las t.r-opa.s ital iana5 y alemanas hasta. 

alcanzado el triunf~. SituaciOn signi~icativa de ia 

proximidad de la 9uerra. El comité de no i1 .. tervenc iOn 

desarma les restos de la repUblic:a, C.J.)"OS dirigentes. aO..n 

intentan, en febrero do 1939 1 una insurrecciOn comunista. 

Demasiado tarde. Al interior de las fuerzas repi.J.bl icanas se 

organiza una Junta de Defensa, encabezada por el general 

Casado y los lldet·es derechistas del PSOE~ entre otros 

Julill.n Besteiro, que r~primen la exigencia comunista de 

segui1· combatiendo y rinden los ejército~ republicanc~, en 



l' l.gcr, prclet.arics, g, los fascistas.. El 1 de abr·il,, 

emite su. ó.lt.iruo parte:. "caL.livc ; desarmado el 

r· cje. sus 

objetivos militares. LA GUERRA HA TERMINADO.ª <147> 

Epl 1090. 

312 

Franco 

ej ll!rc i te 

~ltimos 

E~e parte de guerra no er·a exacto,, la guerra 

principiaba. Las pot.en.::ia3 imperialistas se empeñaban en una 

nueva guerra internacional, apenas seis meses después. El 

9cbler-na de la URSS habla =.t ¿.ldo hac.er ~q,ui l iLo- io ::;uf i.::iE?nl.;; 

para ne ver5e i1a"oluc.rado en. el pla.n de agresión contra el 

pals de las sc~1ets y se equi~ocaba de medi~ a medio. Las 

•democracias• creyeron empujar a los totalitarios a una 

guerra entre sl y terminaron en~edadas en sus propias 

trampas. Mi 11 enes de trabajadores ha.br i an de moi"' ir· presas de 

la fiebre c1·iminal de las mediocres riirigentes que hablan 

ene9endr-ado en las dos décadas que rnediaroa'I. er:tre un 

c~nflicto y otra. Otra vez las r·elacione~ inte1'nacionales se 

restructurab-.r1 pcr- lu.. viclanci~. pc.r-tcr~ de le.. histor-i a. 

La guerra civil española hc..bla sido el n.J.clea d~ la=. 

esperanzas ';/ pesadumbres de esa épc=a. En el suelo ibll!ric:o 

se dirimi6. en esc~la nacioanl, el futuro de la humanidad. 

La. burguesla siempre pre-fir-i6 al iar·se o talerii.1- a las 

dictadores revol~cionaric~ que consentir en la 1-·~v~luci6n, 

tal cu&! lo pre~iO el tlarx. Nunca le han importado los miles 

de tr·abaj adcr-es mue1- tos ~impl~mente la car-a\icerla de la 

guerra civil española, en la que se creyó enterrar a la 

revo lt. . .1.c: i On, desató otra. carnice.- la. a escala mu.cho 
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la q~e se entei·1·0 la ingenua esperanza en la 

democrac.ia burguesa. 

La guei·ra imperialista cobre por a¡)ticipado sus cuotas 

de sangre. La revcluciOn las pa91!1. En las décadas de 

en.tregu.erra. la deroocrac.ia fa.l lO como el r·~gimer:. de la 

liberaciOn dQl pueblo. Mi les. mur·ieron en las jornadas 

revolucionarias por esa causa.. Millones morifian en la 

guerra i mper i a.l i st.a, en esa carniceria sisterna.tic.a 

organizada por- los fascistas. Aunque los pueblos del mundo 

los derrotaron y juzgaron. can.denaron y d.j1....sticíar·or. a 

muchos de les lideres criminales sobrevivientes, otros 

mue.has se esa.c:a.pa.ron. ~uevamerite la. paz fuo injust.a,, coma en 

Ver&alles, sblo que esta vez al dejar vivos y enriquecidos a 

las verdaderos responsa.bles de las matanzas, los grar1des 

propietario5 moncpolistas. Aan disf 1·ulan de la sangre de 

millones de per~onas y hasta algunos dirigen estados. 

Injusta paz que resulto de la hoguera inmensa, les rescoldos 

para iniciarla nuevamente aUn permanecen enc~ndidos. son las 

c:.cndicicnes de 

a.salaria.da. 

la scciedati basada cr: la esclavitud 
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cr,P!T'.JLO 10. RE'JOLUCION RELACIONES 

INTERtlAC I ONALES. 

La =-e~liOn de la teo1'la. 

Al e~poner el curso de las relaciones europeas en el 

per!=dc 1900-1939, pa1~to de la exi~tencia del imperialismo y 

trato de E-Aponer el despliegue de la lucha de clases en la 

c1.1.al se c:onf 01· mar 01·. las tenden=.ias pollticas que 

determir1arcn 11 aün deter·mi nan 11 las l'"'e la.e: i enes 

internacionales en el m~n~o. Evidentemente, el este.dio se 

basa en la tecrla del materialismo f1istOrico. Desde la 

perspectiva de la "abj~tivieact cienttfica" se ha et.firma.do 

que tal teor!a no puede dar cuenta de las relaciones 

internacionales,, en ta.nto ~s una ideclogla. El positivismo 

es también una ideolcgla desde la cual se pr·etende tener· la 

medida epistemológica exacta para Jeler'rnina.r 

cientificidad de cualquier esfuerzo explicati~o en 

ciencia sacia~. E;~actanente al c:.ont: arias contamos c:.on 

la 

la 

Ja 

capacidad del materialismo histórico pal'a generar una 

expli~ación 1·igurasa dE los fenOme1105 intert1acicnales 1 una 

leerla de las relacicnes internacianales, cuya n~cleo es la 

comprensiO" de la divisi~n de la sociedad en clases ~ la 

con~armac:.10n, por tanto, del poder pclltico que permite a 

una c:lase apoderarse del producto del trabajo de otras / 

c:onvertirse, en un solo movimiento, en pollticamente 

dcmina11te. Una tec~la que, aplicada consecuentemente, es 

c:apaz de losrar "le concrete pensado" y convertirse en un 

instrumento prAc:tico. 
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El dominio que unos pueblos han ejercido sobre otros as 

una ccnstante en la historia mundial. Desde 

depredaciones y posterior Eojuz~amiento ejercido po~ 

pueblas guerreros sabre los pastores / agricultores. 

las 

los 

hasta 

1 a i ns tal ac. i On y man len i mi en ta de .,s"'i~s-...t_,.e'"'m"'a"""s _ _._i..,n~t~e~1._· ..,n_.a.,c:...._i ,.q .... ;-..,, a."-1....,e...,.s 

en la época cantempor~nea, podemos constatat· el ejercicio de 

un pad~~. lCOmo se ~st¡·uctu1·d en la época contempor¿nea ese 

poder? es la cuestión central de la teorla de las relaciones 

interJ)acionales. 

Es nece5aric reconocer que no existe una tecrla de las 

relaciones internacionales., sino muchas. Podemos decir· que 

tanta• coma entQS a.ctuanteá en el Arnbitc mundial. Sin 

embargo. &l nd~leo ccmñn de tale• teorlas es el ejercicio 

real, prActico, del pod~r. Cualquier gobie~no. grupo pellico 

o empresarial, asl como los organismos, de ca1~~cter estatal 

e no. que intervienen en asuntos internacionales, para 

deben realizar sus fines. cualesq~iet~a que estos sean, 

considerar y manejar las condiciones existentes en el media. 

Es decir,, deben ada.ptat··ae a ciertas reglas de acci(!)n, 

convenidas o no, par'a: alcanzar sus objetivos, s1e111pre,. y 

cuando ~stos objetivos sean compatibles con el mantenimiento 

de la sltuac:iOn general en la que est~n inmers;os esos 

sujetos de las relaciones internacionales. Por el contrarie, 

si de lo que se trata es de alterar profundamente la 

situación get\eral, los intere$ados habr~n de realizar sus 

accione& segdn -sus propias· deter-mins.ciones, pero, 

este casa, no 

aO.n en 

podran 
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dejar de considerar las reglas prevale=ientes en el memento 

de su acción y, desde luego, calcular el resultado dQ la 

alteración de que se tr'ate. En p~cas palabras, ning~n sujeto 

internacional puede prescindir de un determinado aparato 

e~plic:alivo de las cot)dicio~es g~nerilles de la sociedad 

mundial, de una teorla de las relaciones inte~nacicnales. 

Simplemente, la conquista -nótese el término- de la 

sede de una competencia mundial dQpor· ti va. de interés 

general, coma las oi impladas, requiere de los organismos 

nac:icnalG~ i1llet·~sados <con+ederacianes deportivas, ~rnpresas 

comer·c:iales e 

relacionados¡, 

industriales de las ¡:.1-oductos directamente 

agencias publicitarias, empra-sas de la 

c:omunicaciOn, el gobierne. etc..;, l.!.na determinada planeaci6n 

de las acciones destinadas a tal efecto. Es decir, deberQ 

elaborar una estratesia general para coronar exitosamente la 

empresa. En esta estrategia pueden entra:-- muchas var·iabl.:-s 2 

imaginativos planes .. Sin embargo, debe partir de una 

dQSCripciOtl certera de los sujetos a quienes debe convencer, 

neutraliza!' o eliminar en l.:.. ! i z:;.. En u11=. palabra, debe 

ejecutar una polltic:a. de- peder, para la c.ual dabe contar con 

una tecrla de la situac.i~n internacional. Teda elle en el 

ma~co de laS relaciones tal carne eatpn. 

Aceptar e~te hecho elemental ha sidc dificil. En 

nuaatra Facultad ha habido reticencia a aceptarlo. Serian 

objete de un estud~c aparte las razones de tal reti=encia. 

Ccntentémos ca'rl la. d'aacripciOn da la ra.zc!ln principal: 
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pre:isamen.te c.om~ r·esultado de 1 e. re 1 ac i On subordina.da que 

gcLarda nue5tro pals c:on las potencias mundiales, 

especi-ficamente c.on el vecino Estados Uni1os, la formaciOn 

de e•pecialistas en el estudie de las reta.e: iones 

internacionales ha. dependido e1\te1-amente del desarrolla de 

las tecrias er. ese pala.. En e-facto, la matriz de las 

interpretaciones prevalecientes hasta J1ace pocos a~os y de 

muchas de las que e»tAn vigentes en estas momento~, as la 

investigac:iOn y 

I.nglaterra., la 

Proveniente de las instituciones de 

docencia de Ewtadou Unidos, Francia a 

tecria. de la dominaciOn imper ia.l is ta, 

diBTrazada de c:ientlTica, paso como la bAstgria nA~Ukül de 

las relaciones internacionales. Actualmente hay un ewTuerzo 

crltico en la disciplina, desarrollado por los pro+esores 

del Centro de Relaciones Internacionales <148). 

Resumiando: Dar- cuenta de las c:aracterlstic:as de la 

sociedad interna.c;ional en un perlcdo determinado en 

de determinados objetivos c:onstltu;e una teorla 

relaciones internacionales. No .;;.;..;.is.te .i.., tcor!.i:. 

func:!On 

.de las 

de las 

relaélen"'s lnter·nac:lonales, sin·o mucha& l<>orlas, parc:lalos e 

interesadas, que tienen una utilidad prac:t!c:a. Este no 

quiere decir qua ne exista la posibilidad de elaborar una 

teorla general. totalizadora y validada completamente. 

La c:uestiOn del poder inernac:icnal. 

P1·ec:isamente la disc:usiOn que, en el terreno de la. 

9eheral i zac iOn,. -deseo aost .. ner er1 este trabajo se refiere ·a 

la e~tructuraciCn y des¡estructu..raciOn del peder-· 



31.8 

internacional. Conc~bido como la capacidad de imponer a la 

realidar:l, cualesquiera variables q~e la conTarmen, los 

cambios necesarios para alcanzar determinados objetivos, 

independientemente de las motivaciones especifica& de los 

mismos. en un p1~oceso voluntario ~ conciente de prActicas 

poder internacional ~e ejerce por hombres 

concretas, determinados por las condiciones histbric:o 

sacial&s de la~ que son producto. En ccnsecuencla, el peder 

internacional no es manolllico., sino disperso y su 

dlstribuciOn es de•i9ual, generando una gran diversidad de 

alcances. Tal como s~cede en el ambita de una localidad a de 

una nación, en el cual los objetives cc11ciente5 de ciertos 

hombres en el curse de su realización entran en cohflict.:J 

con las de otros hambres, derivando resultadas que no 

corresponden a los e~peradcs. sucede en el é.mbito mundial, 

con la variante esencial de que se involucra a millones de 

personas y al conjunta de sus recursos. De5de luego, 1 a. 

aTirmaci6n acerca de los resulla.dos inesperados se ve 

matizada por diversas condiciones, como el lugar que ocupa 

cada uno ·de esos hombres en un sistema determinado de 

relaciones, por el control que se ejerce sabre les medios 

·para aicanzar les cbjet.ivcs,. entt'e otras. En cansecuencia. 

las relaciones internaci:>nales est~n en un ccnsta.nta cq.mbio 

derÍvado de la multiplicidad de acciones realizadas pcr un 

vasto conjunto de sujetas, por lo c~al su ap1·ehensibn total 

sblti es posible como fesultado del trabaje de muchos· 

hombres. 
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Sin embargo, podemos ce-ntcai· nue:Ett!·a =.t.eflci0:-1 en tas 

c.-::Jr·rier~t..es fundamerltales del curso histOr·ic:.:>,, en las cuales 

se f~nden esas maltiple& ac:ciones y lograr una apsehensibn 

sintética de la realidad mundial. L.a lal:>or productiva da la 

humanidad E5l~ interrelacionada des~e al establecimiento del 

merc:.a.do mundial. El establec.imientc de es¡e mercado le diO un 

carac:ter mundial a las r-e: 1 ac i anes de producciOn 

capitalistas, las cuales se entrelazaron con relaciones de 

producciCn de sociedades precapitalist.as, envolvi-=11dc. al 

mando entero en una sola farmaciOr1 eccnOmic.o»cc:ial. Esta 

for-me.::iOn mundial, por el desigual desaf·:··ol lo de la::> iuer-zas 

productivas exi5tentes¡¡ 01n las divar5as¡¡ sociedades del n¡undo. 

se est1·ucture a partir de la matriz de las relaciones 

capit.ali5tas. En el mundo entero se multiplicaran las 

relaciones de dominacibn. Sobre la dominac.ibn de las clases 

superiores en las sociedades prec.apital istas, se impuso la 

dominaciOn de la. a.rtistocrac.ia terrateniente. primero., y 

luego la de la burgue~la. Con e&.a cicnoiila.c;.iOn =~ -formaron .lo» 

poderosos Estados colonialistas, las imperios dende se 

~encentraba la producc:ibn de millones de hombres del mundo 

entero. Los *jefes de Esta.do y sus s-:c.uaces, las c:crtes 

·'primero y·'tos parlamentos despu~s, concentraban en sus manos 

la voluntad y la capacidad de hacerla pr~ctica de todos los 

sabditos. 

•como el Estado es la forma bajo la que los individuos 

de ur.a c:lase domi.nant.e hacen valer sus intereses comunes y 

en la qu~ se c.pndepsa teda la sociedad civil de una ~paca, 
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se s!gue i2 aqut que todas las instituciones comunes t ier1eo 

e.amo rned.l.a.C.or- al E~tada .1 adquieren a t.raves de ~l una ior·ma 

polltii:a." \!49. El sura¡ado es mlal. escribieron Marx y 

En9els en 1847, al dlsi:utir la forma en que el derecho 

privado c:.ansa.9raba la propiedad privada. Al m:ismo tiempo 

expresaron sintética.mente la concepciOn que tenlan sobre el 

poder del estado. Conden~ecibp de la so~iedad civil. 

aTecta, la fuerza de la sociedad me concentra en al poder 

del estado. Cua11to ma/or sea la fuerza de la sociedad ma¡cr 

serA el poder del estado. 

En 

El dominio de un estado sob1~e otra u ot~os ac~ecienta 

natu~almente el poder que detenta la clase social dominante. 

La clase dcminanle ejer~ce el peder en funciOn de sus 

interQGes, en f~nciOn de la acumula.ci01'\ de- riqueza. Los 

hambres de las cla=.es dominadas ejercen su poder sabre la 

naturaleza en funciOn de- SUS intereses vitales. La 

condensac.iCo del poder de Ji.Ji l lones de hombres es el sentido 

del ctltedo. E.n la.a relaciones int.ernacionales los estados 

son los sujetas m~s impor·tantes, pero también pueden se1·10 

cit.Fa!. entidades que tensan "Condensada en sus manos· la 

actividad de miles de hombres. N.o tenemos que hacer mucho 

eafuerzo püra ---:ejt!mplific:ar 'el asunto: el poder que puede 

ejercer el presidente de M~xico en San Salvador es mucho 

meno•· del que puede ejercer Mario vazquez Ra..ña., pre si dente )' 

propietaria de la agencia UPI. De paso, observemos que el 

ejercii:i.:> del poder no es cuantificable, pero puede 
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apliccarse un ~oder ~n proporciones y alcances diverso5, con 

!hte~sidad variable ~ en diferent~s ~entidos. 

f'crque ¡¡¡l peder esta dispe:-so,. es desigual 

diversos centr-cs del misma, sin que se llegue a establecer 

de manera per-ma..tiente un cet1li·o que concentre el pode:- de 

todas las entidades, es decir, un estado mundial, las 

rela.ciones iralE:r·faacionales adquieren sus 1~·a:=>gos especl-ficos, 

diatintas a los de las relaciones al interior ~e ~n estada 

na.:: ional o mult.ir1ac.ion.:.ll. U.10 de eses r~asgos es 1 ante la 

inexistencia de un organismo permanente concentrador del 

poder, ! a 1 ucha por la begemgnla entre los di fer-entes 

elitadcs.· Huel9a señalar qlle la pcl!tic:a se9uida por los 

distintos estados esta determlnada por las relaciones de 

poder entre las clases sociales en su ambito interno. 

relaciones en las que suelen intervenir 

tambi~n alcanzan un Ambit.o internacional. 

las entidades que 

En la expo~iciOn histórica de los capltulos precedentes 

vimos como las condicione• de desarrollo de la economia 

alemana impulsoran la conquista de colonias en Tranca 

competencia con Inglaterra. La dinamic:a del desa~rollc 

industrial ~ de la acumulación del capital desataron la 

gu~rra. En gl periodo posterior a la primera guerra, 

5iiguii!> un camino similar al alemAn de principios de 

La depresión, re&llltadc de la expansiOn forzada 

Italia 

siglo. 

ql.le la 

guerra provoco, impulsb r1ueva.mente la c.ompeler)cia por la~ 

riquezas. La mllltariza.c:lOn de Renania y la· revancha alemana 

sobre la 
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Europa central eran naturales productos de la luch~ por la 

he9emonla europea. Las alianzas,. evidentes multiplicadores 

de poder. as! come la intervenciOn militar en la guer·ra 

civil -Q•spafi'ola., eran tambiérl -frutos de la. lucha. por la 

hegemanla. Inglaterra y Francia fueron sedes de un gran 

poder a. fines de sislo y, al ganar la guerra, lo vieren 

m~ltiplicado y establecieron su sistema de defensa del 

mismo. La hegemonla que ejerclan ~esultO, sin embargo, tan 

precaria, por opresiva,. que hubieran de recurrir a.l 

compromiso y la concesiOn para sostenerla y perderla. 

posterior-roen te. 

La. dial~ctica. mundial. 

Cerno vemos, la humanidad estA dividida en -formaciones 

interdependientes, 

conc.entrac.iOn de la 

organización 

fu.er·za social 

interna permite la 

determinados 

organismos, los cuales constituyen focos de poder. cuya 

capacidad. cambiante. estA determitlada por el gr a.do de 

desarrollo de las -fuerzas productivas materiales que paseen. 

Las relaciones entre esos di ver sos ce.1t.r-05 t10 resul \:..a.n en u.o 

Or.gano superior que condense permanentemente Ja fu~rza del 

conjunto. La ausencia de esa forma su.pe' ior· da lugar a una 

suceslOn de movimientos entre las diversas formaciones. cuyo 

resultado. variable. permite que una o una a.grupa.ciOn de 

el las ejerza bS.gemgpla )' concentre temporalmer.te el poder 

del conjunto o de la mayorla tque por otra partE no es i9ual 

a la suma de las partesl. ·Basadas las relaciones al interior 

de las formaciones en la dominación de cla~e. la 
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estruct.ura internacional se basa t.a1n.biér1 en la dcminaci~h de 

clase. El peder int~rnacto~al, de e.ara.e t.er· social., se 

ejerce, entone.es, en fur1ciOn de les iiol::r eses de una clase 

social. En el capitalismo las clases sociales t.ienen un 

!:ar~cter rr.undial y la. estructu¡·a de las relaciones 

internacionales c~rresponde a eecs caracteres mundial y 

clasista. Los Tr.ovimieritas de los diversos focos de poder son 

coyunturales cuando modifican las relaciones de hegemcnla y 

son e5t1~ucutrales cuafido, ¡Jor efc=cto de la durac:.iOn. y 

alcance de los movimientos, la estruc:tu.-.a entra en un 

proceso d2 descomposici~n. 

L.a¡;, relacioneso de Pr;)der, basada~ en la cpreslOn,. dan 

lugar a conflictos entre las formaciones. L.a desl~ualdad 

entre ellas se va modifica1ldo con el desar~ollo de las 

fuerzas productivas, pudiendo prnfundiza.rse la superiorida.d 

de alguna o, al cont~ario. ser rebasada la que la v1spera 

era. mAs a\1anzada.. Este hecha da lu9ar a la lucha por nuevas 

condiciones y a la mcdl.ftcac;lon de re\_aciones 

hegemOnicas. Por otra parte, la opresiOn ejercida sobre 

determ 1 na.das f ormac 1 enes pued9'.''. ·conducir a un ccnf. l ic to 

dirigida a la dee;trucciOn da la estructura. en su conjunte. 

De esta suerte, habl"l°O.' tendencias a la· con.a .. rvac:iOn de -la 

estructura compartiendo la hegemonla, modi+icAndola. etc. y 

tendencias a la revoluci6n, a la destrucciOn de la 

estructura de relaciones mundiales y~ naturalmente, a la 

r-ees.tructuraciOn en otra sentida·. De este modo, la lucha por 

impone.- una te-ndencia u otra da.ria a 
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dialé;::lic:.a. la dial.i>c:tic:a de la r·evoluc:.iOn y la 

restaura.ciOn: c:ada vez que una. forma.c:iOn mcdiiic:a las 

c:cndiciones de la rel~ciOn de ~ominac:iOn, sacudiOndcse la 

opresión. la f orroac: iOn opr·esara tender A a r est.aurar • 

d(versas f~rmas, la relac:iOn de dominac:ibn. 

bajo 

La argum~ntaciOn que se ha expuesto es una 

g,en~ral.izac:.iOn abstracta de la teorla de la revaluciOn 

s.acialista. Ne puede haber una. reestr·ucutraciOn de las 

relaciones i ll ter· na= i ona 1 es actuales sino es por 

revoluciOn y la instaur·ac.iOn del socialismo,. el cual 

puede existir como for·rr.ac.iOn histOrico-mundial. 

la 

salo 

La 

exposic:~On histaric:a de los primeros capltulos es la 

descripciOn de la dial~ctic:a entre la cevoluc:iOn y la 

r-esta.urac:iOn desplegada en el perlado de ent.reguerras. 

La sociedad internacional actual, resultado de la 

lnstauraciOn del capitalismo corno fenómeno mundial, est~ 

basada en la opr~sión. La historia de las relaciones entre 

Alemania., mAs correctamer"l.te dicho• entre la bursuesla 

alemana y las burgueslas de Eu1~opa occidental es la histc1·ia 

de la lucha por la hegemonla entre los grandes capitalistas 

alemanes y los g1~andes capitalistas franceses e ingleses; es 

la historia: ·:Se la lucha entre los Kr·upp y lo» Rotschi ld. 

Durant~ las primeros ~incuenta a~os del siglo XIX la 

burguesla revalucionar1a francesa se esforzO por imponerse 

en el continente a los terratenie11tes d~l antiguo r~gimen. 

chocando al mismo tiempo con la burguesla inslesa, ~sta se 

extendla por el mLO.ndo aprisionando mtJ.s 
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mAs territorios hasta construir el imperio colc11ial m~s 

grande de la histeria, estructurAndcse un hegemonla 

d~terminada en las relaciones internacionales. De este modo, 

a.sl c:omo las r·elacicnes internacionales del siglo XIX fuerat1 

!as de la estructuraciOn del mundo dominado por los 

imperialistas, las relaciones internacionales del siglo XX, 

a partir de octubre de 1917, son las de la reestructuraciOn 

del mundc por la vla revolucionaria, son las de la lucha del 

proletariado por acabar con la opresiOn .. Todavla en la 

actualidad el imperialismo puede recurrir a su forma de 

violencia, la guerra de agresiOn, para imponerse, pet~o se 

encuentra en claro preces~ defensivo. Al contrario, la~ 

clases oprimidas, recurren a su violencia, la revoluci~n. 

En los casas concretos que ~studié se rese~a el procese 

interno para poder explicar el papel internacional que 

tuvieron cada uno de los vencedores de las revoluciones que 

sacudieran t-1 mundo en tanto sacudieron a las metrOpolis. Es 

imposible entender las_ relaciones in.ternac iana.l_~s sin 

erltender las condiciones nacionales. La conlradiccibn entre 

·lo n.aciona.l y lo int. .. rna.c:ional e5 una.-. i:ontradicciOn 

secundaria, la contradicciOn principal esta. entre el 

imperialismo y la lucha de liberaciOn de los pueblos, cuyo 

mAs evidente ejemplo es la larga revoluciOn del pueblo 

c:hino. 

Pretender elaborar una leerla de las r-elaciones 

i·nt.ernac:ianale!D para todo tiempo y todo lugar-. absolutB.11\ent.e 

general es un error. Es tan errOneo como pensar que en la 
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época ptesei\te existen c:.01,diciones sociale~ e~clusi~arnente 

nacicnal~s. Las candiciar.es denominadas na~icnales son el 

resultado espec.1-fic.o de la particular conjugac:iOr1 de las 

relaciones c:apitalista.s de produc:c:iOn y lillUii r.elac:icnes 

el caso 

recientemente liberados. 

'.le 

En 

les 

el 

pueblos 

casa de 

coloniales o 

las viejas 

metrOpolis, !o nacional estA tan permeado de las incursiones 

en otr•s tierras que se le denomina ccsmcpalita._ 

La tearla de las relaciones int2rnacionales es 

histbrica.. es decir e& la.. axplicaciCn de proc:.escs cene.retos. 

Por eso es siem~r~ parcial e interesada. Es en realidad un 

in&t.r.umentc par.• la ac:c:iOn. Los ·ii.of.4sipas de le& prqofesores 

angl=sajones ne han sido óbice para la efectiva ela.borac:iOn 

de di~ectrices pollticas en el concierto de las potencias 

imperialistas y en el sojuzgamiento de las pueblos 

oprimidos. asl como en la lucha contra la r·evaluciOn. Cuando 

la revcluciOn triuni6 en Rusia, ninguno de los dirigentes de 

las gobiernos imperialistas temiO deGatar una guerra. sus 

c~lculos eran simples:· habla que impedir a los bolchevique~ 

gobernar y en esa labor ten tan mi les de aliados entre los 

blancos, los mencheviques )' 

restaurac:iOn-frac:asO y los 

los sacialrevolucicnarios. La 

bolc:heviques fundaron el primer 

estado obrero el mundo. La época de la revoluciOn socialista 

habla comenzado. 

Nuc:ho mas ilustrativa de la dialec:tic:a de las 

·relaci.ones internacitmales, de la restructurac:iOn del ·poder 
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disposiciones jurldicas. es la guer~a civil española. En 

ella se concentraron todos los ~actores de la polltica 

internacional. en un pequeño lapso y en un mismo territorio• 

vimos desple9a1se el proceso de desestructuraci~n 

restrucutraciOn del poder pclltico ccn la intervenciOn de 

los representantes de las clases sociales fundamentales de 

organizadas en las tendencias la sociedad contemporAnea. 

politicas que disputaban el poder internac~onal. Del 

conflict.o surgiO t.r•unfant.e la. restauraciOn• cuya hegemonla 

llevo, nuevamente, a. la 9uerr-a. inter'nacional • donde fue 

"epult.ada. La revoluciOra )' la guerra son les factores 

esenciales de la restruc:turación del peder internacional. La 

valoraciOn de las mismas es siempre concreta y no es un 

asunte t.eór-ic.o, sine pra.ctico 1 

t.omar partido. 

porque ambas exigen a todos 

La revoluciOn rusa y los ac;.cntecimientcs 

~revcluc:icna.rios que .le _siguieron, canst i i:u)'e.n IÍiz' 1 . pr i.m::r 

es.fuerzo por- la reestructuraciOn de las relaciones 

int.ernactonales. En la medlda ·que la ·revoluclOn< ·atacaba ·1•a,. 

re la.e.iones de explotación capitalista y de opresiCn 

colonial• at.ent.aba cont.ra · la estructura internacional ... Donde 

el proletariado no fue 

~os prapiet~rios. la 

capaz de derrotar definitivament.e a 

contrarr"evcilucli!in se impuso. "·En" 

Alemania, Italia ~ Espa~a. fue m~s al 1 ~. Destruyo las 

aspiraciones democrA.t.icas en su territorio y se lan:zO·a la 

disputa por la hegernonla mundial, tratando de restaL•.rar el 
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poder d~ la a~i3tocrac!a terrateniente. La causa de la 

restaura.c.ic!>n estaba condenada al -fracase,, pero antes corto 

mue.has -....idas 'i destru);'O enormes cantidades de tr-abajo. Las 

relaciones internacionales de la entreguerra estuvieron 

·determinadas por la dial~ct.ica revoluc.iOn-r-estauracil!ln. 
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