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. , 
lntraducc1on 

Un prob1emo. importante y de permanente actual.ida.d en .io.m~
riea Lo.tina, es la cueoti6n nacionnl. ~ato ao dobe no oolo.mente o. 
lne numerosa.e; intervenciones que h1..mos oUf'rido a lo largo do nues
tra hiatoria 1 oino tambi6n o. lo poroiatcnoia do lno cond.ioioncs de 
dcpondenoia... 

En loa Últimoo arioe,la oue:itión nacional tambi6n ae ho. consti
tuido en un fooo do confliato on todo ol mwido,partioulnrmonto en 
la Unión Sovi6tioa., Yugoalo.via, Eapnña., adomds de Afrio.a y Asia.. En 
AmErioa La.tina, la ouootión nnciona.l oo un tema do primera im!1or
tenoia en loe dobatec do lo.o organizncioneo inoureenteo de Ccntro
amérioa.Inoluoo en M6xico pareoerín que o. raíz del fen6meno do reau:x
ffimiento de la ideoloeío. oardoniota,el naoionr:.liono revolucionario 
adquiere nueva vigencia. Pero donUo se plnntea con mayor gravedad 
ea en Panamá,U<.1ncl.e ln. et->trntc~ia intcrvenoionista. do Esto.dos Unicloo 
ha convertido a la oueatilin nacional en un tcmni relevante que re
quiero de eoluoionco teóricas y polítioi".O inrnctiiatns. 

Conviene oefinla.r quo,metodológionrncnte,no todo planteo de la 
oueati6n nacional implica noccua.riurticni.c colucionee práctica.o.En 
eote aentido 1hubrtt quionoc pre:fiernn pln.ntC1ar el problema on t6r
minoe inherentoe a unn."práotica te6rica.11 .:;in embargo,hc.y que nd
vertir que el cómo no eni'oca nu eatudio 1 qu~ nspectoa ae considera 
releVantea,implioB ya una relación oon objetivos prácticos con 
loa oua.leo se uu;,one debe acrvir el conocimiento.Por ecta. rn~lin, 
toda oonoepotunli.7.aoión C.:.o la. realidad no puetle dejar de eato.r 
desvinculada de Ul'la tom~ de poaioión al roopeoto. 

?Jo doberá. 1.-.oprender cntonCEHJ ,•1uo el lector del presente tro.
bajo ao enc11cntre a menudo ocn juioioo de valor que quizá le re
uu.l. ten exceaivos.Botoa juicion no c~n canua.leo nino que son el 
rcaul tndo de nl1or~tru. mo.nera clu c.ntci«ler l!l. rolaci6n entro la te o
rín y la prúotioa.~n este ocuticieo nu9etro planteo de ln cuestión 
nnoiona.l se i•cali~a. on ;función 1ic luu o.·~genoiae do la. práotioc. 
}lolítioo.. :'.:le.ro est.i que cota ~1rúctioa. deRtinada. a tranai"orma.r la 
realidad depender~ ,en todo Ctl50, .!e: la interprcta.oi6n e.e esa rea.
lid.ad y particularmente do lu realiUa.ci cooial latinoamericana. 

Entre loo cf'eotoo prcvioiblao do una pra.xia político. en Aml
rioa Ln.tina,dollon oontv..roe lo~~ p1•oblemnn que no generan por w1e 
oonoidornoió:, dogm&tioa do la cuccti6n naoion.a.l.~ntnmoo conven
cidos que w1 buen comienzo pn1•1i. podor cní'rcntnr esos problemall, oa 
conocer lna oxpcrioncina rav.::iJ ucionnl."iu.e u.o lou países europooo 
en los ruios 20.En efecto, la.e oy;poric~\cian rurgida.o cnt:-e la se
gunda Y la T~roara Internaoional,jw1to a las teorína quo de ellns 
so deriva.n,noG enflu1ian quo la. praxio polítion. implica. una trana
~orrnaoión de l~ renlidad ~ue cxi!tC la náxima rc~lexión y oreati
vida.d,No oa por.i ble, ~ntonces 1 ir.irulao.r w1 onmbio en Ar.1érico. Latino. 
con un nn6.liaic oooiul o.;1oyodo en una. tcorío. carente de juicioo 
de valor ni ts.mpoco en 0011copton dt: :livol dootrinal-•. :-
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Al considerar quo la teoría no pueido reduoirae o. oonooptos de nivel 
dootrinal,dobemoa aclarar que no oxiate en noootroa el más mínimo anti
marxiemo.CreemoB que una. gran Jla.rtt"I de la. obra de los mo.rxitita.e "ol&
aioos" ,eepeoialmonte de Marx y Lenin,oontinúa vieente.Sin emba.rgo,no 
aoeptamoe algunos do eue oonooptos que se han vuelto oaduoos ~ raíz de 
los cambios miemos de ln realidad hintórioa. Al deeto.oar estos concep
tos oaduooa,no noo mueve otro motivo que e1 de tratar de que la inter
pretación de la realidad contemporánea se ajuste máo a la verdad. Aún 
aa!,oorromoe el. rioego de oquivooarnoe ya que toda. a.apiraoión a la 
vorda.d es siempre diaoutible.En rigor,nadie puede a.f'irmar que su intei
pretaoión ee la única verdad.P.ra. S6lo podemos aspirar entonoee a pro
poner una interpretación posible entre muohae otras. 

Nuestro enf'oquo oobro ln oueatión nnoiono.l en América Latina tiene 
sus puntos da partida en la amplia produooión teórica olaboradn por 
ol marxiomo oontcmpor6.neo en loe Últimoe añoe.Parte ~undamontal de di
oha produooi6n teórica en la reflexión orítioa sobre el marxismo"olA
eioo" • En ella nos apoyamos para mostrar 1ao insufioienoine de Marx y 
Lenin en lo que respecta a 1a cuestión naoiono.1. Aunque no disponemoo 
de un consenso general aoeroa de asno ineuf'ioienoiae,sin embargo con
tamos oon una oonoidorablo cantidad de es~udioe e invootigaoionoo que 
d~ una u otrn maner~,apunta.n a oofialnr los eiguientoe erroress 

En el oaso do Marx,eu ooncopoi6n hoge1iana de la hiatoria1su oon
rianza excesiva en el potencial rovoluoiona.rio del proletariado oooi
denta1ssu aobrestimaoión do lae fuerzno produotivae y su atonoión ex
clusiva a.l dominio de olaeo. 

En al caso de Lcnin,loa errorao eatar!nn en su oonoapoi6n de ori
gen kautokynna de ln im11ortaoi6n de la oonoienoia do olaoe, su ouro
oontriomo y ou olasismo. 

La exiBtenoin do eaaa limitaoionea en el pensamiento de Marx y Le
nin no se debe en ~ormn al,s;unn a una supuesta debilidsd,~rivolidnd o 
descuido. Debemoo pensar más bien quo representan el punto mt1s alto 
de re~1exión or!tioa al quo ha llegado el marxismo oontemporáneo. En 
eteoto,eetoo errorea han oido detectados y analizados profundamente 
por autores de la talla de Gra.mooi,Koeik,Hobaba.wm 1 0erroni,Poulantmas. 
Habermas o el erupo yugoslavo "Praxis" .Pa.ra noaotroe, estos autores 
oonetituyen una base indispensBblo para avanzar con paso seguro en 
la orítioa do loa marxioto.s 11 olAoioos". Deoafortunadamente oompro-
baJDoe que en AJnárioa Latinn noo tnlta mu.oho parR superar las po1A-
m1oas tradioioncüeo que reducen lne orítioas a1 ponaamiento marxiota 
a wi debato superfluo. TBmbiAn en ol caso de la cuestión nacional 
oomproba.moe la unetituoión del debata te6rioo por e1 debate de oon
signas. Nuestro trabajo es un oefuarzo para oa1ir de este oiroulo vi
cioso. Para ello,noo arriesgamos a poner en duda que e1 llamado Hmarxis-



- 6 -

mo-leninismo" entendido de manera ortodo%&1 sea la teoría mAa adecuada 
para interpretar la oueeti6n nacional en Amfirioa Latina. No a&lo reoha-
zamoa laa posioionee quo in~entan saoral.iB&r a Marx ~ Len.in (oomo si 
todo on ellos fuera perfecto) sino también aquellas explioaoiones 
dogmt\tioaa sobre el proceso oooialista en .Am&rioa L&"tino.. 

Al. estudiar la trayectoria de loe partidoe oomunis"taa 1atinoaaeri
oanos ,vemoa por ejemplo,que la ma.yor parte de ellos,1;v.vieron una visión 
dog:m4tioa del papel de la olaee obrora,negando aa! la ouoa1;1Ón ind!
gena. ¿Cual as el origen de este. vio:l.6n obreria1'a? ¿A qu& '"' debió el 
prolongado predominio de dicha. visión entre aeoa partido•? SegÚn Luis 
Cardoaa y Arag6n,reoi&n en 1978 aoabó este predominio en el •ano del 
Partido Oomuniata Ouatemalteoo1 

"La idea que el indígena oonetituye una •reoerva eatrat6gioa de la 
reaooión• por eer una masa manipu1able por los terratenientea,deoidió 
la posición reaooionaria del partido,en la que jue'S un papel importante 
Joaquin Rovol,antrop6loao di.vulgador do las tesis de Richard U.Adamo, 
sobre la necesidad de la 'ladinizaoión• de la sociedad ga.atemalteoa 
oo~o medio de deearrollo eooial ••• Por una parte, con visi6n dogm&tioa 
del papel de la olaee obrera,el partido negaba la oxietenoia de la 
cuestión indígena limitñndose a hablar de oompeainadoJpor otra parte, 
ante lo incuestionable de la exiatenoia de una eooied.ad escindida veía 
en la ladininaoi6n ol factor de uniforminnoi6n del campesinado y la 
•eoluoi6n• a la dificultad que entrañaba un trabajo pol!t~oo dentro de 
lBB oomunide.dea indígenas," (I) 

Cierto es que el reohano a la cuestión indígena puede deberoe a 
causas partionlarae an cada eooiedad.Gin emba.rgo,no hay qua olvidar 
que tambi~n exiotió una oauaa de oaraoter general cuando la mayoría 
de loe partidos oomuniotao latinoamerioanoe aceptaron las toaio pro
pueetae por el Sexto Con5Z'eeo de la Teroera Internaoional. en I928. En 
dichas teeio,los pa!aeo do .Am6rioa Latina ero.n de~~nidoa como peleen 
"semioolonialee"• Al no tomarse on cuanta las diferencias nacionales 
eepeo!~ioaa qued6 borrada la ouoatión indígena. L0 extrafi.o ~ue que 
desde entonces y duro.nte muchas d6oadao predominó esa viaión,snlvo al
gunas exoepoiones como Mari,~egui. 

Si tenemos en ouonta que en aquellos años de 1920 a 1950, al re
ohamo de la cuestión indígena ee sumó el rechazo a loe movimientos 
nacionallatae -populistao, so advierta entonces que el dogmatismo 
no f'ue algo irrelevante eino que debi6 sor un problema ~muy.:grave y 
que merece hoy una amplia reflexión orítioa y antoor:Ctioa. 

Si la práotioa es criterio de verdad,debemoe reoonooe~ q~e en 
Am&rioa Latina,he.n sido esos movimientoo nacionalistas los que han 
logra.do movili~ar al. pueblo.Como dioc Juan Oo.rloa Por\antiero "esa 
movilimaoi6n nacionalista y popuJ.nr,integrada en un programa de ra-

(I) Luis Cardoza 7 Arngón, E1 río,Rovolas de oabal1eria,Pondo de CUJ.-
tura Soonómioa,M~:d.oo,!986,p.737 
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~ormns eooialea y a menudo poeible a trav6e de la utilizaoi6n de me
dioe violentos de lucha,no sólo es un capítulo de la historia de las 
burgueo!B.l!t expresa también la exparienoia,laa tentativas da identi~i
oaoi6n de la.a clases populares que aoumulan sus oaraoterísticas de ola.
aes histórica.monte 'situada.e' y no de una masa de oera vírgen,apta 
para ser modelad.as desde af'uera. 11 (2) 

Oiertamente,en eaoa movimientos como el peroniemo,el vargu.iamo,el 
apriamo,eto, e%ietieron loe peoras def'ectoo idoológiooo 7 polítiooo (oa.
raoter poliolasista,f'11erto inf'luenoia de la burguonía,inorga.nioid.ad de 
su ~unoionamiento interno,oto) pero cabe preguntarnos ho7 ai ¿ ~odn.v!a 
pueden euetentar~e looturan olneintaa como las que realizaban los te6-
ricoa 11dependent istas 11 de hace vointo o.ñon? 

No en vano en eetaa últimas doa d&oadaa 1 el estudio de algunos au
tores oomo Grantsoi han venido a replantear eata probleznátioa. De Oraraeo1 
bomoa aprendido que el naoionalinmo no ea oÓlBn!.ente burgu'• eino que 
puede aer ~opular. QuizAa por allo,oea neoeaario replantear el proble
m~ tal como lo haoo ,por ojemplo,Portantiero,qu16n aeSala con rea
pooto a Orameoi quo "ou obra,para noootroo,impliaa una propuesta 
que excede loe marceo do la teoría general para avan.zar,aomo estí-
mulo ,en el torreno de la práctica política.Sus preguntas se parooen 
a nueetrae preguntaa,euo reopuestae se internan en oaminoa que oree
moa útil reoorrer.Eecribiendo para una Italia do hace cincuenta a.ñas, 
en aun textos rooonooemoo una respiración que os la nueotra ••• ¿Qul 
son loe trabajad.orco argentinos oin ln roforonoia al peronismo 1 o 
loo ohilenoo ein ou peculiar tradioi6n oooialiota ~ comunista, o los 
moxioa.noo sin el prooeoo ideol6gioc que oe nbre en ou sociedad. en la 
primera d~oa.da del oiglo?¿QU6,oino uno. antolequia,una oategor!a li
bresca? (Por otro lado1¿alguion podría entender a la clase obrera in
glesa ein ei laboriomo?f loo ejomplos podr!an ir al inf'inito,porque 
se trata de W\ problema oustc.ntivo para una teoría gcnero.l,orgá.nioa 
Y no eoonomioistn,de lao olaoeo.)Todoo estos proooooo•polítiooo• eon 
parte de su historia eetruotural,el terreno dende donde arra.nea au 
identidad ooleotiva n::ioionnl. 11 ( 3) 

Ahora bien,¿no oo eate,aoaeo, un problema onduoo y ya estudiado 
basta el ca.nonnoio en Am~rion. Latina? En realidad.,ee trata de 
un problema abierto en la o.otunlidad. En e~ooto,loa n~evo• movimientos 
que están surgiendo en Argentina.,Brauil o 116xiao,noo planteeii la nece
sidad de auporar aquel deooncuentro hist6rico entre eooialista.s ~ "po
puliatae11.En este sentido ea ejemplar el oa.mbio de actitud. de los comu
nistas mexicanos que desarrollan hoy una pol!tioa abierta al neooardaniemo. 

(2) 3uan Carlos Portantioro,Loa uooa de Grameoi, Polios Bdioionea,K&xioo, 
I98I,p. 129, 

(3) Ibid,p,132. 
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Se abra asi la posibilidad. de una nueva identidad eooialista. basada 
en una ~usi6n ~eoll.nda oon el naoionaliomo revoluoionario mexi.oa.no. Ho 
so trata pu•e do reauo1~a.r un tema anacrónico o de va.lgarimar el asun
to sino de volverlo a plantear como una ouosti6n relevante para el 
programa de la izquierda latinoamerioane..En algunos pdseo como loa que 
hemos antes menoionado,el aso.nto tiene un inter6s oonoreto 7 práctico. 
Pose al dogmatismo que rednoe el nacionalismo a un& ideolog!a burguesa 
proimperialista,se trata justamente de romper eae tipo de oonoopciones 
7& qu• como en el oaeo de KAxioo el nacionalismo adquiere DUltVB vi
gencia al igual. que el torrijiomo en Panamá.¿Berl pooible,aoaao,deaa,... 
rro1lar una propueata que idontifique al sooialiamo oon la democraoia 
7 la nación? 

Al considerar que pueden eupernree las visiones dogmáticas del pa
n:ad.o ,dedioamoe un oap:ítul.o al o.ndlioia del pensa.m.iento de Mariátesui• 
Nuestra hip6teaie ea quo este nutor habría sido el único pensador entre 
loa marxistas lntinor:unerioanos de su épooa,que problomatinÓ prorunda
mente la oueeti6n indígena 7 mostró una actitud abiorta ha.oia el na
oionaliomo progreeiota. Juotamante,Mariátegui ae alejaría de lao teoia 
propuestae por el Se~o Congreso de la Tercera Intontaoiona.l 1 por el 
lugar que asigna a loe ind.ígenaa y a otros gro.pos oooiales en el bloque 
de :f'uer21a.a populares. De eeta manera., al igual que Gramaci, Marilttesui 
se a.f'err6 baota au maorte u ln estrategia del Frente Unioo, oon lo 
oual habr!a roto con la.o teaio do loe m~rxistas que ae debatían en ei 
dilema burguee!a.-proletariado. ll'rente a eDos marxistas dogm!tiooe, 
Mari4tegui moetr6 la ineu:tioionoia do la toma da oonoieno1a de olnoe en 
paíeea con una mayoría poblaoionnJ. ind!gona.sogún &l,en algunos pa!sea 
oomo Petú,Bolivia y Eouador,la oonoienoia de clase debe plantearae en 
otro• t&rminoa, es decir, en relación a lao reivindioaoiones indígenas. 
Eeto aignitioa que para él,lon intarosee popull\rea pucdon artiou.J.arol!t 
de ~al manera que loa ind!genns al tomar oonoionoia de olaee no ni ... 
guen ou identidnd ~tnioa sino quo la. prof'\lndioen en un oentido máa rico 
y má.s amplio. El resultado deber aor un aooialiamo que no eea.. oaloo 7 
copia aino un sooialiamo original con raagoo indoamerioa.nos. 

Uno de loa principaloft erroreo que ho~ puede suporareo con be.so en 
los plnnten.miontoa de Kari&tegui,eor!a no convertir el o.ntimperial.iamo 

en 1'.nioo y exolueivo principio do articulación entre aooialismo y nn
oionalismo.Al oer el o.ntill'f'Porialiemo el objetivo prioritario,la democraoin 
corre el peliSI"O do olvidarse.Para ~aridtogui,la oueeti6n nacional eetar!a 
penaada ,por eaa razón, on t6rminos de la neoosid.ad de integrar a la ma.

yori.a ind{gena a la naoión.¿Acnao ODto no reprooenta el interés de Mo.ri4-
togui por la demooraoia,en el ~ojar Bentido do la pal.abra? Si la demooraoia 
eigni~ioa,aobrB todo,partioipaoión de1 pueblo en la cosa pública, es claro 
que PD.i'& Ma.riátogui,oin la pa.rtioipaoión de la mayoría indígena no puede 
deearrollarso un proyecto eocialiQta de naoi6n. 

Al oonoiderar,por otra parte, que Mnri~tegui superaría la antinomia te6-
rioa entro el punto de vista olaaiota (reproDontado por loo mar.:dstaa lati-
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noamerioanoe adheridos a las teeie del Sexto Congreso de la Teroero. In
ternacional) y ol punto de vista nacionalista (representado por ol apria
mo) en otro oap!tu1o proponemos entender a la revoluoi6n cubana oomo la 
pril'lera exparienoia. _tatinonmerioana que auperar!o. la antinorda históri.oa 
entre el naoionaliomo y lnD tradiciones locales do eooial.ismo. En este 
oapítul.o intentar!amoB demostrar que el proyooto do indopendenoia nacional 
encarnado en lo. tigu.ra de Joeé Mart!,oonotituyó el impulso básico que en
oe.min6 el movimiento encabezado por Pi.del Castro. Rato proceso inicialmente 
nacionalista (por estar impregnado del pensamiento de José Jlari;í) habría 
deaembooa.d.o más tarde on el sooialiemo ante la exigencia de asegurar el 
~deal de justicio. y de liberaoi6n naoionaJ.,proolamadoe antes de la vi.o
toria, Do esta manern,un proyecto de reivindicación nacional, se vincu1a 
biatórioamente,por primera van en Am~rioa Latina,oon reivind.ioaoionee de 
clase. 

En el caso de la rovoluci6n nioaragüonae,nos enoontramoa anta un pro
ceso semejante. Si en ol oaeo de la revoluoi6n aubana noe hallamos ante 
la posibilidad de deea.rrollar un nuevo marxismo, basado f'undamontalmente 
en el pensamiento de Joa' Marti,en el oaeo de la rovoluoi6n nioaragUanee 
noo hallamos tambi&n ante un nuevo marxismo impregnado del pensamiento de 
Augusto C~ear Sandino. En ambos procesos revoluoiona.r1oa 1 se ha. tenido que 
superar neoe&ariamente las teaie del"marxiamo-1eniniemo11 7 su reduooioniamo 

de olaaee. 

En. ninguno de loo dos oasoe ocurrió que la claae obrera o eu vangu.ard.in 
(el Partido Co~unieta) enoaboznran los proooeoa rovoluoionarioe. En amboo 
oaaos fueron los eatudiantoe univorai tarioe que enarbolando 1as banderas 
de Marti y Sandino impulaaron movimientos de oaraotor naoionnl-popular. 
En CUbatla fuerza dirigente oetuvo forma.da por el movimiento 26 de jul.io 
y el Directorio Eotudiantil que ee · nutrieron de loe sectores m4e ra
dioaleo de la pequeña. burgueaia y de lae olnaes medio.e. En Nicaragua, la 
fuerza dirigente es el Prente Sandiniata de Liberaoi6n naoional, que no 
puede considerarse oomo el partido de una olase,eino un ~rento que roúno 
a obreros,artoca.noa,pequeñoe oomoroiantaa 1 inteleotualee,jóvonee 1 pequoña 
burguesín,mujeree,eto. Así puea,to.nto la rovoluo16n cubana oomo la n:1oa.
ragUense oonetituirían1 para noeotros, ejemplos históriooa que ro~pen oon 
laa teeie b4eicno d&.l. marxi.emo ortodoxo ya que demuestran, en los heobos, la. 
imposibilidad. de que en América Latina pueda oapararae el sooialiemo do 
sus trndioionee nacionales. 

lCD otroa capítulos, aneJ.imarnoe el deaarrollo del penaamionto marxis
ta después de la revolución cubano.. Hoa interaaa, en prino1pio, prt1oienr 
de qu8 manera el penaa.miento mar:d.ata latinoamerioano ae vi6 feou.ndo.do 
por oorrientea europeas como el althueeeriemo,el ~amo eooialiota 7 
la f'ilosof!a de la praxie.¿C6mo ee di~unde 7 estudia los debates dol 
marxismo oontemporáneo,de~e loo enfrentamientos te6riooe con el marxis
mo predominante en la Uni.ón Soviética b.a.ota loo referidos a la discusión 
sobre el oaráoter y naturnlema de los pa!ees dol 11 eooial.ismo real"'z' 
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La inclusión de estos temas no debe sor entendida oomo un also aje
no a nuestro tema oentral •. En reo.lidad,responde a la necesidad de 

ver cómo se replañtean loe andlisie sobre la cuestión nacional en 
loe ~ltimoe añoo.Por una parte, reviaamoa la influencia dol marxiomo 
en lBD oienoiaa sociales latinoamericana.a. Resulta indispensable des
tacar aquellos trabajos mds importantes que comenzaron en lA-décadn de 
I960 a elaborar un peneamien~o prop10. Por otra pa~o, estudiamos 
el deoarrollo de ~trae corrientes ideol6gioas y políticas como 
loe rec:Lentes movimientos 'tnioos, la Teología de la. Liborao;t.6n 

y la Socialdemocracia. Al seleccionar estas corrientes nos mueve la 
necesidad de comprender la.e nuevao Euer2ae te6rione y práctica.a que. 
hoy en América Latina,oonsideramoo más sign1~1oativao para el deaa.
rrollo aotual del eooialiomo. En todas ella.a hay un planteo implioito 
sobre la oueBtión naoionnJ.. El criterio que utilizWlloe para aelec>
oionarlaa ea oiortamente arbitrario,pero no oaBual.Eatamoa oonoientes 
de que podrie.n incluirse otrno oorrien~ee no menos impo~antea (oomo 
por ejemplo,las teorías sobre el fa11oismo eudamerio&no,lan :t'ilosof':ías 
del "ser naoionnl" o los nuavoo movimientos oomo Sendero Luminoso) 
pero ello requor.iría un mayor eopaoio y quie&s un nuevo en:f'oque. Por 
esta raz6n noa hofuoo limita.do a deotaoar e6lo aquella. tendencias 
que,de una u otra ma.nera,intonta.n e.rtioular los t6rminoe de naoión, 
democracia y eooialiemo. 

Ea. el caso do la inf'luenoia de Gramooi en Am6rioa Latinn,penoamoo 
quo 3ata se debería examinar desde otro punto de vista. No habría que 
entender entonoee que loe "grwnooio.noo" do nuestros pa.::(eee,únioamente 
ae dedicaron a retlexionñr laa vioiaitudes del proyecto aooialdem6-
orat&1para demostrar en que hnb!a tallado la experiencia de Salvador 
Al.lende en 1973. Desde nuestro punto de viota,roduoir la in.:f'luenoi& 
de aramaoi a una oupueata 11 aooialdemooratiBaoién" de algunos marx:Letae 
latinoarnoribanoo, eo una tesis poco oonvinoonte. La principal debi
lidad de este enfoque estaría en no tornar en cuenta la poeibilida.d. 
de que e.xietieran autores que,do modo m4e inteligente,ae benetioiaran 
oon el legado de Orarnsoi.&ste sería el oaao de autores como Juan Carlos 
Portantiero y do N'otor Qaro!a Canolin1 1 quieoes,deede diversae pore
peotivae~intont~ron probar la validez de loa planteamiontoe gramsoianoa 
en la interpretaoi6n eooiológioa de ln realidad. latinoamericana. En el 
caso de Portantiero,oo tratará de dar reopueeta a algunas preguntas 
fundamental.es oomo lne nieuientes1¿en qu& se diteronoia el deoe.rrollo 

de la sociedad política latinoamerioana oon reapeoto a loe paises eu
ropeos? ¿Qué tunoi6n aa.mplió aqu! ol Eata.do en la rormaoión de la so
ciedad oivi.l?¿C6mo entender en nuestros países la oomplejn conetruoción 
del bloque histórico y el papel de loo inteleotua.loe?¿Puode acaso un 
proyecto sooialieta avanwar máe allá do ou onouD.d..ro partidista? 

En el caso de Néotor Garo!a Canolini, se tratará de dar reapuesta 
a problemas referidos a o6mo loa Eotadoa latinoamerioanos,orga.ni~an 
sus bases de poder en el ámbito ou.lturnl e ideolSgioo. en este sentido, 
loa trabajos de Garata Canolini,apuntan a denunoiar las estrategias de 
dominaoi6n en el orden nimb6lioo. AsimiDm.o noo enseñan ·acSmO debe enf'o-
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oa.rse el problema de la transf'ormaoión ou1 tural en Ara~rica Latina., 
78. que una revolución política es :lnsuf'ioiente sino apunta también 
a la oonstruooiSn del bloque hist6rioo '3 a una profunda. rerorma 
intelectual 7 moral. 

:sntre otros autoroo que conviene destaoe.r por au importancia 
en el de•arrollo y enriquecimiento del pensamiento de Gramaoi en 
.América Latinn,inoluimos a Adolfo Sánohess VAzquos. La inoluai6n da 
este autor nos resulta imprescindible ya que,en 11,hemom encon
trado D1Uohao precisiones dtiloe,que nos aclaran una serie da pro
blemao dif1oileo,oomo la relación entre contenido de olaee 7 con
tenido naoional,entre sociedad civil 7 sociedad política, entre 
domooraoia 7 "mooialiomo reBJ." 1 oto. otra. raz6n para inoluirlo,os 
que eu reflex:i6n tiloe6f'ioa ha constituido para noeotroa,la princi
pal f'uente de rormaoiSn teórica durante casi diaa añoe. De '1 homos 
aprehendido a penoa.r ~1 mar.xiemo,7 no repetir meo4nioament• 1as ci-
tas do loe"olásiooe". De aouerao con nuestra interprotao16n,el pensamiento 
pol!tioo y filoeÓfioo de S&lohez Vá.squem,tendr{a SU inspirao~~n DO 
solamente en •arx y Lenin,eino también en Oramnoi. De ah! qu• reoul.~e 
indiapenaable eetudiarlo en rolaoi6n a loo mo.rx:latae latinoamerioanoa 
inf'lu!doo por el peneamionto de Gramooi • 

.ll examinar el desarrollo dol penoamiento mar:d.ata después 4e 
la revolución oubana,to.mbién noo encontramos oon la necesidad de 
estudiar la trayeatoria de loe orietianoo progresistas. Si bien 
no puede hnblaree propiamente de olloo como "marxiataa",ain embargo 
su ad.beei6n al eooialiomo,loB convierte en portadores de una ro
flexión orítioa. y do un proyecto revoluoiono.rio.¿Se puede acaso ser 
sooialieta sin eor necesariamente marxista? Lo que demuestra en todo 
oaao eate movimiento ea,que,debamoe x-eplantear ol diálogo ontre 
ma.rx1amo y oristilllli~mo.¿CU.ales son o debieran oer loa t~reinoa 
7 oaraoteríotioae de este diálogo? l.Lme ooinoidenoiaa entre marxiatae 
7 orietianoe oon práotioas o dootrinRlee? Si aoeptamo• que1taJ. oomo 
auoedi6 eu llioa.ragu.a,la revolución requiere la partioipaoión do loa 
orintianoa,oabe analizar 7 replantear entonces toda esta problellli
tioa. Antes que centrar el debate en ~orno a problema.a dootrinaleo 
(oomo hasta ahora se hB heoho) eoria neoeeario e:m.minar eoto tunlllto 
en el terreno de la práotioa politioa. 

Continuando oon el estudio de Otras oorrlentee polítioa.s aatualea,pa-
oamo11 al examen de la 11ooio.ldomoorsoia en Amlirioa Latina. En 100 

aHoa oohonta, loe pa!soe eudamoriou.no• eBJ.ieron de dictadura.a mili
to.rea bAoia una demoornoia preoaria.Eeta situación ho.bría permitido 
que loa aooialdemSorataa europeos oe prosent~r~ aqu! como luoha
doraa denoda.doo por lno libort~doa individualos • .Así,loo aooiaJ.de
~óoratae europeos habrían comenzado a tener una ~uerte influenoia 
en am.ohoa partidos latinoamericanos. El problema que noa plantenmoe 
oonaiste en discutir hasta qu& punto esa influencia reaulta poeiti-



• 

- I2 -

va. Iniciamoa eetn dieousión buacando suo orígonea idoológioos en 
las oonoepoioneo políticas de Knutsk;y y Dernstein (tal oomo lo re
conocen Will:Y Brandt y Bruno Kreaky ·~n ou libro La. alternativa so
oialdem6orata) (4). Seguida.monte, examinamos a grandes rasgos 
la trayectoria de aquellon part:idoo lntinoamorioanoe que aubieron 
al poder guin.doa por esa ideologÍa que,fundamentalmente,a.spira a 
una tranaioi6n al aooialiomo por 1a vía parla'mentaria y electoral. 
Al realizar un balance de osas oxperienoiae,enoontramoo que todas 
ellae,aiempro desembocan on ol fraoaao,a ra!z,pooiblemente, de las 
mismas oontradiooiones que supone la realiznoi6n do reformas oin 
romper loa ma.rooa del oapitaliamo dependiente. Sin embargo,no hay 
que pensar quo eote tipo de oxper1enaine están condenad.na de ante
mano ,de manera f'ato.liota.seguramentc eurgir&.n enao.yoa eimilaros en 
loa pr6ximoe nños, tal oomo lo domuoatrnn Últimamente el Partido 
de Izquierda Democrática en Ecuador y el partido do Carlos Andr&s 
Pérem que ya goborn6 do 1974 a 1979 y quo hoy acaba de oubir nueva.
monte al poder. Estao oxperioncias nl igual que los proooson de de
mooratizaoión abiertoe en Areentina,Urueuay o Braail,noe 11evan a 
pensar que no todo en elloa ao negativo. Dobemoe puee ontonoeo man
tener una postura cautelosa yn que eoas oxperionoiae,oon todas eue 
enormes limitnoiones o inoortidumbroe,son mojaros que las dictad.a
ras militareo. 

Lo que non intereoa deataoar en esto aounto,eo~el problema de 
la oarenoia miamn do una tooría aobro la transioi6n a la democracia 
sooialieta. Si como nf'irmnn muohoo autoreo,el marxismo no ha logrado 
elaborar diohn toaría (pesa n numerooao ind.ioacionoo de Marx y Le
nin en eoe eentido) cabe proguntarnoa ¿qu& opción podemos esoogor? 

Habr!e.n por lo menoa tros opoioneas 

I.- Rechazar la teoría política marxista y rcelaborar nueyos 
oonoeptos sobro la demoornoia,tal oomo lo haoe,por ejemplo 9 Nor
berto Bobbio y otros autores oooia1domóoratae. Eeta posición no 
podemoe aceptarla ya quo ello 3ign~ficaría dar la razón a 1os plo.n
teos revioioniotne de Knutoky y Dornetein. 

2.-. Ser ortodoxoe. Eota posición implicaría ooatcner a toda cos
ta una Oonoepoión de la demooraoia~según la cual,éeta siempre aer
vir!a a la bureueaía. El problema de aforro.roe a esta oonoepoión 
radica no 0610 on abeolutizar la vía violontn,sino tambi&n en no 
di~erenoiar el Eota.do parlamentario y loe Eetadoe miliiarietaa.Tal 
oomo señala Niooo Polll.antzaa en au Último libro Eota.do,~er y eo-
oialismo, dioha oonoepoión ha sido ~unoata en la 1zqu1e europea. 
¿Podemos a~irmar que en Am6rioa Latina eato izquierdiomo ha sido 
superado? Lo paradógioo de eeta pooioi6n ea que viene euotentado 
en Lenin (pero no en aquel Lonin que eooribió La enfermedad. infan
til del •izquierdismo" en el comunismo) sino en el Len:Ln que rod.a.ot.5 
las ~amosaa tesie eobre la democracia burgueoa on el Primer Congreso 
de la Tercera Intornaoiono.l, 

(4) liilly llrundt, Bruno Kreolcy ,Olof Palmo ,La nl ternatiua eooialdcm6-
or3ta,Ed.Blumo 1Bnroelona, I977, p.I38. 
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3.- Ser antidogmáticoo. Esta posición implicaría tratar de oona
truir un marxismo totalmente oreador,pero sin negar algunos conoeP
tos centra.los de lon 11olásicos". Esta opoión,ncs pareoe la mojar y 
a ella nos adherimco sin raparon. Esta opoión,noa permite oonoe~r 
la transición a la democracia socialista a partir de dos idea·e t'un
damentalee; 

a) La idea de que la organización del Estado as la forma de la do
minación de clase. 

b) La idea de qua el Estado nacional puede tener una organización 
diferente y por tanto un onrácter oooialieta. 

Con base en estas dos ideae,plo.nteamoe que la posibilidad de una 
transición a ln dar1ocrn.cia socialista en Am&rioa Latina, deponde de 
la ampliación y eupernoión de la domocraoia formal. Esto eignitioaría 
reohauar la eetratee;iR de la eooialdemooraoia por limitarse dnioe.
oamente a mantener la democracia termal y no protund.izarla,realmen
te,en sentido oooialista. 

Podría pareoer,a oimple viata,que los onpítuloe tal oomo oe 
presentan aquí 1oareoerían de cierta conoxi6n lógica. El leotor,1egí
timamente,podr4 plantearnoo entonces a1BUI188 objeciones de cnráater 
metodolÓgioo1¿Porqu& vincular arbitraria.mento n loo marxistas olá
siooe con autores poetorioroa oomo Mariátogui y Siinohem Vázquem?¿Qu& 
relaoi6n hay entre Mn.rx,Lenin o Oramooi con la Revolución Cubana?¿Poi
qu& se proeenta un onp!tulo eobro-la relnoión entre marxismo y oris
tianiamo y luego otro.sobra la oooinldomooracia?'Qll' relación hny en
tre la influencia de la oocialdemooraoin ouropea en Am6rioa Latina y 
la cuestión 6tnioa?¿No eer4 que ol autor oarooe de un núcleo o es
tructura que aglutine loo diforontee onp!tulos? 

Cierto ea quo,en algunos capítulos {no todoa),ho.y una especie de 
deaoonexi6n deadc ol punto do viota do la oontinunoi6n lógica.Ello ha
ce tml3' dif!oil,para el leotor,artioular loo diversos temaa.Es nooesa
rio,por tanto, advertir que nuestro método tiene un oaraotor anal!tio~ 
interpretativo. Ee~o oupcne abordar el objeto do eatudio,bajo loe áií= 
guloe más gcneraleo(pudiendo,a. veces ,no babor conexi6n direota entre 
dos-· ángulce,lo cunl no obstaculiza para. articular una estructura.). 

Lo primordial ,ontonoee,no ea tanto ln necesaria oontinuidad l~ 
gioa entre doo cap!tuloe,oino mdo bien el ocntido gen8~al de todo el 
trabajo. Eatamoe oonvenoidoo que nuestro objeto de estudio ~xige ser tra
tado de otra ma.nera,ee dooir,no eer enfoosdo como parte de la Hio~oria 
Ae le.e ideaa,aino máe bien,oomo diao Sergio Bagú,oomo un ren6meno d.!._ 
estructura oooial. 
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Si el tema de la cuestión naoiona1 se reduce, en lo esonaial.a 
prooesoe objetivos oooialmente ootableoidoo,nueatro análieis ten-
drá que oer,en primern inatanoin,un e.nálísis interpretativo.Pero ¿qu6 
entendemos por ºinterpretativo? Para reoponder a esta pree;unta nece
sitamos roourrir a la tradición de la hermen6utioa cultural (Ga.dnmer, 
Rioouer, Habermas ••• ) 

11 La interpretación11-dioe Qadamex- ••no es un acto complementnrio 
y posterior al do la oomprensión,eino que comprender es siempre iU-:. 
terpretar, y en oonaecuenoia la interpretación eo la forma explicita 
de la oomprenBiÓn11 .(5) 

Set:ún la hermenéutica oultural,toda interpretaoi6n es una opera
ción constructiva dol int6rprete que ae1eooiona,reoonetruyo e imputa 
sentidoe,proyeotando oreativamente,un aentido poeibie ontre otros. 

Otra oaraoterístioa importante de la hormenéutioa cultural, ee 
que la interpretaoión,tal como nos pla.n.tenn, ee be.ea en otras in
terpretaoionea. Esto notd bien expresa.do por John B.Thompson,quién 
señala lo siguientes 

"La trndioión de la hermentSutica nos ndvierte que el objeto de 
nueatras inveotignoioneo,conatituye un campo pre-interpretado.Es de
oir,noe advierte que las formas del disourDo que tratamos de analizar 
constituyen yn en aí miamne una interpretación, de modo quo empren
der un análisis del dieoureo ea produo~r wto. interpretación de una 
interpretación, oe rointerprota.r un oo.mpo pre-interpretado • 11 (6) 

Deode el pwtto de vista del aentido común, poclr!a parecer muy 
faoil oueotionar una intcrpretaoión,sobre todo,si ésta se funda
menta on cierto grado de ndivinaoi6n o conjetura.Pero la interpre
taoi6n no debo ser entendida desdo este punto do viata 1 ee deoir 1 
oomo una operaoi6n arbitra.ria o meramente induotiva,apoyada quizde 
en ln ineenioaidnd on 01 sentido común del intérprete, sino más bien 
oomo una tarea compleja que requiere de la mediación de métodoa,oomo 
el análisio de lns oondioiones historioo aocinloo. E'n nuestro oaeo, 
sentimos la urgente necesidad de abordcr ln oueati6n nnoional,ana
liznndo,por lo mcnos,los oiguicnte5 procoooa aooialeai 

I) Loo movimientoo llnmadoe 11 no.oionaliataa-popu1istoa". 

2) La Rcvoluoi6n Cubana. 

3) La lucha de loo oriatia.noa por el aocinlierno. 

4) La lucha de lo• movimiento~ étnicos. 

5) La luoha por la democracia en los últimoo año e. 

(5) Ha.na Georg Ondamer,Vcrdad y método,Ed.Síguemc,na1nmanoa,I977,P•33X. 

(6) John B. Thompuon, 11Eatudios sobre la teoría da la. ideol.o6"Íaº,en ~ 
rialea para ln teoría y el análisio de las ideoloeí!!:!!. 1 Introduoción y oom
pilaoi6n do Oilborto Gim6noz,(de pr6ximn publicación). 
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¿Porqu~ ealoccionamos estos procesos socio.los y no otros? Porque 
nuestra. motivación principa1,a.1 iniciar este traba.jo,:fue intentar com
pronder l.a.s ra.z.onea por la.e q_ue,en Am.érico. Lntina,aalvo en Cuba. y Nica.
ragua,no triuní'aron revoluciones populares. Una de las razones que ex
plicaría este fen6meno,sogún nuestra interpretación básica, eo que e110 
se debería. a. la no inoorpOr1iCi6itPDr--parte de loa marilstaSTiiE.-ñó'añ10~ ... 
ricanos, de un conjunto de enseñanzas 4erivadas de los diversos de
ba.tes realizados nobre loo procesos. AOO'íiirSíiSrrcerior_~ent~~-ndic~os. 

En el caso da loa movimientos llo.madoa "naoionaliatas-populietas11 , 

loe marxista.o ee niegan a nooptar que exista wia historia o memoria po
pu1ar quo 1 en Am6rioa Lo.tina, ha sido y es,muy viva. En las primeras 
ife'O'Bi!ñs del aielo XX.,ella estaba claramente expresad.a por una tra.di
oión de luchas que so traduoían en rebeliones ospontánoas tanto a ni
vel ru.ral oomo urbano. Esta trndición de luchas populares (que loo 
marxistas ortodoxos reohazo.n porque aupuestnmente oon manipulables por 
la burguooía),es lo que puede hoy reaotivnrso poderosamente para de
sarrollar un proyecto aooialiate 1 viable on términos no clasistas. 

En el oaoo do la Revo1uoión CUbana,el principal aporte que loo 
marxiatao todavía no han incorporado,reside en el beoho de que esta 
revolución ha demootrado 1 por vez primera,quo las consignas para con
quistar el poder,no tienen porqul; ser neoesn.rinmente olasistaa. Esto 
ai~ifioa que Wl movimiento revolucionario en América Latina,puede 
perf oote.mente apoyaroe en reivindicaciones do cnráoter nacionn1 y de
moorátioo. 

Otra a.portnoi6n fundamental de la Revo1uci6n CUbo.na,y especial
mente dootaoada por el Cho Guevaro., oo la idea del carácter conti
nenta1 do la. lucha. Esto implico. conoiderar a Am~rioa Latina,como una 
sola nación frente al enemigo imperialista. 

En el oaso de loa oriatianos que luchan por el oooialiemo,urge wia 
comprensión no dogmática sobre el papel de la religión (como"opio de los 
pueblos") .El principal a.porto de eota lucba,que los marxistas no quie
ren aoeptar,oo la idea de que loa criatianoo pueden desembocar en ob-
tivon socialietao sin tener necesariamente una conciencia de claae.Eato 
signi:!"icaría. comprender que la cor-.ciencia religiosa. progresis11a,es nnQ" 
importanttt para eenerar un proyecto revolucionario. 

Ue manera aimilnr,100 marxiatas tampoco aceptan que la luoba do 
loo movimiontoa ~tniooo pueda ser considerada oomo generadora de un 
proyecto oooia.liota n par~ir de su propia identidad cultural. 

J>esde nuestro punto de viata,todoa estos movi!"'lientoe ya oean de 
carácter naoionaliota-popular,religioso o 6tnioo, exigen tratar de 
otra manera la re1aci6n o1neo-naoi6n. No noa resulta muy convincen-
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te la tesis ortodoxa, on sontido de que por,ojomplo,los otros grupoa 
sociales oomo los orietianos o los indígenas, o6lo pueden acceder a 
una oonoienoia do ola.se en t"Wlción de alianzas OOñ la clase obrera. 
El problema de eota tesis ,ea, el supuesto de que la dof'inioi6n de 
toda olaoe eocial,ee da única.monte en t6rminoe eatriotamonte ooo
nómiooe,ea decir, por el luear que ocupan en la estructura de pro
ducoi6n. Esto conouerda,oiertamente, oon la tradición marxiota olá.
sioa,pero difiero del modo en que muchos marxistas oontemporánooe 
(por ejemplo Niooa Poulantzae) insisten en que las clases deben de
finirse en el nivel pol!tioo e idoológioo,tanto como en el nivel eco 
nómico. 

Al oonoiderar que oiertoe movimientoa indígenas pueden desa-
rrollar perfeotamente una identidad de olnso en el nivel político e 
ideológioo,lon marxiatne lntinoamcrica.noo doben rcoonooer que la 
lucha de eotoo grupoa tiene unn dimonei6n propia que no puede redu
cirse a la lucha obrera. 

En el caso de loo grupos étnioos,su situación difiero de la 
olaoe obrera, cuya. lucha. de olaaea es 11 qu!micamente pura". Para los 
indígenas lntinoamorionnoa que no oon solrunente explota.doe,oino auper
explotadoe (ya que eu salario ea nurnamente in~erior al de llll obrero 
urbano),ln cuestión social y coon6mica se plantea en otros términos, 
es decir, como un problema de roivindicnoi6n eopoo!~ica de su oobe
ran!a ,oomo naoionea con oua propina modalidades de existencia y tra
dición común. Si en ln hora actual de Arn6rioa Latina, eotoe grupos 
&tnioos se ponen a pelear oontra la cxplotnoi6n pura y simple,aban
donan,por un momento,oua problemas propioa para ayudar a la clase 
obrera a derribnr a ln bureuea!a.Pero su lucha ae libra en la oo
ledad, 1ª que os una lucha oontra el Eotudo nacional (y no oontra Al 
pucblo),porque en tanto naciones oprimidae,a6lo pueden acabar con 
la eupor-explotaoión ent'rentándoeo de manera soberana contra la 
naoi6n opresora. 

El recurso a una nueva concepción de la identidad de olaae (ya no 
en t~rminoa economioietas) no es algo que sólo compete a los grupos 
éitniooe.Abaroa,además,a. todoo loa habitnntes de América Lntina.,en tan
to nación oprimida por el imperialismo.Lo que hay que plantearse en
tonoee,eo tul proyecto de autonom!a de la propia sociedad. 

Podría decirse que ln lucha do los movimientos étniooa por el 
reotableoimiento y roafirmaoión naoional,nos revela la necesidad 
que tienen todoo loo oujetoe,inoluso los centrali3adoree,de reafir
mar sus particularidades contra la Wliversalidad abstracta y totali
taria.Neoeei tamoa, en ooneeouonoia, de una verdadera independencia 
naoional oomo condición necesaria para llegar al eooialiamo(y no de 
oualquier sooialiemo,eino más bien,de un socialismo propiamente in-
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doamerionno,buondo on ln diversidad 6tnioa y el plura1iemo cultu
ral.) 

Ahora bien,¿6etas afirmaciones pueden considerarse oomo marxis
tas? Sin duda alguna.La respuesta tendrá que salir de los propios 
marxistas 1atinoa.merioanos. Si nos piden resumir nuestra interpre
taoi6n,podr!amos o.firmar que para superar el dogmatismo,y desarrollar 
oreativamente el proyecto socialista latinoameriaano,es necesario 
incorporar no sólo las polémicas eobre la Revolución CUbana,oino ade
m4s,sobre loe movimientos de caráotor naoionalista-popular,religioso 
y 6tnioo. Para que esta inoorporaci6n sea efioaz,nc se puede excluir 
las ~eoundas rerlexiones desarrolladas por diversos autora~ como Marx, 
Borojov,CJro.msoi,Mariátegui,Sdnohez Vázquez,ad.emds de otros aportes 
de las oienoiaB sooinlos. 

Tal ee ln interprotaoión global que quisieramos que eea dis
cutida. Al igual que toda interpretaoi6n, es,en eeenoia,naturalmente 
oueetionable. 



CAPITULO ¡. 

Puntos de n~rtido..Ln cuesti6n nncionnl en el mnrxiamo "oli1sioo". 

El prop6sito de cate capítulo es an3lizar ln cueoti6n naciona1 
en el pensamiento de los ma.rxir.ton 11 c16.oioo9". Este o.ná.1 is is deberfi. 
guiarse,fundamentalment~,por 1n necesidad de reconstruir los diversos 
modos en que se plantaó históric~mente B tr~vée de diferenten autorea 
dnaüe Marx,Engela,Kautaky,Bernotein,Lenin,Gram3ci,eto. 

De acuerdo con Uo.berrnas, entendemos el t6rmino reco:nstru.ir en 
el sentido de deamon.tar una tooria y luego reoomponerla,oon el G.nioo 
objeto de alcanzar mejor la metn que ella misma. ::ie ha impuesto. Te.1 
es el modo normal do enfrentar una teoría que,on ale;unos pW'ltoa,neoesita 
una rcviaión, pero cuya. oapa.oidad ootimt1lante dista mucho de eete.r ae;ota
de.. (I) 

Según algunoo nutores?oomo Robin B1aqkburn,la aut~ntioa orieina.li
dad del pensami.ento de Marx,debe bur.ca.ree en el campo político y no en 
el econ6mico o filoaófioos 

11Dengro.oiadamcni.e,en el marxi.smo del niglo XX ha ido dibujándose 
w1a orec:icnte tendencia. a. identi:f'icar la episterr.ologia o el mlitodo fi
losófico empleo.do por Marx oomo su contribución crucial, preaentándoln 
oomo la pi~dra do toque de la ortodoxia ma.rxietn:Eeto lo han heoho,de 
modos diferentes, el. Luk~oa de Hi~·t;ori.a ~ oonoienoia de c1aao, loa expo
nentoe del materialismo dinlóctico sovi tioo y Louia Althuaecr y ous 
oolabo~adoree en Paro. leer El Capitnl. Existe to.mDién un empeño equi
valente, aunque menos fuerte, a prop6ci to ele la originalidad de ln:.'.7 con
oepoiones politicu.o de r.1arx y Eneal.a.So ha int:?ntado augerir,o. f'1enudo~ 
que sus ideas políticas aott,eacncit:..lmcnte,una. continuaci6n o d.cso.rrol1o 
do las de MCl.11uiav~"l;10 ,f.lontcaqnieu o Rounoeau. Lo que reaul to. osencinlmen
to curiooo,dado que en nin~n campo ha sido el marxismo tan original 
como en este do la teoría polítion.Porque una da dos, o el materialiamo 
histórico deocubrió, o bien rc-elaDoró,concienzudamcnte,cada uno do 
los conoeptoa pol í ticoo ir.iporto.ntea se la.o e, partido, estado ,no.oión, revo
lución, burocracia, programa, y así SUC'esiva.mente.•raleri oonceptoc :Je de
sarro11aron a.1 hil.o de lr.. !ir~otica. pol!tioa marxista y en el our:Jo do 
una fuerte pol6mioa política.Por otro lado,es evidente que toda.~ las 
grandes eeciaionc9 del marxismo,aurffieron directamente a prop6sito de 
cuestiones políticne quc,por esa razón,proporcionaron los determinantes 
orítiooB do la 'ortodoxia'rno.rxi!Jta. E!:lto no c.ignifico. que la.o dioputas 
filoaófioas o epistemológica~ no tongo.n significaoi6n para el marxismo; 
signi~ioa tan s6lo que surgieron como oubproductos socundarioa de con
flictoa sobre cnco.tionea µolíticas su:Jtantivas." (2) 

(I) Jtirgen Habcrma.s,La reconotrucción del matcria1iemo histórico,Tau-
1:1!!!.•Me.drid, 1986, p.9. 
(2) Robin Bluokburn,Teorin marxistn de la revolución proleto.ria:,univei
sidnd Autónoma de Puebla,Méxioo,I978,pp.29-30· 
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Al entender que el problema nacional en t.to.rx se presenta indi
oolublemente ligado oon otros conceptos de su teoría política(olase, 
Partido,eatado,revoluoión,etc) debemos inicialmente examinar,do modo 
general,el desarrollo de dicha teoría en sus direrentes contextos 
históricos • 

. Quizáa lo más sobresaliente de la. teoría política de Marx,es la 
oonoepoi6n del papel del prolet~rio.do en la transformación socia.lista. 
Según Marx, la cnpacidnd política de la clase obrera provenía de au 
posición objetiva en ln sociedad burguesa..SegÚn á1,eata ola.se podía 
emanciparse a si misma y a todon loa dem~s grupos oprimidos. 

Ahora. bien ;.en qué momento aurgi6 está. oonoepoi6n en la obra de 
Marx? Algunos a.u.torea como A.Gouldnar sostienen que ella surgió en 
su texto titulo.do Crítica de ln filosof'ía de1 derecho de Hegel.Pero 
es evidente que esto ea un error,ya que,en eae momento,Marx no se ha
bía tropezado aún con el movimiento obrero ni había adoptado e1 punto 
de vista de ln revolución socialista. 

La concepción de la. revoluci6n pral.etaria en Marx sólo ourgió 
posteriormente en el curao de su c7-periencia práctica. en el movi-
miento obrero de diversos países europeoa.Hay que señalar que en el aeno 
del movimiento obr~ro de la 6pooa,ae ooneidernba la emancipaoi6n de 
la clase trabajadora como un proceso que deb!a producirae a travós de 
agentes externoo a clln. Para loo aegu.idores. de Proudhon o R.Owen,el 
cooperativismo seria l~ manera de resolver la trana~ormaoión social. 
Para loa seguidorea 1lc Blanqui o Wei tling, sería la oonspiraoi6n revolu
cionaria.Nineuno de estos ~utoros nnticip6 la idea de que la clase 
obrera poUía ser la fuerza política conductora de la revoluoi6n aocial. 
Ello ee debi6 a que todoa ollas carecían de una oonoepción del prole
tariado oomo cla!.'lo. Pa.ra. M:a.rx y ~nccle,la a.:parioi6n de la olasc obrera 
induetrial abría la poaibilidad do una. nueva pol:t.tioa no subordinada 
a la utopía ni a la oonepiraoi6n sectaria.. Para ellos, loo obreros eran 
vistos como gigantescos ejércitos induetrializados organizados por el 
propio oupi tnliemo. Uniorunento uno. actividad. oonoionte como clase, podría 
deatruir el oapitaliamo y ea~ablcccr una nueva aooiedad,libro de explo
taoi6n y opresi6n. Mo.rx y Encrela prceentaron,por vez primera, estas 
ideas en el Manifiesto oomuniota.. 

A pesar do que en eate texto,lo. toor!a política. de Mo.rx y Engcle 
todavía era incompleta en algunos puntoa,se podría deoir que para am
boa,lo fundamentnl ya cotaba planten.do.El proletariado,oomo clase au
tónoma., ten:!a lt\ pooibil i.dad de emanciparse por sí minma y conducir o. 
otros seotoreo necia.les a ln revolución eocial.. Sin embargo,junto a es
tas hip6tcaia fccundns,se presentaban otras de carncter·erróneo.~ato 
flC advierto principalmente en ou comprensión de la cuestión nn.cional. 
Como dice Robin Blackburn,lo. hontilidad do Marx y Engela a los movimien

tos nacionalistas se debió a su análisie incorrecto de la expanoi6n ca.
pi to.lista. 11 nivel internacionnl.(3) Segú.n este análisis,la. revolución 

(3) Robin Tilnokburn,op.oit.,p.83. 
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nooinlieta entallaría en los paieoo mñs deoarrollados, además de que 
dicha revolución ocrviría de baee a los movimientos de libernoión nacional. 

Ha.y que destaoar,por otra pnrte, que eeta visión que tenían ~nrx 
y Engela estaba relacionada oon la situación pol!tioa de eee mo-
mento.En ef'eoto, el marco de su reflexión sobre el desarrollo de 
las naciones modernas estaba trazado por ou oontexto hist6rioo.(4) 

Ahora bien,¿puede af'irmarae que al cambiar el contexto h1st6-
rico cambiaron tambi~n lae ideaa de Marx y E:ngele sobre la cuestión 
nacional? 11'.a.rx y Engele vieron despu6a de 1848.que no pod.Ían mantener 
su aequema anterior ya que las relnoionee entre las metrópolis y 
los países atraoe.dos ee fueron haciendo •.cada vez. m!s de11igualee, 
oon el consiguiente enriquecimiento de unae y empobrecimiento de 
otros. 

Más adelante, en I867,oomianzan a vor que~en el cnao de lus 
relaoionoo entre Irlanda e Inglntorra lne ouoation.e políticas 
ndquiaren una. nov.1rlad.. El movimiento obroro i.ngltSs aparece oomo 
aliado de la burguesía do eae pn!o frente al pueblo irland~s.Eeto 
ocasiona que Marx y Engolo conciban a la omanoipnción nacional de 
Irlanda como la oondioi6n primordial para la emancipación social 
do loe obreros ingleses. De este modo,a.rnbos se oonvonoon de que 
su esquema anterior a I848(que conoideraba que la revoluoión de las 
metr6polie era la que tenia que liberar a las nacionalidades opri
midaa)~x1gw un viraje radiOQl .La idea da la importancia de este 
viraje aparece en una carta que Marx envía a Engele el IO de di
ciembre de I869 en la que dice lo siguientes 

"Durante largo tiempo he creído quo era posible derribar al ré
gimen irlandés mediante la influencia de la clase obrera inglosa. 
Siempro he sostenido esta opinión en el New York Tribuno.Un estudio 
más prorundo me ha. convenóido de lo contrario.La olaee obrara in
glesa no podrá hacer nada antes de liberarse de Irlanda.He.y que apo
yaree en Irlanda.Por este motivo la ouoetión irlu.ndeea eo tan im
portante para el movimiento social en general."(5) 

De eato ee deduce que pura Marx y Engele el centro de la revo
. lución no ee ya el proletariado do las metrópolie oino laa masao 
sojuzgo.das por esoo paÍnes. De eete modo ou visión de la hiotoriB 
ee modi~ica radioalmente1oomprueban que loa paíaee oooidentalee 
no son loe úniooa agentes del onmbio eooial y menoo el eje de la 
rovoluci6n mundial. 

Al viraje teórico que encontramos en esos textos eobre la ouee
tión irla.nü~sn oc eurnn la. carta. de Mar:.c a Ia reviata ruea Ana.lee 
de la Pntria donde un autor le oritioabn eu concepción de la~ 
toria.· En eea oarta Marx decía lo siguientes 

(4) No nos detenemos a desarrollar m4e eota idea ya que ha sido 
eut'ioientemente trc1.tada por vRrioe autores como Oeorgee Haupt, 
Claudo Weill,Marx En ls Erente al roblema de lae naciones, 
Fontamrira,Baroelonn,I97 J Saloman F.Bloom,El problema. nacional 
en Marx,Siglo XXI,I975J y Michael L8wy,Ooorgea Haupt,Loe marxie
taa Y la oueetión nnoional,Pont~mura,Daroalona,I9BO. 

(5) Marx y Engele,Imperio ~ colonia.Escritos sobre Irlande,Cuad~r
no9 de Pasado y PreBente,Mexioo,1979.p.26 
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11 Plll"a poder enjuioiar oon conocimiento propio las bases del desa
rrollo da Rusia,he aprendido el ruso ~ eetudindo durante muchos años 
memoria.a of'ioialoa y otras publioa.oionos referentes a esta materia.Y 
he llegado al reeul tti.do eiguicnte1ei Rusia. sigue marchando por el ca
mino que viene raoorriando desde I86I,desperdioiar' la más hermosa 
ooa.aión que ln hi.:itorio. ha of'rooido ja.mio a wi pueblo para esquivar 
todas las fatales vioisitudee del r&gimen oapitalista."(6) 

Para Mar:::c, esto eigni'fioaba qua un país atrasBd.o oomo lo era la. 
Rusia zariet~ten!a ln posibilidad de llegar a una sociedad superior 
sin pnear neceea.rirunente por el oapitaliemo. Con eota tesis Marx afir
m~ba que ol desarrollo do la sociedad capitalista europea no se da 
inevitablemente en todos loa paíoeo.Al miomo tiempo 1 pon!a en cuestión 
su oaraoter"progreaietR"• 

Con aetas ideaa nobrc ln oomuna rural rusa,Marx y Engeile acabaron 
por liquidar au anterior visión de la bietoria,aurooentrieta y do 
raía hegeliana. Su nüevn viei6n del deoarrollo oapitaliota deja de 
oer una teor!a filoeó~ion sobro el proceso general de loe pueblos. 
Eete cambio radical lea llevará a amboo autor~s a trnns~ormnr su 
oonospoión de lo nacional. En efcato,la nación no oorl. entendida 
ya como unn entidad vinculada exoluaivn.raente a la expanei6n del oa.
pi taliemo ni al desarrollo del mercado munaial.En las oondioioneo de 
opreai6n naaional,la revolución social se halla unida a la libera
ción nacional. 
Ahor~ bian,ai Marx y Engela cambiaron radicalmente eu on:t'oque de la, 

oueetion naoi anal,¿ e. qu6 ae debo el hecho do que loe marxintu11 ¡ioa
teriorAs 1durante máo de oinouenta añoa,jam4s abandonaron eu esquema 
eurooentrieta? Una de las ra~on"e que explican esta situaoión ser!a 
la espeoial difuei6n del marxismo con clave sooialdam6crata antes de 
1920, y luego oon clave de la TeroerB Intornaoional. 

Segdn la explioaoión de Eriok J. Hobobll.tm, la di'tusi6n dol marxiomo 
en América Latina. a f'inee y p1•inci11io3 do este siglo, ee habría. reali
zado sin importar si lno idoao f'uornn revoluoionnrina o revisionistas. 
Para los partidos mar~iotas de eeoe o.ñon,preooupadoe por la luohn 
eleotoral,la difusión del marxiemo era equivalente a la difusión de la.e 
ideas predominantoo en el marxismo de la Segunda Internacional~ 

11En algunoa pa!nee latinea lafl ideologías anaroosindioaliatas 
impidieron una onn~idorubl• difuoión dol marxismo volviéndolo ro
f'ormiota ••• En 1905 el marxismo era un fenómeno europeo ••• Sn Argentina, 
(1910} 1 loo eeguidorea de loo sooialietae eran en su mayoría inmigran
tes reoién lltiga.Uoo." (7} 

Reaulta lógico que en talee oondioioneo eur~eran ideas como las 
dol d1ri5cnte Juan B.Juoto,que ju~ti.fioaba la agresión contra. J.Yéxioo 
y cuba por parto do ~etadoo Unidon. mn renlidnd lo que hacía esto 
autor era reproducir lno ideas de loe eooialdomóoratas alemanes que 
encabezaban la II Internacional.Ea deoir,que compartía el criterio 
do que loo pueblos atrasados debÍl\D oaori~ionroe en beoerioio del 
progroeo oapi·taliata oocidcntul. 

(6) K.MnrX/ F.Engola,Eeoritoo sobre Ru2ia,11.El porv~nir da la comuna 
TUral ruea,Cu.:idornos de Pallado y Preocnte,~~áxioo,r980,p.63 

(7) Eriok J.Hobebar.'n,Mnrldemo e historia eooial 1 Universidad Autónomo. 
do Puebla,rtéxioo 1 I9B3,p. 
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Pare. Eduard Bernstein,prinoipnl li:i!'igente del Partido Socialdemócra
ta. Alemán, ol progreso oapitaliato. era equivalente al oaraotl.er civi
lizado de una nnoión1 

11 Loe pueblos enemigoo de le. oivilizaoi6n e inoapaoea de acceder a 
mayores nivoles de cultura no ponoen niogÚn derecho a solicitar nue~
tro.a oimpatías ouo.ndo so alza.n en contra de la oiviliz&oi6n."(8) 

De acuerdo a cote criterio,Bernatein llega a elogiar la política 
colonialista de Oran Bretafie.. También ol dirigente holand~e Van Kol 
en un terto destinndo al congreso eooialista roalizado en Amaterdam, 
en '1904,plantea poa1.tivamenta et colonie.liBmO, aegdn 61,ein6nimo 
de "modernidad" e ''industrie\º : 

11 i!.ll esto.do social inta d.ol futuro dobcrd tener su política. col~ 
nial para regulnr las rolaoionea entre loa pa!eee eitundoo en un 
grado superior do deoarrollo ooonómioo y loa pueblos que están a su 
zaga •• • El hombro moU.erno no puede vivir mb ein loa produoton de 
las regionoe tropioa.leo,sin lae materinH primas impresoindiblee para 
l& induotria ••• oin loo median de euboistenoia que d& otro modo no 
ee puedon obtener on absoluto o que s6lo con extrom& ditioultad re
oultan aeequibles."(9) 

TambiGn para Karl Kautsky,antea de cu rompimiento con Bornet·~in, 
orR. vdlidu. 1 a tasio de una política ooloni.al eooialista. Podr{n. da
oirao que,en general,para loe ma.rxiAtae de la Segunda Intornaoicnal, 
dicha tesis era razonable deode eu punto de viota ,.a qua formaba parte 
de su viei6n de la hietoria. Sogú.n ceta 16gica,ol desarrollo oapit&
lieta oonatitu!a una etapa inevitable que babia que impulsar, dado su 
caraoter progreaiata oon reapocto n loe bonoficioo de ta industria.
lizaoi6n de loq pa!eoa atracados. Segdn elloe,eatoa pa!eoa se cnrao
terzimaban por vivir en un aeta.do 11 eal.va.je".Por tanto,la mini6n doL 
mil.itante eooialieta de eea 6pooa debía oer no detener e1 desarrollo 
del capitaliemo1 "loa pueblco primitivos e6lo logran oivilizaree 
cuando suben eao monte Calvario"(IO) 

¿Puede deoiroe que tambi~n en el pensamiento de Lenin y la Ter
cero. Internacional eo oonaervó eoto curoocntriomo'? ifo obstante eua 
rupturas radioalea ccn el rof'ormiBmo oociatdem6orata,pareae que ~am
bien ae preaentó &qu!, nun~ue de un modo muobo menos acentua.do el 
mismo problema. Marocl Liebman ejemplifica esta eituaoi6n eefialando 
qua numero~~os diricr.~ntea bolcheviques ma.nif'estaban cierta. men1ialidad 
oentrali11adora hootil frente a lo.a raivini.l.io,"J.cionoa de lae naoiona.
lidndoa e:d.otentea al interior de Ruaia.según a3a montalidad,ln in
duetrializo.oi6n era equivale.(Lte al"prog!'eso" y cuando ae trataba. do: 
impulsarla chocaba muohao vcooo oon laa tradiciones looalea.De eote 
modo ne proeentaba. una nuev~ veroi6n do 1~ lucha oivili~adora. oon-

(B)Eduard Bernatein,"La sooia.ldemooracia. alet11ana y los disturbios 'tur
ooe11, en La. Se da. Internacional el rcblemn. nacional oo1onia:i., 
primera parte,Cuadernoa de Pasado y Preecnte,~oxico,I97 ,p.p. 49. 

(9) H•nri Van Kol,"Sobre la política. colonial" en La segunda._Inter
n.o.oion:il el roblema naoi onal colonial, se~da parte,cu.a.cternos do 
Paaado y Praeente,M xico,197 ,p.31. 
(IO) Honri Van Ko1,ibid,p.33, 



tra lo. "barbarie" .~a claro que los oivil:izndoree eran ahora loe bol
oheviquee,;y los 11 00.lvnjee" ;toe puobloe atrnsados.Según Liebman el 
mismo Lenin,más de una vaz,intentó moderar o detener eea tend!ncia 
de nus p¿irtidarioa 1 especialmente de lon dirigentes uoraniA.noe a loe 
cuales loo dirigi6 wia carta en oeptiembre de I92I y en la cual de
oía lo siguientes 

"Es endiablndamente importante ganar la oonf'ianza de loe autiSotonoa 
••• demostrar que noootroa no aomos imperialietas,que nosotros no per
mitiromoo ninguna deeviaoi6n en eoe oentido."('lf) 

De lo anterior 1 no llUOde doduoirao como lo haoo Leezek Kolak.ovolQ' 
que loe boloheviquce tenían "derecho a oojuzgar a las naoionesV(I2) 
Para entender correctamente el pensnmionto de Lenin a este respe~ 
to es neoenario rorcrirse a sua teaie eobre la ouesti6n nacional y 
colonial aprobadas en el Segundo Congreso de la Internacional C~ 
muniata.. (13) 

En dicha.a teoin 1 Lenin reoonooe el papel activo de lae naciones 
en su autodeterminnoión y aoberanía.Estn idea aignifionba en el ~on
do1 que la olnoe obrora rmoonoo!a el derecho de autodeterminación 
de una nación oprimida.~ate roconooimiento ora neoenario ya que e6lo 
aeí se permitía la unión do lna masas sojuzgadas de ruabas nacion~e 
en una lucha internacional oontra la burguesía. 

No ce puede pues pensar que Bl penaamiento de Lenin no hab!a va
riado oon respecto al enfoqu8 de la Segunda Internacional.La dife
rencia fundamontal,co,que la idea de los aooialdem6oratas de una po-
1Ítioa colonial po~itiv~.no ora otrB cosa que una manera de encubrir 
la def'e11Ba. del derecho do su propia burguesía a oprimir l&.11 oolonian. 

Tambi'n hay quo destncar que Lenin so di~erenoió del ~arxiemo de 
ln Segunda Internaciona1 por ou vioi6n diotinta del desarrollo hi.e
tórioo. En efecto, -tro. Lc11in,loi---: pa!nen atrana.doe puedon paear al 
OOt'IUniamo evitando lns vicioitudoo dol oo.pitaliDmO• 

¿Dónde reside enLonooo el euroccntriemo de Lenin y la Toroert:. .In
tcrnaoional? Bote problema ae ve en nu planteo de que la revoluci6n 
debía suceder en tn~ motr6polia y no en loo puíseo atrasados& 

11Lo. ei·a.n euerra europea y nuo reoul tR.doe han demostrado nrQ\r ol&
rrunante que lns mn~n:1 do loo pa.íeee sometidos f"uera de loa límites 
de Europa están vinculados de manera absoluta al movimiento prole
tario de Europa y que ona oo wia oonseouonoia inevitable del capi
talismo mundial oen tru.li za.do." ( I4) 

(1~} Cit.por N.Liebman,La prueba de1 poder,ol loninismo bajo Lenin,tomo II, 
OriJolbo 1M4xioo,1979,p.I28. 
(12) Leezek J-:olakoveky,Laa grinoipaleo corrientes del marxiemo,tomo II , 
Alianza Sditorinl 1 Y.adrid,I9 2 1 p.395. 

(I:3)Los cuatro nrimeros 
mera parta, Cund•~M1oa J.e 
Parn eotudiar ol orÍgen y doanrro1lo de eatae tesio,tomamoa en cu~nta 
los te~toa do Lonin reunidos en La luoha de los uebloa de lao oolo
niao Y paíae13 dapendienteR contra ol imporinlit"Smo 1Progreso ,r.oscú,a f. 
(.I4) 11Teeio adiciona.leo ~1.;o.bre loo problemas nacional Y oolonialn en Loo 

' -cuatro primero3 oongreaoa de la I:nternaciona.l Comuniuta,op.oit.p.:r.57 
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Se ve p~es que ei bion L~nin raoonooió cierta autonom!a a loe pa!
ses atraeadoe,aoabó oupeditando lo.o luohaa de libt,,raci6n. nacional 
a la revolución mundial dirigida por el proletariado ooo~dental. 
En su pol,mica con el comunista hindú M.N.Roy, expresó claramente 
esta posicióna 

"El camarada Roy va demasiado lejos al sostener que el deetino de 
O~oidente depende exclusivamente del grado do desarrollo y de las 
fuerzas del movimiento rcvo1uoionnrio en los países orientalea."(I5) 

¿Cual es el lugar que ooupa Am~rica Latina en el mnrxiamo de la 
Tercera lntornaoional? Eote continente,reoién en el Sexto Conrrrnno 
eer& explíoi~amente nnali2ado en el informe de Julea Humbert-Droz 
en el año de I928.~n ente inf'ormo se deeoribe fundnmentalmentc do3 
aapectoe de América Lntinasn) ou oituaoión eoonómion :f eocial;y b) 
ell 31 tuaoión política. 

En el primer nepecto se lo identifica como 3ociedad oemicolonial 
deotaoando su relación oon el impcrialiomo inglóe y nortea.merioanoa 

11Los irnperialietae norteamerj onnos y bri tánioos que invierten oa.
pi tn1eo en Am&rioa Latin1l.,Be rnoervn.n ol morcado sudamericano como 
eal ida para. los productos ma.nufa.oturados por eu industrio. pesada. 
Si examinamos por lo tanto ol problema do la colonización y la in
dustrializaoi6n de .&.mérioa. Latina, podemoo afirmar que la indU!1trin
lización se deearrolln rápida y paralelamente a. la oolonizaoión. 11 (16) 

En el segundo aspecto,y eobre la base de esta. oaraoteriznción 
de la oitunoión económica de Am6rica Latina,el informe señnla que 
el movimiento revoluciono.ria es~ "un movimi'3nto de tipo democrá.tioo 
burgu¡e donde la lucha contra el imperialismo asume una gran im
portancia y donde yn no dominh. 11), lucha do wia bursuee!n nacional 
por Sll deoo.rrol.lo autónomo,eobre le. bnoe dol capital.iomo,sino r:i.i1.e 
bien l~ luohB de los campo9inoa por la rovoluoión agraria contra 
e1 rEgimen de loa grandea terrntenientee." (I7) 

Aunque se reconoce ol papel importante de loe oampeeinoo,ein em
bargo se loe nubordina al prol~tnriado ya que "l& revoluoiÓn domo
orático-~ur~ucsa no nlcnn=ar$ plenamente sus objetivoo (dietribuoiÓn 
do 'W.erras a loB onmpeoinos,libornoión de1 imporialiomo) máa que 
cuando oe tranof orme en revolución ~ooialieta bajo la hegemonía dol 
proletnria\lo. 11 (I8) 

(15) 
mo Y 

Citado por 3tu.:\rt Sohra.m y H6lone Carréro D'Enoa.ueeo,:E"l'-'m"a."r"-"x"'i"'e'--
Aoia,1853-1964, :Jiglo XXI,ll\\enoo Aireo,1965,p.156. 

(I.6) Julos Rumbert-Droz, 11 Gob1•0 J or pn!non de Amél.•ioo. Lo.tina. 11 ,ec 
VI Congreso do lo. Internacional Com~~ista,eegund.a parte,informea y 
dincueionos,Cuadorooa de Paso.do y Presente,Méxioo 1 I.978,p.309. 
(17) Juloo 1Iu01b·>rt-Droz, op.oit., P• 312. 

(IS) Ibid.,p.315. 
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Para ejemplit'io&.r lo anterior,cl in!'orme aciio.lil. el o~ ... no de la 
revoluoión mexicana que en eooe momentos era vista como unu revo
lución democrática burguesa pbro que en el futuro podín ser oooia
lista a oondici6n de que el prolet3riad~ ñe ese país fuera dirigido 
por e1 partido oomuniota previa~~nte bolohevizado • 

•• 
Se ve pues,quo,para la Ter.cera tnternaoiona.l el luear de América. 

La.tina era. concebido en~fwición de eu estratogi.a..,es decir, que 
el movimiento revolucionario sólo podía existir a condioi6n do que 
fuera dirigido 9or lr. oln30 obrora, aún cu•:i..i.do Ilota f'uera debil o 
inexistente. EBta pnro..d.oja se explicaría no sólo por el hecho do que 
loe dirigentes do ln Tercera Internacional estuvieran mal inf"ormadoo 
sobre la s1tuaoi6n oooinl de Am~rioa Latina, sino también porque 
dentro de au viei6n curooentriata del deoarrollo hist6rioo,neoee1-
taban onoajar a nueetroo pa!aea en l~ dinámica mun~ial1 

" ••• la rovoluoi6n mexicana y el movimionto revolucionario de Amtl
rioa Latina constituyen un apoyo para el movimiento revolucionario 
proletario internacional ••• por el momento eo un movimiento revolu
cionario ouyo contenido no es aocialiata 1 eino que oomo todo movi
miento revolucionario en los países coloniales o eemiooloniales,apo
ya la aooi6n rovolucionaria dol pl'olete.riado internacional y la re
volución aooialieta mundial."(I9) 

Esta rigidez dogm.1tioa para hc.oer encajar a loa pa!eee latinoc.
morioanoo en lo. categoría de loo países "samiooloni•J.les •explica po1· 
otr~ porte ln oaraoterizaoión del nacionalismo como una ideología im
puestn por al imperialiamoa 

"Ea necesario derrotar el naaionnliomo que el imperialiemo ha cul
tivado en la mayor parte de los pa!eoa de América Latina para. on:f'ren
tarlos entro e! y para dividirlos.'1 (20) 

Conseouenoia de P.etn r.oncepoi6n fue que la Tercera Internnoional 
no advirtiera.en modo aleunotla divoraidad da experiencia nacionales. 
En esto oentido 1 ignoraron no a6lo ta luohn do liberación naoionB.l. on
cabeznda por Sandino (al cual apenas lo monoionan como un "general 
liberal") aino tnmbién la inaurrooi6n popular de El Salvador,en 1932, 
ln robelión de los mili tares braaileñoe dirigidoa por Luis Carlos 
Preotea en 1935,y la oxperlonoia dol Urente Popular ohileno entre 
1947 y 1952. 

Hoy contamoo oon sufioionte documentación cómo pn.ra darnos cuenta. 
que nlgunno experiencias naoionaleo fueron movi~ientoe que no oetaban 
subordinados n.1 control de la III In ternaciona1 y que por tanto pu
dieron discrepar oon eu oonoopci6n abeolutieta. 

Según Miguel MArmol,la Internaoional no desempeñó ningún papel 
en la deoioión do la rebelión aalvadoroña de I9J2.(2.I:) Por tanto, 
se puede doduoir que dicha rebelión constituye un acontecimiento 
mu.y partioulnr en la. historia del mnr:d.smo la.tinoamericano,por au pro-

(l9)Jules Humbort-Droz,op.oit.,p.3¡5 
(20)Ibid..p.318 
(2I) Roque Dal ton, "Miguel Mármol :El So.lvador I930..I932",en Pensamiento 
Cr!tioo,n 148,I97I 1La Habana,p.70 
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;reoto sooie.liAtn propio. 

El único cE:'.ao parecido que oe enouentra a nivel mundial ea el 
proceso dol Partido Comunista Chino que como se sabe,tuvo también 
una real autonomía en oun decisiones polítioae. Sin embargo, la ex-
cepción siempre con!'irma la regla¡ lo que ha preva~~cidc fueron 
las deoioionea de los enviados de la Internacional en la ma;ror!a 
de loe pa!sea donde tuvieron aue"eecoionee naoional.ee"• 

Dad.o que el objetivo de este capítulo consiste en describir de 
manera genera1 el ponen.miento de loa "clúeioos 11 marxietae,nos ve
mos limitados n no ~rofundizar on los procesos políticos espeo!-
009• 

Por ahora. cólo nos resta exponer las interpretaoionee so
bre la cucatión nacional en otros autores no monos importantes co
mo Antonio Or.:uneoi,Otto Bauer y Ber Borojov. 

Oon Antonio Orameo1, el mnrxiomo europ~o aloa.nzó eu desarro
llo m4s elevado on el onf'oque de ln cuestión naoional.. Pronta a 
lnn oonoepoiones de la Sosunda Internacional o incluso n las pro
posiciones leninietas,el fil6eofo italiano elaboró una eetratog:f.n 
original oobra la baoe de una intorpretaoi6n poouliar de la rea
lidad. eocial de au pa!a. 

En sus "Notas sobro lu ouneti6n meridional"(esorito en 1926) 
Orameoi percibo que1 

"La cuestión oampooina eetd en It.'\lia h.ist6rioamente determinada, 
no es la 1 oueotión oampoaina y agraria en genoral'Jen Italia la 
oueotión onmpesina tiene,por la determinada tradición italiana,por 
el determinado doearrollo de la hiotoria italiana,dos formas típi
oaa y poouliares1la cuosti6n meridional y la cuestiSn vatioa.na.Con
quietar lu mayoría de lan maeaa ownposinao,signii"ico. 1 por tanto para 
el proletarindo itnlinoo dominar oaao doo ouoetiones desde el punto 
de vista eooial,óompronder las exigonoino de olo.oe que roproeenta.n, 
incorporar eoae oxigencina a au programa revolucionario de tran
sioión,plantear oo~o oxigonoiaa entre auo reivindioaoiones de lu
ohe."(22) 

A partir de ootB vioión particular del problema campesino en 
su paía 10rwnnci poroibe la neceeid~d de un proyecto de unidad entre 
la oloae obrera y el oampeeinndo. La base do eote proyeoto,a nuestra 
manera do ver, aetarín en au ooooepoión original de la"hegemon:Ía" 1 
núcleo oontral do :v: enf'oquo sobre la. cuestión nacional. En el mis
mo texto Gramaoi se. ·.a.la que a 

ºLos oomuniota3 torinooca oe hab!an planteado oonoretamente lo. 
cuestión de la 'hogemonía dol proletaria.d.0 1 ,0 oea, de la base so-

(22) Antonio O~nm0ci,Antolog!n 1 Seloooión,traduooión y notas de 
Ranue1 Snorinta.n, Siglo XXI,~óxico,1981,p.192. 
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oial de la dictadura prolotaria y del Eatndo obrero.El proletaria
do puede convortiroe en clase dirigente y dominanteten la medida 
en que oonsisue orear un sistema de 3.l.ianzas de olaaa que le per
mita movilizar contra el capitalismo y el Estado burgu6a a la ma.
yor!a de la población trabajadora,lo cual quiere decir en Italia, 
dada.e las reales relaciones do olaee existentes en Italia, en la 
medida en que coneie;ue obtener el conuenso de las amplias maeae 
oampeeinae."(23) 

Poetariorrnente,en sus escritos desde la oároel,Orameoi no deja.r-1 
de insistir en esta temática.En numorosae ocasiones hallamos bajo 
el t6rmino 11heeemon!a.11 alusiones directas al problema de 1110 na.
cional-popular11.En todoa estos caaos,Oramsoi intent~ caracterizar 
la tase popu1nr,he~em6nica,do ln tnma dol poder por 1a nueva ola
sc dirigente. 

Uno de loa uepectos m5e controvertidos entre los int~rpretes oon
tempor5neoa do ln obra gramsciana,roaido justamente en ver hasta 
que punto su concepto de hegemoní~ está relacionado oon L•nin. Se
gún la interpretación de Lucinno Gruppi,por 1Jjemplo,no hn.bría di
ferencia en ol uno do este concepto en ambos autoreo.(24) 

Dende nuostro punto do vista,exiatir!an grandes di~erenoiaa en
tre Lenin y Gramaoi. Mientras que para Lenin la lucha por al Si>
oialismo constituye principalmente un problema da dominaoi6n po
l{tioa,para Oramnoi esta hegemonía debe ootar aoompa.ñada por una 
trnn~formaoión cultural.El concepto da hegemonía se ooneti~u.ye o.si 
en ln clava de Wl~ totalidad histórica que,oomo lucha de olasoo 
articula eoonom!a,idcologÍa y polÍtioa en torno a un pro7eo1iio do 
organización social. 

Para oomprondor lo nntorior,d~bomon tener on cuenta quo la ela
boruoi6n del concepto por po.rte de Lenin ,oorreaponde a lau 001>

dicionoa eooialoe cxiaton~ee en Rusia. En eote oontext.o,el concep
to do Lenin oo ajusta oorraotamente a un proyecto do lucha con~ra 
un Estado fuorte. Gramooi o.dvierte que,en las sooiednd.ee oooiden-
taleo,ol Setado no ae presenta con la.a mismaa ca.rno-cer!atioae que en Rusia. 
En Oooidonte,el Estado no solo cumple su ~unoi6n tro.dioional do co-
eroi6n f!eioa,oino que,adem4.a,preeenta una nueva dominación de oa.-
ruoter legal. Por eatn razón,arnmsoi se vo obligado a desarrull:.r 
la idea de que la oonquiotn dol poder no debe darse única.monto en 
01 onrrentamiento direoto,~rontal,oontra el Estado, sino que tam-
bien debe darse on ol terreno do la lucha a largo plazo por el 
oonaeneo. Para aolarnr mejor esta problemática, debemos determi-
nar con mayor preoiei6n ol oonoepto gro.maoinno de "sociedad oi'Vil"• 

(23)Antonio Ornmaoi, Antologia 1 op.cit.,p.I92. 

(24) Luciano Gruppi,El concepto do hegemonía en Oramsci, Edioionea 
do Cultur& Popu:lar,Méxioo,1978. 



- 28 -

Tal como han señalado diversos autorea,el oonoepto gramaoiano de 
sooiedad oivil no deriva de Ma.rx sino de Hegel.(25) En oote sen
tido, equivale al concepto de superostructur~. 3egÚn la dintinoi6n 
de Gramsoi,la sociedad polítioa corresponde al Eetado propiamente 
dicho,oon su función tradicional de coerción direota,Mientras que 
la sociedad oivil,ee relaciona con la es~era ideológica Y por tan
to cumple la función de legitimar y ju9tifioar el orden social do
minante. Es as! que,para Grameoi, el Estado en las sooiedndee de 
Qooidente,debe aer comprendido en un aentido más amplio, es decir 
oomo'eooiedad polítioa + oooiedad oivil.(26) 

Ahora bien,ei para Grameoi la sociedad civil corresponde a 
la eafera de la ideolog!a,¿de qu& manera evita caer en una poei
oión.• ·auperestruoiuralista? Hay que destacar que~en ningÚD. mo
mento,Gramaoi niega la tesis marxista de la detorminación ooon~ 
mica en Ú1tima instancia. Por esta raz6n,ue equivocan autores como 
Norberto Bobbio,que creen que Grnmoo:l ae aleja del ~srx.iomo cuan
do on1'at1za en l~ importancia del papel de la eupereatruotura. 

Sin negar la importancia de ln determinaoi6n eoonómioa,ara.msoi 
advierte que en las nuevo.a oondioioneo histórion.a del capitalismo 
oontempordnoo,toda revoluoi6n pol!tioa debe ir acompañada por una. 
"reforma intelectual y moral". Con eato tél'rdino,Gramooi indica la 
necesidad de una aut~ntioa revcluo16n cultural que implique for
jar uno. nueva humanidad.. 

En la. medida en que el EatBdo capitalista desarrolla su f'un
oi6n ideológica a trav~s de la eooiedad civil (lglesia,~amilia, 
esouela 1madioe de oomunioaoión,ctc,) cumple la to.rea de difundir 
e imponer una concionoia enajenada que oolooo. al ciudadano oorm1n 
bajo la hegemon!r:i bui•eueoa., Por esta razlin,Grrunaoi señala la ne
oeoidad de tra.nef ormar eaa oonoienoia ordinaria en una ooncienoia 
euperior,m4e elabore.da. inteloctualmento. Según 61,oste tipo de 
oonoionoia que oupone unn visión or!~ioa del JTTUndo ea la 'ri1oeo
!'ía de la prarle'! 

Según la explioaci6n de Adolfo Sdnohoa Vázquez, "•••ªª indu
dablo que Grnrnooi 3ttstituyó la palabra 'm&rxiomo• oon la denomi
nación que mejor correspondía a eu modo de oonoobirlo.Con ella 
quería subrayar preoiss.mento la oposición del marxismo tanto al 
materialismo meoanioiata oomo a ln filoaof!a especulativa en ge
neral ,dooligada do la historia real y de la actividad pr&otioa 
humana,partioularmento la pol!tica."(27) 

(25) Cfr. Norberto Bobbio,"Grameci y lo. ooncepoi6n de sooied.nd ci
vil", en A. Pizzorno y otros, Gramaoi Y las oienoias eooiales,cua
dernos de Pano.do y Prescnte,México,1985,pri~era ed.ioi6n 1970• Véa
se tambi~n Huchea Portelli 1 Gramaoi l e1 bloque hiet6rioo,Siglo 
XXItM&xioo,I983 1 primera edioi6n 1973• 
(26} A.Gramooi,OUadernos de la oároel,Era,I984 1 vol.III,pp.76,Io5. 
(27) Adolfo Sánohoz Vázquez,Fi6ooor!a de la prnxis,Orijalbo,I980. 
p.57. 
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Debemoa añadir tambi!n quo~Oramaci al insistir en la necesidad 
de insertarse en la biBtoria real y la pol!tioa,ee opone a la 
oonoepoión ontol6gioa dol marxismo,inicia1mente trazada por En.
gala en su Anti-Dhüring.y posteriormente expresada por Ba.jarin 
en su libro titulado Manual popular do Sooiolog!a marxista. 

En la medid.a. en que para Gramsoi la •r11osofía de la pre.xie '' 
implica una auperaoión de la oonoienoia ordinaria o sentido oo
mún,reprooba a Buja.rin no habar criticado la f'iloaot{_a,_.~~- lp_f:I ·-
"no :f'il6sofos",que no ea otra cosa que la oonoionoia · ootidinna 
enajenada. Por esta raz6n,Oram3ci señala la nocoaidad de orear 

un nUevo sGntido común, do nuevas oroenoias populares,en euma,de 
una nueva cultura. 

Para CJramooi,la tilooof'ía marxista puede ser asimilada por 
las masas.En tanto elaboración sistemñtioa y org4nioa,corresponde 
a un tuerto movimiento popular do caraoter intornaoionn.1. En esto 
oen ido la oreaci6n de una nueva oul tura de un Estado nao on 
se articula hi.st ricamente con un horizonte po~tioo mundial. 

Como dice Umberto Cerronia"Gramooi intuye quo so aooroa para 
Italia un gran momento hiat6rioo ahora que un fuerte movimionto 
pol!tioo popu1ar y ooemopolita como el sooialiemo~puode llovar a 
oabo aquello en lo que fallaron los dábiles instrwnentoo pol!ticon 
de la provinciana burguee!a italio.na. Ahora,un movioiento político 
de las maoao oprimidno,puede insertar en la causa de la propia li
beraoi6n la de la unifioaoi6n del pueblo italiano en la medida 
en que su victoria ao entienda no como una revancha sectaria sino 
como la conquista de u.na vordndora capacidad de direooi6n nacio
nal. El movimiento eocialiata puede llagar a ooneeguirlo porque 
dispone de elementos fundamentaleo que la burguesía italiana nun
ca ha poae!doiun horizonte político mundial,una visi6n general 
del mundo euf'iciontemente articulada y orgánica, un eop{ritu lai
co coheronte,un ligamen pro:fundo oon todaa las reivindioaoiones 
populnrea,una concepción no jacobina de la dirección polítioa, 
una visión no sectaria. de su propia f'unción. 11 (28) 

Claro eat' que~para Grnmaci~todo este movimiento de caraOter 
internaoional a6lo puede germinar como proyooto naoiona1,esto as, 
dentro de unn oulturn con oÓlidn.a ra!c~~ popularos.l!n ee~e senti
do~la diegreeaoión del viejo bloque histórico tiene lugar mediante 
ln construooión de un nuevo bloque nacional-popular que aboorbe y 
~unde la.e tradiciones pasadas y los deocubrimientoe científicos 
del presente.Cultura y ciencia ee convierten en los ejes do la 
revoluoi6n política.De ahí la noceoidad no sólo de un desarrollo 
intel~ctual Bino tnmbián de una profundizaoi6n en las tradicio
noo del pa!o.(29) 

(28) Umberto Corroni, 11 aosmopolitismo y vías nacionales", en Eriok 
Hobnba1fJl y otros,El pensamiento revolucionario de arameoi,Univer
sidad Autónoma de Puebla 1I978,p.40. 
(29) Ibidom,p.42. 
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En el oaoo do Otto Bauer noo encontramos con un autor que proo
oupado en su oondioión de dirigente principal de la eooiaJ.demoorn.
oia ,intenta también o.naliza.r 1n oueotión nacional con el fin de 
fun.dar,en dicho análiois,su práctica pol!tioa. En osto sentido,recu
rre al mnrxiemo para entender la nación en t~rminoa de clase, de ro-
1aoiones 7 de fuerzas produotivaei 

"De heoho ol centro da gravedad de mi teoría de l.a nf!;Qi6n no es
tá en la definioi6n de la naoión,eino en la desorip"oi6n de aquel 
proceso de integrao16n de donde surg16 la nación moderna.Si mi teo
ría de la naoi6n puede reivindicar tll'1 m~rito,&ete eo ol de haber 
derivado por primera vez este proceso de integración del deearrollo 
eoonómioo,de las modifioaoionee do la eatruotura sooial y de la di
visi6n de la eooied&d en olasee. 11 (30) 

.ll de:tinir la nación como reeul tado de wia comunidad do destino 
hiet6rioo, como "producto no lloa.bo.do do un pro ceo o oonetantoment-9 en 
aurso",Bauer ae oitúa en opoeioi6n directa a las oonoepoionoa abs
traotas y ahistórica.e. !!:n el oaao del imperio o.uetriaoo,, Bauer 
aeflala que el deearrollo capitalista condujo nl deopcrtar de len 
naoionae Msin histUria"• 

.Bauer advierte que en Austria,oonviven,en su 6pooa,aJ.emanea,ita
linnoe,polaooa y húnL'<l.l'os.A su vez,advierte que los cheoos y oslo
vaooo se hallan concentrados en la regi6n de loe alemsneetlos ru
tenos en la región de loe polacos y finalmente los sorvios,eelova.
oos y rumanos, en la regilin de los hdngaroe.segdn esta descripción, 
nos encontramos con un cuadro de naeiones que encierran a otrnn 
naoionee.¿Cual ea la soluoi6n que propone?. Begdn 31,la soluoi6n 
sería un proyecto de autonomía oultural1"Integraoi.6n del conjunto 
del pueblo a la comunidad cultural nacional, oonquiota de la plena 
autodeterminaoi6n por parte de la nación y creciente diferenoiaai6n 
espiritual de lne naoiones1tal es el oigni~icado del oooialiamo."(31) 

~egdn ln explioaoi6n de un historindor marxista,en vem de procla
mar el derecho a la autodetermina.oión,Bauer plantea la ~ederaoión,por
quo a su juicio, el principio nacional no ea tan fuerte como para 
abatir el estado plurinaoional.(32) Tal parece que aunque »auer com
prendió que la burguesía no propugna ol Estado Nnoional,ee limita 
a auspiciar un mejoramiento en el ámbi.to do la f'ederaoi6n.En este 
sentido ee ezplioa que la ta.roa inmediata de loe obreros de 
todas las naciones del imperio austriaco, no es para 61,la oroaoión 
de un Estado nacional sino solamente realiBar la autonomía nacio
nal dentro del Eeta.d.o existente. 

(30) otto Bauer, La oueati5n de las nacionalidades l la eooialdemo
oraoia,siglo XXI 1M6xtoo,I979,p.I9· 
(3I) Ibid.,p.II8. 
(32) Pedrag Vrn.niky,Hietoria del ma.r~.cierno,vol.I,Edioionea do CUl
tura Popular, M&xioo,I979,p.345. 
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La def'inioi6n de Dnuer no pareoe oxtendoree n ln pol!tioa y a lB 
eoonom!a,ya que,on virtud do au idea do oomunidad,únioamente 1a 
vida enpiri tun.l y cultural puedo obrar como geotora. de la nBoi6n. 

Sn primer lusar,Bauer realizaría una d.ivioión entre comunidad ~ 
aooiedad,(eogún &1,una sociedad so oonotituye con baoe en "normas 
e.rteriore.a",;r a.na comunidad on "f'uerBas interiores) luego &1.sla 
la esfera de la cultura reapeoto a otros niveles de la ro&lidad 
aooial.El roeul ta.do de éeto,eer!a una eeparaoión entre lo. nación 
y el Eetado. Esta eeparaoi6n oólo ae explicaría en el oon\erto 
da la realidad auetriaoa.De olÚ que reoultnr!o. oompreneible la 
ineietenoia de Bnuor,a lo lareo de su obra,en loe problemas en 
torno a la escuela y el idioma. 

Con todo 1 el eafuorzo de Baner por aislar lo cultural de 1oe 
~actores eoonómiooa y pol!tiooa resu1t6 pooo realista.En la me
did.a en que presorib!a la autofinnnoiaoi6n de loo aeuntos ou1-
turalea, eu proyecto de autonomía no resultó apropiado en Auatri•• 

SegÓ.n la or!tioB de Anton Pannekoek,el én.:f'aeia de Bauer en la 
eere~a cultural le habría impodido oompronder a la olaee obrern 
como parte integrante de 1a naoi6n.Por ostn rnzón,eu teoría de la 
naoi6n no plantearía lo. oontradiooión erletenta entre olasee 
dominadno y domina.nteea 

"Ro hay comunidad eino enomietad de olnse3. ~ ... anta~oniomo de 
clase entre 1& burguooia y 01 proletariado bBoo quo desaparezca 
oada vez mda su comunidad nacional de destino y ie oaraoter.tt(33) 

En el prefacio de ou libro,oacrito en I924,Buuor oueationa au 
propia teoría de la autonomÍB cultural.En oote pro~acio,leemos que 
a partir de la revoluoi6n ruea,roconooe y reivindica para Austria 
e1 doreoho de loa puebloo a la autodetormine.C'li6n. De ounlg,ui_~ 
nera,su teor!n de la nación no deja de tenor valor Y_!!_q_L!!..Jl..oma la 
atenoi6n sobre el pro'tilet'lll. de la intogru.oión.:-i::s~~eot~-~ su 
dif'oreno1a con ln. te~ leninista. de ln cueatiou nacional./,qu{re
aide,ein duda,au Principal m6rito ya que ruedo ser oonaidorado co
mo un autor que plante~ u.n complemonto,o.ntea que Ul'l.B altornativa.Ho 
es oaeuaJ. que por ello 1 a.llJUlloa autores l&tinoamerioa.noa,reivindiquen 
en la aotualidad,ln tcor!a do Eauer. Según elloe,oi se pa.rte de lna 
oondioioneei de un dn~arC"ol.lo ca.:pitalieta normal,y no como Lenin,del 
oolapoo mundial del cnpitaliemo,la t~oría do Ba.uar puede ser el oo
mienao de un oami~o para aRlir del "dilema entro internacionalismo 
proletario y nacionnliemo nntirnperialiota~(34) 

según eeta argumontaoión,en tanto quo para L~nin la nación rorma 
parte do 1n fano demoorátioa de1 o3pitali~mo,ee p1antea ol dilema 
de quo eea rae o out~~r!a ya mtty adolantada en loe paínen c~pi tal iota" 
desarrolladcs,mientraa que en loo paíeoo atrasados ni siquiera se 
habría inioio.do. ~ete dilema aer!a evitado por Bauer de la siguiente 
manera.1 

a) Deeaoopla la ouoetión nnoional de la revoluo16n demoorátic~-

(33) Anton Pannokcck, 111,ucha de ola.ses 11 nación" en J,a SetruJlda Intei
el roblerna nnr.ionnl colonial,seeunda parto,op. cit.p.274. 
por ajomplo, Loopoldo Mármora,El concepto oocialista de 

Daoión,CUadernoa de PaHndo y Preocntc,r.:éxico,I9eo,p.I9I. 
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burgueea. 
b) Transforma la cuestión nacional en 1ll1 objetivo entrat~eioo a 

lo.reo pln:i¡o, 

o) Desvía el foco de atención do la independencia pol!tioa ex
torna del Estado Naoionnl pnra centrarlo en la integración interna, 
social y cultural de la naoi6n. 

Seg6.n la hip6teais de Leopoldo Mánnora,eatoe aeñalamientoe eobo
zar!an el marco necesario para una teoría de la naoi6n adaptad~ a 
las oondicionee do la 3pooa que ae inicia en nueetroB d!as,7 quo se 
cnraoteriza entre otras ooeas,"por la carencia de una perspectiva 
revolucionaria del proletariado a escala mundial y por el agota
miento del proceso de Cundnoi6n de Estndoa nacionales en lao re
giones perif~ricas como AmArica Le.tina."(35) 

A nuestro modo de ver,ei bien os cierto que deopués de Lanin,el 
oapita1ismo so ha ootabilizado,haoiendo imposible la rovoluoi6n pro
letaria en Oocidento,no ee puede ver en ello un factor do oanoola
oi6n nbeoluta ya que,como ha 2eñalado Gramooi, de lo que ae trata 
ea do modificar ln estrategia que ya no reopondc al modelo de ln 
revoluoi6n rusa. 

En cuanto al oupuoato 11 ngotamicnto d~l proceso de :t"Wtdaci6n de 
Este.don nacionales en lao ree;ionoa pori~éricao como América. Latina~ 
tampoco pensamos que la autonomía pol!tioa formalmente establecida 
durnnte la Independencia pueda evaporar nuestra actual dependenoi.a 
ooonómion. Por esta razón,la oonstruooión del Estado na.oionnl en 
Am&rioa Latina no puede estar torminada,eino al oontrario,apenas 
se puede decir que estA oomenzo.ndo,eepeoialmente en cuba 7 Hioa.raeua. 

Finalmente para concluir este oapítulo~que no tiene máe objetivo 
que realizar señalamientos generales que iremoa desarrollando a lo 
largo de nuestro trabajo,digamoo algo de otro pensador marxiotn in
justa.mente olvidado. Noa referimoa a Ber Borojov. 

Resulta sumamente curioso obaervar que.en ninguna historia 
eobre el tratamiento marxiota de la oueatión na.oiona.19 ae in-
oluye los trabajos de Borojov. Los marxista.o latinoa.mor~oanos tam
poco lo mencionan. Hasta donde sabemos,la primera edición do sus 
trabajoa so realiza hace poooa añoo.(36) ¿A qu~ ao debe esta om1-
ei6n? Antee de intentar contentar a anta proguntn dcbomoo c:ui.min.o.r 
las tesis ~undo.rnental~B de este autor. 

(35) Leopoldo Mármorn,El oonoopto eooialista de nnoión,op.oit.p.I9I 

(36) lJer Borojov, Nacionalismo y lucha de olaoen,Introdueoión y compi-
lación de José Luis Najepson:lCUndernos de Panado y P~eeeuto Méxjoo 

primera edioi6n ¡979. sega.n e oompilador,estos tr~baJOD rue~on ~om~dos 
de la edioi6n eapa.nola de Ber Borojovrou vida Y su obra,Buenoe Airee 
ain feoba de edioi6n. 
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Sogún Dorojov,lo. ouostión nacional no debo planten.rae on tér
minoa de la suporot\tructura,ta.l como lo bnco Otto Ba.uer y loe 
llamados 11bundietas" en Rusia,sino que pnra ser aut6ntica.mente 
rnarxista,debe plantenroe en el terreno de la bnoe económica. 
En ecte aentido,ai"irma quet 

"Paro. conseguir una re~pucata revolucionaria o.l problema. 
nacional,eo prooieo analizar,previamente,no eólo lae oonsecuen
oiae externas y vieiblea del oonf'licto naaional,sino tambi~n eus 
oauaas interna~ y ocultas.Para ello ca preciso suporar aun ma
nifestaciones cultural-espirituales y penetrar en la profundi
dad de la 'base coon6mioa• ••• Ea sencillamente a.eombroaa la idea 
de que el conflicto nacional se ~rigina únicamente en el terreno 
del. idioma y de la educación. u ( 37) 

Para Borojov,la relnoi6n entre la inf'raeotruotura y la euper
es'truotura ,eo p&nntea. do la mismo. ma.ncra. quo en Xarx,es decir, 
como un problema. en que las oondioionee eoon6micae determinan la 
forma en que loo individuos ne ropreoentan el mundo. En eete sen
tido ,la oonoienoia. no puede determinar la base ·material ni tam
poco ln cultura puode ser un medio para deoarrollar 1a oonoienoia 
de olaee1 

"No e~tá en el e~p!ritu materinliet& que los •bundiatae• ig
noren la base material del problema naoional proletario.Todo ou 
sentido se reduce a la cultura oomo med.j.o para desarrollar la · 
conoienoia de olas e, o a. preoouparee por ln lucha sin pree1:e.r 
atención a lao conaiderac'ioneo del plan de lucha y trabajo.•(38) 

Una aplicaoi6n de la teoría de Borojov oobre ln cuesti6n na
cional ,es el problema judío• 

"Cu.ando el proletariado judío sufre los efectoo de la opre
sión nnoiono.l,loo aufre,en primer t6rmino,desde un punto de viotn 
material. y ocon6mico,siondo el dc:Jarrol.lo def'ioionto de su oon
cienoia de ola.se s6lo un reeul tu.do de sue anomalías ma.terialea. 11 

(39) 
Lo que Borojov denomina 11 a.nomalía.s ma.teriBles 0 .. es aquella 

Ditunoión en quo,la oonoienoin de olaoe,ne ve bloq_uead.a. cuando 
no oxiato un deco.rrollo normnl de las oondi oionee de produooi6n. 
En este sentido, la.s 11 o.noma.l!as11 aureir!an a raíz de la compe
tencia naoional,cuando L~a obrcrod do un país determinado ni si
quiera pueden asegurar un empleo estab1e. Por eata razón,señala 
que el proletn.rindo de una naci6n oprimida,expresn eu nncionnliamo 
en la demanda elemental de reatnbl~oimiento do las oondioioneo 
normaleo de produooión,es dooir,u:-.. lugar de trabajo nonaa1. cua.ndo 
esta meta está oumplida,rennce on forma- olnra una eann estructu
ra d.e luohn de olaoes. 

(37) Ber Borojov,"Los intereot'IS de OlaAe y la cuosticSn na.cional11 

en Nacionalismo Y lucha de olaaeo,op.oit.p.I~O. 
(38l J:bid,p.SI. 
(39) Ibidom.,p.!20. 
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Claro eetá que, para Bolt{jov ,100 intereses del proletariado en una 
naoi6n.oprtmida,no aa reducen a defender ou emploo,eino que tnmbi~n, 
eoos inte~esee están liga.dos a la lucha proletaria internacional. 
~"n este sentido,loa obreros de todas las nao1ones,forman para 61"' 
una clase dnioa.(40) 

Hay que señalar tambión ~ue,para Borojov,el degconocimionto 
de la teoio de la determinaoi6n eoon6mioa de la cuesti6n nacional~ 
no se limita a loo te6riooa bauorianoa y bundintas,sino que tnm
bien se preoenta a ~ivel dai eentido común. 

"La cueeti6n naoionn.l se e::cpreoa en las ma.nifeetaoionea de la 
competencia nc.oional .Sobre la. baee de esa. oompotenoia 1.1e orean, 
entre loa hombree inierenadoo en ella,oiertos sentimientos y emo
ciones.Y porque su raíz ee encuentra profundo.mente en la vida 
eoon6mioa,la gente imbuida de caos sentimiontos oreo que e1loo, 
loe eontimientos,entán librea de toda vinculaoi6n oon la vida 
material.No advierten la prorunda base eoon6mioa do los senti
mientos y pierden la posibilidad de motivarlos.Creen en cambio, 
que son oentimientoa puroe,aagradoe y que eotán lejoE de ~odo 
'materialismo• • 11 (4I) 

Ahora bien, cabe preeuntar ai no habría en Borojov un plan
teo de l~ cuestión nacional en t6rminos deterministas,ee deoir, 
que niegue el p~pel do lB oupraeatruotura. Nada de ello,Borojov 
entiendo lo ideológico oomo oondic16n de produooi6n ya que oon
tribu,.ve a raProduoir el eietoma. do dominao16n. 

Ya vimos que Borojov ae apoya en lae tesis rundamontalcs de 
Marx.En este sentido,oería nbourd.o atribuirle una teoría indepon
dinnte ñe lao fuenteo marxistau. Siguiendo la lógica de Warx,os
peoialmente del Pr6lcco a la Contribución do la orítion de la. eoo
pomía pol{tioa,Dorojov reitoraquo,para vivir,loe hombros deben 
l5'ruduoir-Para producir,tleben eat~bleoer oiertan relaoionoa de pro
duooión, independi1;ntau~.nte de ou volwitad. Do asta.a toais bltsicaa, 
Borojov infiere que el problema nacion~l debe entenderse en rela
ción al procaoo produotivo,nl i~1al que la luoha de ola.ses.De cata 
mnnern 1 pnru 61,ln lucha nacional surcir!n cun.ndo el desarrollo 
do lna f'uerzns prodnotivne entran en contradicción con lao oondi
oionoa do producci6n.Poro Borojov señala que,miontras la lucha de 
olaseo os oi~mpre por la apropiación de los medios de produooi6n, 
la luohn nacional oe relaciona con la posesión material do la 
naoi6n,~a docir,por el control del patrimonio territorial. 

Siguiendo el ejemplo de Jos& Luis Najeneon 1 podría aclararse 
lo a.ntorior de la siguiente manoraa ln penetración imperialista 
en un país aubdooarrollatlo,no implica necoaariamcnto la propiedad 
do sue medios de producoi6n.Un poder imporicilistn puede en cambio 
controlar lao condioionoe de producoi6n de ose p~ía (f'ronterBJil 

(4D)Borojov.op.oit. 1p. 133. 
( 41) Ibid., P• ;jS• 
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territorialea,aietoma de comwticucionea y transporte,riquezn del 
.eubauelo,e~o,),(42) 

Aunque Borojov inaisto en el aspecto exterior del control de 
laa condiciones naoionales de produooión 1 es decir, ln opreei6n na
cional por una nación extranjera,:10 puede asegurarse que niegue 
el hecho de que la clase dominante pueda controlar el territorio 
en t6rminoa eeoooonómiooo,~opol!tiooo e ideológicos. 

Un buen ejQmplo de esta doble función del concepto borojoviano 
d·e oontrol ,podr!o. aer el oseo de un proceso revolucionario donde 
la clase dominante ha perdido eue medios de produooi6n1 pero con
serva ciertos lugares fundamentalea,oomo inetalaoionea militares, 
siotema de tronaportes,otc. Pero tambi~n ciertos lusa.reo o oondi
oionea eupereetruoturales. En este aontido,Borojov no ee refiere 
ún~oamente a las eotriotaa oondioionoe rnaterialeo de produooi6n 
sino tambi~n a las condiciones ideolócioae quo hacen pooible la 
reproducción de ln clase dominante • 

.Ahora bien, oi atribuimoo n Borojov lUlB oorreota comprensión 
dinl~ctioa de las relaciones entre la base ocon6mioa y de la euper
estruotura(ein lo cual no podría plantearae a.deouadamente ia cues
tión nacional) cabe examinar a continuación oual es su. planteo 
político ~obre las relaciones entre la lucha nacional y la lu

oha do olasee. 

Borojov insiste en que la primera tarea del prole
tariado de una nación oprimida~es la liberaoi6n nacional oomo 
oondioi6n de la revoluoi6n social~ 

ºEa preciso saber en general que las anomalías en las condi
oioneo de produooión repercuten pernioioeamonte en las propias 
condiciones de produooión,en ln estructura de clase.Es un heoho 
conocido que laa oondioionea normales de produooi6n pouibilitan 
la agudización de las oontradicoionee de olaae¡laa anormaloe,en 
oambio,lns atenúan.~l mi~Mo ticmpo,lae oondicionee normales de 
produooión deanaoionalizan al pueblo y atemperan la conoienoia 
naoionnlJpero,por el oontrario,ounndo falta cualquier parte del 
pn~rioonio nacionel y aon m4o limi~adas ~u3 ~ormas de praaerva
ción,los intorcs~s de la nación se tornan ar~6niooe,la concien
cia nacional se fortaloce y agranda.Por oso existe entro la con
oienoin de olaso y la oonoienoi~ n~oional un ciorto antagonismo 
en todaa las épocae,y la una procura eobreponer2e a la otra. 11 (43) 

En este párra.to,oonviene dostacar dos oosas1¿qu~ entiende B~ 
rojov por''partea :fnltantes''del po.trimonio naoiona.l? ;¡ ¿qu& entiend,: 
por 11interoaeo Jo la nación que se tornan armóniood'? 

(42) Jos~ Luio Najenaon, Introduooión a Eer Dorojov,Naoionaliamo 
Y lucha de clnses,op.oit.,p.22. 

(43) B,Dorojov,op.oit.p. 7I 
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Por "partes fnltanteo ''del piltrimonio nacioml,ol autor entiende 
lo siguientes 

"Los puobloa oprimidos aiempro so encuentran en su vida de 
producción nuf'riendo condioioneo anormales ouando faltan o eatán 
reduoidoo el territorio y sus ~ormaa de protecci6nraoberanía po
lÍtioa,libertad de lengua.e y de desarrollo oultural."(44) 

En cuanto al aeG"DJldO aopecto,el autor sootiene que 1 en ciortaa 
condiciones hintórioas como do opresión nacional,puodon coincidir 
loo intereses nnoionalos de todaa las olasoo o dd algunas de ellas. 
Pero esto no quiere decir que para Dorojov puedan existir inte
reses comunes abstraotoa.Segiin ~l,oada olaso tiene sus intereses 
nacionales que pueden entrar en oontradicoi6n con loo interesea 
de otras clases. En eote aentido,ooñala que toda naoión se divi-
de en olaaoe ya qua ca.da olaoo ooupa poaioionca diferentes en el 
proceso de produooión material• 

u .31 .formalmente llamáramos nacionalismo a unn tondcnoia. a 
defender loo intereses naoionalea,que de uno o de otro modo oo 
vinculan con la boee de las oondicionee de produooi6n,ea deoir, 
con el terr2torio,y con sus formas de preservaoión,~endr!amos en
tonoeo que,por la diferenciaoi6n de loo mismos intcreaoa naoio
nnles ,hay 'ambi~n di~orentes tipos do naoionaliemo."(45) 

Según el razonamiento de Borojov,hiot6riorunente hubo predo
minio do loe interesea de ola.se de la bureues!a en el desarrollo 
del n~oionnliamo,poro esto no nigniricu que euoo intereses eean 
loa Únicos que puedan e.J:istir1 

"Las otrao olnaeo y ospeoialmcnte el proletariado,tienden a 
deaa.rrollar diferontee tipoo do naoionnliemo en relación a ous 
intereses de claae,ya que el proletariado tiene partioipRoión en 
la produooi6n está inter~sa.do en iaa condiciones de produoci6ns 
debe haber un cierto tipo de nacionalismo proletnrio.~(46) 

As! pues,vemoe que Ber Borojov,llamado por algunos, el 
"te6rioo dol nacionaliEimo proleta.rio" ,construye una. R.l"gwr'19ntaoi6n 
oontllndente frente a lae poaicionoa oul.turalieta& da la. cuestión 
naoional 1pero también frente a laa posiciones como la do Xarl 
rautoky que oonsidernn este problema como algo anacrónico o des
provisto de toda importancia en la lucha de clases. 

En tanto pnra Borojov,la lucha do liberaoi6n nacional os una 
form& do la lucha do olasea,resultn comprensible que su obra ha;,a 
sido sepultada por ln ortodoxia durante un periodo qua duro ya meta 
de troa cuartos de uiglo.No es eote el lugar para intentar expli
oa.r eate fenómeno, sin embargo compartimos plenamente la opinión 

B.Eorojov,.op.oit.,p. 
J:bid.,p.66. 
J:bid. ,p. 79. 
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do José Luia Nnjenson,cn af'lnticio do qua,dicbo11 olvido11 no se dcbi6 
a razonen lingilíotioas sino fundo.mentalmente ideológicas: "Por 1.lna 
parte,por e1 predominio de la obra de Ottg Bauer,y adoptada por 
un sector de loo menoheviquee ;,• todo el Bund,que soslayaba la base 
eoonómioa. de la cuestión nacional enfatiziindo las demandas de 
oarnctor cul.tural.For otra parte,por ol predominio de la oonoep
oi6n kautskyann en el movimiento comunista internaoional,que pro
pugnaba una pol!tion do noimilnci6n do laa minor!as nacionales ~ 
su abaoroi6n por las mayorías."(47) 

Mds tnrd.e,durante el predo~inio do las conoepoionea stalinistas, 
tambiAn la obra de Dorojov fue sintemñticamente olvidada,al igual 
que la obre. do Grameoi. La imposición tlogmátioa de la. oonoepoión 
ataliniota sobro la cuestión naoiona1.llee6 ino1ueo al extremo de 
oscurecer las tesis de Lenin acerca del principio de autodeter
mino.oión nacional. 

Pero no sólo el stalinismo oooureoió a eatoa autores~eino tam
bi6n al propio Marx. En eete eentido,parmaneoen ignorado.e a:lin sus 
tesis elaboradas en torno a ln cucnti6n ir1nndeea. y l.a comuna ru
ral rusa,teaiR que por otra parte,ee anemejan mucho a lno teois 
de •ari4tagui, 

Como oonoluei6n de cate oapítulo,podr!a.moa decir que en América 
La-tina todavía .no ea conoce bien toda esta problemátion,raz6n por 
ln cual pasará alfl\Í.n tiempo más para. valorar en toda su grandeza 
a eatoo marxistas "olvidndoon • 

. (47) José Luis Najenson,op.oit.p.7, 
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El problc1n~ n<;s.cioual ~·-. \ l·!~riátcgui 

¿Cual os el a~orto de Kariátegui a la oomprenoi6n marxista de la 
cueatión nacional? Sin duda algunn,su aporte principal rceido 1 por un 
lado,en proponer Wl~ nueva interpretaoi6n de la realidad latinoa
merioana,y por otro lado,en ofrooer una estrategia basa.a.a en olla. 

La realidad que interpreta f.iariitegui es ln de un país a.trnur;.c1o, 
somotido al imperialismo, oon una ma~:or!n poblnoional indíeena en oon
d.icionee do mnrginalidnd social. Juatamente,eaa presencia indíe-ena 
oonati tuye para Mo..riátelfllÍ., lo oepec!i"ioo 110 i1:ioionn1. Al oonaiderar 
que dicha proaenoia tiene una ~an importancia parr. el deaarrollo 
do una política aooialistn 1advierte la inau:fioionoia del concepto 
de ola.ae,raz6n por la cual se ve en la ncoe:-Jicl~~u r11.: elaborar una 
nueva eatrategia que no se reduzca a una lucha ontro bur&?\lcaía y 
proletariado .. 

Frente a la propuesta de la III Internacional,que oonaideraba 
que en Am~rica. Latina 1 por su eituaoión 11 semicolonial 11 ,1n. estrategia 
dob!a considerar al proletariado como eujoto revolucionario central, 
Mnriátegul contrapone la idea del bloque de ~uerzan popul.arco_O-Fr&n
-te Unioo. 

Así puee,para Mariátegui, la realidad cspeo!fioa de Am~rioa Latinu. 
axie;e una ruptura con el rnarxiamo que llega do ~'uropa.Eae marxinmo quo 
oe cnrac~erizaba por su visión eurocentriotR,no podía admitir,en modo 
alguno,cl surgimionto de un en.f'oque que centraba eu rerlexión en laa 
zonas perir~ricaa; 

"No quoremoD,ciertamcnte que ol sooinliamo sen. en Am~rioa calco 
y oopia • .Debe nor orcaci6n heroica. Tonemoa que dar vida,oon nuetJtra 
propia renlidad,on nuootro pro1,io lengu.aje,a.l eooialiomo indoamori
cnno."(I) 

Ahora bien,¿de qu~ rnnnora Mnriátagu.i dC>nembocó on eata idea? Para 
comprender la enormo impo1•tunoie. Je cata. conoopci6n orea.dora. del marxio
mo,ser!a neooDurio examinar toda la trayectoria de Mariátegui.Ciorta.
mento,eería imposible abnroar,aqu!, ese recorrido.Sin emb~rgo,quiuit
.1.•amo::J ref'erirnoo 1 n grandes ro.oeoa,al prooeoo de formao16n y sistema.
tioaoi6n del paradigma de eote nutor sobre la cnl•11·t1ón nacional .. Tal 
oonoentra.oión en oate tema.nos obliga a doja.r de lado muchos aspectos 
a.pa:¡ion~11tos de la ref'lexi6n do Ma.riátegui,oomo por ejemplo,sua ideo.e 
sobre Sorcl,Crooc,Gobotti y otroa.(2) 

(:r) José Co.rlo.1 M:o.riátegui, "Aniverrr•rio y ba.lnnco 11 ,Editorio.l de Amnu
~1N1 17,neptiembro d.e I928, en ~,tomo II,caaa de las AmArioa~ 
Habana,1982,p.242. 

(2)· Sobre e et e particula.r,ya existen muchos trabajos .se puedo consul
tar,por ejemplo,lo. tesis do Robert Paria 1 Lo. form~oi6n ideol6gtoa de 
Joe& Carlos Mariátegui,Pasado y Preaonto,I98I,Méxioo. 
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Nuestro propó~ito en C!JtC oap{tulo C>a co:nprcnttcr,oobrc todo,lou pro
blcma.a(tod:i.v!a no c:1t 1.J.indos)relacion.'ldo::t oon el marxismo que enf'reut6 
Mo.rii.'ítegui ,tanto on 1.?l debnte de ln III Internaoionñl en ..!:uropñ como 
entre loo IT'lnrxi:Jti'.lo l;t·l;inoaMoricano:J do ~u. t;¡,ooa. 

Por unn pnrtc, r~cnl ta neooaa.ri o nclo.rar, con prcc!sil;n,lno posiciones 
de Gramsoi y gL:..rió.tf:'~ui. A medida que se conoce mejor la eln.boraoión 
grsmeciana,rcaul ta :;umamente irnporté<.nte, examinar las· coincidenoiaP o 
difercnoiao con Y."ariátogui. Ln analogía m&:s !Jorprendontc en ambos au
tores, es au comprensión del problema campeaino,oomo parte de un dc
oarrollo de la voluntad popular y colectiva. hacia una naoi6n moderna 
Y' a.:>oialiata. 

Por otra parte 1rcoul ta neoee:tri o eX'aminar loe textoa y aoti tudctJ 
de loa ÚltimOO uiíoo dfl VidR de lfr,rit'i.tegui 1 quc,tran90Urren eignadoa 
por aoonteoimientoa polítiooe que e~tamoa aún lejoa de entender ca
balmente.En oete oentido 1debemos '.lnaliznr,aobr<' todo, la ruptura de 
Maridtee;ui oon Un.ya do la. Torre , 11ua divergencias oon 1a iII: In·tor
naciünnl y ln funda,~i6n del Partido Socialiata Peru11no. 

Una de leo =ooau ~ue Uirioult~n la compr~noión d~ la obra y el 
penoamiento da Marii'itl)eui 1 parecr.rín ser la nuaenoin do un método 
de cetudio,Deode nue!:ltro y>unto de viatn,el mf.todo m.':s adecundo oer!o 
aquol procedimiento· quo ha demoatrado aP.r mda fructírero parn enten
der las idea.e del joven Marx. l'lon rcfcrimoa al mtStodo que contraria.
mente al enfoqua de Althuseer,no ve "rupturas opiotornológioaa" sino 
más bien una Qontinuid11d lógicn entra los primcroa y Últimoo eaori-
too de Marx. En el onno que ahora nos ocupa,cletfimoo eate mlitodo,dobido 
prinoipalmento nl Gurcimi~nto reciente del enfoque nlthuaooriano oobrc 
al peneamienta do J.iariátccu.i. Tnnto os aaí, r¡uo ya nos presentan doo 
MarilÍteguiat uno, juvenil, aupuestamcnte oarf:icterizado por ou 11deoa
dentiemo eetótico", ou"!'c oatólica.11 y .au11mieticismo0 ; y otro,que uu
p11ostamente habría llegado a la madurez a su regreso de Europa. 

Nada mejor,para cmpo~nr a rerutar ent~ eni"oque,que oitnr al 
miamo J!nt•iá.teaui: 

"!:loy poco autobiogr::ü"ioo.En. el fonño,yo no o::itoy muy rieguro do 
h.:iber oa.mbiado.¿Era ya,en mi cu.loleoceucia litcraria 1 ol que loa d&
mds oreían,cl que yo mioma orcín? Pienso que ouo exprcsiones,eua 
gestoG primeroo no definen a un hombrG en rormación.Si en mi ndo
leaoenoin mi ao·ti turl. .rue mdis li toro.ria y estética qua roligio1~n y 
pol!tica,no hay que aorpronder~o. Eota ea una cueatión de trayec
toriR y una CUt!.-,tión de ~peen. J!c r.iadura.do máa que cambiado. Lo que 
exiate an mí ahorn 1 exist!a embrionaria y lnrvadamente cunndo yo te
nía veinto años y eooribín diaparates de loa cuales no sé porqué 
la gente ne o.cuerda todavía. En mi camino he encontrado una :re .He 
ah! todo."(3) 

(3) Jos~ Oarlo::i Mnri~tegui, 11 unn encuesta a José Carloa Mnrilttegui'', 
en publicado en V.undial,Lima 1 23 de julio de I9~6t en~' tomo IZ, 
C~au do lae Amérioaotop,oit.p.48I. 
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No se puede puee afirmar, sin máa, que Ma.riátegui llegó a la ma
durez a su regreso de Europa. Esta af'irmaoión implicaría que su en
cuentro con el marxismo, se habría producido en el exterior.Y en verdad, 
si él maduró y enoontr6 lae ideas soaialietaa,rue sobre la base de 
una. orientación eetableoida,en lo fundamental, antes. 

La relación do Mari&.tesuJ, con los problema.e na.oionR.leo ,no oomenz6 
a su regreso de Europa.No hay que olvidar que deude eue inicios en 
el periodismo,ee aoero6 a la problemática de su pa!a. 

Deaa.f'ortunadamente,no contamos todavía con la edición do sus 
oacritoe anterioree n I9I9.Eatoe eaoritoe podrían o~reoernoe una 
visión amplia sobre dioha cuesti6n.No nos queda más alternativa 1por 
el momento, que remitirnos a algunas citas de &l miemo,esoritas en 
años poeterioree y que iluminan eu primera Apooa. 

En •l editorial de prenentaoi6n del primer número del peri6dioo 
IUcstra Bpooa, encontramos la siguiente aseveraoi6n1 

"Saoamoe este periódico y le ponemos do nombre Nueva Epoca porque 
oreemos que comienza con nouotroe una ~poca de renovaoi6n que e::ti.ge 
que las energías do la juventud ee ponga.n al servicio üel intorSs 
pÚblioo ••• Situados en el diariomo desde la nUlez,han sido loe pe
ri6dicoe para noeotroa ma5f1ífiooe puntoa de apreciación del sinies
tro panorama peruano. 11 (4) 

Un hecho que demuostra la temprana. oriontaoi6n 1 ii&r~"'iit&. de Ma.
riátegui,fue su earuerzo,en 1919,de constituir un comit6 do propa.
gnnda socialista al que ae eumnron algunos obreroe! 

11El grupo tiende a. asimilarse o. todos loe elementos capacea de 
reclamarso del aooi~liamo,Din exceptuar aquellos que provienen dol 
radionlismo gonzalezpradiata y ee conservan fuera de loa partidos 
pol!tiooe."(5) 

Un poco mli.o tarde, el I4 de r1::iyo do I9I9,Mnrilitc{3Ui f'undó el dia
rio Ln Razón, con lo oual se preois6,mda aún, Q~_aceroamionto a la 
lucha de las clases populares. JuAtamente,en el momento on que sa
lían los primoroc: :n.úmc-"ºª de dicho diario,ae desarrollaba en el Perú 
unn amplia movilizaoión aooia.l que ?-Tariñtegui.,deeoribe,oomo la nás 
con2idorablc batalla de proletariado de Lima y Callao,agreg;:i.ndo que 
ooe movimiento encontró en La Raz6n un apoyo de nimpatinantes orienta.
dados ya hnoiA. el eooinlierno. 

Eo interesante notar que dicha movilizaci6n de masae,inoluía al 
movimianto eetudinntil que,a.diferencia del caso argentino,ee nrti-

(4)0itado por Osear Teritn,Diocutir l-!nri~togu1, Editorial Universidad 
Autónoma de Puebla,V<6xioo,19B5,p.4I. 

(5) Ibid. 
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ouló oraánicamentQ con la olu.se obrera. 

i'odr:[a deoirse,por lo nnteriorriente a9ñalndo 1 que Mariátegui,antes 
de viajar a Europa,ya eotnba en lo :fundnmental,orientado hacia el 
m~rxismo. Aunque no ton!a,clnro está, idens proer~m.:Ítioaa o teóricaa 
más de:finidas,sin embargo, poooia el ideal socialieta,ya que había 
estado participando activnmente en las luohaa sooinlee de ese perio
do. 

Cierte.mento ul r~:iidir en l!..Uropa,Mariátegui c.oimil6 ntiEiYaS ideas, 
poro esta asinilación f'ue un enric;u1)Cimiento que a:fia.nz6 def"init.iva.
mento su ideal ya a4<iuirido.Es máu, quiz&9 ain osa asmilnoi6n,Marid
tegui no hubiera podido der1arrollar oreativnmonte su oonoepci6n pro
pia: Aunque numero3os eatudioo uobre su obra, han enfocado au rela.
aión oon lü.e idea.a í'i losórioas :¡ políticas que oirculabrut en ~ropa 
en las doa primeras déoadae del ai~lo XX, oin cmbargo,totlnv!a no sa
bemos oon exaotitud el modo on qua o.ni!Oi.16 esas idaaa. Algunos autorcu 
inaisten en la relaoi6n do Mariáterrui con la f'iloso:fía no marxisto.,coino 
por ojemplo 1 oon Nietzche,Sorcl,Crooe,cto, dánlionoo a entender que fue 
n. trnv~B de ellos quo M::.riátoe;ui rompi6 con el ooonomicismo y el cilln
tifiomo prevaleciente. En el caso do Sorel, ea destaca cómo a través 

de-een: inf'luonoia,Mariátegui habr!a desarrollado su oonoepoión anti-in
telectunliota y antiproereaiota.(G) 

3in embargo ,ea os eotudioa 1 todavía no ex:•lican la relo.oión de Jtto.riá
teBUi con el marxismo do eoa. époco..E.n eoto aentido ,no ao.bomon oaoi nadt\ 
del modo nn que Mariátegui aeimil6 loo debate3 entre los aociali::;tao 
de la ~oeunda Intcrnnoional y los comWli5tao de la Tercera Internacionnl. 
Tampoco existe inf"orrnnci5n conorota. nceroa de lao poaibleo r13lacionoc 
do r.fariátegui oon Grnmuci,aicndo ea:! quc,probableml)nte,Parié:togui no 
sólo lo vió en el congreoo de Livorno eino ~uo además lo conooió 
r;u1y bion a. travéu de la lectura. del L'Ordino Nuovo. 

¿Cualoa eran loa problemas del rnnrxi:Jmo en Europa on e.ao momento? 
¿Cual ert~. 1:1. situaoi6n del movimiento obrero italiano? ,¿Cuales oran 
laa diferencias ideo16gicae dentro dol Partido Jocialista Italiano? 

l!o :30 puede ponanr que Marid.tegui no estaba enterado d<? todo cato • 
.Jua art!ouloa csr:.1•itoo en Italin,así como aua rc.flczionee iiooterioren 
aobro la. crisio mundial,rcvolan que édo~ problemas no eaouparon a ou 
mirada. 

Gi tcnomoa en cuenta que Mariáteeui residi6 en Italia don años :¡ 
niote meaea (enero de !920 a marzo de I922),eo muy probable que eotu
diara oon baat.'lnte profundidad lu historia de ese paía,eapeoialmente 

(6) Se8Ún Oaoar Teri'1n "al ooreli1;mo aportar!a ~l pe::iao.mionto maria
tcauiano la posibilidnrl da tro.duotibilido.d del marxismo a 1a realidad 
perunna",op,oit.p,75. Por ~u porte Robcrt Paria nos da a entender que 
la in.t"luenoia. de Sorel "hao e que resulte tan ambiguo el aparato oonoar,..... 
tua.l lle 7 enaa.you ••• ,as! como tan dif'Íoil en todo momento la olc.rif'i
cnción política e ideológica de eote miamo periodo, 1',op,oit,p.I32. 
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la formación del capitalismo italiano. El oonooimiento de eeta ~ase 
de la historia italinna,habrín Gido fundamental para eu lnterpretaoión 
de la. realidad peruana.. 

Cuando Graoooi oa~actoriza el Risorgimonto,se refiere al proceso 
de "r13voluci6n ... reatauraci6n~ queriendo indicar oon eso que al desarro
llo de lae fuerza.e productiva.o corresponde la. conservaoi6n de elementos 
atrassdoo de las relaoiones nooialeo.En la. medida en que esa "revoluoi6n
rcetauraoi6n 11doj6 sin oo1uoi6n el problema. de UDa reforma agraria radi
ca1.,gener6 la11cueeti6n mo?"id.16na.1 11 , que se oxpreea en la no inte1Sl"aoi6n 
del mundo oampostno meridional en los prooeaoe de modernización eoon6-
micn y polítio•.(7) 

An4logamente,MariAtegui señala que en ol Peri1,la cuestión nacional 
no ourge del modo de produooi6n cc.!li t:ttinta, sino más bien de estruo
turao conservadnrns,eato eD, de olementos atraaados prec&pitalietae. 
Dichas estruoturns no ee dioolvioron,sino que por el contrario, se 
fortaleoierona 

"La antigua clase t'eudal -camuflada. o disfraza.da. do bure;ues!a repu
blicana.- ha oonaervado eus pooioiones.La política de desamortizaoi6n 
de ln propiedad agraria iniciada por la revoluoi6n de Independencia 
no condujo al desenvolvimiento de la pequeRa propiedad ••• sabido es 
que la doaamortizaoi6n atacó mds bien n la oomunidad.Y ol hecho es 
que durs.nte un siglo de repdblioa,la grnn propiedad agraria se ha 
reforzado y engrandecido a. despecho del liberaliamo te&rioo de nuestra 
oonstituoi6n y de las neooaidades prdotions del deaarrollo de nuestra 
eoonom!a oapitalista."(8) 

Claro est4 que,mientrao Mariátegui acont6.a m!a loa aapeotoo ooo
n6mioos de la modor11iza.oi6n oonaervadora,Grameoi coloca. rnAo énf'asia 
~n loa aepeotoo polítiooo oupere3tructuralea. P~ro antes de examinar 
oetos detn1100,debamoo retomnr el hilo de nuestro a.n~liais ~ aola.rar 
oualca ornn loe problemas del socialismo italiano on el momento en 
que Mari&teaoJ, arrib6 n eoe paio. Esto oervir' para comprender las 
analogíae entre ambos autoroa 1 a~n admitiéndo la poeibilidnd de que 
ambos autores jamás se han cncon-t.rado. 

~n abril de I9201 doo mcaea deepu&e de que Mariátegui l1eg6 a Italia, 
la olaoe obrera turinesa,dirigida on gran parte, por el grq.po do Qran
aoi,entró en huelga.Al principio tiene 6xito,pero al rinal ee encuentra 
o.isla.da a nivel nacional. Gramsoi explioó 1.a. derrota a partir del. mo
mento en que loe aindioatoa rcf ormiatao y la d.ireooiÓn del Partido So
oialieta. Italiano condena.ron lu huelga.,impidicndo ooí su expanai6n na
oional. Alt..-unoo meses más ta.rde, los obreroa tur1.neees ocupan las t&
brioao estableciendo la. nu·lucaoti.Sn.Est!l ocupaoi6n duró quince d.!ae 
y el PB'I vuolve a sor reepous:i.blo. Ea entonoCB quo Gramooi plr.ntec. 
trans!'ormar al partido oooi .,,, ~¡ nta en un p~rtido oomunio-tn.. Orameoi 
renliza una o.utooríticn baa{wdoae en \tnn E1Ubentimo.oi6n de su grupo 
a1 problema de ln organin&oión do la olaao obrera. 

(7) Antonio Oramooi, El RiBorp;iMento, Juan Pnbloe,M&xico,I980. 
(8) Josl; Carlos M::iria"egui, Siete ensayos U.e interpretaoi6n de ln 
roalidnd poruana,Dibliotecn Amauta,Lima,p.51 
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El 8 de mayo ele I920,Gramsoi publioa. en •t 1 0rlline Nuevo nn artículo 
titulado "Por una renovación del Partido Socialista" donde oeñala que: 

11Lae fuerzas obror::ia :¡ campesinas os.recen do ooordinaoión y de oon
oentraoión revolucionaria porque loo oreaniemoa directivos del Partido 
Socialista han moetr~do que no entienden absolutamente nada de la 
:f'nae de tlesarrollo que atraviesn ~n el periodo actual la hiatoria. 
nacional e interna.oiono.1." (9) 

See;ún Gramaci,esa faso do desarrolÍo oorroapondía a 1a ~aoa que 
precede a la oonquiata dol poder pol!tioo,o a la de una. reaooi6n 
tremenda de le. ol:J.se bur&Uesa. En este contexto,plnntea que el pa.r
ti~o socialista deb!a dejar do aer un partido parlamentario pequeño 
burc=uéo,y dedionroe B la ~ormaoión do grupos oomuniotaa ~ue orgo.
nioen ln creación do Conoejoa de ;fábrica: 

"La existencia do un P.i.rtidf) Comu.ni:Jta cohesionado y f'uertomento 
disoiplin~.do que coordine y concentre en su comité ejecutivo oentra.l 
todn la aooión revoluoionnri& del proletariado, R trnv~a d~ su3 
núcleos de tAbrica,do aindioato,do cooperativa, ea la condloi6n fundo
monta.1 e indiopenaable para intentar cualquier oxperimento de Soviet. 11 (10) 

Este planteamiento de transfor~aol6n del partido aooialiota en 
partido oom\U\iatn,eerd sometido a dieousi6n formal en el XVII Con
greso del PSI,rocliiado entre el 15 y 21 de enero de I92I en Livorno. 

l 1'Ue preoiaamento a c~t-:? oouereeo al que asintió Mari4tegui.En dicho 
oonffI'OBo, ol plnntonmi en to de Or::i.m~oi obtuvo 58. 783 votoa. (!:!) Poro 
la mooión que obtuvo muyor votaoi6n,fue la de Ocrrati,que pUgnaba 
por W'lB pooioi6t1 oi:!ntriatn • .:.lo ente. manera,giihaba. la Ueoinión de no 
Ol'.tnbinr el partido oocinliota y de no expulsar a lon re!'.;l'miato.o (e'ot.:\s 
eran doa do lao 2I co11dioionoa oxig-idao rior la III Internacional). 

No obotinte lo nntc.rior,loo p~rtidarioa do Qramaoi deciden ol 
Último dío. de dicho conB'reao,la. conotit11ción dcl 11 Partido Cortu.PJ.il1tn 
it:.iliano.8ecci6n t1e ta Teroora Intcrnnoiona.111 .ornmsoi f'orma parte 
de au oomit' central. 

Todav!a no quedn claro lne viOi3itudcs de este nuevo pnrtido du
ro.nte su primor año de activir.la.d.¡\l po.rcoer,1'ue dirigido por Borc!.iga 1 
un dirigente de pnoici:Jn ul·trni~quicrdista. Por su parte,Gramoci ho.
br!a adopta.do,:franto a eoa. conauoción,unu. ccpccie de "silencio táo
tioo11, do apoyo ••exterior"., aec;ún ln explionoi6n de Togliati. (I2) 

(9) Antonio Gr<.rn11ci , 11Por una renovación del Pnrtido Soois:\liRtA.'1 , en 
.Antolog:ía,eeleooión y traduooión do Manuel sacriatán, Sielo XXI,Méx:ico, 
I9BI 1 p.72. 
{IO) Ibid, ,p.76. 

(SI) Daten tomados de Va.len tino Gcrra.tana, "Cronología dn la. vida de 
Antonio Gro.maoi'' en Antonio Grnmeci ,cuadernoo de la odro-:l, Ediciones 
Era1M6xioo,I98I 1 p.47. 
(I2J Cf'r.Co.rloa Neltion Coutinho,Intrudueción u. Gr~mr;ci 1 6ra. 1 M~:·:ino,I93I. 
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De ounlquier forma,pareoe que la rundaoión del fPrti~o Comunista 
Itnliano y sus primer:::.a activ·idndeo,fucron guindas por las recomen
daciones del Secundo Congreso de la III Internaoio::i.:1.1, ca .l.l!oir, por 
la adopci6n del modelo bolchevique parn la toma d-el poder. Sin embari:;o, 
en diciembre de ese miamo o.ño,eea posici6n se modifica a ra!z de la 
publioaoi6n de las 25 tesis sobre cl"frente único obrero11 que desa.
rolla lo. directiva de 1a II:I Jnterna.oional en su T-eroer dongroao. 

Oegún la e~"'Plionci5n del mi~mo Lenin,ose cambio de posioión,ourc!a 
del heoho de que a nivel europeo,ln claae obrera no se había adherido 
a loa partidos comunista.o ,y siguió en at1 mayoría. sometide a la socinl
demooro.oio..Al :niomo ticmpo,Lonin comprobaba. el fracaso de las revolu
oionae de Hungr!:n y Alemania., juotn.rn.onte por adoptar el modelo bolohe
viqlle.l::n oonseouenoia, pnra Lenin, oe trataba de advertir a los ita.
linnos del peligro de ma.ntenor pooiciones ulti-aizqulerdiotao: 

"Lo que importa ahora eo que loa oomuniatao de cacl.a. país adquieran 
completa oonoiencia.,tnnto de loD principian fundamcntalen de 111. luohn 
contra. el oportunismo y el doctrinnriomo 'de izquierda',oomo de laa 
nnrtioularida.deo concretas que cs-tn lucho. tomo. ;¡ tlebc tomar inevi
tablemente en oada ~nía nielado,conformo a loo rasgoB originales do 
ou eoonom!a.,de su polít1.os..,de su oultura.,de eu compoaici6n naoional. 11 (I3) 

El 26 de mayo de !922,0ro.m::ioi JJBrte a Mosoú. Durante su esta.noia 
1¡u1J dura aproximadamente un afio,oonooerá de cerca. las posiciones 
de Lenin,adhiriéndoac a. la eatrntocia dol Fronte Unioo. Ya de rcereso 
a. Italia y haetn el momento de su detonción,el 8 de noviembre de 
1926,0rameoi no har.1 o·tra cosa. que elaborar can idea 1 on función de 
los rasgoa origina.len de la cultura. italiana.Este trabnjo oo mo.ni
fiostn olaramento en aue fragr.ientos eooritos sobre la cuestión mG
ridional,y\poateriormente,en eua Cundornoo de ln C6rool.(I4) 

~n cuanto a Mariátegu1,se obaorva una trayec~or~a s~mila.r a Gramsoi. En 
el momento en quo Gramsoi pa.rt{a a. :.toscú,él tambi&n nbnnd.onnba Italia. 
Entre marzo de 1922 y m~rzo do I923,rooorri6 Alomania,Auatria,Hungr!a, 
ChocoslovnQuia y otra ve~ Francia.No pudo llegar n Ruaia,como era au 
doaeo,por razones de anlud de eu mujer y de ou hijo. En marzo de 1923, 
se omba.rc6 de r,·creso al Perú. 

cuando l!ariátaeui llega a1 Perú 1 cl movimiento de la Ref"ormo. Univor
situ.ria y el movimiento obrero ho.bío.n a.vanzado .Aoordr;.doa por el Con
greoo de Eetudinntea del Cuz.oc en 1920,ya eetán en funoionoo lan Uni
veraidadee Popularoa Gonzdlez Prada.,ouyo propóaito ora desarrollar 
ln oonoienoia do loe obr~ros.Entratn.nto,el gobierno do Lugu.ía,trao 
un breve inicio populista,se hnb!a convertido en aliado de la dom1-
n3ci6n imperialista.y eae movimiento de obreroo y estudiantes eotá 
snfrontndo a esa pol{ticn. '1.ariBtegui procura no enfrentar abierta
mente al rogimen de Lceu!a.Inioia una serie de oonferenoiae sobre la 
oriais mundial y asume ln d~reooión de la revista Clnridnd. Se dedi-

{13) V.I.Lonin, La onf"ermedad inf'antil del 'izquierdismo• en el co
muniomo,Pekín,19/2,p.9 ¡. 
(14) Anton~o Orameoi, CUadernoo de l& oAroel, edición de Valentino 
Gerrata.na, itra,M,:d.oo,I981. Esta edición consta do sois tomos.Ha.e
ta el momento ee han publioado cuatro. 
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e~ a ini.e:iaif'ionr auo contnotou c-on loo obrcros,y es l'nc:"".roelndo por 
breve tiempo,en enero ele 1924. 

El primero de mayo de I924,l·~ariá.ta¡;ui dirige un mnnnaje e. 11.>s 
obreros y llama a orientnrae por un prorrrama de Frente Unicoc 

11El movimiento cla3i3tn,entrc nonotros, es aún muy incipiente,rnuy 
limitado, para. qne pcnsomo!l en fraocoionnrle y esoindirle ••• &l fre11te 
dnioo no anula la pcrnonali~ad,no anula la filinci6n de ninguno de los 
que lo componen.No oignifioa la amaleama do todaa lno doctrinas en una 
doctrina única.Es unn acción conorcte,oontingento,práctioa.El proer~m~ 
del frente único considera o~oluaivnm~nte la realidad in.r;ind.iata,fuera 
do toda abgtr3ooi6n y do toda utopía.Preconizar el frente único no e~, 
l)UCB 1 preoonizo.r el confusionismo idoo16gioo.Dentro del f'rante únloo 
cada oual debe consorvar au propia filiaoi6n y au propio ideario ••• 
Formar un frente único os tenor uno ~otitud oolidarin anto un proble
ma oonoroto,ante unn ncoeaidnd urecnte.(15) 

En I925,Mn.riátegui oomionzn o. cotudiar oiatcm~tioamento la hin
toria peruana. Fruto de eato c:ituL1io aHrtt sus Siete onea:roe de in
ter¡retación de la renlidud uerunna que 3e p11lilioo. en 1928. Eata. obrn 
eat oonsidorndo. corno la obrn cuml•ro del marxismo la:tinoo.mori0tt.no. L(lo 
títulos de los trnba,1oo que onciorrR. son los niguientPBJ 11 Esquemn de 
la evolución ocon6mioa11 111g1 prnblemn del indio"J "El p ... ·..>blemn de ln 
tierra" J El prooeoo de ln. instrucción pÚblioa11

; ºEl factor religioso"; 
"Regionalismo y oontr::ilinmo" y "El proooao do ln literatura". 

¿En qué resida la importnuoin :fw1dnmcn"tc.l do aeta .:>b~a? Al advortir 
ol problema indígena,Mnriátoaui deDtnoa aquí la ineu:f'ioicncin del 
mar.xiemo existente parn. explioo.r unl\ realidad espeoíf'ioa. 

Parn. ?t!arii'i.togui,oo trat;a cntonoco do producir el encuentro ontre el 
marxismo y eeo. renliclnd ¡ri.r3. poder fundnmentsr una eetrategiu. baaadu. 
on ella. Eoto inplica nooo:Jariamento 11\ nncionalizaoión del ml?.rXillmv, 
ya que ee tratnbn do no r~potir meci1nicorrQnte una toor!n elaborada 
en Buropa.: 

11 ~1 problema o.erario oa preson-t:i,~nto todo 1 oomo el problema de lt~ 
l iqltid~oión de la feudalidn.d en el Pord.Enta. 1iquida.ci6n d~bte. babor 
:Jido rcaliznda yo. po:.• el rogimon d~tno-burgul'ío :formalmcnta oata.blecido 
!ior la. rovolución de la Indoponñcnoia..Pero en ol PeriS.,no hcmoa tenido 
en cien añoo de rcp~blioa.,una vordu(l<.'.!t'a claoo burcueea.,una vorda.
dera ol:J.ao oapitA.lista .. 11 (Io) 

..;c,:;ú.n la explicación do Ma.ri:'itali1-1i,en los primero.:; tiempos de 
ln Indopendcnoin.,la lucha. entro :f:locionoc y jef"e3 militares ap:i.roce 
como una conoocuencia 16~cn do la fnlta de una bur~os!a org!nioa. Al 
no existir un orden li boral burüU&a que di ora origen o. unn ola.so cJ.
pi tal is to., el p11dor ec,tn.ba en ma.noc do o~iudilloo mili ta.res. 

(15) Jor:1é Carlon f.~;iriD.toG'\li,''El primero ele mayo y el Frento Unico",en 
Obros,tomo II,op.cit.¡:i.I95· 
~José C>trlC1u }1-;:iriitorrui, Siatn onoa.roa de interpr<·.ta.ciéin de lo. re~
lidnd perunna., "Bl problo1r.<l. de la ti~rra·• ,obraa,t.I,op.cit.p.75. 
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.i.l no haber un Ü·~sarrollo en.pito.lista en el Perú,ni una burcucaía 
orgánioa,quecla cntonceo un residuo socia.l innsible .1>r .. rn el proyecto 
naoionalsla poblaoi6n indígena. Para Mariátogu.i,lo indígena y lo n~
cionnl confit.,111ran una. única realidad. 

R.eoul ta. intert1aante oboervar quo en esta misma obra,Mariátegui 
hn.oc una ana.locía Uc ln. realidad peruana oon la situaoi6n de las 
oon1una.s rura.lea en itucia! 

"La fel\d&lidad dejó anltlognmente subeiatentoo las oomwu1s rurales 
en Rueia.,po.ís con el ounl es oicmpro intereoa.nte el paralelo porque 
a llU proceao hi:::;tó~ic0 1:>'".:i :-:i.proxii.,a el de estos pa!eee agrícolas y 
eemifeudnlea mucho m~a que al da loo po.!aea ca.pitalietae de Occidente ••• 
Dajo el r6cimen de propiedad ::icñorlal,el ~ ruuo,como la comW1idad. 
peruo.na,experirnent<S uni'.l complc·tn doeno.turali2a.oi<Sn .. 11 (:I.7) 

Esa analo a revela ua ~aridte 
aobro ln oomunn rurnl runa oae a una canee ci n aimilnr al reo eoto. 
Rcsul ta a.aombro:Jo oor.io t!nri tccui pnreioo aor oonoiente o que unn 
estro.tegla dopando del ~odo o6mo ac interprete oaa roalida.d.Al i8Unl 
que J/Iarx,tambi ~n Mnri.1teeui so pl<~r1toa. ol problema de oór:io J>M&r de 
unn. sociedad a.trnaa<J.o. al sooio.liamo: 

11Dojo.ndo aparto lno rnzoneD doctrino.lee, considero f'wi:io.montal
ment~ este factor incontcotnbln y concreto que da un carácter pe
culiar a nueotro problema agru.rioila oupervivE'noia. de la comunidad 

7 de elemen~oe de aooialismo prdotico en la ªLrrioultura y lo. vida 
indígenao." (IB) 

De oota. manera.,V.uril'ltecui eleva a oa.tcgo1•ío. de revr ~uoionarino 
a lno mano.a co.mpeHinaa .Poro el problemn. que do be reoolvor a conti
nuación,oa ,oómo funionnr ul proletariado con lo.e reivindioaoionee 
indí59nns. La. pregtmta que debe contentar ce l.:i. de c6mo unir loo 
intereses de Ja ol~ae obrern y lou intereeau indígenae: 

11 
••• el indio ompioza yo. a aoimilnr lA. idea. revolucionaria, a o.pro

J>iaree de ella,a entender eu valor como inotrumento de emancipación 
de eota raza,oprimida por ln misma clase que explota en la ~4brioa 
al obrero,on el que deaoubre un hermano de olaea ••• Ha;y que dar ••• 
la oertidwnb~ do que solamente un gobierno do obreroa y campeeinoe 
de ~odae laa razao que habitan ol torritorio,loe emancipar~ verdade
ramente,ya que &ate solamente podrá extincuir el r&gimen de loe la.
~i~undioa y el róeimen industrial oapitnlieta y librarloa detiniti
vamente da la opresión imperialieta.11(19) 

(I7l Joo~ Carlos Mari.áteguil, 3iet1~ enaayoo ••• op.cit.p.37. 
(I8J Ibid.,p.77. 
(I9) Joe& Carlos Mnriátegui, "illl problema. de lae razas en la América 
Latina" ,en O~,op. oi t.t .II. ,p. I75., p.I86. 
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~e inportante aclarar quo Mariátegu.i no rechaza la civilización 
moderna,tal como le reprochan numerosos marxistas que lo comparan 
con los populistas rusos. SegÚ.n estoo or!tiooe, la conoepci6n de 
Mariátegui aobre los mi tos loca.les resul tnríe. e<),uivooo.da (lo mismo 
que la oonoepoión de loa populistas) ya que reohazar!a los elementos 
de la cultura. moderna occidental. No ven que Maridtegui s6lo concibo 
loe mi tos i>aeaao• en función de loa intereses de la eooiedad. 

de:L presente : 

"Ni la oiv1liaaoi.5n ooo1don1tal eet! tan agotada y putre:taot&. 
ni una vez adquirida su experienoia 1 su t&cnioa y oue ideas,el Perd 
puede renunciar m!stioaMente a tan v!lidos y preoioeos inatrumentos 
de la potencia hWBa.na,para volver·,oan 4spera intransigencia, a sus 
antiguos mitoo agrarioo. La. oonquieta,mala y todo,ha sido un hooho 
hiot6rioo.Contra loa hooho9 hiat6rioos poco o nada pu~den las es
peoulacionea abntraotae de la inteligencia ni las oonoepcioneB 
purao del espíritu. La historia del Perd no ea sino una parcela 
de la historia humana. En cuatro siglos se ha !armado una realidad 
nueva.La ha.n croado loa aluvionea de Oooidente.Es una roalidad dab11. 

Pero es,de todoa modos,una realidad.Sería excesivo.monte romñn
tioo deoidiree hoy a ie;norarla.."(20) 

Se ve puea quo,pura Mariátee;ui,no oe trata de reohnznr la tra.-
dioi6n; ocoidental en bloque.Es necesario tomar en cuenta el paeado, 
y aceptarlo como tal,para poder elaborar una entrategia adecuada 
al presente. En este sentido 11oa elemontoe modemos son para &1, 
elementos funda.mentalee para aseeurar el proyecto nacional. 

Otro moüo de plantear el mismo problema es el de o6mo arti
cular el facto~ clnae con el ~actor ind!gena o racial. En un eo
crito pootorior dirigido a la Primera Conf'erenoia Comunista Lnti
noamerioana,rea.liznd.a en Bu(:noo Aires,en jWlio de I929, Mari,te¡u.t. 
plantea la eigu.iente teaisa 

"El problema do las razas no es com1ín a todos los países de la Am6-
rica Latina ni preaentn en todoe loa que lo eutron lao mismas pro
poroionee y oaractoreo.En algunoo pn!ooa latinoamorion.noa tiene una 
looali=aoi6n rozj,onal ~ no in!"luye apreciablemente en el prooeeo eo
oial y ecanómioo.Pero en paíoea como el Perd y »olivia,y nlgo menos 
en el Eouad.or,donde la mayor parte de la poblaoi6n es indí&ena,la 
reivindicnoi6n del indio es la reivindioaoi6n popu.lar y social d~ 
minante.Zn eatoe pa!sea el ~notar raza oe complica con el faotor clase 
en rormn que una pol!tioa ~evoluoionaria no puede dejar de tomar en 
en ouonta. 11 (21) 

(20) José Carlos Ma.riátogui,"El rostro y el nlrna del Tawantieuyo" 
en Obraa,t.II,op.oit.p.I03· 
(21)~ Cnrlo:a Ma.riá.tegui, 11El problema de las razas en la AmGrioa 
Latina" ,en ~,t.l:X p.t75• 



Definido así ol pro1Jl!.!:no.,c;):110 1~·Jivinllicución del inüio,lo. ooluci5n 
de Mariátee;ui vuelve a reiterar el iiaro.iiono. gramsoiano por el que la 
reso1uci6n de la cuestión nacional debo garantizar 1a :rusi6n do la 
clase obrera con el campooinado.Y ello oo debe o. que el 9roletari~do, 
pese a ser poco numeroso~ es la única fuerza social cnpaz de portar 
un proyecto 1:.ltornn.tivo l'ta nnci.Sn. Poi~ eso, lao tarcao de concti tuci6n 
de la n~ci6n,ae identifican oon lns tareas do ln oonotrucoi6n del 
eooia.linmo. 

Mn este punto onbo preguntnrno~s¿ L~ :runci6n del idenl oocialisto. 
ea diferente on el oaoo Lntinoamcric~no1 ¿Cual es la íunoi6n dol 
nncionnliomo en Europa? ¿Esta función es la mi~mn en Am~rioa Lo.tino.? 
¿C6mo explica V.nriát~eui la rcl~ci6n entro el ~ooiBliemo y ol n~cio
na.lismo? 

Al parooer, pa.:o. f>lnrió.tce;ui, en Aml5rioa Latino. el sooialiomo no se 
contra.pone a una lucha. de liüornci~n naciona.l.En nuestros pueblos, 
que todavin no hl:ln noabndo 8U ~royccto de naci6n1 el eooialiomo ad- -
quiero, por la fuerzo. de· lo.o oircl.Ulsta.noio.e una. actitud .na.ciona.11 Rto.! 

11El nacionnlismo d.c l.O.e nnciono1:1 europeo.a -d.oiulo naclonnlismo y 
conaervndurismo oe ill.entifioan y conau.ata.noian- ee propone f'ineis 
imperialiatn~.E~ rca.ooionnrio y antisooinlieta..Pero el nncionaliomo 
U.e loe puebloo coloni.•lea -o!, colonial.ea ccon6mico.mente, a.unque se 
vane.glorion U.o ou a.uton.om!o. pol!t.i.ca.- tiene un orí cen y u.n impulso 
totalmente diverao~. En estoe pucbloe,ol nacionalismo ea revolucio
nario y por endo,concluyo con el eocinliamo.Bu eatos pueblos la 
ideo. de no.ci6n no ha cumplido aún ou trayectoria. ni a.gotado eu mi-
ei6n hintórica. 11 (2~) · 

Eo importnnte deotaoo.r cote plnnt"lo.micnto 1 ya que o.lgunoo in
t6rprotca de No.rii1to¡:;ui, como l~01' e jumpl.o, oaca.r Tcrán. y Leopoldo 
Mti.rmora (23) .:;ootionún i.:· h"ipótc:Jia de que nl haber concluido ln. 
trriynotorln do la naci6n en Américo. Latina, no ea poni ble coincidir 
QOn ~:~t:ifi.togui C\lando 6ote a.!'irr:ltl. qUC l\UPOtrOfl pUebloO son COl.O

;niale•. económico.mente. llichoo uutarco prcfi"1i.•cn hablar on conoe
ouenoie. de un"problomo. nnoionnl 0 ;¡ l!O n.oi do W1a "cueatión nnciona.l" 
yo. quo cote ttl timo tirmino oe id<?ntif"icn al ?3radiema. leninista. ~e
CÚl'l ellos ,sería mdu º'>!l.Vaniento o.-tri buir o. Hn.riá.tegu.i un:i analos!a 
oon Otto D3uer,J~ que,dc lo que ~e trntn,co do un problema de in
bec-.ro.oión y no ns!. de liberación o lucho. nn:ti-imperialista. 

Parn Oconr Terdn 1Y.o.ri~teaui ~lantenr!a. ln cucotión da la lñen
tidnd naoionnl :: el proceao de ampliación del espacio democrático que 
incluye la intecrnoión del oom:?t>Di110.do! 

''::lo co.ta molle como hnb!CL dicho Bauer,en lnn uocieda.doo orióna-

(22) Jos~ Co.rloo J.la:riátoettl, 11 R6plioo. a. Lni•• Alberto Sdnohez" ,en Obraa 
t.II,op.cit.,p,234. 
(23) Ooc:!.r Ter:l.n,op.cit.pp.B3-99. De L"lo!)oldo !•:ármorn,El conoept~ .. ::.,_ 
oialista de nCLción, P~aado y Prosonte ,Ti!lixioo, I9SO. 
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do.a en lo. st.1!')c:rpo~ición de ut1 rc.t~blo extraño loa portadores de la 
na.otón pa.oan n ser l.:la cla.aeG populnreo que n.bnndonan el po.pel d.ti 
•tributnrios de la. nnoio:u:i.lidc.d 1 paro. constitui.ree en la prinoipnl 
'oomunidn.d de 0::1:-n.ctor na.oida de l;::i. comunidad de dootino' ". (24) 

De acuerdo a ln cxplic~oión de Lcopoldo Mármora,10. vent~jn Ce 
relacionar a Hnrió.te(;'Ui con atto 1Jauer ,rcoidiría en que eotc Último 
deaplaza.r!c. el eje do la. autodetcrPinnci6n naciono.l. (en ol ncntido 
de Lenin) hacia la ouestion de lo. hcgaMonia intorna del aooio.liamo, 
eo deotr,de lu. lucho. o.n1,it'.'lf1Cri·i.liota .o. 1:., lucha por la. demoora.oia. 
Estos puntos,seaún t~d.rmora., ceboznrío.n el mn.rco neoeao.rio para u.na. 
tllor!a. de ln. ne.ci6n nda.:rit~.d.o. n lo.e oondicioneo do la Apoca. que ao 
inicia en nuestros d!ns; que ae cnraoterizarín po~ la carencia do 
una perspectiva. revoluoion~ria d~l rroletariado,y por ol asotamien
to del proceoo Lle ftindación da eota.doo nacion3.lea en At!l6rioa. La.tina.. 

Deodo nuestro punto de victo.,cnta!llo~ de a.oticrdo con los nuto1•e:-; 
a.nt~B oi to.dou 1 cuando hf'irmnn CiUO l'.ariá·tcgui cnf ocn. el problema. de 
ln intearaoión y ln a.mplinoi6n del capacio d~moor~tico. En eate ocn
tiUo, nos roeul to. útil, lo. a.na.logia. que hr:ioen oon Bauer. 

Ea ourioeo,ror otra pn~t~ 1 que diohon autores tienen razón cuando 
seño.la.n que tampoco Be puede identificnr el paradiemn mnriatoguiano 
con el paradigma lcniniata.Eota idcntifioaoi6n aimplomento a.nul~rín 
la. diferencia de Mnriáto&Ui con el pla.ntoo de loa mn.rx.ista.s do lo. 
Toreara Internaoiona.1. Sol.Jre 1.1n to punto vol ve romos deopu6a .Por el 
momento, diremoo quo p•~rn Mariñtoc1.11.,no ho.y dicotomia. entro loa t6r
m1uon do oln!Ja y n:.i.ntón.Eoto oignifion •!\\A pnr3. 61,10. oucatil>n na
oionnl se plv~tca oomo w1a doblo tare~.Por una Farto,luch!u- ~or 
la. hegemonía. sooiul iota. o.mpli!\o~lo lu tlemocr:.i..Jia. ya que hay un pro
blema de naimilaoi6n do ln.a ou3:tro q11into.a ¡1nrtce de lu. pob1o.oión 
del Portí. Po1• ot1•0 p;Lrte,rompl?r loo v!nauloB con el imperinliamo ya 
que sólo as! podrá. Uüeguro.rao l.a hol;emonin. ir.tc:-nn y la domooraoin. 
En cote aentido hay quo ientn.c;\.r nu ruptura. con el APRA,heoh.o con 
el cual Mnrif.teeui roohazo. la idea de que el naoionalinmo,por sí 
s610, plUJde a.oecrurar un proE;ramo. revolucio110.rio. 

n:icia i'inoB C.c 1927 ,.•al~L.,iÓ l~ !.IOl~r.iico. 30bre si el APR.A. debin DOguir 
siendo un frente o trnnoformaroo <Jn. un imrtido.En enoro c?.o 1928,Ha.:re. 
de la Torre 1docide desde M1Sxico fundar ol Partido l\ucior.r:1.li1:rtt\ P&
ruano.Marii1teeui reacciona en aoc;uida envidndole una. on.rta. en lo. ql\C 
advierte que on eoo pro{;I'ama no oe menciona ni una eola vez la 
pnlabro. aooialinmo.En junio de eae mismo a.ño el grupo de MariKtegu.1 
elabora im documento en que se rechaza la trnnaformaoión del APRA 
en un partido y plantea la necesidad d~ mantenerlo como una alianza, 
un frenttJ; único. 

(24) O.Ter~n,op.oit.p.84. 
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Esta ref'eren~-:i~ ;;..¡ frente único, explica.ría desde nuestro punto dr 
viota no oolo la ruptl.!rc de J.t::iriáteeui con Haya de la 'l'orro,sino ta.m
bien su relaoión oon ln Tercer~ Internacional. 

Es asombroso quo Mariátet;Ui 1 desde 1928 hast<?. su muerte,el I6 de 
abril de I930 1 se mantuviara af'errado a esa oonoepoión. En un escrito 
po::Jtorior,pareco inclu.30 a:fianzar mejor eoa posioi6n cuando señala. 
que el Perú estd on un periodo do crecimiento capitalista. En otro~ 
textos,habla ieualmonte de un momento de "eatabilizn.oión relativa" .. 
Eete da.to· ,al ieual que ou ndhesi6n al :fronte únioo,lejos de quitarle 
valor,al oontrnrio lo aobrevalora,yn qae de eata manora,su traye~
toria es equiparable a. la. dol ernn fil6so:ro i tali&no Antonio Oramsci .. 

En e.f'eoto,Mnrilitngui, nl icuul quo Crrun1'oi,ao lliferenoi6 clara.
mento do lae po!!ioioni:,e de ln Tcrocrn Internnoionu.l 1 que en eoe mo
mento roalizabo. el viru.jo del :frente único a la doctrina de la"clase 
contra el Roe". llo oólo oc tra.tnbn entoncoo pnra. Mnriátagui y para 
Gramsoi,do bu~oar un nuevo modelo do partido (el fronte único) eino 
adomds de elnborar una nuevn teoría de traneioi6n al nocialiamo en 
fune16n de la roc.lidnd enpecíf'ica naoi,.:inal. 

Por unn pn.rte,lc adopoi6n del :frente únioo,llevor!a a amboe au
torea a plantear una orso.niza.oi6n amplia. de masas (eindioatoo obreruu, 
QQJnpesinoe,inteleotualco orgánicos). 

En el oaeo do Maridtegui, cuando ou propuesta rue presontada a la 
Primera Conferencia de Partidoo Comunivtao Latinoamerioanoa,renli
zada del I al I2 de junio de I929,lo8 mnrziatas ortodoxos la reohn
zaron argumentando que,en nueotroo pníees,la luoba d& olaaes atra
vosaba,en esa momonto:un periodo do agudinaoi6n. Por t.anto,la pro
puesta de Mariátegu.1 de lo ind.fgcna. 1 rooul taba inadeoua.da ,;ya que 
según el Sexto Congreeo dn ln Tercera !ntornaoion.al. sólo oab!a una 
estrategia de olnea contra ole.se rproletariodo va. burguee1a. 

De acuerdo a lne teeie expuoota.e por Codovilln en la oi tada. oon
~erenoia,ln eitueoión aooial y pol!tioB de .&Jnórioa Latina exigía un 
ont'rentamionto clnsiata.En eotn M'~ntido,los movimientos naoio.naliotaa 
o popu.liat&11,deb!an oar oonoiderados como aliadoo de la burgue~ía. En 
.renlid.ad, esta oonoideraoi6n no oatnbo. baso.da en un an4lieis de la 
oorrolaoi~n de olasoo aino en una aplioaoi6n meott.nioa. de la.e teeio 
del Sexto Oongreoo de la Tercera Intornnoional(que oonsideraba a los 
sooialdem6oratas ouropooa como 11sooial-.f'nooistas•!). En la lógica da 
Oodovilla y loo dirigantos de loo pa.rtidoo oomu.niataa latinoamerioa
noo, los"aooial-i'aoointar;" en Am6rioa Latina,oran 1011 movimientos n.a
oionaliata.e-popuJ.iatna. 

con ba~e en cete razono.miento quo identificaba. eooialdemooraoia con 
naoional.1smo y populiBmo,Codovilla y otros dirig-entea,oondenaron lao 
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tesis de Mari,tegui, ya que según ollce, la realide.d latinoameri
cana no ee diferenciaba de la real.ida.d de loe países "11einioolo
niales11,dónde s6lo oabla una lucha contra. el nacionalismo ,por aer 
una "ideolog{a burguesa '3 pro-imperial iota". En el contexto de estos 
pa!aee, la burguesía y la pequeña burguesía oran''aliad.oo .. del ca
pital extranjero. 

Se¡dn Humbert Droz,representante de la Toroera Internacional 
en su verei6n latinoamerioana,eota interpretaoi6n de nuestros pa!
oes como semejantes a los pa!eee "eemiooloniaJ.ee" deb!a· dar paso 
a una estrategia 7 tllotioa aimi1ar al modelo boloheviqu.e1 

"!fo hay otro camino para las masa.e de la Am&r:Loa Latina que el 
de la inaurreooi6n,de la aooi6n revolucionaria de las maaas para 
ve~oer al ~mporialismo a la veB que a la burguesía naoional para.
ei taria y a los grandes terratenienteafningún otro oamino que la 
tormaoión de repú blioas obroraa y campesinas sobre la base da los 
eoviete.Estamoa aqu! para disou~ir loe mejores medios para oonee
guir este t{n.•(25) 

Ea intereean.te destacar que los mejores marxistas latinoame
rioa.noe de aquella 'pooa 1no escaparon a aeta vioi6n olasieta. En 
ol caso del gran dirigente cubano Julio Antonio Molla, tal. vi
ei6n ee expree6 por ejemplo en ou feroz or!tioa al APIU.. En efeotc, 
la orítioa de Mella al APRA.,que intentaba demostrar 1& neceeid.o.4 
de la luoha por el eooialiemo en AmArioa Latina,mani~eetaba,al 
igual que el conjunto de loe nacientes partidos oomunistBD lati
noamericanos, una eubeet1maoi6n de ese primer momento naoionaliota. 
Al comentar lo. tesis de Haya de la. Torre "nuestro programa econó
mico ea naoionalista",llella roopond.16 que,"tambi&n los fo.aoiatas 
oon naoionaliatas".(26) 

En 01 oaeo del destaca.do dirigonte chileno Luic Emilio Reoa
barren, tambi3n ee a.dviorte la aubost1maoi6n de la reivind.ioaoi6n 
del olemento nacional ouando oalifioa la aonmemoraoi6n del ]){a de 
ls Independencia ooma una oelebraoi6n burguesa. 

Por dl.timo,oitemoo el oaao de Aníbal Ponoe,qai&n ee oaraota
ri~6 tambiAn por acentuar privilegiadamente el faoior ola.se ~ la 
ooneigu.1ente subest1maoi6n del f'en6meno nnoicnal. Tal oomo lo do
mueetra Oeoar Tor4n, en el OBDo de An!bal. Ponoe,dicha aoon~ua0i6n 
ser4 oaai uno."invurie.nte e111truo-tural " a lo largo de su obra.(27) 

(25) Humbert Droz,oitado por Julio Oodio,Historia del ~ovimiento obre
ro latlpoamerioa.no,tomo 2,Nuev& Imagen,M6%i.oo,I9B3,p.247• 
(26) Oite.do por JuB11 Oarloe Porte.ntiero,E'Btudiantea z polí~ioa en 
Am6rioa Latina I9IB-I938,siglo XXI,ft~:r:ioo,I978 p,98, 

(27) Oeoar Terln,An!bal Ponoe,un raarxiemo ein naoi6n, CUD.dernoa de 
Pasad.o y Preaente,•&xioo,1986, 
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Así puee, tanto ou Wella como en Reoabarran y Aníbal Ponoe, ee soe
ten1.a un enfoquo báeioamonte centrado en la importancia del factor 
olase.¿A qué oe debía esto? Al pareoer,ello respondía por una parte 
a la fuerte influencia que ejeroi6 en ellos la revoluo16n rll.Ba de 
1917.Por otra parte, no deja de ser eintom,tioo que se preeentara 
en ellos una oonsideraoión te6rioa similar a la izqu..iorda radioa1 
europea 1 partiou1nrmente a la oonaepoi6n sobre lo nacional de Rosa 
Luxemburgo. De acuerdo a dicha oonoepo16n, 11 lo ne.oional"•ra ain&
niruo de aspiración burguoaa,y 1'lo internaoional1~de aopiraoi6n eo
oialinta. De esta ma.nera1 en nombre de un verdadero internaciona.l.is
mo se eubea-timaba toda. luche. por la o.utodeterininaoión nacional.. 

Ahora bien,¿puede afirmarse que tambi6n Ka.ri4tegni present6 en 
su obra huel1aa do un vago internaoionaliamo prolet&r1o7 En l~ oi~a
da Conf'orenoia de Partidoo Comunintnn L~tinoamerioano9 dn I929,•a
r14.tegui envió su tox\:o titu1o.do "PUnto de viet& antimperialiotan. 
Aleanos autores oomo Junn ca.rloa I'orta.ntittro,ven en e9to 't~o la 
prtleba de que Mariátogui ee adhirió f'inalmante a un "olasieaio a.b8-
traoto11. Para Porta.ntioro, el deslinde de Ma1"1A.togu.1 con la ideo1o
g!a aprista eataria argumentada de manera ta.1,que,el ao.tor de las 
Siete teaie de interpretaoi6n de 1a realidAd. peruana,pa.ga.rla una 
eopeoie de "tributo n un izqui~rdiamo ingenuo1al rechazar el lide
rozgo pequoao burgu§a vetaba. todo tipo de partioipaoi6n de eae aeo
tor aocia1 en ol movimiento rovoluoionario lntinoamarioano11 (28) 

Cierta.mente,en cate texto de Uari,tegui{"Punto do vista antimpo
rialieta") hay una oontradiooión notable en re1aoi6n a otros ea-
ori tos. Pero la oxiatenoia de eoto tipo de oontrad.iooionee,no de-
be llevar a la.e oonolueionoe de Porto.ntiero. Dosde nueotro punto de 
vista,1a prooenoia de oiorto olaeiamo en ~ari~togui,no ee una inva
riante estructural de au obra,oomo lo fue de Mella1neoabar~n y Fon
oe. Preo1oamento,éato os lo quo lo diferenoinr!& do osos autores y de 
las pooioioneo de loa marxietao latinoamorioanoo adhoridon a l& Ter
cera Internacional. creomos que,en MaridtelJU.i,lo que fue uno.·ooñs
tante en nquollas pooioionee, en ~l fuo oSlo un momento. En eteato, 
podemos oi tar ot~oe textos donlle tsmbi6n o.pareoe:n muob&B oontradio
oioneo de Mariltegu.i. Tn.l ee por ejemplo el "Programa del Pa.rtido 
8oo1al:1.,.1-a'del Perd.11 t.londe hay muehao a.f'irm&oionea que ee complemen
tan mln t·on lao e:cisenoino do un partido del tipo que quor!a. ol Sexto 
Oongre110 de lo. Teroora Internnoional. En diobo Prosreaa,Jl!:o..ri.Ategu.i p&
reoe ad.herirse a.1 "m6todo mnrxiota-loniniota." 1 adem'a de que acepta 
la definio16n de pa!nee 0 eemioolonialee'' i 

11El oapi taliamo so desarrolla. en un pueblo semi-feudal como el 
nueetro,en 1nf\tnnte1J en •1u~,11eeado a. la. etapa. de los monopolios y 
del imporialiamo,tot'la la ideoloeía liboral,oorrespondionte a la etapa 
de ln libr" oonourr1:?noia,ha oeaado de. oer vd.lida.El imperialiemo oo 

(28) Juan Carlos Portantiero 1 op. oit.,p.IoI. 
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consiento a. ningu.no de estos puebloo aemi-colonia.les,que oxpl.otn oomo 
mcroedo de su oa.pi tal y sus meroa.der!aa y como dep6:1i to de materias 
primne,un progrnma económico de naciona1izaoi6n e industrialismo.Lo~ 
obliea a la eapecializaoión, a 1.a monooultura.(Petrólco,oobre,azúoar, 
algod6n,en el rerú.) Crisis que se ttoriva.n de esta rígida. determina.
ción de la producción nacional por factoras del mercado mundial oa.
pi talieto.. 

4·-"El oapi tal.iemo se enou~ntra en su cotadio imperialista..Ea el oa.
pi taliomo de loa monopolio::1 1dol capital finanoiero,de las guerras im
perialistas por el acaparamiento <le loo mercados y de lnn :fucnteG lle 
:!'lo.tr.i:t"ins brutas. La praxio del nooin.lismo mnr·.cinta en oote periodo 
es la del marxiamo leninismo.El marxismo leniniemo ee ol m6todo revo
lucionario de la etapa del imperintiomo y de loe monopolios. El P~r
tido !looia.liotn dol Perú,lo adopta oomo eu. método do lucha. "(29) 

Aei pues, vemoe a.qui también que MariÁtogui ae oontrndiee cla
ra.monte con sus anteriorco puntoe de viota eobre la ouoeti6n na.
oion.a.1.Sin embargo 9oreemos quo babria que matizar osto problema,;ya. 
que la existencia de talee oontrndiooionoe~extgon una explioaoi6n 
do otra naturaleza. Para nosotros, la preoenoia do taleo contra.dio
oiones se explicarían por la neceoidad política quo tenía Mari.AtG
gui de acentuar loe aouerdoo estrntógiooo y t~otiooa con loe marxis
tas de su época. ~e ah! quo oo oompronda su esruer~o por concebirse, 
a e! miamo y a su partido, dentro de los marcos de la Tercera Intor
no.oional.. 

Sin embargo, habría que destaca.r el hecho de que si bion Mo.rid
tegui estaba diepuoato a noeptnr los lineo.mientoa traza.doa pa~n el 
trabajo po11t1oo inmed.iato(ya que ello implicnba el rie~eo de caer 
en un seotariomo) en cambio no estaba diopuesto, por ello, a ronunoiar 
a ouestiones de principio cuando ae tratabn sobro todo de caracte
rizar a la sociedad peru.o.na.. !!:I'l eoto eentido 9no hnbria que confundir 
oue posibles coinoidcnoias po11ticao con ouostiones dootrinaleo. Cuan
do Mari,tegui elabora su propia teoría sobro 1a roalido.d peruana,no lo 
haoe por afán de coincidir o no oon el marxismo doctrinario. Do rud 
quo au obra no nea tnnto un trabajo de ex~ceaio aino mds bien un in
tento de comprender la realidad peruana. Como ál mismo dice, era nooo
sario dejar aparte laa razones dootrinales,para dar una rospuesta 
al carácter peculiar de la realidad peruann.(30) 

Es as! quo,oon base en este .critorio,a MariAteaui le reoulta ine
vitable el aboque violento oon loo marxiotae oomo Codovilla,que no 
pod!an aoepto..r un grado de autonomía n ln horn de definir cus to.roas 
eopeo1fioao. En la citada Primera Con~er0noia de Partidoa Comuniotas 
L~tinoamerioanoe,ol minmo Codovilla ae refiere a Mn.ridtogui de l~ 
siguiente manera& 

(29) J.C. Marié.togui,"Prinoipioe ProgrBmé.tiooe dol Partido Jooiali•
ta11, en ~,tomo II,op.o:tt.,p.216. 

(30) J.C.~ariátegui 1 Sieto cnanyoa ••• op.oit.,p.87. 
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11Para juetifioar la oreaoión de eoe partido loo compañeros lla
man a reflexionar al Secretariado sobre lae ocndioionce ambientes 
y diríamos -para utilizar una expresión ya oláeioa.- sobro la "rea
lidad peruana'. Indiscutiblemente, toda táctica debe ser acoptada. 
a las oondiciones peculiares de ca.da pa!e,¿pero ee que las oondi
oionee del Perú se diferencian fundamentalmente de las del resto 
de loe países de Am~rioa Latina? ¡Absolutamente no 1 Se t~ata de 
un país semioolonial como lon otros."(31) 

Esta afirmación de Codovilla constituye la mejor prueba del dog
matismo imperante entre la mayoría de loe partidos comunistas la
tinoe.merionnos de aquella ~poca. Af erradoe a una oonoepoión oupuos
tamente "marxista -leniniatett, niegan no e6lo las oaro.oteríetioao del 
proceso hiet6rico poruano,en eopooial sus tradiciones naoionllloo, 
sino tambi~n la posibilidad de que en virtud de tale• oaraoter!s
ticas, ee pudiera desarrollar una táctica no olaeieta. Es importan
te destaoar que dioho dogm~tiemo,no sólo niega. la presonoia ind!
gena en países como Perd,Eouador y Bolivia,eino que tnmbi~n rechaza 
la posibilidad de articular alternativas de lucha junto a otra.e ola
eea sooialoe oomo la paqueñ~ burguoo!a. l:i:n c~to oentido,habria quo 
tener en ouenta que el deaonouentro entre eaoa partidos y loo movi
mientoe naoionnlietas de aquella ~poca,se e:rplioa twabién por un 
doctrinarismo abstracto que olvida. el análisis miemo del desarro
llo histórico latinoamericano. 

Si tenemos en ouonta quo,parte fundamental de dicho prooeoo hie
t6rioo1lo oonotituyó on aquella &pooa el eurgimiento de lao olaaeo 
medias y el movimiento de la reformn universitaria de :I9IB,hnbr!a quo 
dar la ra~6n a Juan Carloe Portantiero cuando seña.la que la pol6mioa 
entre comunistas y nnoionaliatae,preeentó analogiae eorprendentce con 
loo debates entro loa marxistas y loe eetudi&.r.tee del movimionto do 
I9I6. Portantiero tiene raz6n ouo.ndo ooñala que la diacuai6n abierta 
por la i~quierda bnoia fines do la d6oada. del veinto,era una diaou
ai6n sobro problema.e do eetrategia y táctica. En esta di:aouei6n 1 lu 
reforma estudiantil pnoaba a aor,en ella'!un oapítulo mAs de una oo.
racteri~Boión de la realidad pnrn la que resultaba decisivo diferen
ciar el punto de vista sooialiota y ol punto de vieta naoionalio·t;o. 
de las olaaeo madian.(32) 

Ta.J. como v!moa anteriormente, al pWlto de vinta socialista ae rG
flej6 en 1a citad.a cont'erenoia de partidos comunistas en 1929. SegÚn 
Portantiero,en aquella oonferonoia tambi6n se anali~ó la ra~oriaa uni
veraitaria,a la cual ae ooneidoró como una.11amenaza" para un proceso 
hegem6nioo de la.o luchas populares. Aai,un movimiento claramente de
moor4tioo y nacional oomo la raforma,era desahuciado de manera brutal 
por Oreeteo Ghioldi,quión en nombre del aeorotariado eudamerica.no de 
la Intornaoiona.l Juvenil Comuniata.,mnnifeat6 lo siguientes 

(31) Citado por Ricardo Mnrt:!nez de la Torre,op.oit,p. 428. 

(32) Juan Cn.rloe Portantiero,op.oit.,p.I09• 
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"Al hablar de loe movimientos anemigoo - dice- dobemoo reservar 
un oap~tulo eapeoial al movimiento de la juventud pequeñoburguesa 
e inteleotuo.1 ••• su expresión mhima eo el llamado movimie.n1io de 
la reforma universitaria surgido en Córdoba (Argentina) en el año 
I9I8 y que rápidamente se e::rtendi6 por toda Latinoam6rioa,ejercien
do por momentos maroada in:fluencia en loa movimientoo aooiales. 11 (33) 

Ahora bien,¿oual :fuo la actitud de Mariátegui con reopeoto al 
movimiento estu~liantil? Si bien no participó directo.mente en dicho 
movimiento,sin embargo,ee nutrió de él,ca1irioinUolo de una "revo
lución espiritual" y oorao "el na.cimiento de ¡a nueva generación 
latinoamericana". 

No podria,por tanto, n.í"irmarec que Maridtegui. se caracterizó por 
un roohazo al movimiento de la pcquefin burguoaía,¿qué ea sino el mo
vimiento eetudiuntil do C6rdova do 19!8?.Poro to.mbi6n habría que to
Mar en cuenta que la aotitud abicrtn do Wari~tegui~oon reapeoto a la 
partioipaoi6n do otra.e olaaeo, so exprea6 claramente en su adhesión per
manente 7 nunca· deomentida hacia. lo. eatratogia del Frente Unioo • En 
este oentido, su pol6mioa oon el APRA orcemoa quo dobiora aer enten
dido en runo16n de la neoeoidad do mantener al APRA como un fronte y 
no como un partido. Esto ~e al monos lo que ae deduce de lB oarta 
que envi6 ~ariátegui a Haya de ln Torre en I929z 

"Un programa de nooi6n común e inmediato no suprime las dif'eron
cias,ni loe matices de ola.se y de doctrina ••• Como socialistaa,po
demoe colaborar dentro del APRA 1 o alianza o frente únioo,oon ele
mentos más o menos rerormietao o cocialdemoorátiooe {ein olvidar la 
vaguedad. que eotae doeien,aoionco tienon on nuestra Am6rioa),oon la 
izquierda burguesa y liberal,diapuoata de verdad a la lucha oontra 
loe resagoe do foudalidad y contra lu pcnotrao16n imporialiata1pero 
no podemos entender el APRA como partido,eoto os,oomo taoo16n orgá
nica y dootrinariamente homog6noa. 11 {34) 

Vemos aquí que, una ve& dof'inido. la o.et! tud de Mariátogu.1 oon roo
peoto al APRA.,se planten Wl& superac16n del olaeiemo exietento en al
gunos de sus textos. Esta aería,para noeotroe,la clavo para deeoifrar 
la obra pol!tioa de Mariáte~i.En oata obra,encontramoe una e!nteeie 
te6rioa entre ol punto de vista Aooialieta y el punto de viota nacio
nalista. 

Ahora bien,oabe plantearnos el problema da buscar, en la misma his
toria do loa prccoeoa políticos latinoamerioanos,indioioo de la oxia
tonoio. de UDa nínteois ya no te6rioa. sino práctica. Nuestra hir6teeis 
que deaarrol1aremoo en el siguiente onpítalo,en que,oólo la revolución 
cubana y mAs tardo lu revolución nicara.güenso,logran realizar histórica
mente el vínculo entre las tradiciones nacionales y el marxismo. La o!n
teeie propuesta por la revolución cubana,reoolvería,a nuestro modo de ver, 
la antinomia hintórica entre la imneen de un marxiamo ortodoxo, del 
tipo de la Toreara Internacional,y un naoionaliomo caracterizado por 
suo limitaoionca do clase. 

{33) Citado por Juo.n Carlon Portantiero,op.oit.,p.IXO. 
(34) J.C.Mariétogui,citado por Martín~z de la Torre,op.oit.,p.299· 



La revolución cubana 

¿Cuales son 109 raegos eepeo!ficoe y genera1es de la revoluci6n 
cubana.? ¿Qui; ea 1o que bnce de •;'lllP- un proceso excepcional y a la. vez 
un proceso que expresa len rasgos genernles de toda revolución? Al exa
minar la.o nwneroeae interpretaoionos de la revolución cubana se advier
ten claramente doa poaicioneas ~) la que ve a6lamente lo eopeoí~ioo, 

(privAndoee,por unn parte de las enseñanza.e que le aportan en general 
atrae exporicnoiao hiatSrioao,y por otra,de las enseñanzas que ella 
misma. puede a.portar para una nuevo. comproneión de la cuestión naoiona.l 
en Amt;rioa Latina)y b)la que e6lo ve la generalidad., 11 10 que sucede en 
toda rovoluci6n11 • 

De o.cuerdo a la. primera pooioi6n,la revolución cubana. fue un pro
ceso tan exoepoionnl que 11 no enea.ja.ria" con las provisiones del marxis
mo11olt\aioo11. Un o3jamplo L'n CfJ·tll :Jontiú.í.>,sería el hecho de quo no tuvo 
como vnnguardia a un partido oomuniatu ni tampoco una olaoe obrera 
que diera nl proceso revolucionario Wla direooi6n eooialieta duode e1 
prinoipio. 

De acuerdo a la. segunda posición,que ve n6lo loa rasgos genera.
lea de toda rGvolución,el proceso cubano De oaracterizar!a oomo un 
proceso inevitable.,que~ al igual que todas las rovolu·-:.ionce de loe 
"paíeee semioolonialee en la é;ioca del imperialismo11 ,oonduoen al so 
cialiamo. 

Ambaa rtoaioionea, ciegas a l:•. rcnl idad ,acoCnron r.?n::ititu:,rcnU.o Hll 

loo dl timos años,un m~:-Y.iF:lno J.ocmá.t.ico que nos impido on AmiSrioa Lati
na superar el estancnmiento teórico y práctico. Frente a aquellos 
a.utoroe que, oon legítima ra.zón,eeñntn.n riue en CUbo.,ni el partido co
muniata,ni la cluoe obrera deaem~~ñaron Wl. pnpcl central en ol pro-
oeeo revoluoionnrio, bn.y quienes contraponen don argumen-
tos 1 

a) Que numcroaoo catudion hletórioon eotán demo1Jtrando que ln 
ola3e obrera cubano. tuvo gran importA.ncio. en el deaa.rrollo de la luche. 
rovoluoiono.rio..(I) 

b} Que Fidel Ca.Gtro y otroa dirieontou prinoipales "yn eran marxie
taa en 1953" y que .,como dice Carloo ita.fo.el Rodríguez , 11 ••• oi en el ~on
oada no ª" presentó ante el pueblo Wl programa id6ntioo al do los co
munistas en profundidnd,aunque ya contenga. •muchas coso.e fundamenta
las de la revolución• ,ee debe,fH?gún lo hn explica.do Fidel, a que •aquel 
es un documento aaorito con cui.dado1.Fue escrito con el cuidado auf'i
c:.iente par& exponer una aorie de pnntoe fundamentalea,cvit<l.ndo al mis
mo tiempo baoer plu.nteamientos qut? putiieran dnr lugar n quo el oe.mpo 
do noción nuestro dentro de la. revoluci6n quedara. limitndo,qu'9 hir.ie
ra. C].l1e el movirni'dnto que nosotroo oreíamoo que podía. llevar al derro
camiento de Datiota ª" quedara m~· i••>duoido y muy limita.do." (2) 

(I) Cfr.Vani~ Panbirra.,La revoluoión cubnnn,una rcinterpretaoi6n,Ed. 
Nueotro Tiompo,~~xioo 

{2) Carlos Rnfacl Rodríguez,CUbn en el tránoito nl oooialiemo,Sig~o 
lCXI,M!xi_~o,I9'j'8,p.IOO." " -
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Si ea ci~rto lo que dice Marx aoorca de que los hombres hacen la 
historia en oondioioneo dadae,entoncee habría que aplicar el m~todo 
marxiota al análisis de ln rnvoluci6n cubana y a la interpretación 
que hacen de ella los propios marxistas cubanos y latinoamericanos. 

Al parecer,cl eje central do oata pol6mioa,reeide en la comprensi6n 
del proceso de 1953 a 1959,as! oomo da su artioulaoi6n con toda la 
hintoria oubanaa¿ou..~l ee la importancia del asalto al cuartel Moncndn. 
en el proc~no i.'or.t1?1·t•)l~? ¿El signif"icado hiat.Srioo de este asalto 
so reduce n marcar el fín de la etapa legal-rcformista~(3) ¿Ee ccr 
rrecta la afirmaoi6n de que el autor de este aealto fue Jos6 Mnrti? 
(4) ¿Haota que punto tienen razón los marxistas cubanos 1 oomo Carlos 
anial Rcdríguez,cuando afirman que la ideología que inepir6 este 
asalto ya era eocialiata y que oi no se la exproe6 como tal,tue por 
razones táoticne? 

Deado nueatro ptmto de vieta.,Wl nn~lieis de ln rovoluoi6n cubann 
que aplique el m~todo marxista,tanto para su interprotaoi6n como parn 
la or!tion nl sooialiamo realmente existente en Cuba, deberA guiarse 
al menos por dos principios b'aioos1 

a) No caer en la ralea imagen quo noantúa ciertos rasgos que aca
ban por cortar los nexos del asalto nl cuartel Kononda con lo quo 
viene deapu&a. 

b) No caer tampoco en la f"alea ima59n que acaba por borrar loa 
raegoe propios de cada aoonteoimiento y por tanto,diluir sus ras
gos espec!fiooe. 

tffi otro.o pa.labrus, esto aignifioa penso.r que el aeal to al cuartel 
Moneada no fue inspirad.a por unn ideología socialista eino mda bien 
por la ideología martiana.En este sentido tiene raZón P'i~el 
castro cunndo seña.la q_ue .Toe& r.o.rtí tue el"autor intelectual"de 

ooe hecho. En cuanto martianos,loa revoluoionarioo cubanos tenían 
una ideologia nacionalista que se enraizaba ~n el pensamiento de loe 
ide6logos de ln independencia cubana.Pero si bien es cierto que co
mo martinnos,en 1953,no tondían nl oooislismo,ein embnrgo eso hecho 
habría de oonvertiroe en el impulso dooieivo on la luoha posterior 
a 1959,por el aocialiamo. Y al enoontraroe la revolución con el so
cialismo no puado sepnraree do aua rn!oee nacionales repreeentadas 
por la ideologÍa de Jos~ Mart!. 

(3) Para algunos autoroa 1como Reei-e Debray,eBte nealto sólo tiene sen
tido en relo.ción a ln. oriaie política del año a.ntel"'ior,que ª6'ot6 laa 
posibilidades do luohn legal.lle ah! que este bocho adquiere eu pro
pia legi timaci6n ai se tier1e en cuenta que"se hnb{a dado vacación a 
la lngalidRd'';Regi~ .l)1ll1)•a.y,La crítica de lat:J armae,tomo I,Sig1o XXI, 
MóxicotI975 1 p.62. P.ate tipo de razounmiento,oorreoto en cierto sentido, 
sin embargo, al rl'ducir el noalto al Moneada a un hecho anterior,aoo.ba 
por cortar loo lo.zoo con el proce20 poaterior,eo decir,oon la revo
luoión da 1959. 
(4) Para Va.ni.a .Bambirr,Á,el"autor intelectual11de este heoho,nunon. tue 
Joa6 Martí ya que éste serio. w1 "liberal que elude la lucha de cla.
see"Y que Por tanto ·se porlilnr!a miio bien como "un idealista ut6-
pioo qua tiene m~D afinidad con el peñeo.mlento do ln CEPAL.Y el 
APRA.11 ,v~aoo su libro Ln revolución cubnno. ••• op.oit. 



Como atirma Adolfo si\nohez Vd.:zquez, 11 en esto resido la enorme signi
fioaai6n histórica de la gesta del Moneada,~ en esto radica asimismo 
au entronque con la revolución cubana.Si loe rovoluoionarios de 1953 
eran ooneoientes de que no se pod{a oonetruir unn nueva patria sin 
liberarla del eojuzgamiento e:cterior,imperialista,1oe revoluoionarioe 
del 59 eon conscientes a eu vez de que no se puede construir una nueva 
aooied.ad,ein trans~ormar radicalmente la presente en dirección al so
o:l.al:l.emo. "(5) 

Una ves hechas eetaa oonaideraoiones preliminares de orden motódo-
16gi oo, estamoe ya en oondioionee de iniciar este oapítulo con base en ol 

ori~erio deinterpretBr la revolución cubana a partir del estudio de 
las condiciones objetivas que arrancan deade la ~poca de la Indepen
dencia.Es neoeoario demostrar que el proyecto de emanoipaoi6n naoionnl 
qua luego ee vincularía con la luoha por el sooialiemo,proviene de la 
realidad objetiva del orden económico de dicha 'poca. Esta interpre
taot6n centrada on el an'liaia de la artioulaoi6n do la eoonomia cu
bano. oon el sietema capitalista mundial, adem4s de eacar ~ la super
ficie la base material ~ue cre6 lns cond.icionee eubje~ivetll . que 
condujeron a la revoluoi6n de 1959,noa permitir4 ~ambi5n arrojar nue
vas luces en torno o. o.os heohoa f'undamentaleas 

1.- El proceso por el cual cuba logr6 su unidad naoional 1D1Q" temprano. 

2.- El desarrollo del oapitaliemo oubano,que, a diferencia de loe de
m'e pa!•oa latinoamer1o&nos,logr6 alcanzar un alto incremento de sus 
fuerBae produotivaa,. 

Recordemos que durante el eiglo XIX,CUba era todavía un sistema 
eaolaviata.Esto aiotoma en vez de desaparecer,fue reactiva.do por 

el oapitnlinmo mundial mediante la inteneifioaoi6n productiva de 
asúcar y tabaoo.Divereoe. autores señBlan quo en esta etapa de 1762 a 
1866,aurgieron las primerae invereionea norteamericanas en loe nego
cios oa.ñeros.(6) Con ol advenimiento del aiglo XX nos enoontr~moa 
aa! con una eoonom!a oapitalieta muy denarrollada.. 

Según aérard Pierre Charles, "tan intensa. reeult6 la penetraoitin 
dal oapitnliamo que se entrelaearon la economía cubo.na y la de Esta
doo Unidoo ••• Lo.a fuer&as produotivae experimentan un §l"'an auge,pero 
ese desarrollo fue unilateral,hipertrofiando la eoono~1a del país."(7) 

Siguiendo oate deaa1·1•ollo,hooin la dt;cada. de I950 1 laa relaciones 
cnpitalietas do produool6n yn están plenamente establecidas en el 
oampo,(en esos nños 1 en la maycr!a de loa países latinoamerica:noe,el 
campesinado no estd integra.do a la econom!a capitalista) al extremo 
que dio origen n un prolet~riado ngr!cola nurneroeo. 

(5) Adolfo Sánohez Vdzquez, nLa sesta. del Jl!onoada", en Enea.vos marxis
ta.e aobr~ li.iatoria l poli'.tioa, Ediciones oo&nno,M~xioo-,I985,p.I95· 

(6)Cfr.Jua.n Felipe Lea.l,"Cubo.,raí.coo de una. ravoluoi6n", en Populiomo 
y revoluoi6n, UNAJl1, Mlixioo, I9B4,p.GI. 

(7) Oérnrd Pierre Charles, a&nesio do la revolución cubana, Siglo XXI, 
N&xioa,I976,p.26. 
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¿Cualoa i'ueron 1as demruulae de eoe prolo·tar.tildo agrícola? Si toma-
mos en aucnta quo lao inversionco norteamerioanas generaron una oo
tructura. productiva. (h'!I• trr,Cn PYt la intluatria del azúcar,era na.tural 
que sus dema.ndaa no fueran de tlerraa,~ino de mejores ealarios,eatn.
bilidad y oontinuidari en el omplr:io. Por tal razón era un proyecto an-
tioapitalieta.Pero nl miemo tiempo no podía dejar de ser un proyecto 
antimperialista. ya que,objotivamente,caaa t1€m<1.ndas ooon6mioas al en
fren}a.rse a empresas extrnnjerao,oc convertian en expresiones políticas de 
oaraoter nacionalista. 

Como dice Julio le Rivorend, "lo más importante de este periodo 
f'ue el surgimiento dl• rm oimple eaquema político que hnoía de cual
quier manifestaci6n de descontento Wla protesta antimperialista."(8) 

Se ve puee que la oonoienoia antimporinliota en Cuba,~ue una cons
tante a lo largo do su hiatoria.Eoto oo deboría fundamentalmonte n ln 
realidad eooriómico. imperante ~1n AzJo l)'3!lt 1tesde f'inee del eitrlo XIX. 
se percibe entonoea un fenómeno que no aa dio en ningún otro pa!a la.
tinownerioanotla conexión entre ol movimiento nacional por la indepen
dencia y la lucha simul-t.1nea oontrn lon mo:lopolioa nortenmerioo.noa. 
El elemento aglutinante do eaa lucha f'ue el programa del Partido Re
volucionario Cubano dirigido por .rosé Martí 1 qui~n oon sus t&otioas do 
lucha (ataquoa ~ ouarteleB,desemb~rooo,etoétera) orientar!a poateriot'
monte al movimiento encabezado por Fidel Castro. 

El programa del partido de Jos6 Mart:!,ae basaba en el oaraóter 
antimperialieta que deb!a tener,no aolamente la luobn por la indepen
Uonoia en CUba,aino además, de Puerto Ri.oo y de toda América Latina. 
Según Martí, las repúbliose latinoamericanas servirían de muro de o~n
tonci6n a la expanni6n norteamericana. En ol oaao concreto de cuba, ln 
visión de Martí se oxprooaba de la aiguiente mnnera1 

1.- La necesidad de eanar una patria independiente,oontinuando la lu
oha interrumpida do Máximo G~mez y Antonio Maceo. 

2.- La posibilidad de vonoor a1 ooloniBliamo e~pañol. 

3·- La necesidad de una batalla einultdnea oontra el nnoiente impe
rialismo norteamericano. 

La muerte do José Martí en I895,rrustr6 en cierto aentido ese pro-
5J"Bm& de lucha. r;n 1898 oe produjo 1 a au ve~, la intervención milit~r 
de Estndos Unidoo en la iala. En el periodo de 1920 a 1933,ee produjo 
una gran movilizaci6n de loe aectorea popularas que revive el ideal 
nacionalista de Joaé Mnrtí. Algunos autores aoevera.n que esa movili
zaoi6n oonsti tuyó unn r.:tvolnoi6n que no cuajó., porque no oe presentaron 
las oondioiones subjetivas neoeaariaa,peae a la notable aotivida.d del 
Partido Comuni1-_1ta cuba.no encabezado por Julio Antonio Molla.(9) 

(8) Julio le Riverond,°Cuba 1dcl aemtooloninliemo al eooialiamo", en 
Varioa,Amgrioa Latina1Hiatoria de medio siglo, Siglo XXI,M~xioo,I98I, 
p.47 
(9) 06rBrd Pierre Chnrleo eeñaln que loe comunietas cubanos formaron 
soviets do obreros,oümpesinos y eoldados,despuée de la oaida de Maohado, 
an los centrales de Hormiguero,Senado 1 Meben,y otros, con ola.rae rei
vindicaoionea antimperialistns. Cfr.au libro <Uiineeie de la revolución 
oubana,op.oit. 
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Un rasgo fundamental de la movilización popular de aquelloo añoo, 
fue la participación deoisiv~ del adotor universitario. Es noooea.
rio d8tellerJ:!.OS un momento en ~ltoon el fin de comprender mejor el 
prooeeo posterior de la revoluoióri cubana. 

OegÚn Juo.n Carloo Portantiero,la importancin de aquel moviraien
to estudiantil,estriba en el hecho de que,al provenir idool65ioo.
mente de la reforma universitaria de I9I6,opor6 en Cuba la posibi
lidad de concretar WlB vangunrdia pol!tioa en ln que oon~luyeron 
naoionalistae y aocialietas. (IO) 

El punto de arranque del proceuo univoreitnrio,lo const.ttu,y6 
la fundaoi6n,en 1923, de las univcrcide.des populares Jos6 Xart!. 
En i?u deolaraoión inicial señalaban lo eiguiente1 

"El proletariado instruido ha do mn:rohar a lo. vanguardia. ••• Eo
tudiantoa,vonid o. ene;rooar nuoetrao filan.No hay ideal más alto 
que lo. emanoipnoi6n Un loa trabnjndores por ln cultura y por la 
acción revoluoionnria.. 11 (Ir) 

l!:eta inserción de los estudiantog en lae lucha.e del proleta.
riado ,tuvo, n.demda, eu tundamento.oión filoaófioa en las ideas de 
JUl.io Antonio Mello.,qui6n entre otraa ooeae 1 sefinlaba lo siguien
tes 

"Debe ha.cerne que la universida.d oirva a lo. sociedad.Cada eo
tudinnte ,oomo onda profesor, oe propietario de una cierta rique
za de oonooimientoe. Si oola.mente la utiliza en su propio pro
vecho ca un egoísta,un individunliota imbuido del criterio del 
burgués explotador ••• Debe juetifioaree con hechoo que ln uni
versidad. es Wl 6rsa.no sooio.l de utilidad colectiva y no una 
f4brioa donde vamos a buscar la riqueza privada con el t!tu-
lo0. (I2) 

Eea era lo filoeofía qun impulsaba a las univereidadea po
pulares Joe6 Mnrtí. ~ntro oun objetivo11,cabo dostaoar tambi6n 
ttla. sooia11zaoi6n do ln cultura,ln incorporaoi6n de la. universi
dad como fnotor de oriontaci6n idoolÓBioa a la vida política del 
pa!s, la vinoulaoi6n con el prolatariaUo y la or&nni~Boi6n de un 
frente de ba.talla oontrn lo.a oligo.rqtÚaa y el imperinlismo."lI3) 

y política en Am&rion La-

Citado por Portnntiero 1 op.oit.,p.II8. 
Julio Antonio Mella, ~ooritoa revoluoionarioe 1 Siclo XXI,M~xioo. 

(13) Citado por Portantioro,op.oit.,p.IIB. 
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Oon base en tales idealee,loa eatudiantos ouba.nos desarrollaron 
un trabajo polítioo impresionante entre I923 y 1933. El resultado 
de esaa luohaa fue nnda. menos que el derrocamiento de Machado. Es 
importante destacar brevomente los episodios de aquel prooeoo. 

En un principio, loe estudiantes que en I923 orearon la Federa
oi6n Universitaria obtuvieron roformaa aoa.démioaa durante el gobier
no do Zayas. Al culminar ol mandato de 6ate,en 1925,ee abri6 una 
6pooa de repree16n bajo el gobierno de Gerardo Maohado,qui6n auprimi6 
las conquistas aoad.6mioas,olausuró la universidad y mand.6 a asesinar 
a Julio Antonio Mella. en XISxioo. 

En 1927,al aanoionar Machado una ley que le permitía man~e-· 
nerse diem años en el poder,loa estudiantes orearon el Directorio 
Estudiantil Universitario. En I930,la situaoi6n de Machado ee volvi6 
ineootenible. Uno de loe pilares md.a importantes de esa roeietenoia 
fue precien.mente la organizaoi6n universitaria. En el mea de agosto 
de aqu&l año,una huelga general derroc6 a Maoha.d.o¡el poder es ocupado 
por un gobierno ligado a Estadoe Unidoa,poro no dur6 mucho tiempo. 
En septiembre de ese mismo año,dioho gobierno o~S. Segdn Bln.a Roca 
"loe soldados entregaron el poder 1 prdctioa.rnonte,al directorio es
tudiantil" (I4) En electo entonces Ramón Orau San Martín,a quién se 
lo llsm6 11 el presidente de loa estudiantes". Pero enta rebeli6n es
tudiantil dur6 poco tiempo. Sin embargo,su victoria rapraaenta ol 
punto mls·a1to que la movilizaoi6n estudiantil alcanz6 en Am8rioa 
Latina ouendo la reforma eob6 a andar su proyeooi6n pol!tioa. 

Segdn Portantiero,en esa victoria confluyeron"loa elementoo pe
culiares da la formación ideológica on Cuba.tal naoionaliemo demo
crático martia.no como progrnma del presente y no dol pasador su 
vinoulaoión con las tradioionee looales de socialismo¡ la fuai6n 
entre olaaes medias y eeotorea populares que cristalizó la re
forme. univeraite.ria.''(I5) 

En el año de 1953,a.quella oon;f'luenoia entre nacionalismo y 
sooia1iemo reapareció con el movimiento encabeza.do por Pidel Cas
tro. Hay que advertir e.qui que,al roferirnoo a Castro de aquellos 
años,oomo producto de la reforma universitaria y de la tradición 
política martiana,no disminuimos au,importanoia. Ee neoeoario ee
Salar que a6lo a los me.rxistaa or1.odoxoa le ps.raoe negativo el que 
Fidel Castro ec reclame como martiano. A nosotros nos parece que 
au adhesión a 1~ ideología martiana es m4s bien un hecho positivo 
ya que ello lo llov6 prooioamente a eu a.dheei6n aJ. eooialiamo. En 

este sontido,hay que comprender que el movimiento dirigido por 
Castro on loe primeros nlloa de I950,fue un movimiento avanzado de 
oapao modiaa en un paíe dependiente• La oomposioi6n de sua diri
gentea,eu promedio de odades,ol tipo do programa y ou lenguaje 
lo acercaba a lne experiencias de los grupos políticos nnoidos de 

(14) Blao Rooa,Loo fundnmento9 dol oooialismo on Cuba,La nabana,I96Y,p.I96 
(IS) Juan Carlos Portantiero,op.oit.,p.120. 
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la refonna univeraitnria. Ahora bien,¿o6mo ee transform6 ese movi
mi~nto inicialmente de oaráoter nacionalista en un movimiento de 
carácter eocinliata? 

Habría que destacar,por un lndo,cl hecho do que el grupo diri
gido por Castro al aaenta1• eue bases en lao zonno rurales, adqui
rió una importancia decisiva on ol proceso revolucionario. La fu
ei6n producida oon lae maoaa rurnloe,ad~uiri6 una reciprocidad de 
efectos que habría trane:t'ormado al movimiento 26 de Julio en el 
portador de una revoluoi6n agraria que fu~ mde allá de sus previ
eionoe inioialBe. 

Al liquidar al latifundio,el movimiento revolucionario liquid6 
también lo fWldamental de la influonoia nortearoerioana,ya que la 
oluae terrateniente local no orlstín como olase independiente. Poco 
a pooo,por la inexintenoia do una burguesía local y por la necesi
dad de dar roapueata a la oronoiva de Estados Unidos,la rovoluoi6n 
deeembooó de objetivos nnoionaliotas a objetivos sooialiataa. ~ me
dida que el proceso revolucionario af'ootaba. n las empresas nortea
mericanas, ee radicaliaaba m&s el carácter nacional del proceso. 

Cuando el 3 de enero de I96I,Cuba y E:otadoe UnidoD rompieron' 
relncionee diplomdtioas,Fidel Caetro ya había deolnrado,unaa horas 
antes, el carácter sooialiota dol proceao revolucionario. Pero eea 
eleooi6n ya ee había dndo en los hoohoa a raíz de la doblo nece
sidad de atender a los reolamoo de justicia social y de asegurar 
la soberanía nacional. 

Ae! puás 1 desde nuestro punto de vinta, ha.bría una continuidad 
lÓe;l.oa entre Mart! y Fidel Caetro 1 entre nacionaliemo y aooialiemo. 
Lo m&.a oobreealiente de oota continuidad es que revel6 una sínteeio 
histórica eD un pa!e latinoamericnno. En tanto o!ntesie histórica, 
la revol nci6n oubruia habr!e. operado una verdadera auperaoión de la 
antinomia te6rica que,en lo. hi9toria. de América Latina,apareoió en 
lao primera.o d~oada.s de nuestro siglo oomo una oposición violenta 
entre naoionaliotas y marxistas, Esto re¡zresenta,s_~._c:'l-uda algun~
una nueva oonc~tuali~aoi6n de la oueation nacional.. Loo términoo 
olaee y íüioi6n yB.lio-·ee-PreBeritan ·oomo-t6rminos irreoonoiliablea 
a1.-rlC)lñl8DI6ilOOñij)l~Die-ntO:rios;-- ·-- ... - ---- -· ·--·--·· -· ---····· -- .. 

Ahora bien ¿puede deoiree que con la viotoria cubana concluy6 
la renovnc16n del planteo marxista de la aueeti6n nacional? Para 
noaotroo, el proceso revoluoionnrio cubano incluye tambi~n otros 
aporten como la nctnble obra te6rioa y prAotioa de ;.;mesto Ohe 
Guovara. Es necesario pues dedicarle una atención eepeoial y una 
reflexión or!tion. 

El hecho da que la revolución cuba.na se iniciara en el campo y 
no en la oiudad,y ndomds por 'W1 grupo inepirado en el naoionnliemo 
nnrtio.no,ohocó de inmediato con la.a ideas de los partic!oo oomunia
tao la.tinoame1•ionnoa. Su primero. roaooi6n :f'ue la de oonaidera.r 
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el proceno cub~.no oomo un hecho excapoional.Y fue Ernesto Cho aue
varn quién contestó a esta reacción con au ensayo titulndo "Cubas¿Sx
cepoión histórico. o vanguardia en la lucha antioolonialista"l 11 : 

º• •• 1n Rl3voluci6n cubana ha contado con :f'aotoree exoepoionalee 
que le dan eu peculiaridad y factores comunes a ~odoe 1os pueblos 
de Am6r~oa que expresan la necesidad interior de esta RevoluoiónJ{X6) 

Es a partir de eata consideraoi6n ~undamental,quc el Che dio res-
puesta al conjunto do ideno dogmAtioaa nc.'.lroa. d.ol carácter de 
la revoluoi6n lnti~oamerionna, del papel de la burguee!a,de las 
fuerzas armad.as,de la relación entre la l11oho. legal e ilegal,eto. 
Veá~oa,a oontinuaci5n,n~gunns do aquollae respu~etae famoaas,al menó3 
aquellas oonoepoionea del Che,que,a nuestro juioio,replantean la 
ouoGtión nacional latinoamericana. 

En su onanyo titulado "~l socialismo :r el hombre en CUb1111 señala·.-que1 
"En el eaquema de Mar% se oonoebía el periodo de transición como 

resultado de la trnnsformaoi6n explosiva del sistema oapitalieta des
trozado por eus contradiooiones1on la realidad posterior ae ha visto 
o6mo oe desgajan del árbol imperialieta algunos pa{oes que oonsti
tuyen lae ramas débiles 1fcnómeno previoto por Lenin. En &atos,el oa
pitaliemo ae ha desarrollado lo auf'ioiente oomo para hacer sentir 
sus efeotoa 1de un modo u otro 1 aobre el pueblo 1pero no son su• propias 
oontradiooionoo las que,aeotadan todan laa posibilidadee,ha.oen saltar 
el BiRtema, La lucha de liberaoi6n contra un opresor externo , la 
miseria provocada por aooidenteo ertrafloa,oomo la guerr& 1 01J3&a oonae
auenoiaa hacen recaer las olaoea privilegiadas sobre loa ezplotadoe, 
los movimientos de liberao16n deatinn.doe a derrocar regÍmenes neo
oolonialea1 eon loe taotores babitualea de deeenoadenamiento.La acoi6n 
oonoiente bo.oe el reeto. 0 (:I7) 

11Debemoe ooneidera.r,&domAs,oomo apuntáramos e.ntee, que no estamos 
rrente al periodo de trnnsioi6n puro,tal como lo viera Xarx en la 
cr!tioa del Programa de Gotha,sino a una nueva fase no prcviota por 
l11primar periodo de transioi6n del oominiemo o de la oonstruooi6n 
del sooialiemo.•(I~) 

Eota idea adquiere sentido para loe pn!scc latinoamorioo.nos que 
en el proceso da liboraoi6n total,su antimperialiemo debo en.riaueoerse, 
según el Che, oon un amplio oonooimionto ele las nmovimientos de 
liberaoi6n deotinados a derrocar regímenes neooolonial.es." 

(I6) E:l7net1to Cho ouev.'l.ra10brae eoooridae I957-I96J,tomo II,primera 
edioión,1970,c~aa de las Am&rioas 1 sobre la presente edioi6n Kditorial 
de Ciencias Sooialoe,1985,La Habana,p,418. 
(I7) Ibid,p.371, 
(IS) Ibidem.,p.p.376-377• 
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Esa adhesión de1 Cho a li'.\G lucha.a de liberaoi6n na.cionnl 
refuerza. si\ :J.tlbeei6n al socialismo ya que para &l,"Am4rioa, 

tanto oomo A.frioa,.AoiF- y Ooel~n!a,oon partee de un todo,donde las 
fueraaa eoonómioae han sido diotoraionadae por la aooi6n del impe-
ri al iamo .''(I9) 

En otro de sus textoe,el Che seña.la el estrecho v!n.oulo entre Amli
rioa Latina y el carácter ~ooialieta de las luohao de liberaoi6n del 
Tercer Mundo: 

"Nosotros no dmpezamos la ca.rrora que termina.rA en el comunismo 
oon todoa loa paaoe previetoa,oomo producto l6gioo de un desarrollo 
ideo16gioo que marchar' con un fin dotarminadof las verdades del eo
oialismo,máa lnn orudna verdades del imperinlismo,rueron forjando 
a nuestro puoblo y ensoñdndole ol camino qu~ luo50 hemos adoptado 
ooneoientementc.Loa µuebloa de Afrioa y de Asia que vaye.D a su li
beración definitiva deberán emprender eoas misma ruta;la emprenderán 
rnás tarde o rnl'ts temprano,aunque su eooialiemo tome hoy cualquier ad
jetivo definitorio.No ha.y otra definioi6n dal nooinliamo,válida para 
nosotros 1que la abolioi6n de la explotaoi6n del hombre por el hombre. 
Mientras esto no se produzca, so eotd en el periodo de oonatruooión 
de la sooieda.d. aooialista y si en vez de producirse este fenómeno, 
la tarea de la ou;irocii6n de la explntaoión se ostanoo. o,aun,se ratro
oede en elln,no eq válido bnblnr aiquiorn do oonstruooión del oooin.
lhmo."(20) 

Al aeüalar el carácter oooialiata do lB revolución, a partir 
Uel hecho objetivo del deoa.rrollo ~ol imperialismo oapitalista,el Che 
deduce que,en el oaao concreto de Am6rioa Lntina,la bureuco!n nnoional 
no puede ya ten~r un po.pol progresistn~ 

"Am4rioa conotituye un conjunto má.a o monos homoelinoo y en la casi 
totalidad de ou tei~t·ltorio loe ca.pita.lea monopolieto.s nortea.merioanos 
mantiAnen una primacío. aboolutn.Loo cobiorn.:in títeres o, en el mejor 
de loa oa.aos,débilco y medroooe,no pua<len oponeree n. las 6rdones del 
a.mo yanqui ••• por otra parto ,las bnreueeías autóctonas ht\n pordido 
toda su oc.pr>oi1.~0.1 de opooición al imperialismo -el aleuna vez la tu
vieron - y s6lo formi'.l.n ou -f'urg6n de cola.No hay mde cambice que ho.ccr; 
o revoluoi6n eocinli:Jta o en.rico.tura de rovoluoi6n. 11 {2I) 

Dentro la oonoopci6n del Che ,la v:t.nQ.t.'.".rili·'L ,:,"'! ~•t·~ :) ·~•oa:ao ea l.n 
guerrilla apoyaUa por las masas camponinas y obreras. Pero,el Che advirtió ques 
pretender roalizar este tipo de eucrra sin el apoyo de la población, 
llova inevitablemente n.l frncneo.Hay que destacar tambi~n que dontro 
au concepo16n, "oer!a un error impcrdon'l.ble d ~uP.s tin:inr el provecho que 
ouede obtener el programa de un pror.eao electoral dadoJdel miomo ~odo 

aciría imperdonable limitn.rae a61o a lo olectoral y no vor loa otron 
medios de luchn,incluso la luoha arr.1ada 1pnr<l obtener el poder,que es 

(Z9) E.Che Guavnra,"Tdctioa y eatra.tegio. de lo. ilevoluoión Latinoame
rionno.",. en Obrna eaoo,e;idae,tomo II 1 op.oit.p.495. 
(20) E.Che Guovarn, 111!."n Argel",~··. op.oit.p.p.574-575• 
(2I) E.Cho Guevora 1"Mensnjc n loa pu'lbloa tlnl r.i.undo El trav~a do la 

Tricontinonta.11, en Obrne oocol;id;;\s 1 op.oit.:r.5S9. 
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el inat%'Wtlento indispensable para nplioar y deearrollar el progr~ma 
rcvoluoionario,pueo ei no se aloanz~ el podor,toda.o lae demás oon
quistaa son ineetablea,inau1'1cientes 1 1ncapnoea de dnr las eoluoionee 
que se necesitan por m&.a avanzadas quo puedan pareoer. 11 (22) 

En esta valoración del Cho de esns 11 ava.nzada.e 11 , en otro texto a.fir
ma que existen grandes oonfueionea entre lo que es la tlotioa ~ la 
estrategia: 

"En las f'uerzaa progreaiatae de algunos pa{aee de Aml!rioa. La.tina. 
existe una oon.t'uei6n terrible entro objetivos táotiooe y eetratAgicoe; 
en pequeñas poaioionee tdctioas ee ha querido ver grandes objetivos 
eetratlígiooa .Hay quo atribuir a ln inteli50noia c!e la reaooi6n ol c¡uo 
hayn logrado hacer de esta.a m!nimae 'J)osioionee de:t'ensiva.e el objetivo 
fundamental de su enemi50 do ciase. En loa lugares donde ocurren es
tas oquivocaoiones tan sraveo,el pueblo apronta aua legiones año trae 
año para oonquiatae que le cuestan inmensos eaorifioioe y que no tie
nen el m's m!nimo valor.Son pequoña3 oolinae dominn.d.aa por el fuego 
de la artillería ~nemien..La colina parlamento,la colina legalidad,la 
colina aumento do nalnriva,la colina huelga eoonómioa legal,la colina 
oonatituoi6n burguesa,la colina liberaoi6n de un h8roe poPul.ar ••• Y lo 
peor de todo esto oa que para ganar eatas poeioionee hRJ" que interve
nir en el juego político dol estado burr.uée 7 para lograr el permi.ao 
de actuar en este peligroso juego 1hay que demostrar quo se puede estar 
dentro de la laealidnd bureuesa."\,23) 

Es interesante observar que el Chc,i¡;unl. que Gra.meoi,util1z6 la mio
ma analogía entre el arte militar y la pol!t1oa1 11 artillería11 , 11 tri~
ohern.o" ,''3olinos 11 ~poa1cionea tiicti ca.e" ••• cunndo l!l Che hable. de 11 00-

linaa11, ooinoide oon lo quo Oramooi denornin6 "guerra. do poflioionoe". 
Pero,oontrariamante a Gramsoi,el Che no le dio prioridnd a este ti
po de eetrategin. 1 yn que parri. lil 1 la hogemon:ín civil era una esperan
za remota dada.o las oondicionoo prevalecientes en loa pa:ísea lati
non.mericnnoa: 

11Los pa:íuea que 1 a.un sin poder hablnr de una efectiva induotrializa.
oi6n,han desarrollado su induotria media y ligera o 1 aimplemente,he.n 
sufri.do prooeeos do oonoentro.oi6n de su pobl~oi6n en grandes oentros 1 
encuentran m!e dif!oil preparar guerrillas.Además la influencia ideo-
16gion de los ocntroe poblndoe inhibo la lucha guerrillera y da vuelo 
a luchas de ma.eas orgnnizadas pnoíficamonte. Esto último da origen a 
cierta 'institucionalidnd•,a que on periodoo m4s o menos •normales•, 
lao condiciones eonn monos dur~a que el trato habitual que se da al 
pueblo. Llega a conoebirso inclu~o la idea. do po3ibloo aumentos ouan
·ti tativos en lne bnnoaa oongresion:i.les de 10!3 elomontot1 revoluciona
~ioa hBota un extremo ~uc permita un d!a un oe.mbio cuali~ativo. Esta 
esperanza,eesW'i oraoinos, ee muy ..lif'!r.i~. que llague a realizarse, en 
la.o oondioiones actualoe,en oua.lquiar país de Am~rioa..Aunque no eet6 
exoluida la poeibilidnd de que el cambio en o~alquier pa!e se inicie 
por v!a eleotora1,lae oondicioneo prevaleoientea en ellos he.con muy 
remota esG posibilidn.d."(24) 

(22~ E.Che Guevara, 11 Cuba:¿Exoepoi6n hiatórioa. o ••• op.oit.p.4I4. 
(23 E.Che Guevara, 11 Táctioa y estrategia.•• op.cit.p.505. 
{24 E, Che GU'lV:"1.ra, "CUbas¿Exoepoión ••• op.oit. ,p.4¡3. 



- 66 -

Esn esperanza remota pnreoi6 oambia.r on I973, a raíz de la experien
cia de Salvador Allende en Chile. 

Pero esta experiencia oonfirm6 que est~ en la naturaleza del aparato 
:irmado de la reproaión, la tendencia u deoplazar n lor~ aparatos ideoló
g1cos de r~preaentaoión po..ra volver a ooupRr la posioion aom1nante. 
wl Che,pareoe haber previsto que la guerra. do }lor,:iioiones enoontra.ban 
su límite en la no dostruooión del estado.Para 61,la in•urreooión 
puede toner ~xito si ol aparato rapreoivo del estado se doointegra 
tal como suoedic5 en Cuba. ' 

En s!ntesia,para el Cho,la lucha mds ndeouad.& en Am&rioa Lo.tina.,no 
era la ,guerra de posiciones, oino ln ¿:uGrra do mnniobran, esto es, 
la lucha insurreocionnl, de asalto frontal.Esa eleooi6n no provino 
rJc1 le.a sugarencio.s delineadas en el Sexto Congreso de la. Taroera In
tcrnaoione.1, sino que md.e bien, de eu propia e:z:perienoia en 
Gu~t~.Jllala durante el gobierno de Arbenz,adem4e de eue oonooimientos 
de la guerra. oivil española y la revoluoi6n vietnamita. 

Y por Último,en este brcv!oimo ~nálisie de laa ideas del Che,vee.
mos au tesis eobre el carácter continental de ln lucha. Se~o no sig
nifi oa que se trataba de exportar la revolución oubn.na,oomo se ha 
eefialado equivooadamonte muchas veoes. Para el Ohe,la victoria on 
un pa!e 3ielado roaulta imponible on laa oondioionoa do control es
tadowiidenee: 

"A la uni6n de lo.a :f'uorzaa represivas debe contesto.rae oon la uni6n 
de lao fuerzas populares.En todoo los países en quo la opresión llega 
a niveles insosteniblee 1debe alzo.rae la bandera do la rebelión ~ esta 
bandera tendr4,por nooeoidad histórica, oara.otorea oontinentalee. 11 (25) 

Esta teoie adquiore plena vigonoio. hoy,en el oaso de la rovoluoi6n 
nicnragllenae o dol prooeeo salvadoreño. Aquí.ea vo que la victoria 
deponde de la wtión de todo.a lns f'ucrzo.s n.ntirar,crialiatae en América 
Latina. Por tal raz6n,loo revolucionarios de esos países han a~irr:indo 
muoh;i.~ veoee que su revoluoión no eo ni puede aer nacional sino oonifi
nentnl. 

Roque Dnlton ha expreoa.do mu,y bien eata eituaoión de la aieuiente 
manera a 

11 La lucha armada se planten no del andlisis de un país ail!!llado 
aino oomo un país que parteueoe o. la zona oentroamerlco.na on lo~ rnc
mentoe en que el imperialismo le jT'lpoue un nliovo desarrollo unitario 
oontrario a loa intereses de loe puobloe ••• El oaráoter centroameri
cano de la lucha de los puobloe de auatemala,Honduras,El Salvador, 
tlionragun y Costa Rica, lo octa.bleoe el heoho de la unidad que de nue
vo le ha plantea.do el enemi50 imperialista a la regi6n."{26) 

(25) E.Che ouevnrn,"Táotioa y estratotrio. ••• 11 op.oit.p. 504. 

(26) Roque Jln.lton 1
11El :lalvndo:r,C-!l intmo y la revoluoi6n"en la revista 

Tricontinentnl, n• II,marzo de I969 1La Hnbana,p.I4. 
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, 
Esa impo~tnncia que oonoedi6 el Cho a.1 oarnctar continental do la 

luohn,explioa,por otra parte,su ruptura con lae tesis del Partido Co
~uniata Boliviano¡hecbo que contribuyó al fracaso de la guerrilla y 
t}l consiguiente ouoetionamionto del 11guavariamo11 • 

3otrdn las tesis del PCB,la gu~rrilla debía ncr dirigida por el PC~ 
·~/' no por ol Cho, además de que debí.o. limito.roe al eooena.rio nacional 
y no pretender win liberación oontinontal. 

En los hechos se enfrentaron dos posioionoa opuoot~s1una naoiona
lieta y otra de carácter continental. El Che no aoept6 las tesis del 
PCB,ni &Sto.e aceptó las teeie del Che. El PCB abandonó la. lucha y el 
Che se enoontr6 aislado ya que oe cortaron las fuentes de aprovisio
namiento ~ los oontaotos diversos con el exterior. 

La eobreviveno1a de eete nacionalismo en la9 organi2aoiones de i~quier
da,no expresa aquí Wl ra.sco positivo sino n•ás bien 1 una. et:1pecio de 
resabio de la vieja eooiednd burgueo~.No nolo constituye una prueba 
de sectarismo eino que tambión oxpr~ea. unn incapacidad para oompren
der las oondioioneo eoonómioas y pol!tioaa que impiden en Am6ricn 
Latina una eoluoión revolucionaria on un e6lo pn!s. 

Ciertamonte 1 el Che ocmeti6 grnvoo erroroD t~otiooa y eetrat6cioos. 
Al oonooder prioridad a la v!a insurroooionnl, de aoal to i'ront:.-..1 1 ll~ 
C\\erra de maniobras ,no pudo doaarrolln.r previamente un trabajo polí
tioo e ideol6gioo en la per5peot1va do unu luoha. por la hogemon!a oi
vi.l,esto es 1quo no pudo combinar la ei1orrn de maniobras oon la guerra 
de posioionee. 

¿A que se debi6 este deeencuontro? Al rnrcoer el Cho no oonooi6 
bien la naturaleza do la sooiodad bolivi~na. ~l examinar la propuea
ta de Gra.msci en Am~rio~ Latinn,Juan ~nrloo Portantiero,eeñala que 
uno. sociedad oomo Dolivia.,en la que ln. :f"uorza. pol!tioa del movimiento 
oindioal ha o.lonnzndo enorme gravito.oi6n y en la que su sistema pol!
t1oo exprooa mayor denaidad1puodo sor incluida. ontre las aoo1edadds 
oomo Argentina Ch.ilo,Braeil y Uru8U3Y y no aeí entre los pa!aes oon
trollliierioanoa.(27) 

Esto oritorio,eoe;dn el ounl pa!nou ooino Ara:)ntino.1 'Braeil 1 Urugo.ay, 
p114do11 sor ola.oi:fi oadoa como aociP.1l~,1aa do Occidente en oontra.pooi
oión a las de Oriento proviene del onquema toorioo gramsoiano que 
dif'eronci6 o. loe rníees do Europo. ocoid.anta1, oomo Italia, reopeoto :l. 

la Runia de eu tipoo:J..Pa.ro. Ornmooi hnlJÍ.!lu loo oieuionteo raegoe1 

Estado 
Sociedad civil 
Eotratopa 

ORBliTl!! OCCIDENTE 
Preponderante 
Primitivll 
Maniobra. 

~uilibrad.o 
DoaarollRda/robueta 
PoBioi6n 

(27)Juan Oarloe Portantiero, Los usos de Oramoo1,Folioo,I98I 1 p.172. 
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De acuerdo ll eato. 16r,ioo.,una sooi1)11ad como 'la bol.iviana,segÚn Junn 
Carloo Portnntioro, so :lnolui1•:ta como aq.uollns sooiodadea de Occi
dente ya quo presenta. orgnnizaoiont'!t"" civilea muy dooarl"o1lndaa a 
nivel aindioal y part!dario,lau ounloa posibilitarían form~s de 
lucha. no in0urreooionnlae. 

Siguiendo este ro.lionnmicnto,ho.br!n que l>l"'•!ewitarnos si lll eotra
tegi.a de1 Che rraoanó en Dolivin juutnmcnte por no tomar en cuenta 
lf\s tradi cianea nn.oion '.Ll.01; de luchn.. ¿No aord que mtia bien fro.oasaron 
esa.o trnd:ioi onoa na.cionnlea por n-::> to1:iar ou cuento. la. estro.teg.la pro
pueratr. ror ol Cl10? 

Paradógioamente,ol daaarrollo do la rovolución bolivianB dQ 1952, 
demueetra que da nada sirvo la tom~ del poder por la v!a inau.rroo
oicnnl si no hny una e~trntecin Uo oonquiAta de lae mo.aae para ven
cer lo. hceemon!o. burp;ua::Ja on la uooiadad civil.En este sentido ti•:!nl"t 
razón Ren6 ;:avalato. V.eroado cu:i.ndo ooña.ll\ quo 1 

":i~l nnli.li1~i.a ·i•."l p:tí.:-. cn110 i:-tl 1 ~l·>1 .i:J·tndo oon~truido en I952 1de 
1ao olo.oos aoni:1\oe en nu r.iomanto cn-roo!i'i::io y del propio o.para.to 
roprosivo ero. oln duda fo.loo dci!ldo 111. tll'inoiplo,oeo. que nos u.tont§l.
mos n lo quo dico OcbrRy o a lu mtomn ¡J!.•,\otioo. pol!tioa. de ln gue
rrilla. Dolivio.1df:l;sde \ucgo,no tor.tn. oondioionca objetivas ni oul1Je
tiv110 paro. cnco.rnr en onc momento ln. revolución nooia.tista1todo lo 
oont1•a.rio1vivía. lao coJ1.{1ec,.J.onoi:1e de su r<"voluoión ln.1.rgueoo.. 11 (2f\) 

Hoy uabemos que,po.ra conocer con 'Pl'eoioi6n ni hny cvndioioneo ob
jetiva.a y oubjnt.ivas para. una rt1volución,hnoo falta doterminn.r r.l 
gr.'.:.d.o do de2arro11n,·Jn un paío co:1Ct""l!to,do la. uociod:.id civil y del 
cotado. Eoto oiplificA. quo pa.ra. corr.pl'•)nd~r el fra.oo.Do del Che en 
Dnlivio.,o.ai oomo do lor:i movimiontoa e;uerrillcroe inapirados por 
lo. r'9voluoi6n c1Jbunn, hny c;.uo dnter:-iinnr 1nn t'elnoionee ontro el 
cott\d.o y laa i'llf'.'l."ZtlB ;;ocia.lea do la !iooicd.~ll civil.~a lÓgico pensar 
que en p3{ses donllo prado:11ina ln Sllciodn.d oivil,uo hn.y muche.n poai
bilido.dea porn ln.:::t cuor1·illl\a.El frncn.ao do los 'l'Upn.maroa en Uru01o1,.0.y 
iluntL"a bien etit.n o.9pooto.Lo mi~;no nuoodió con la.o gtier:i•illa.n en Ar
gentina y Brasil. En catoB po.!a~n donde el estado ~~ h~b!n nloa.nzndo 
un papel preponderante y que por t::i.nto per'llití:i. lU\U. eotratefP_n da 
pouicionee, la adopción de lu vín inourrcoionn.l resultó equivocad[l. 

mn e\ caco d L' l:i .;:;unrrill•l. nionracttcnsc, e~a. miarna. v!n. rcoul t6 correcta 
;¡a. quo ern o.bourclo contro.poi\er n la di.otadura aomooi•"Jta l.Ula outro.tcbin 
poreun.eiva.,po.o:Í.fico., alactar3l..:~n eatao oondioionos on que ol oat;l.d.'"l 
~rn proponUoran.~.- ... :¡ l.:i. ooclodad civil poco dee:i.rrolla.da,ol Frente So.n
diniota de Liberación Nnoional,cncontró en lo. &u.erra do ma.niobra~,la 
1nioo. cotruteeia. pooibl.e ~ara diri«ir a lno mnaaa a la victoria. 

(28) René ~aval.Htn. Meroado,"Gon!!idera.oionos gcncralef:' sobre la. hio
toriu <\e BoliviB (1932-197,I)".t oi...: _Va1•.i.oo, Atrh~i·icn Lr-.. tina.1hintoria de 
modi.o siglo,vol..I ,sicrlo i<.:<I, t•lli:o:ioo, 1979 , P• "I23 
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Resumiendo haeta e.qu!,potlría decirse que la refleXión del Che en 
torno a las formas de lucha en Am~rioa Lntina,partía del supuesto 
de que pod.Ía repetirse la experiencia oubana.Eeto ea, que existía 
la posibilidad de que una vanguardia podía cumplir una función de
o~eiva en el desarrol~o de un movimiento revolucionario. 

El mismo Fidel Caetro parecía oonvenoido de ello,tal como se 
doduoe de wta conversación soetenida oon el periodista X.a.Ka.rol, 
a finalea de la década de loo sesentas 

"Lo ideal sería que pudiera llevarse a cabo la revolución cuando 
estuvieran perfectamente reunidas las oondioiones objetivas y subje
tivas.Pero esto es algo que sucede muy pocas veces y lo único que 
se puede a.f"irmar es lo siguiente: cuando existen las condiciones · 
objetivao pero ~a1ta 1a dooisión revoluoionaria,la rcvo1uoi6n oon 
toda eegu.ridad,no ee lleva a oabo¡por e1 oontrario,ouando las oondi
oioneo objetivae con inciertas pero existe la voluntad subjetiva, 
a menudo ae logra inoluao llevnr a oo.bo la revoluoión."(29) 

Si aceptamos la idea de g,ue en esa 6pooa,en Amórioa Latina., bn.atsa.
ba la emergencia do una voluntad subjetiva o vangunrdia 1 oabo pre8'UJ1-
tarnoe ¿cuales debían ser lae carnoterÍGtioaa de dicha vang\!ardin? 
Claro e~tA que ao tra~aba de un tipo de organización similar a un 
partido ,una eepeoie de organización militar parecida a un ej6roito 

reducido. En un libro p~aterior,Re~s Debrny nos aolara el origen 
de estn oonoepoión organizativas 

"Si hay un error en iRevoluoión en 1a. revolución? iEate no coneia
te ~undamontalmente en haber querido euatituir al partido por la 
guerrilla,por la buena raz6n de ~ue el ~ooo guerrillero tal como lo 
oonoebiamoe,no era otra cosa que una veroi6n particular del partido 
tal como oe def'ine en ¿Que hnoer? 11 (30) 

Ho.br!n quo ng-radeoer a Debray eGtn autoor{tion que explio~ entre 
otraa oooaa el fraoaoo de lan experionoiae inepirndae en esa con
oepoi6n.Pero, lo principal es destacar su lectura partioul~r de Lenin. 
$e cdviorte que Dobrny no hizo otrn coaa que traducir err6ncnmente 
nl modelo de pnrtido leninista: 

"Lenin concibe el po.rtido set;Ún el modolo de un ej~roito profe
oionnl,do una rod militRr do agcntes.F.l fooo euerrilloro toma a la 
letra las mot4.i"oras militares del ¿gue huoer?(partido eooialdemócra-
ta aoj6roito del prolr.tariadoJ comit6 centralaoctado mayorJ militantes• 
combatientes; coouela do oundroaa eocue1n de guerra, oto.?.•• llo ha.y 
una sola 'frase del ¿Que hacer? que no pueda traduciroe ::i.l lcng\\a.je 
foquiota ••• Noo pareoi6 que leíamoo en el ¿~uo h~oQr?,la'verdad'oou1tn 
do todo lo que ae estaba buscando n ciegas on e1 seno de la iz~uicrdB 
revoluciono.ria. latinoo.mcricana c\1;1 entonceo. 11 (31) 

(29) Citado por K.S.K~rol, Los GUOrrilleroa en el poder,Soix 3arral 
anrcelonn,I972,p.4I8. 
(30) Regid Debray, La crítica de los armae 1 t.1., Siglo XXI,H~xioo,P.I57 
(3I) Ibid,p.I48. 
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se ve riues que !lcr,io Dobray elaboró u.na especia de oonoepoi.cSn u1-
traleninista del partido.Para comprender ea"t.¡a peculiar tranefigura
oicSn,es neoesario,remitirnos al modo original en que Lenin elaboró 
su teoría del partido.Esto servirá fundamentalmente para entender 
las difioul ta.des para la ooneti tución en América. Lo.tina de · ·- - una. 
vanguardia revolucionaria. A nuestro modo de ver,ln prinoipa.1 difi
oul tad habr!a oido la incorrecta articulación entre las tradiciones 
nacionales de lucha y loe modelos inoorporndos por la imquierda ln
tinoamerioa.na.A excepoi6n de las revoluoionee de CUba y Nionraeua, 
lae dcm's experienoiaa en América Lntina,hnbr!e.n oareoido de una 
justa apreoiaoi6n de las relaciones entre teoría y puaxis,entrE par
tido y clase,entre van~ardia y masa. 

¿C6mo ve!an ~arx y Lenin el papel de la teoría y su elnboraoiÓn1 
Para Marx,la teoría es inconcebible ain la práctica.Al mismo tiempo, 
pnra él,la prAotioa eo inconcebible sin una tcor!a que 1a oriente. 
Cuando Mo.rx analizó a la olnae obrera de su tiempo,enoontró que ou 
conciencia de claBe se formaba c3pontá.noamento a p3rtir de lno con
trndioiones del capitalismo.ne ahí que par~ ~l,ln olaoe obrera no 
necesitaba de un p~rtido que 1e introdujera la ooncienoin de olasa 
doede llfuora.(32) 

Hay tres raogos del partido negG.n !~arxa 
I.- El partido es equivalente a la olaee,ea decir, n la olnse or

ganizada como tal cuando ao ha. olovado,en ou proceso de lucha, de la 
oonoienoia en o! a ln conciencin par~ oí. En este sentido,la clase 
es equivalente al partido yn que constituye la ouma de las orga.ni
zaoionee dol proletaria.do (oindioaton,organ.izaoiones oulturnles,po
l!ticae,ideo16sicna,eto.) 

2·- Para Ma.rx,no hay un sólo partido,sino vnrios partidoa que se 
oaraoteriza.n por Wl objetivo co~l1n1la toma del poder hacia el eooia
liemo. 

3.- CUa.ndo Marx habla d~luralidnd de partidoa,Uestaon al Partido 
Cotnunioto. oomo el partido m5.a nvanv,n.d.o 1U.eo16g-icamcnte, ea decir, el 
que tiene uno. oonoiencia mAe clara. 

Ahora bien,negún Y.arx, lu oonnicnoiR de ol~ae del prolotnrindo 
deb!a profundizarse o medida de que so nBUdi?.nra la crisis del on.
~>i ta.lismo europeo, ea deoir,eeperaba. que tloepués de I87I (r~volu
oión de la Comunn de Po.ría) ,habría más nt;itaoi6n por el h"-'Oho de 
que a~rgir!an oondicionee objetivan pera la ~ama del poder. Pero, 
ontre I87I y I905 1 no p~~s6 na.do..Zl capitaliomo se estabilizó y apa
recieron ren6mcnos oocial~s nuevoc como el imperialiemo,1a a.riato
ort~oia obrera., etc. 3s entonces ciue Lenin oe ve on l~ neceoide.d de 
olnbor~r una tr.or!a del partido diotinta n la de ~arx(ya que hnb!nn 
oo.mbiado las oondicionea históriona) .nientrae que paro. Ma.rx.,tJl par
tido era inncooeario,para Lenin eo dotermina.nto.segUn Lenin 1 cn au 
Libro ¿Que haoorl~l ~rolctarindo no puedo por e! mismo adquirir 

(32) Adol:f"o Sdnohez 'lázquez,Filoao-f!n do la pra~ia,ao~nda edición, 
I980,Grijulbo. Tomo.moa on cuenta laa re:f"lexionos · del capítulo V. 

(33) Vlnd!rnir 1.Lenin,¿Quc hoocr1,cdición de Vittorio Strnda,Ero., 
~~&xi 00 'J:977. 
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ooncienoia de olnse ya que ouí'ría ln influencia de la ideología 
burgueea. Ee aoí que parn Lenin, la conciencia ñc clase solo puede 
ser impueata desda el exterior a trav~s del partido aooialdcm6crata. 
Esto aiGUi~ion que Lenin,aobreeotimn al partido ya que sin él,no 
puede hnber concionoia oooialietn. 

Rosa Luxemburgo so opuso a eota oonoepoión de Lenin.Para ella, 
lao huelcna de 1905 y I906 on Rusia demostraron que lae masas por 
sí mismas pueden alcnn::ar una elcvnda. oonoienoia do clase.con esta 
orítioa,Rosa Luxemburgo,pnreoín aproximarse a la conoepoi6n de T~ar:.: 
cuando éste afirmaba que la 00~1oiencia de olat1e se rel.noiona con ln 
_·extSt-enOia·ae·1 oondicionce objetiva.a. Sin subeatimar la influencia 
de la idoolog.{a bur~esa,ni negar la :f'unoión de ln orea.nizaoión pnr
tidaria,Rosa Luxemburgo realizli la mejor crítica al Modelo loninist.n. 

Estas breves rei'orenciao a loa oláoioos del marx.iemo ,nos a.yudnn 
a entender porqué en América Lntina,no se d~carrollÓ históricamente 
el vínculo nooeaario entre el ro.ctor subjetivo(la vanguardia o purti
do} y el i"o.otor objetivo (lns condiciones c:cteriores,histlirioaa). 

::tn el oa.oo ele los movimi1"!nton inooiradoo en la teoría del 11f'ooo 
guerrillero" ,pilreocría. que f'rncnaar~n justamente por pretender 
orear nrtifioinlmentc esas oondicionea b~oioae. SogÚn la autocrí
tica. de itegie Debray,ne dcducfl qua al adhcriroe aor.!tioarnante o.1 
modelo loninicta,no vio que la conciencia no en nleo previo o. la 
lucha.Por eeo rcoult6.-ta.n absurda la pretensión de crear''f"ocoo 11 • 

Eso ea algo parecido a querer :f'abrioar previamente las revolucionen. 

Otra idea tambiGn desnfortWlndn es aquella do convertir la orgra..
ni :-:noi6n política on una oreanizaci6n r.iilitar. Eotae equivooaoionon 
ya han eido aeiinlnda.a on numerosos trabajos,rnzón por la cual no noa 
extenderemos en catos aspectos. O,ueda por haoor Un balance crítico 
da la revoluoi6n cubana.Aún no oe encuentra en América Lntinn,una 
orítioa :f'undamentada acerca del sooi&lismo-realmente exiatente en 
Cuba.Por nuootra parto 1 indionromos brevemente,para concluir cote 
oap!tulo algunas ideas que podrían extraerse de la actual realidad 
do dicho paia. 

La revoluoión cubana no ea Wl hecho aoabado,oomo no lo eo 
ni puede serlo ninguna revolución aocialiata. Como proyecto nacio
nal sigue inconcluso aunque hay que reconocer que esta experiencia 
ha demostrado coheroncin al unir nación y eooialiamo. Su caracter 
inacabado como nnoión depender!a mde de un ~actor externo.Como han 
declara.do ellos mismoe,la revolución no oe un heoho exolusivamente 
nacional sino que el campo de batalla contra el imperia11emo se 
extiendo a toda Amório& Latina, Por eso la aooión y el pensamiento 
de Martí,castro y el Ohe,parmaneoon como pruebas taneibles de que 
los países latinoamerionnos pueden hncer contribuciones orieinales 
al marxismo a escala internacional. 



CAPITULO rv. 

La influencia del marxismo en las ciencias sociales de Am~rica Latina 

¿CU4ndo y o6mo surgió la explicación científica de los prooeaos so
oialae y políticos en Am~rioa Latina? SegÚn Elioeo Verón,eota expli
oa.oión comenzó a di:fundirse antes de I960 en la. mayoría de las uni-

vernidades latinoamerioanae. En esoe añoe,oe bnbr.ía comons:ado ya a for
mar un 4.mbito noad&mioo en cada país, organizado en torno al consenso 
sobre la validez del m&todo oient!:fioo para ol análisis social. Esta 
preocupación por el m~todo,se explioaría,oogán 61, por la necesidad 
de institucionalizar nuevas rormae de trabajo ±nteleotual,opuestas 
a la pr4otioa anterior de la narrativa social·y el eneayiomo filoo6-
:f':l.oo, (r) 

Al pareoer,eaa.a rorma.a de trabajo teórioo,in~ditaa hasta entonaos 
en nueotroa paíseo,vinioron aoornpe.ñadaa por un concepto de la aotivi
dad oient!fioa equiparable a la actividad modernizadora de lea fuer
Bao produotivas. se ezplioa aeí que la introducción de las oienoiae 
eooieles en Am~rica Latihn,oorrospond.ió a la nooeaidad de iapulsar 
e1 deearrollo eoon6mioo.De este modo,eatimular la actividad cient!
fioa aignifioaba entonoea eetimular el progreao. CUrioaamente,eota 
eatim11l.aoi6n,aparentemente desintcreaada 2vino rodeada de un velo doc
trinal que proponía la noutra.lidad ideologioa.Quienee ae! ejero!o.n 
el trabajo científioo,s• definieron desde el principio por oontr~ete 
oon el eaoritor latinoamericano 11 clásico", ea decir, con el ooori tor 
de los años anteriores que expresaba una posición crítica rrente a 
los gobiernos que se esforzaban por traer la oivilizaoiSn occidental 
a regioneB atrasndaB. 

En los primoree años de 1960,aurgioron en esas mismas univeraida
dea,numeroaou autores que se encargaron do demootrar hasta qu' punto 
ese oetereotipo del escritor lntinoamerioano no correspondía a loo 
heohoe.Eetoe autor•e que emergían bajo el efecto de la Revolución Cu
bn.na(la oua.J. produjo en oeoa años unn radie~lizaoión total do vaetoB 
eeotores inteleotualea) se dedioaron 1 entre otr~e oooas, a ajustar 
ouentae oon dos do lazs oorrientes que ejercían una gran influencia 
en la intorprotaoión de loo problemas latinoamericanos: 
l·- El eatruotural-funcionaliamo,quo so había impueoto en los planea 
y programas de estud.ioe en las universidades m~a imnortnnte9. 
2.- Loa eatudioa da la CEPAL,quo intentaban eatable~er el tipo de de
uarrollo acorde con lao pautas bur¡;u~nas. 

Según eeoe nnevoo autor6a como Thoodonio Dos Santos ,André Gunter 
Frank,Rodolfo Stavenhagen y otros, estas doo interprotacionoa de la 
realidad latinoamericnna,eran la eXplicación científica dominante que 
buscaba superar el atraoo de nuo3trae oooied.adec a trav&e de una se
rie de re1'"ormas de tipo agrario,, tributo.rio,adniinintrntivo,etc,todo ello 

-----··---- -
(I) Eliseo Ver6n, "Ideología. y producción de conooimientoe eociol6-
giooB en Am6rica. Latina", en Cicnoian Socin.leaJ ideología y roal.idad 
naoiona.1, Ed.Tiempo ContemporíLleo,Euenos Airea,I970,p.l67 
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en el marco de un esfuerzo mayor para haoer que los países subdesa
rrollados pasaran a convertirse en pa!8eO desarrollados. 

De eeta manera,las ciencias sooi"lles latinof1merioanas comenzaron a 
desarrollarse alrededor de una temática que pasaba entonces por 
las aiguientes pregu.ntal!l 1 ¿CUal•a son las c11usae de nuestro subdeearro
llo?¿CU&les eon loe ve;rdaderoe obot4ouJ.os si quoremos desarrollarnos? 
¿Qtt& tipo de desarrollo es del!le&ble para nuestros pueblos? 

Contrariamente a la explioaoi6n oient!fioa dominante,loo autores 
antes oitZLtlos,aeñaJ.aron que la verdadera oau.ea de nuestro eubdo~a..

rrollo no eatabg, on los e) E.r.iontos tradicional en que 3Ubsiut!an en 
M&rioa Latina eino mAs bien en loo elementos da modernidad que im

pon!an relaoionoa de dopondenoia entre nao onee. 

Evidentemente estos autores oali:t'ioados poateriormente oomo 11dopen
dentiota.s11, estaban influ!doB por las obras d• Roan Luxernburgo,Bujn
rin,Trotalcy',Lenin y otros oontompor4neo& ooNo B&ran,Sw•ez~,Samir 
.A.min,Arghiri Eamnnuel y Cha.rlee Bettelhoim,lo oual loe presentaba 
oomo críticos de la burguesía desde posiciones oeroanan a la teo-
ría marxi&ta. 

En •t"eoto,lou "dopendendiata.s "comenzaron sus eotudios destacando 
las hip6teeis sobre el"interoambio deofgual11 '3' sobre el "d.eterioro 
de loe t&rminoe do intercambio", oonoeptoe que nu.moro11011 marxiatae 

manejaban ontonoeo para explicar los problemas del comercio in
ternaoiona1 7 euo implioaoioneo pol:ltion.a. Kn eote aentido,rnereoe 
deata"""'s• lo• trabajos de Arghiri Emms.nuel J" Charles :S.Uolho:l.m 
que,entre otras oosae,señalaron que ~l aburguesami~ntp del prole
tp.,riado y de loo partidos comunistas europeoe,tenía su ra!z en las 
oondioiones privilegiadas en que pueden vivir,graoias a la explote
oión ejercida sobro loe países depond!entea.Eea explotaoi~n,ha posi
bilitado los elevados salarios del proletariado ouropeo,oon la con
siguiente p4rdida de aolidaridad. oon el proletariado de los pa!sos 
aubdesarrolle.dos.(2) 

~1 01en ed cierto qua no -ottoo desarrollaron eataa hi
p6teeia tan feoundau,sin embareo,problematizaron a su modo la relo.
oi6n existente entro naoiones,o.ef cómo la reluoi6n entre el Esta.do 
nacional y las 01csoe sociales en Am&rioa Latina. 

As! pues,lns oi~noiae sooial~o latinoa.moricnnns durante el periodo 
de I960 a r970., no hicieron otra oooa que :lntantar reapondor por lo 
menos a troe cuestiones fundo.ment~lest 

I.- ¿Qu& relación existe entre lo interno (el Estado nacional) 7 
lo externo (el morcado mundial.)?¿Ea obligatoria la inoorporaoión 
de la d.1m•nsi6n externa para que ten~ sentido las r•lnoionea in
ternas,entendidao eata• dltimas como relaciones de depondenoia? 
2.- ¿La relación entre nnoionee t~ene un rundamento de clase? 

(2)A.Slllnanuel y otroe,ImporialiRmo l oomeroio intornaoional (•l in
teronmbio deeie;ua~,Ed.Paea.do 7 Pr•a•nt•,I97I,M¡xioo. 
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3.- ¿Pueden suprimirse las premisaa nacionales para la explioaoi6n 
de las luchas de olasee en A.mlrioa Latina? 

El punto de arranque de esta temática central,que terminó por orga
nizar toda la refle.xi6n te6rioa y orientar el conjunto de la investi
gación,lo constituyó sin duda alguna,la teoría de lm dependencia. El 
surgimiento de eota tem&tioa,no obedeoió,de ning&n modo~a necesidades 
puramente internaa do las ciencias eooialee sino que reepondi6 a la 
coyuntura de mediados do la d6oaUa de los sesenta.En este 9entido~ 
hay que destacar por lo menos los siguientes heohoss 

I.- La revOluoión cubo.na y la consiguiente respuesta de Estados Uni
dos a través de la Alianza para el Progreso. 

2.- Las elevadas taeas de pauperizaoi6n d~ las masas 7 del desempleo. 

3·- La aparloión de diotadurae mi11tares a partir de I963• 

4.- El fraoaao de alternativas populistas. 

En este contexto hiet6rioo,es faoil de comprender el eatuerzo de 
los 11depondentistaa'1por neñalar el oaráoter eetruoturaJ. de loa pro
blemaa latinoamerioanoa.~egdn e1loe,el desempleo y la marginaliza
oi6n de loa eeotoree populares respond!a a loa efectos de la inte
graoi6n de Am~rioa Latina a la economía mundial.En este s•ntido,au 
mArito ind.iaotible tue introducir el an~limie del factor externo 
para dar sentido a la •xplioaoi6n do los.problemas internos. 

Como dio• Ruy Mauro ~arini, "Ea a partir de entonoee que ae configura 
la dependenoia,entend.ida como una relaoi6n de eubordinnoi6n entro 
naciones rormnlmente independientea,en ou70 marco las rolaoionee de 
produooi6n de lae naoionea eubordinadna eon modifica.das o recreadas 
para asegurar la r~produoai6n ampliada de la dependenoia".(3) 

En pa1abrae de Andre GWlter Pra.nk, "La relnoi6n oolon1a1 por 1o 
tanto datormina el modo de produoo16n,la eetruatura de olane,lon 
intereses de la burguesía y la pol!tio& del subdeaarrollo."(4) 

Ciertainente,la teor!a de la dependencia acabó por reduoir el anAlisiu 
unilateralm•nt• al. taotor externo.Seg6.n algun.os, eata teoría se 
volvió meo:micieta , adialéotica y acabó por deducirlo todo de 
nueotra artioulaoi6n con 1a econom!n mund.ial•l5) 

(3)Ruy Maura Marini,Dialéotioa de la dopendenoin,Ed.~a,wéxioo,I973,p.IOO. 
(4) Andre Gunter l're.nk,"Haoia una teoría biotOrioa del nubdeearrollo 
onpitalieta en Asia,Af'rioa y América Latina," en Vo.rion,Pendalismo, 
oapit~liemo,eubdeearrollo, Ji:d,Aka1,Madrid,I977• 

(5) Ver a eBte retlpcoto la crítica desarrollad.a poZ" Ae;ust!n Cueva en 
su libro Teoría aooial Y pro~eeos políticos on ~'rica Lntina9Ed,Edi
ool,Jd&xioo,:I979-,eapeoialm.ente 100 oap{tuloa titulados 11Problemas y 
peropeotivae de ln teoría de la dependencia " y "lVigenoia de la 
antior!tioa o necesidad de nutoorítion? Reepuoata a Theotonio Dae 
santoo y Vania Bwnbirra". 
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Pese a eotae limitBoioneo 1 la teoría de la dependencia oumpli6 
un pape1 positivo en el desarrollo del pensamiento marxista lati
noamerioano,ya que motiv6 la inquietud por denWloio.r las formas de 
"ayuda extorior", la ingerencia. de la OIA y el papel da laa empre
sas tranenaoionalee. Ae!miemo,al dar prioridad al factor exterior, 
motivó fuertes polémicas que,a la larga,eirvioron para oomprendor 
la dial,otioa entre lo interno y lo externo. 

Ea importante tener en cuenta también que los "dependentiatas" 
oomenaaron a difundir eus traba.jos en la revista cubana Pensamien-
to or!tioo.(6) Esto lea permiti6 a algimoo exprosar una posi-
oion claramente oocinliata. En eota eentido,au prcooupaoi6n por 
señalar lne causas del subdesarrollo en ln rolaoi6n hiat6riaa entro 
la burgueoía latinoamerioa.na y el imperialismo norteamericano,lea 
llev6 a replantear que "la dnioa v!a ea la revolución arma-
da,la liberación nacionnl y el dasarrollo eocialiata.Eeta revoluoi6n 
pueden hacerla sólo loa que objetivamente eetño interesados en ella. 
Eetos no son la. burgues!a,ni aiquicrn la burgueo!a naoional."(7) 

Al plantear que la burgues!a latinoamericana no puede oumplir una 
i'unci6n progresista,loa 11dependendietas11 eetableo!an una oonetatO,...:. 
ci6n que posteriormente fue reafirmada por otros marxistas. Igual
monte,la tesis de ln posibilidad. de un desarrollo aocialieta en 
Am&rica Latina fue otro gran aoiorto. 

51 a eoae doo tesis añadimoa la or!tioa a la doctrina de la e:d.a
tenoia de un feudalismo latinoamerioano,aaí como la caraotarir.ación 
de la economía colonial del pasado y lae eotructurae agrari.ae a.el pro
sento como esencialmente capitalistas, nos encontramos entonaos oon 
un conjunto de autores que van m4s allA de la teoría de la depeddenoia 
y que se de~inen olnramente como marxistas. Si bien a veces defienden 
tesis oontradictoriao,no hay duda que la mayor parte de eaoe trabajos 

(6) En el número 36,enero de 1970,apareoen loe sie;uientee trabajoetMa.
rio Arrubla,"Eequema hint6rioo de 1as ~ormao de dependencia"' Ram6n de 
Armas, "La bur(;Uoa!a ln:tinoamerioana .. Aspeotoo de su avoluciÓn" t Ju11o 
c&ear Neff'a, "Subdeoarrollo,toonolocr{a, induatrinliznoión"' en el ndmero 
5:I,nbril de :I97I,apa.reoen otros tro.bajoe de Carlos Delga.do, 11Subdonnrro
llo urbano y marginación oooial en Am&riaa La.tina"JOrlando Caputo,R.Pi
zarro, "Dependencia e inverei6n extranjera en Ohi1e 11 • 

(7) Andre Ounter .Frank, 11La inversión oxtranjora en el eubdesarrollo la,... 
Linoamericano," en Pensamiento cr! tic o, tambi~n publi oado en vo.rioo •.!..!!!=. 
dalismo,onpitaliemo,subdoaarrollo,Aka.l,Madrid,I977• 
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aport&l'on una contribución a la interprotnción marxista de Am6-
rioa Latina. 

Por lo anterior, es importante destacar que las ciencias socia.
les en Aml;rica Latina ,no se reducen a la teoría de la dependencia. 
Hay otras oonocpoiones como las de carácter histórico (centrada en 
el núcleo de Pablo Gonzáloz Casanova),antropológi.oo o sociológico. 
"ªtoda.e ellas, se destacan las teorías sobro el fasoiomo latinon
merinr...no y las de la democracia. No es nuestro objetivo entrar en 
el anAlin\e de cada W1B de estas oonoepoionee. Esta tarea resulta 
demasi&do extensa y quiv.ñs ajena a nucatros prop6sitoa. S6lamente 
noo limitamos a señnlarlno y valorarlas de un modo general. Lo 
que noe interesa es dej~r eotablooido que,en todas enas oonoeP
oiones,desde loe inioioe de loo afioe eooonta, existe una. olara in
~luenoia del penoamiento marxista. 

No oo.be dudn de que lo. Ucvoluoi6n Cubo.na fue un estimulo im
portante para el deosrrollo de lno oienoiaa eooialeo.Por primera 
vez en Am~rioa Latinn, el marxiomo Gu.rg.16 masiva.mente en las uni
versido.deo cambiando radioal.mente el eentido de la oociolog!a, 
la eoonom{o.,la hietoria,la antropolog!a, eto. ~oto. di!u.eión del 
marxiamo,no se redujo o. eimplee debates aoad6miooe,eino que muchas 
veces eali6 de la univeraidad., pnrtioipando en deba.teB idool6giooe 
naoionalae e inolueo participando en laa lucho.o del movimiento 
0 brero. 

Pero no solo lO. nevoluoión Cubano. inflUJ'Ó a lns oienoiao 
oooialee,oino que tambi6n oreó las oondioioneo ~o.vornbleo para 
el debate de las eetrateeiao y tdotioao del movimiento aooinliota. 
ue un modo general, la ruvoluoión cubana promovi6 el ouostionamiento 
de1 miomo marxiomo, tal como se ontend!a entonoes~de acuerdo al mode
lo mar:d.eta·1oniniata,vinoulado a 1a Uni6n 5ovi6tioa. 

Si tonemoo on ouonta que a partir de la revoluoi6n cubana ee deaa
rrollaron las oondioionea ~a~orablea para un replanteamiento y die-
cuei6n del miemo ma~xismo,es necoaario car3oterizar aquellas tendencias del 
marxiemo 1atinoamerioa.no,oomo el althusserismo, am~erial.iamo dial6otioo 

la filoaofia do la pra.%ie,eto. 

Deede nuoatro punto de viata,aeria necesario establecer lns lineas 
generalee de aquellas tendonoia~ y el modo como van deaa~ollándoee 
actualmente. Creemoo que es importante h~oer un oefuerzo de roflcxi6n 
valorativa y no Bimplcmonte limitarnos a describirlas. Siguiendo la 
propuesta de Adolfo Sdnohoz Vdzquez podríamos analizar la tro.yeot.:iria. 
del marxismo latinoamericano de la BiB\).iente mo.nerat 

a) La Bituaoi6n dol matorialiamo dial6otioo (DIAKAT). Es deoir, el 
marxismo "ontologizan'te11 Q.ue ae estableoi6 en la Uni6n Sovi6tioa,du
rante el stalinismo. 
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b) La aituaoi6n del althusoerisroo. 

o) La eituaoi6n de la Filoeof1a de la praxis. 

a) La. llama.da verei6n ''ontologizan.te" oorresponde al DXAMAT o materia.
.liemo dial&otico. Su situación on Am6rioa Latin~ no di.fiere mucho on 
relación a. otroo países ~ ospeoialmente a la Unión Soviétioa. En tanto 
tendencia idaológica,oorresponde n 1a interpretación dol marxismo que 
oonaidera,como problema fundamontal,la prioridad. del ser sobre la oon
oienoia.De ah! su oaracter ontológioo. En ves de oentraroe en las oon
dioionos do exiatenoia,dioha. interpretación se centró más bien en los 
problemas de oonoepo16n general del Wlivereo. LoR or!eenes de esta. in
terpretación tPro'lienen del Anti-Dühring de Engoln y O.el Materialis
mo :r empiriooritioismo de Lenin. •ral como ho.n señalado diverooe au
tores, esta interpretaoi6n prevaleció en la 6poon do St~lin 7como unA 
noooeidad de jueti~ioar ideológicamente ol régimen ooviAtioo. nabr!a 
n.qu! una intorpretaoi6n progreeiva,que,tormina on una oodi~icaoi6n 
ricurosa de lne leyes de lB dial6otioa de 1n nnturaleza,oxtondidao 
al oatt1po do la historia do la sociedad hume.na. Esto eigni~ioa que los 
prooeeoe eooialoe,eon oonnideradoo nomo prooeeoe naturalea,es decir, 
sujetos a leyos inal~erab1es do onranter universal. Es racil de enten
der que,oomojante punto de viota,dojnba impl!oito quo las aooiedadoe 
hwno.naa,debían seguir fatalmente diferentes etapas (primitiviemo,reuda
lismo,oapita.liemo, aooialiemo y oomw1iemo). 

Es importante dostaoar quo,en la medida en que loe partidos comu
nistas lBtinoamerioa.noo eat\tV'icron sujetos a lae oonoepoionoe de Sta
lin, adoptaron diohas teaie,al extremo de oaraoteriznr la ápooa oolo
nial ,oomo equivalen~c a.l predominio de la.e relaoionee do producción 
de oa.ráoter •feudal'~ De lo que eo trataba entonoea ,para oeoe po.rtidos, 
era impulsar una revoluoi6n demoor4tioo-bu.rguesa que establooiern el 
modo de produoo16n capitalista.Una voc beoho eoto 1 ee tendr!a entonces 
la poaibilidad do trnneformaoi6n con objotivos oooiRlintas.Olaro eetA 
quo con baee en esta ooncepoi6n lineal y etapiata,era impouible un 
aalto de una ra.oe a. otra,11nr ejamplo dol 11feudaliamo,•a1 sooia.lismo. En 
tanto la oooiedad latinonmorioana ora oonAidera.da oomo sujeta a leyes 
inexorables, loa partidos oomll.Iliotaa oólo podian ima~nar un modelo 
eetrat~gioo y t4otioo en íunoi6n n eso ~ataliemo hietórico. 

b) ~l nlthuaa~riomo. Esta vcrai6n es yn una interprotaoi6n mAs in
teligente que el DlAMA.T. ~egÚn aeñnln el mismo Althusaer,au obra no 
~odria entendorae sin e1 contexto ideológico :r pol!tioo en que surge. 
Ese contexto oorrospond!a a la. orieia del movimiento ·comunista mundio.l 
posterior a1 XX Conereso de1 PCUS. 

Como reaooi6n al mnrxismo dogmátioo,prevaleciente on la Uni6n So
vi6tioa {el DIAMAT),Althuaaer ~ropueo una desideologiznci6n del rna~xia
mo y WlS. ooneiguiente atención en ou carácter oientifioo. .U thusser 
nos re cuerda lo~ tiempoe en que los fil6eofotJ comunistas divid.ian el 
mundo ut1l17.ando el criterio de las olasaeftiempos en que se u~~~ 
la coneigno. do :Soednnov y del t>role't Kult 1oienoia burguesa veraua 
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oicnoia ¡1roletaria). 

De la diversidad de tesis quo planteó Althusoor,loo marxiatno 
latinoamorioanoe reoojieron,en eApooial,nquellas que se refieran 
a su oonoepto de cienoia y a su roacate d~l Marx "maduro". En cuanto 
a la primera oueoti6n, algunos autores aeñalaron que el oonoepto de 
ciencia de Althu9eer,poee!a una raíz positiva que separaba. loe jui
cios de hecho y los juicios de valor. Según eaos autoros,era impox
tante recuperar esa d.istinoi6n,ya que nao fnltaba atender el papal 
determinante de los faotoreo objetivoo,repreeentados por el meca
nismo de las relaciones capitnlistao de produooi6n. Si bien esta 
distinoi6n fue neoesnrin en su momento, a la larga desemboo6 en 
un abuso,ya que llevó a una ooncepoión fatalieta,eeg6n la oual, 
lae fuerzas produotivae determinarían por sí mismas la orisie re
voluoionn.ria. Esto eotlt bien exprcnn.do por P. Vilar 1 ".álthunocr,bajo 
otra.o influoncina 1 se pone a. definir ln. ca\iaalidnd eatructurnl como una 
simple l6gioa de po2icionea.Las•rc1acionee de producci6n 1 resultarían 
exclusiva.monte de la oituaoión do los ltombroo en ol ai::itcmaf serian 
los portadores,no loa ou.ietoa de ta.loo ralaoionea. 0 {Ba) 

En ouo.nto o. la cue3ti6n del J.1o.r.x: "maduro" 1 Al thusoer cuestionó 
la validez del concepto de 11 enajenaci6n11 por corrcoponder a. \Ul::l. :!'~!JO 
juveni1 del pensamiento de Marx. Algunos autores latinoamericanos como 
Carlos Pereyra y Agustín cueva defendieron este planteamiento de 
Althusser argumentando que el concepto de 11 enajenaoi6n11 resulta menos 
preciso frente a otros conceptos como 11 expropiaoi6n11 ,explotn.oi6n" 
"apropiación de la plusvalía" ,etc. (8b) 

Es necesario señalar.por otrn pnrte, que la influencia de Al
thusser en América. Latina tuvo un poderoso medio de divulgaci6n en 
el libro de Martha Harnecker1Los oonoeptos elementales del materia
linmo hist6rico. En efecto, la.a numerosas ediciones de ente libro, 
a.sí como su tiraje impreeionante,ayudaron a popularizo.r el pensa
miento del filóaof'o frano!Ss aunque do un modo esquomá.tioo y bnno.1. 

-------------------- - -- . ------ -· -- -- - - -
(8a.) Pierre Vilar, 11Hiotoria marxi!lta,historio. en conatruoción.Enoo.yo 
de diá.1oco con Al.thuaGor", en v:oonom!a,dorooho,historia, Aricl,Ho.r
oelona.,1983,p.221. 

(Sb) Carlos Porcyra,El sujeto de la historia,Alio.nza,Dnrcelonn,I980. 
Agustín Cuova, 11Sobre el concepto de enajenaci6n11 en La teoría marxis
ta. Categorías de base y problemas actuales, Plo.neta,Eouador 1 I9Ú7. 
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A pesar de todo,la influencia de Althusaer rue poaitiva en algu
nas oueetiones,por ejemplo,en el modo da interpretar la reproduooión 
de la ideología a traváa de ciertos apnratos del Estado. Ha.y que re
conocer que,en su trabajo titulado "Ideolog{a y aparatos ideológicos 
del Eetado",Althusser oonceptualizó en torma clara el modo en que la 
ideologÍa dominante actúa sobre la formación do la subjetividad hu
mana (campo que para el marxismo ortodoxo1 no era importante). 

Por otra parte,Althuseer dio pie a una nueva oonoideraoi6n de 
la ideolog:!a. como proceso material de in~erpelaoionoe a trav4s de 
aparatos del Estado.Sin embargo,esta oonoepoi6n no Eue desarrolle.
da por sue aeguidoree en Am4rioa Latina,loe cual.ea mAe bien se li
mitaron a reiterar una grnve omiei6n preoente en el pla.nteamionto 
althuaseria:o.o.Moa re:rerimoa a la. omisi6n del problema do la resie
tonoia por parte de las o!naes dominadas. 

Tal oomo hace notar B6etor Garoía Canolini,en el oaeo de loe 
althu.eaerianoa latinoo.morioanoa,dioha omioi6n oe expree6 de W1 
modo genoraJ.,en una. eapeoie de conoepoi6n "teol6gion" del poder, 
eegdn la oual,la mo.nipulaoi6n ~uc considerada como un atributo 
de un sistema monopólico que,administrado por una minoría de ee
peoialietB8,pod!a imponer loe valorea y opinioneB de la burguea!a 
al rosto do la.a olaeoa.(Bo) 

Sin duda alguna,ese tipo de aplioaoión del pensamiento de Al
thueser a la realidad de AmArioa tatina,produjo m&e obst&ouloe 
que oonooimiento oobre la vida de lae ola.ses popu1aroo. Sin embar
go1pens&mos qua l& oonoepoi6n de Althusner sobre loe aparatoe ideo-
16giooa,todav!a pueda ser útil,en la medida en que se desarrolle 
nuestra atenoi6n en los problemas de resiBtenoia de lae clases 
popularee a la explotaoi6n. Por tal raz6n, no pod.r!amoe compartir 
la opinión aotual de que ol pensa.rniento de Althusoer ha perdido 
vigencia en Am6rioa Latina, Por el oontrario,pareoer!a que loe ua.e
voo prooeooa aooialeo y pol!tiooe deearrolladoo en loa 1'.ltimos años? 
noo exigen retomar algunas oueetioneo planteadae por Althueeer. 

Entre algunas oueetionea que podrían ayudar a un nuevo replanteo 
de la oonoepoión Blthusseria.na do la ideolog!a,pod.r!amos citar las 
oiguiontas1 

a) Su oonaopoión de que la ideoloeia posee una matriz material 
que reproduce la dominaoi6n de una determinada ideología. Esta idea, 
podr!a ser sumamente útil para el análisis en J.m.Srioa Latina. de mu
ohae experiencias que no se pueden reducir a la.a prlotiona oient1-
f1oae. O ooa que,habr!a que eXBl!linar con base on esta tesis de Al
thuseer, otro tipo de prAotio&e oomo lae experiencias reliei,osas,eto. 

(So) N'stor CJaro!a Canolini,Lao culturas populareo en el oapitaliamo 1 
Nueva Zmagen,M6xioo 1 I982. 

ESTA 
Sill!R 

lESIS 
!!E LA 

tin llEllE 
íJIBUílTECA 
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b) Otra idea sumamente fecunda de Althueser~ea su oonoepoión de la 
interpelación ideológica. Tal como hnoe notar un autor sueco poat-
al thuoeeriano s" parece más acertado y fructífero considerar las 
ideolo~as no como poseaionoe,oomo ideas poseídaa,sino como prooo-
soo soc1a~es.Esto es, oonoiderarlas oomo complejos prooosos sociales 
de "interpelaci6n° o alusión que se dirigen a nosotroa .En estos pro
cesos oontinuoe las ideologías se superponen,oompiten,ohooan 7 se 
hWlden o ae refuerzan unns a atrae. La verdadera funoi6n de l~ ideo
logía en la sooiedo.d oontomporánea queda mejor ilustrada por la 
oaoofonia de signos y oonidoa de una calle de la gran ciudad que por el 
texto que ae comunica apaciblemente con el lector solitario,o por 
el pro~eoor o la poraonalidnd telovieiva. quo se dirigo a una audien
oia tranquilo. y domeetioada.."(9) 

Aoí puea,la historia rooionte de 100 procoooa eooinle~ en Am~ 
rio& Latina,pooib111tnr!a 1 en gro..n pnrte,una vuAlta al aná~iois do 
alC'llnOD temae propueetoe por Althuasor.Claro ontd que eeto equiva-
le a decir que ee roquioro un cambio o nmpliaoión del objeto a in
vesti.gar,deado el pa.pcl de la. ideología. en la. reproducción del po-
der y de ln oxplotación,hacta ln eenoraoi6n,reproduooi6n y transfor
mación do lno ideologías. Si tomamoo en cuenta que otra falla de los 
althueeerianoo lattnoamertoanoo,fue copiar el enfoque olasiota imPll
oito en el plnnteo general de Althuseor,tend.r!amoe entonces que oon
siderar qua lao experiencias pol!tions latinoamerioa.nas requieren 

una nueva comprensión baso.da en la. auperaoi6n de tal en"'!oque olas~sta. 
Eoto se dobcr!a fundnmentnlmente a que lao oxperienciae pol!tioas 
en América Latina,ostAn atravesadas por la. ideolog.la nacional-popular. 

Al atender ose elemento nacional-popular,podr!amoe también com
prender que lae idoolo(IÍae no s6lo someten a ln &ente a un orden dado. 
To.mbi6n la capacitan para una aooi6n sooinl conoiente 1 inoluso para 
las aooionoo orientadas a un cambio revoluoionario. Laa movilizaci~neo 
social.ea en Am6rioa Lntina 1 no a6lo preaontan interpelaciones de 
clase sino tnmbign 11demoor11tioo-popularee" o incluso existenoiales(IO) 

Ln movili~noi6n aooinl implioar!n la fusión de varias ideolog!ao. 
As!,por ejemplo, en lan revoluoionoa de OUbe. y Nioarat;lla 1 se han t'u.n
dido elementos de la ideolog!a de olase con otros tipos do ideoloc!a 
de carácter roligioso o naoionnl.AdomAs, el rasgo fWldamental de 
eotas revoluoionoa,fue la de adoptnr una forma ideo16gioa coyuntural 
( 1aba.jo B:i.tiotato ¡a.bajo Somozo.1) .se a.dviorto entonces que el cara.'oter 
de olo.oe de estas rcvoluoionea P.n Am~rioo. Latina 1no se expreíi_& ·neoe
aariwnente en lns prinoipo.lea oonaifPlas. De heoho 1eetas oonsigna8 
no fuoron intor elnciones de ola.De Dino quo eatuvieron determinadas 
por la oorrela.o n e uoreao aoc alea. 

~e ve puee,la nocosidnd do replo.ntoar las tocia althueaerianas. 

(9) QBran Therborn 1 La ideología del poder y el poder de la idoolo
~. diglo XXI do Eapru1a 1I9B7,p.VII. 

(IO) ~ogd.n Therborn hnY"ideolcg!as do olnee o idoolo~!as no de 
ver el excelente 3ndlioie que ofrece on el oo. ít 1 , 

P u o J,op.oit. 
olo.ee11 ., 
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e) El 11gramooiamo11 • Bnjo cata donominaoión,un tanto forzada,( lo Mtts 
correcto e~ hablar de Pilosof!a de ln praxis,on opoaioi6n al DIAMAT 

y al althueacrismo) algunos autores intenta.ron agrupar a quienea so 
caraotariznron por aplicar el pensamiento de Gramaoi 1 a la interpre
tación de ciertos procesos revoluoionarioa fruotradoe en América La
tina. Dichos autoroe,o.dvierten,entre otras cosas, que ln referencia 
al penoamiento de Gramooi 1ee habr!a ma.ni~eatado por primera vez des
pu&s de la derrota de Allende en 1973. De ah! qua el llamo.do 11 gramsoia
mo 11, eetar!n rolaoionado con la explicnoi6n de dicha derrota y la ne
cesidad de extraer lecciones parn una nuevn eetr~teg:l.a política. Lo 
que resulta oamamente extra.ño,eo,que,eeg6n esoo autoreo,ol"gramooio
mo111 sorfa. una eopeoio de 11 oooialdemoora.tizaoi6n" .,ya que ae habría 
oaraoterizado por un nbandono de 11poo1oioneo leninietaa'~ 

Doedo nuestro punto de vi:itn, tal razona.miento en pooo oonvin
oente,ya que oe fundamenta en una apreoino16n err~nea del signirioad.o 
te6rioo del ponoo.miento de aramooi. En efeo~o,no deja de oer un vei
dadero equívoco ol identificar a los grameoianoa latinoamorioanoa con 
loe socialdem6oratas europeoD. Oomo dioo Juan Ca~loa Portantioro1 

"Para todo este proceso de autorofleti.6n desdo la. derrota,pooos 
eetímulos mejoree que loe de Gramsoi. Pero una rolaoi6n po1Ítioa 
oon Qrameoi no implica 1 grameoiamo'. Reivindioar su estrategia como 
onmino para la oonqUista del poder,eignifioa para nosotros ol res
peto de ciertos ejes fundamontales como inc~taoión parn Wl deaarrollo 
especitico.'1 (II) 

Ciertamonte,no ae puede dejar de reconocer o_ue la influencia de 
Gra.mooi en Am~ricn Lntina,fuo neBativa en numeroaoa autores de oricn
taoi6n oooialdem5crata {Ernesto Lnolau,Norbcrt Leohner,Jos6 Jon.quín 
Drunner,eto). Pero no podemos reducir dioha influencia únicamente a 
eotos autores. En noconario demootrar que existen otroa penandoreo 
poco oonooidoe,en loo cuales so dcoarroll6 una influencia positiva 
del pensamiento de Gramnci. Una de lno razones que tendrían eotoa 
autore>s para vol ver a Gramaci ,e~ ln necesidad de explicar l.a derro
ta. pol!tica del movimiento comuni1~ta latinoamericano. 

Pero oroemoe que t~mbi!n habría una razón más para. volver a Oram
so:L. Esta consistiría en la. neoe~ida.d de reinterpretar lo. propift rea
lidad social latinonmerioana,a partir de au homologación oon la 
do loe pa!saa dc 11 0ooidente11 ,acaún el oonoo:pto utilizado por Gramsoi. 
Como dioe Jun.n Carlo!'J r·ortantiero1 11 Nuestro diecurao abaroa a a.que
lloa pa!oca que han avanzado en un proceso de industrializa.ci5n deade 
principios de oiglo y m&e claramente tras la orioie de 1930,oon todaa 
aue oonaeouenoino nocinleo oonooidae1compleji~aoi6n de la estruotllrn 
de olaeao 1 urbanizao16n 1 modorniznoi6n 1 oto. 11 (I2) 

(Il) J'uan Cnrloa Port11ntiero,Loa uaoa lle Orameci 1 .J'olioa,Jllixioo,1981,p. 
I34• 
(12) J.C.Portantiero 1 op.oit. p.¡27, 
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Según PortMticro, eco a pnísoe son 1 báoi ca.r.H?n-to ,.ñ.i•gentina 1 Bra~il 1 
Colombia,Chile,México,Urueun;y,Venezuela. y Bolivin. Eatoo paínes 

tienen muchno aemojr.nzaa con l\Q.Ualloa de "Occidente" peri:f"érioo, 
oomo Italin,Alemanla y Eapnña dn loo años JO. Las aemejanzas 1eo
tarían dadas por 1.1n determinado tipo de dcanrrollo on fWlción de ou 
inseroión nl mercado mundial,a partir de un proceso do indu3trializa
oi6n,ad.em4o de un modo particular do nrtioulación entre sociedad ci
vil. y Estado. 

Sin embnrl)o, oo.be prcguntn.r 31 dlcho. homolo~o.¿reepondo e6lo a 
oaracter!otican económica~? Jecún Portnntic~o,ol oriterio de homo
lot:noi6n oortnrí~ oontralm~nto por caraoter!oticna econ6mions,pcro 
en la medida en quo no~ intoreaa nu Uimcnsi6n pol!tica, es poe1ble 
ooneiderar,a cn1ln. unn do diclina uooi;_ldadae,no :.;6lo i1or el tipo de 
rclnoionoe en tr.<J i.-.. 'lonn6mfa y ln pol ítion(pBtr6n do doaarrrollo), 
sino tambilin, y :1obro todo, por o] nivel 'lUO define las relnolonef: 
entro EstBdo y mnaa~ {patr6n no hegomon!a). Do eotn forma,con bnoe 
on un ori tcrio político ,011 poclrín annliznr a eooiedadee con un ba.jo 
nivel do doanrrollo ccon6mioo1 

"Por eoo unn oooiodnd como Doljvia,ouya industrialización co
mienza reoi6n d~opuéa ~e la So~undn Guerrn Mundial,pero on la que 
la fuerza. política del movimiento 1Jindicnl ha. nloanzado enorme 
gravitaoi6n,intoBTn ~1 referente hist6rioo do cateo notas. Pose a 
quo no partioipn del miamo peldaño do dcoarrollo eoon6mico que el 
reato do loa pa!oeo "11 0011:Jidera.ci6n,lo. densidad del aiotcma po
l!tioo bolivin.no y la influencia. •Jtlt.°' dentro de ~1 ejerce desde 
I952 ol movimiento obrero,aoercn mucho más a Dolivia a Argentina 
y n Chile que a los pn!ooo oentronmerionnos o a otros pa!ees an
dinoo," (I3) 

Lo que non intoreoB tlestnonr en todo esto, ea que,si tenomoo 
en cuenta que exiotc lu nooooidad de rointorr~eto.r el prooceo hio
t6rioo lo.tinoa.maricD.tJo,lae inllioacionoa da Portantiero rooultan 
dtiles,ya quo no3 unñala que, en ceo procoao, lu primera formn de 
identidad de las masas no oo d9be bunoar 0610-cn ou exolus16n coo
n6ñl:f0ariin0tniñbl~ñ ·pot!iiCá-; -Eotó"Oi"g?iif"l-Olir!ñ.-,-eñ--otl-88 ·páínb'i-tl3, 

ff~~~~~~6~~~~:4~-~~~~ó~~~~-~;:{~~~~~~c-~!liñ~!fC~~=Lntir:_rl·aaqtil-
:::;cgú.n Portnntiero, ln. hiatoria do la 011crgenoia. de las olaseo pO

pulnros,no puede oor n~imi tadn con ol dooarrollo do &r"UPºº ocon6-
mioos quo ,grn<lualm~nte se van conati tuycndo, hnsta lograr coronar 
oea presencia en ol campo do la pol!ticn oomo ~uerzo.s autónomaoa 

"En eoa movilización ooloctivn., en lo. quo coinciden todos loo 
sectores exluidoo dol cerrado modolo 1 oligdrquioo' ,la identidad 
do tao cla.aoa populnreu ea difunu si se la compara oon la imagen 
ol4nioa eogdn ln cual loa grupoo oonquietnn prioritariamente su es-

(I3) J.O,Portantiero,op.oit.,p.I72. 
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peoifioida.d económica (corporativa) y luego una eopooifioidad po
J.ítioa."(14) 

Aoi pues,las oaraoterieticna do la emergonoia de las clases p~ 
pulares,al ser fundamontalmento de naturalema política,habr!a lle
no.do de perplejidad a la izquierda latinoamorioana que no pudo 
hacer frente a eae dosa~!o. Zegún las oxpeotativas oldsioas,sería 
impoeible,por ejomplo,que pudiera desarrollarse un proceso revolucio
nario a partir de eu acento naoional,antes que en su acento de oln.
ae. Pero como demueatra. la experiencia cubana,· el deoarrollo de la 
voluntad sooialiota,pudo generarse de sus tradiciones naoionalea.Pero 
para el marxismo ortodoxo,el oaoo de la revoluoi6n•ouban& era pre
cisamente 11un oaoo deeviado" o unn 11 0..:.perienoio. excepcional"• 

Por todo lo anterior,Porto.ntiero tiene rnz6n cuando seiia.la que1 

11En eate punto,en que la complejidad do lau situaoioneo deeonrta 
laa f6rmulaa e.beolutao, el pensamiento de Gramaoi 1 obra abierta a 
cada historia na.oional 1 ooncepoi6n para la teori~ y para ln prAotioa 
pol!tion que busca expreenrae on 'lone;uao particulares• para ex
perimentar su oerteza,apareoo como un eet!mul.o útil. 31 es cierto 
que en la problem~tioa de la hogernon!a se n.nudan lae exi50noiao de 
oaraotor naoional1ei ea cierto que lao t6rmulaa políticas tendienteo 
a agrupar a las olaaoo populares bajo la dirección del proletariado 
induotrial requieren un oonooimianto particular para cada espacio 
hiatórico1 si ea cierto que las olaaea populares,aún disgregadas 
tienen au historia aut6noma,todo ello significa que la guerra de 
poeicioneo es una empresa. na.oione.l y popular."(IS) 

Habría entonces que replantear,a partir de Oramsoi,la interpret3'
oión tradioional,oegún la cual,el nncionnliemo a6lo forma parte del 
deoarrollo de ln bur~os!B. Tal oomo advierte Portantiero,en Améri
ca Latina,exietió deade el principio del oiglo XX,un factor na.oio
na.l-popular que no ee privativo do una eta.pa del desarro1lo burgu6s, 
sino que forma pnrte de la conotitución de ln oonoionoia de lao ole.
aes populnreo. 

i'rente a. 1o. id~a do que lo nac;._~_nnl-estatnl es 1:_~ Únic~_J..fl:.~.~d 
posible, habr!n r:¡ue oponer entonces la idea ~~~º~ª':1.~ .. d~--q~ loi_ 
1UcJl~·_p_~;-- el aoc~_t~liotño,fi!tP-lioa ~~-.r~~ñiz~_oi~~-~~2.li~E~-
polítioa.a en que "lo popul.~'E.'._'.~~-~~-~'='-~~~-~~~-nacional". De aeta 
manora,ee poarla dooarrolle.r una nueva estrategia política que,b.acien
do frente a la necesidad. do autore~lexi6n oobre la.o cauoao por la.o 
oualee han fracasa.do loa movimien·tos revoluoionnrioa en Am6rica. La.
tinn,apunten a un trabajo no olnsiota. Como dice el mioma Portantieroa 

"Cuando lo.D ola.ses dominantea idontificn.n nación con estado,laa 
ola.ses populareo y loa intelectuales que buscan articularse ergo.ni-

(I4) J.C.Portnntioro,op.oit.,p.128. 
(I5) lbidorn.,p,130. 
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nacen oon ellas no pueden eino intentar recobrar crítica.mente (y 
orga.nizativamente) su propio panado,la momoria bistórioa de una 
identidad entre naoión y pueblo."(I6) 

As{ pues, vemos que en el onao de Juan Carloe Portanticro,la 
referenoia al p~noamiento de Gramooi,ha produoido unn notable ~bra 
quo a pesar de oareoer de fund~mentaoi6n empírioa,ain ~mbargo~oono
tituye una prueba de que el pensamiento de Oramaci puede aplicarse 
de manera feounda a la reintorpretaoi6n dol prooeoo histórico la
tinonmerioano. 

otro autor que,dc manera igualmente f eounda,ha intentado nplioar 
el pensamiento de Gramsoi a la realidad do AmcSrioa Latina, oe._~6a
tor Garo:ta Canolini. Este autor rosul ta importante ya que ,al poseer 
una mayor preparación sociológioa,ha desarrollado una serie da hi
p6teeie sujetas a prueba.a trav~o do oom~lojas inveoti63oiones em
píricas.No noe proponemoo daeoribir diohaa inveetigaoiones ya que 
debemos restringir nuestro enpacio.sin emba.rgo,quiei~ramos menoio
nar a grandes rasgos cuatro aportea bdsioon do este autor1 

I.- Ayuda. a aituar lno práotio~o oulturaleo de los diferontee gru
pos on un eaquemn de olnaeo, sin el raducoionismo del ma.rxismo orto
doxo latinoamericano. 

2.- Ayuda. a entender lo 11naoionnl-populnr" como un proceso social 
por el oua.l lna ola.aes popularea,por su posición on la estructura 
eocial,se ven onCrantadao a lao olnneo heeem6nioa.e. 

3.- Eatl1 contribuyendo a. rooonocor el papel do la cultura en el 
a.n4liuis económico y político. 

4·- »a a loo eotudioa nebro prooceoo culturales una. teoría. sooinl 
7 política. con la. cual entonder mejor la runoi6n de las prdoticna 
en ca.da aeotor de la oultura. 

l'!;l marco general dol cual po.rti6 Garoín Canolini,pareoe ser la 
rooonoideraoi6n do la rnlo.oi6n entre la base económica y la :::upra.
sotructura. SeC'ín ~1 1 los marxistna ortodoxos en Ílm~rica La.tina,ae 
hioi~ron eco de ln oonoopoi6n ataliniota quo consideraba. la supra
estruoturn oomo aimplo rof'lejo o epifenómcno de la base económica • 
.Oo ah! ou deaoonooirnit)nto tlol modo en que opora ln clase dominante. 
Pero,3ogdn Oaroín Canolini,también una gran parte de loa oientíficoa 
oooialeo latfnonmerioanoo habrían caído en tal deooonooimionto.Por eon 
raz6n~habr!a neoeoidnd de plnntearnoa la.o si¡IUientca prcgunta.es¿Cómo 
explicar que las culturas popula.roo wcyan eota.do auoentee hao ta hace 
pocoa afioa on la.e inveotirrncionoa oobrc la hecomonín y ol Eatado 7 el 
cnmbio social y ol dcoarrollo? ¿Por ~u6 en un continente en el quo 
lao mnoaa fueron daoisivaa en las rovoluoionee,por lo menos deode la 
mexicana de I9IO,ln cultura populo.r onBi nunoa fue un problema central 
para loe estudioa pol!tiooB? ¿Cómo entender quo tantas revoluoionca 

(I6) J.C. P0 rtantiero,op.oit.,p.I34• 



frustra.das (la de Bolivia en 1952,loe intentos de repetir la expe
rionoia cubana en éae y otros países) no hayan suscitado trabajo~ 
oientífiooo sobre las causas por las que las mnsas fueron derrote.
das o no respondieron a loe llamados de las vanBU~rdias? 

Segdn Oaroía Canolini,la ~alta de estudioa sobro problemas oUl
turales,ee debería a muchas razonca,entre las cuales habría que 
menoionar,prinoipalmente,el aoentuado eoonomioiemo ~ue impregn.6 
a las oiencias eooialee durante wt largo periodo,espeoialmente des
pués del oonso de la teoría do ln dependencia. lle efla manera,nurne
roeoo oient!~iooe sooialeo intentaron explicar lna orisia políticas 
sin conocer las baoeo oulturalea del poder y las noaesido.des no coo
nómioao quo movilizan a la.a olaoeo populares. 

CiertElmente,en loa 1i.ltimoo a.ños1 esa oituaci6n est4 cambiando, 
tnl como ae ad.vierte en loe trabo.jos de algunos nutoree,conooidoe 
por suo trabajoo oobro ol desarrollo eoonSmioo y político (Joree 
Graoiarona,Celso ~urtado,Theotonio dos Santos y otros). Pero aitn 
aaí,para Garo!a Canclini,eete reconocimiento tP.rd!o de la importan
cia de loa problemae oulturalos,no compenea el largo olvido que 
sufrieron en el pnaado.(17) 

Para Oaroía Canclini,los nuevos trabajos sobro la oult•u-a,ado
lecen de graves limitaoionee,por ofeoto del manejo inadecuado de 
herramientas oonooptualea.que,oólo intentarían aotuali&ar una me
ta:t'!sioa en doouso.En vez de explicar lns formas colectivas de 
producción y aoumulaoi6n de lnn obraa onl turn.les, eeos cetudion 
alej4ndoee dol enfoque oooiolÓgioo,reourren máa bien a juioioe 
apooalíptiooe,oomo la caída en el ooneumismo o el vnoiamiento in
terior del hombre.(18) 

Por lo anterior,Garo!a Canclini señnla que un buen punto de 
partida para oalir,tnnto del eooncmioiamo como do ln eopccula
oi6n f'iloa~fioa, es rocur1•ir al concepto gramsoiano de hegemonías 

ºComo teórico do la superestructura, Gro.maoi sirvió para es
c~pnr de lne eimplioaoionoe eoonomioietae.,. La hegemonía os enten
dida (a di~orenoia do ln dominación que se ejoroo cobre adveroarioo 
y modiante la violencia.) como un proceso de dirccoi6n política e 
ideológica en la que una clase o eeotor logra una apropiaoi6n pra
fcronoial de laa inotanoias de poder en alianzas oon otra.a olaeeB, 
admitiendo oopaoioa donde los grupos subaiternos desarrollan práo
tioas independientes y no eiempre 'funcionales• para la reprod.uo
ci6n del aietema,"(19) 

(X7) Nóetor García. Ca.nolini, "Cultura y deearrollosnuovao porspeo
tivno" en suplemento oulturo.l de La Jornnda,20 de abril do 1985. 
(18) lbidem. 

(:t9) 1'16:.Jtor Cklro:!a. Cnnclini, 11Cul tura y orgo.r.il4RCi6n popular" en B.!!.!
dernoa PolÍtioos,n• 39,I?íl4,p,7'1. 
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~u importante entonJ.~r n:.:,í e1 concepto do hocomon!a. ("a.d•ii tiendo 
eopaoinR dondo loa ~upo:J cub."\l torno~ desarrollan prñotion.a in
dependienteo y no aiemprc. 'f'uncionalea• parq lP. roproduooi6n del 
sistema") ya que según García Canollni,r.luchoo autor(t!J oroyéndo 
ser f'ielen a. Gr:i.msoi, 1.a. reducen n un3 ~ 1 "'!'l ·~ opooi oj ón o p olnri
zaoión extrema dÓntle, 1o he5emónict'l ;¡ lo aubn1 torno,Ao onn;:sidcrnn 
como propi•3dndes intr!naocao o mero.e atribaoionoas 

"Se a.tri buyo propiedadee do resi!ltencia contra ol poder a he
chos que son oimplea recursos populares pnr•~ i•eoolvor suo proble
ma.a u organizar f1U vida al margen o en loa intorsticioo del oia
tema. hegemónico (aolida.ridad barrial,fiostas tradicionales). En 
otros onsoc,lns manifoetnoionoa de pretondidn 'impugnación• o 
•oontrahe&emonín• repreanntan máo bien la. ambie;U.odad. 1 el oarnotor 
irroauel to do lns contradiccionl~O en lao olo.ooo aubal tornao(por 
ejemplo,def'ensaa de lntfn~~ooa loca.!.i.atno que no cuentiono.n los 
resortes bdoioos de 1a oxplotaci6n que loo orieinó). Para anber 
oi estos 11echo~ puc-lon paonr do la \!lOr<"!. antoo.!'irmo.oi6n ooni'le:r
va.dora. a la. reoiatcnoln. revolucionaria. 1hay que ompozar recono
ciendo en elloD oomponcntoD qu~ mezclan lo aut6nomo oon la re
producción del orden impuesto 1que por tn.nto,no aon ubionblea 
en una pola.rizaoi6n e.xtroma 0610 intero~ada en regi.ntrar cnfren
tamientoa." (20) 

Aei puée 1 pnrn Garcín Canolini,una correcta interpretaoi6n 
del concepto de hccemon!n de Gra.insoi,podrín carvir para deter
mino.r,en qu6 momontoa, lao ola.::ico populnroa aon r.o.11noe:J Uc os
tableoer una a1ternntivn al de~arrol1o oo.pitalisto..hl parecer, 
lo que euoodc con frecucnoia,ce quo la &nica 3lt~rnntivn ~ue 
gonor~ oons cl:i.oee ,.son t~onioas de adaptnoilin,a trn.viSo de las 
ou(l.lee intentan enfrontn.r ::i. ln dominacJ.ón. ~~.,"º ox:1llo1.•.r:f :• el 
hecho de qufl 'lmuohnn veooo ,lo.a el noca populo.roo no rea por.don 
a i oP. lla.mndoo do lne vo.nguardins, tnl como sucedió por ejemplo, 
en llolivia,con la experiencia del Cho Guovara. DiobBo téonicao 
do adaptaoi6n ,conati tuyen unn t".lntleonotn a deehiotoriza.r la rea
lidad ,oonjur;i.ndo situ1l.Oionea como i:il hnmbre, 111. denooupaci6n, la 
i"al tn. de atención m6dioa, oto.Habría o.qut una oontinuidad de lno 
tradiciones anbaltc.l~au que e6lo oon~oljdo.n lo. domlnn.oi6n.S6lo 
ln hintorizaoi 6n,oa decir, la ruptura,podr!a entonces oo:io::tuoir 
a ln C\.flC'Opiac1 ón de uno. a.ltcrnntiva. 

Lo que en torlo caao resulta. ncoc:iario oxplioar.,ea,JlOl.~ué l~o 
olaeoe populo.reo apoyan a quienes la3 oprimon.Cl~ro oatA que ello 
no ao debe ao1nncnte a unn falt.a de oonoicnoia sobre sus neoe
oiiladea eoon6mioaa, sino i;e.mbién, a ln. crlst'.'noia. do mecanismoo 
ideológicos por los cuales ee opéro.n trnnsaooiones o resolu ... 
oiones almb&licno. En 1:1u 111.Jro l,a:' oult•1rao populurce bajo ol 
oapi·~o..lismo 1 Garoío. Oanolini ejomplifi.ou. éoto, ae~alando 
o6mo,el teatro y l~ danza ind!gono.s,cquivalan a espacios donde 

(20) Héator Qo.ro:ín. Canolini , 11 0ramsoi y lns onl turas po11ularos en 
'Am6riae. La.tina.11 , en l-'l. revista Dinl~o-ticn ,n• IB ,Pucbla,19S61p. 25. 
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oe ensayan nunvuo relnoiono~ ~ooi:iles en lo.o cualeo se rcouelvcn 
a ]Jnb6licamentc la.a contr:\diociono:J Lln l '\ vidn c·:itili.inna. (2I) 

Nos cnoont1·arnoa put!s, nnte proceooo simb6liooa de rea.comodn
rnionto o ad.aptaoi6n para proeervnr la identidad cultural. Para ox
plionr dichos prooeooo,oe neoecnrio a.bandonar el esquema eoonomi
oista y~preoiear o6mo runoionan oulturalmonte para mantener espa
cios independientes de desarrollo social o político. según aaro!a 
Canolini,la 6pioa romántica do la rooiatenoia populnr,noootumbra 
apoyarse on ejemplos eapeotnculares de opoaioi6n (rabeli6n,huelgao, 
manifeetacionoo callejeras de proteata,eto).El andliais de los pro
cesos culturo.les de la vida cotidiano. muestra que,en los lnreos 
intervalos entre i:::::i.'l.o explooioneo,l.ao olasea populares oombinan 
eu inoontormida.d oon la roproduooi6n de ln oulturn hogemónioa. 

Un oonoopto clavo quo viene a. enriquooer la. oonoopoi6n de 
Qramaoi oobre la hegemon!a.,oer{a el prooeeo de oonowno. ~ste pro
oeeo,noe permitiría ontender,oogÚ.n Oaroia Ca.nolini,lon maoaniomos 
de adhosi6n de las onl ture.lee popularae o. la ou.l tura. hogem6nioa1 

"Al vincular ln hecamonía. oon el consumo se a.dvierte porqu6 no 
puede ser mera imposioi6n.Snbemoo que la burgues!a,oomo propieta
ria de loa medios de produooi6n y oiroul.o.oión~tiene un papel de
oieivo en la orcanizaoi6n material o ideológica de la vida popu
lar.Pero si pretende ejercer ef'ioazmento su hegemonía,deede ol 
momonto do la produooi6n,debe incluir en los productos no s6lo 
sus interoaee eootorialee oino aquella parte da la cultura subal
terna que vuelva a esos productos útilea y oignifioativos pnrn 
la mayoría." (22) 

se ve pues, quo el o.n~liain de los problemao culturalca de 
la vida ootidinn~1 ml inoorporer loe prooeooo por loo cuales las 
clases populares oonaumon la oultUJ'.'n hagom6nioe. 1 nos permite avan
zar b.3.oia una teoría oooial y polítioe.7 con la oual entender el 
sigo.ifiondo do lna noooeidadee no eoon6mioas que a veces tnmbi6n 
moviliaan al JlUOblo. ~sa tcor!n,nos permite tomar en cuenta aque
llas oontra.diooionoo quo,hnata hace pocas d6ondna,ora.n margina.les 
7 n veoos inviniblea 7 dentro de ln política general.Para García Co.n
olini.,dich~ teorla,tendr!a ooneocuenoioe en tres campea problc
mdtiooe que hoy son deoislvoa para la investigación de la cultura 
y la oonatrucción de una cultura nnoion.al-populara 

I.-La estructura de lao cv11tra.diooionoo y ln localizaoi6n sooinl 
de los oonfliotos. La lucha eooinl no es siempre una luoba polar 
entre lo hogem8nioo y lo subalterno.~EUOpooo ocurre enteramente en 
la produooi6n.Lo populnr oe constituye oomo oonRocuonoia. do 1ns de-

(21) N'ator a~rcfa o~nolinl,op.oit. Ver eopecialmonte loo cnpítuloe 
5 y 6. 
(22) N.Qa.ro!a. Canolini, "Cultura )1 organización popular" o:P.eit.,p.28. 
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sigualdades entre capital y trabnjo,pero también por la doaiguo.ldnd 
(en el ooneumo} del capital cultural de cada sociedad, y por las 
formas propias con que loe olanco populares reproducen y trnnsror
man sus oondioionee de vida. 

2.- El carácter inte,;ro.1 de la transrormaoi6n aocial. Diversoa 
aeentea sociales nos indican hoy la amplitud que debe tener un 
cambio sooiali los movimientos indígenas que conciben la lucha por 
la tierra,la lengua y la culturn;los movimientos sociales urbanos 
que roolaman a lo. voz mejores salarioa,servioios materiales y oul
turales1los movimientoa ~eminiotas,religiosos,eetud.iantil~2,oto. Lo 
naoional-popular,se construye en la totalidad de lao rclo.oioneo eo
oi.ales. 

3.- Loe su otos sociales. No puedan aer única.monte lns olases,oi 
seguimos enten ndolas como el marxismo ortodoxo,sólo por su po
eioi6n en las relaoionoa do producción eoon6mioa. Ta.mbi~n intervie
nen en ln oonatituoi6o de lo nnoional-popular,lae lucha.e étnioa.S y 
las formas más diversaa de luohn contra la represión. 

Tnl como se podrA apreciar,eeta nueva forma do entender las lu
chas sooiales,tiene su bnse en el penso.miento de Qramsoi. Hay en 
'l muchas indicaoionoo que nos permiten comprender que las luohns 
oooinles, no necesariamente requieren un encuadre partidista.En todo 
oaoo,lo que noo plantea ea ver en qu' oondioionoe pueden vinculo.rae 
las luchas de loa partidos y olnseo oon las lucha.e de otro tipo.Lo 
más importanto,sogdn García Canolini ea preguntarnos ai pueden man
tenerse la indopendenoia o la especi~ioid.ad -de cada lucha. Para ello 
oerd necesario reali~a.r eetudioa oobre el modo particular que re
viato cado. f'orma de luoha en las distinta.e oo~·u.nturaa naoiona.leo do 
Am.tírica. Lo.tina. 

Sintetizando coto oap!tulo,podr!amos decir que el pensamiento 
marxiata deapu~e do la Rovoluoión Cubnnn,o.trnvcuó dii"ercnteG periodoa 
entre 1oa cuales hemoo deatacado el desarrollo de las oicnoiaa aocia.
lea que,partiendo de las crítioaa a laa teorías modernizadora.s,ofre
oi.eron ideas ori&inaloe para comprender nues·tro. depondenoia aoontimica. 
y pal :ft:loe..En cierta ~pooa,loa oicntíi"iooa eooialoa oe n.crupn.ron alre
dedor de la pol,mioa sobro la dep~n~cnoia.De oata pol6mioa,ourgieron 
numerosoo tro.bajou que roplantenron lo. oueatión no.aionnl on A.m&rioa. 
Latina B partir d~t a.ndlisie del Estado y cu inoorpornoi6n nl mo:i
osdo mundial.Vino deepuiSs Wl i"uorte desarrollo del penerunionto do 
A1thuaser,que a~udó n producir muchon trabnjoo quo momcntáneamonte 
a~ paraliza.ron an Q.n debnta abntraoto.Sin embnrgo,hemos señalo.do que 
el al thueaeriomo on Am6rioa LatinG no debe aer oonoider~d.o un 11perro 
muerto" ya. quo todavía puede ser útil on lo modida en que ea oambio 
o nmpl!e su objeto de eotudio. 

Mientras la toor!n de la depcndo11oia. dio los in3trumentos para. 
que ln or!tioa do la dominaoi6n se eepeoializarn en deemiatificar al 
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imperia1iomo, ol althueseriemo dio pio parn examinnr loe aparatos 
ideol6gioos que conf'orman l~ aubjetividnd. Sin embargo, ambas teo
rías quedaron frena.das al aoontuar oxaE'Bradamente la mnnipulaoión 
por parte do lns olaaeo dominan1.;oa.:3or!n loe llnmados 11 gramooianos" 
los que se enoargo.r6.n de proüucir eatudioe oobre las formas de re
oistenoia de lae olnaes popu.lnrea. 

~rente a algunos nutores que oritioaron a los llamados "gramsi
an.0011 latinoamericanos do ser simplemente portn.doros de la estra
tegia y la tdotioa eooialdemóorata,hemoa intente.do demostrar que 
tal punto de vista resulta oquivocado.Para ello,hemos descrito 
aleunas refloxionoe y trabn.joe do autoroo como Juan Carlos Portan
tiero ·y N~stor Garo!s Onnol1n1. En estos autores,ae v6 claramente 
quo ,el penoamionto do aro.meoi ,airvi6 para deaarrollnr imp"ortsntes 
idena para comprender loe probl~mno rolnoionadoo con la oonetruooi6n 
de unn ottltura n~oional-popular en Am~rioa Latina. 

Otro auto~ que podr!n oer oonaiderado de3de esB perapeotiva, 
os Adol~o sánohez V~Equem.Pero dadas la oomplojidnd y extenei6n 
de au ro~lcxi6n pol!tioa 1 homoa proferido oxaminnrlo en forma ae
paradn. A 61 noa ro~oriremoo en nl ai&Uionte oap!tulo.Cabe señal~r 
que la lista de nutorea ln.ti11on1.lerionnoa intluidoo por aramsoi 1 po
dría ~ar muy oxtensa.D~etn aefinlnr por ejemplo u Nelson Cauthiño en 
Brasil, o a Carlos Percyra 7 Arnaldo 06rdova en M'xioo.En. ~odoa ellos 
encontramos ideas muy valiooao püra oompronder la realidad actual 
de oaon ¡iil.!ses,eapooio.lmonte,oobra lo. rolaoi6n entre llomocrnoia y 
socialismo o entre oooiedad civil y Entado. Aunque no podomoa re
ferirnos a. enoD autoreo en forma mds extenaa(por ro.zonea de eopnoio), 
diremoo ,sin ornbcreo ,c1uf! ou principal mérito roaido en repln11tonr · 
ol oonoepto de ln domoora.oia.. Sieuiondo o. Gramaoi 1 t;.lleo autores 
consideran que ya no se debo onlifioarla negativamente,tal como lo 
hicieron loe"ma.rxista.a-leninistno0 .8e trata entonoo:1 de ampliar y 
profundizar la. democraoin bureuosa.Tal como den11.teot1 .. nn loo movimien
toe populnroe on la coyuntura notuo.l lntinoa.morio~na,e:.::.inta lG po~i
bilide.d de losro.r oonquia tnn importnnteo1J en el terreno de loo dere
obia indiviü\1.3.loo.Aa!,lo. libertnd do reuniÓn1do pronsa,eto 1pueden 
ser profw1di~adns por loo m~dioR legnloo del ai3tema oapitalisto.. 
Habr!a entonoea aufioionto juatifionoi6n pnra revil!ar laa toois 
leninintas.Clnro Qat1 quo,ain ombargo,no hay quo ser ineonuos.Y!'!! 
demoora.oia rof'und11 ronl no ucde daroe ain una transformaoi6n 30-
oial.S en ¡:, pr otioa oo· i iann---uomü"cotra. hoy que se puede avan-
zar conquistando rnayoroa oopaoion da cxprool611,hiij" un limite estruo
turo.!. 

Zn ooncluaión 1 podr!nmoa deoir quo todoo estoa pr.:.blomaa,e3tdn 
eicndo eotuUiadoa por Uiv11r.sos o.utor.1a l=itinonmorioa.nos que euiándone 
en el pcnanmicnto do Oramooi noe ofr~con hoy nuflvn~ idena para en
tondor lo. rol~oión entre nnci6n,de"!locrncia Y' oooialismo. 



CAPJ:'l'ULO V 

El penaamiento polítioo l filooófioo de Adolfo Sánohez V4mguem 

r.- Contexto eooial en que eurge la refleXión de sánohez Vázguez1 

Una do las ooaas que máa sorprende de Sánohez Vázquez, ea nu ini
cio precoz en la práotioa política.En efecto, a di.ferenoia de otroe 
fi16aofoe marxistas que se incorporan a ella deepuée de un largo y 
problcm4tioo recorrido teórioo 1 Sánohom VáEquez realiza un proceso 
peculiar. A loe 15 arioa,lo encontramos ~a realiaand.o actividades 
junto a la Juventud Com\Ulista de Málago.,Eopaña. sogún 61 miemo expli
cará muohoe a.ñoe dospu6a, ello no se debi6 al fruto inmediato do WlB 

reflexión teórioa,aino mi.a bien al ambiente de ebullio16n eooial quo 
existía en aquellos añosa 

"••• era dificil oustraeree al clima de entu.eiasmo ~ eoperan
sa que susoit6, sobre todo en la juventud estudJ.antil,el nacimiento 
do la Segunda RepÚblioa el 14 de abril de I93I ••• mi ingreso en las 
f'ilaa de la Juventud Comunista no había sido :rruto de una re:f'lexión 
teórica sino de un inoon:tormi'smo oreoiento."(I) 

Sorprende puea,que a esa edad temprana,mientrne la mayoría de 
noaotros,oomo dir!a Sartre ,utodavf'.a. nos dedicamos a realizar ea
fuerzoe servileo para oomplaoer a nuoetroa padres~,sánohan Váz-
~uez al igual que Mariñtegui 1ya galvwiizaba intlexiblomante su vo
luntad. Tal vez,ol1o so debió nl hecho de que,al tomar oontaoto des
des eua primeros años juveniles,oon los obreros 7 08.l!lpeeinos de su 
aldea,ee dió ouenta de la existencia de la propiedad. privada y de
dujo intuitivo.mente que el ser humano~ lo que produce 7 ~· As:!, 
quizás ain saberlo,sánohez Vázquez ya tenía un germen para la elabo
raoión de su Filosofía do la praxis .sin embargo,eeto es un dato poco 
aeguro,y oomo tal,no podría aer para nosotroe,un pllllto de partida parQ 
exponer 7 criticar su obra política y f'iloeófioa. Si oa oíerta la 
idea de que el penaamiento de un au~or,no ee,oomo lo entiendo Hogel, 
"una oonf'eeión pereonal",aino que surge y se desarrolla en funoión 
do un oontdxto eooial,polítioo e ideolÓgioo,resulta neoasario enton
ces aplicar eeta idea al estudio del filóao:f'o de orígen español y que 
más tarde adquirió la naoionalidud mexicana. 

Dende nueetro punto de vista,un buen punto de partida sería el 
examen de la aituaoi6n de la filosofía marxista antes de la Guerra 
Civil española.sesún s&nohez VAzque~,ouando ingree6 a la Universidad 
Central de Madrid,no enoontr6 ninguna huella del peneamiento marxista. 
¿Porqué la filooofía mar.xi.ata se hallaba auoonte,siendo as! que aae 
pa.{e poseía una de lae tra.d.ioionee máe combativa.a del proletariado 
europeo? Como dice Xarx,loa lovantnmicntoa ineurreooionales en Eapaña 
arrancan deade épocas muy lejanaa y por oso aon insurreooionee que 
no puaden oaraoterizarae como simples esfuerzos ofímeroe que termi
nan por agotarse al oabo de los añoa. 

{I) Adolf'o sánohez Vázquez,"Postocriptwa polítioo-t'iloaófioo" en el 
libro Pr&%:ie l riloeofía,oompilaoi6n de J.Oonzáloz,O.Pereíra y o.Var
gas,Editorial Grijalbo,Méxioo,:i:985,p.447. 
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Según Marx,lae guerras oar1ietae y la guerra de España contra Na
poleón,habr!an eido loe hGohos más importantes para que,en eso país, 
se desarrollaran poderosas tuerzas revolucionarias.(2) Así pues,vemos 
que la ralta de la filosoría mn.rxiata,no se explicaría por la ausencia 
de movimien.toa sooialee transformadoros.¿No eer4. entonces que la expli
cación hnbrá que buscarla en ol desarrollo aooidentndo del pensamiento 
social en ese país? Para Wenoeelao Rooee,la "transoulturo.oión de otrao 
:t'ilosof'!as",habr!a impedido el desarrollo de una tradición propia.Una 
de las ~ilosof'ías extrañas,sería la corriente k:rausieta,7 que según 
Rooee,~endría ooneeouenoias pol!tioas rerormistae quo llegan haota 
el preeentea 

"Lo grave era que eate mismo modo de pensar,que mataba en su ra!z, 
la dia1Aotioa revoluoionaria,trato.ndo de desplamar la filosofía de 
Hegel por la de Ka.nt,~uese llevado también al movimiento obrero por 
los sooialietae o.f'eotoe al krausiemo 1 dieoípulos predileotos de Oiner 
de los Rios 1 oomo JuliAn Beeteiro 1 trá.gioamente muerto en las oároolee 
del f'ra.nquismo,y Fernando de los Ríos Urru:t;i.DeZ!lgraoi&demsnte,la si
miente ref ormiZ!lta y revioioniota de ootoo diooípUl.os dol itrauoierno 
oa76 en torreno abona.do.No hace muoho que el Partido Socialista Obre
ro Eepañol,de clara progenie marxieta,en sus orígenaa 1ha declara.do 
en un Congreso,legalimando con ello su obra eol&otioa de gobierno, 
la renuncia al programa y al ideario del marxismo. 11 {3) 

Al preval.eoer el lcrausiemo 1 resulta explicable la ausencia del 
marxismo en Eopaña,¿pero aoaao no eXistieron otros pensad.ores que 
pudieran llenar ese vacío? Según Perry Andereon 1 qui'n más podía 
llenar eoa oarenoia 9 era Unamuno,pero 'ate,a dif'erenoia de Orooe en 
Italia,no bnbr!a dejado huellas importantea1 

"Mientras Crooe estudiaba. y difundía la obra de Marx en Italia, 
en el deoenio de I890 a I900,el intelectual an&logo m4s cercano en 
España 1 Unamuno,se convertía también al marxiemo.Unamuno,a diferencia 
de Crooe,partioip6 activo.mente en la organizaoi6n del partido eooin.
lieta español en I694-I897.Sin embargo,m.ientras el compromiso de 
Crooe oon el materialismo hietórioo íba a tener profundas oonsecuen
oiao para el desarrollo del marxismo en Italia,el de Una.mu.no no do
jÓ huellas en España."(4) 

(2) Oarloe Marx y Federico Engele 1 La revolución eapañola 1Editorial 
de Cionoiae SooialeB,La Habana1 Cuba,I975,P•7• 

(3) Nenoealao Rocea 1 "El kraueiomo en España11 ,en Prarle y f'ilo11of'ía, 
op.oit.,p.410. 

(4) Perry Andereon,Coneideraoionee sobre el marxismo occidental, 
Siglo XXJ:,Méxioo,I979rP•40. 



utro fil6eoro importante,nnt~a de la auerra civil era Jos~ orte
ga y Oasset,pero tampooo ~l cubrió esa oarenoia,ya quo,eegún la 
explicaoi6n de sánohoz Vázquez,entendia la empresa de renovar Es
pafia ou.ropeizándola por su ineeroión en el pene:-.miento alemán (pero 
no de aquel alemán que se llnm6 Carlos Marx) sino en el pensamiento 
de Hus8erl,$ohelor y Heidegger. 

Aoi puea,al examinar la aitunoión de la filosofía marxista en 
España,advertimoo que eu oarenoia no so deb16 tanto a la falta da 
movimientoo de tra.noformaoión oooial,sino al desarrollo mismo de 
las ideas filoe6fioae. En este eentido 1 al contexto ideológioo noo 
permite eituar,en principio, el origen y deenrrollo de1 pensamiento 
de SIÍnohez VdzqueB. Para noootroo, este pensamiento,oe insertaría 
originalmente en lna oaraoteríotioao propiao del pueblo eapo.fiol. 
Claro está que con el tiampo,dicho ponoamiento, a medid.a que se de
sarrollaba y proí'undizaba. en ol exilio, acabará insertándose! en el 
movimiento pol!tioo de Méxioo,cuba,Nioarugua y Amárioo. Latina. en ge
neral. Pero,juato ea reoonocerlo,eac pensamiento surgió en lae oon
dioiones sooinlea e ideol6gioas de Eepnña,pa!e quo al tonar unn rica 
tradioi6n de 1uohBs populareo,no podía dejar de orear eua oorree
pondientee expresion~a en filóeo~oo oomo Sli.nohoz VázqueB,Ferna.ndo 
Claudín,Manue1 saoriotán y muohoe otros. 

Si oompa.ramoe la evolución do Uánchoz Vázquez con la de otros 
ril6eofoe,que también fueron expresiones naturales do la olaee obrera 
de sus respeotivoo pa!aee,(Oramooi en ltalia,Lukáoe en Hungría,eto) , 
podríamos encontrar dntoe interoBantes. cuando Sánohez Vázques naoió 
el 15 de septiembre do 1915,Sartro tenía IO afioo,arameoi 24,Lukáoe 
30. O sea que S!nohez Vá.lsquen podr!a situarse entre loe ~ilóeofoa 
marxistas do la segunda genoraoi6n,ee decir, entre aquelloo que na
oieron un poao antes de 1900 {Marouse,1898,Della Volpe,I897) o un 
pooo después (sartro,1905,Althueaer,I9I8,colleti,I924). Estos autores, 
conformarían la segunda goneración en relación a la primera {aompueeta 
por Lenin,Rosa Luxemburgo,arameci y LukAoe).Mientras la primora gene
ración desarrolló su obra te6rios y política en el contexto de la re
volución rusa de 1977,la segunda goneraoi6n la habría deearrolla.do 
deapu§s de lae ~allidae revoluoionos de Alema.nia,Hungr!a,Italia y Es
pnfIB. En el marco de enta derrota eeneral,poaterior a la revolución 
ruaa,loa autores de la segunda generaoi6n,se encontraron frente a la 
neoeaidad de reflexl.onar en torno a lao oaueaa de dioha derrota,y en 
funoi6n de loe nuevos problemao estrat&gigoe y táotiooe qne lee plan
teaba la eetabilizaoi6n del capitalismo europeo. 

Si tenemos en ouonta estos datoe,se comprende quo la reflexi6n 
de SÑlohea V4zquea~no ea otra ooaa,tundamentalmente,que un profundo 
anAlieie sobre la orioio del movimiento revoluoicnarto internaoionol, 
Por esta ra~6n,au reflexión es parece tanto n la de Oramaoi.Rn amboo 
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autores habría una preooupaoión central que consiste en encontrar 
una via al terna ti va a lae doa oottf8n1:08prlit01P6.f0a en·-que se di
vidió el movimientO OOmurifüti··-europeo-1-1& ·;n:a·-z.otOriiiiBta o eooial
demoorata de ili-SOglinda IliternllOfonlll,y la vía bolohevique,leni
nista, de la Teroera Internacional. 

Así pues, el parecido de sAnohez Vázquea con Qrnmeoi no es nada 
casual.En eete capítulo noe proponemoa demostrar de qué manera el 
pensamiento de Grameoi constituyo la baee,junto a la da Mar~,de su 
reflexión política· y filoa6fica. Cree~oe que esto an&lieis se jus
tifica ya que algunos autores como Gabriel Vargas,ooneidernn,de 
modo euperfioial,quo Sánohez V~zquoz habría "aoslay&do" a Grameoi1 

ºEn el proceso de oonotituoión do su ponoamiento,Sánohez Vázquoz 
rerle%iona an forma espeoinl oobra las obrne de Lukáoa,Koreoh,Le
nin,y muchos autores más, ein ambargo,ol a.n4lisio orítioo de Gramsoi, 
quien es mencionado on algunas ooasiones,ae eoalayado."(5) 

Al considerar que el pcnonmiento político 7 ~iloe6fioo de sán
ohem V4.zquea oonatitu:ye una reflexión crítica sobre la orisia del 
marxismo oontempor4neo,resUltn necesario examinar detenidamente de 
qué manera ae fwidamenta dicha reflexión. Al hacer este anál.iaio 
noa mueve la preooupaoi6n de comprender oémo pod%-!a plantearse la 
cueeti6n nacional en América Latina, a partir de la or!tioa de 
Sánohe1 V4zquez al loniniemo 7 la sooialdemocraoia,espeoialmente al 
modo en que ambas oorrienteo plantearon lne relaoioneo entre naci6n, 
democracia 7 socialismo. 

Inioiaromoe nuestro a.n4lieie intentando hacer una interpreta
ción y or!tica del penoamiento pol!tioo do Sánohez V4.nquos. Segui
damente hn.remoe lo mie~o en re1aci6n a eu pensamiento filoe6fioo. Pe
ro ¿porqué resulta m'e conveniente oate orden? A nues~ro oriterio,ho.-
brían dos rasonee prinoipalee1 · 

a) Porque para S4.nohez Vdzquez, el aontido de ou r11oaof!a no ee 
otro que el do ;tunda.mentar teSr1oamente su práctica polítioa, es decir, 
de hallar reepuestaa te6rioae a cuestiones práotioaea 

"De lae diversas vías que euelen eeguirae para llegar a oouparee 
do un ~oda eepeoial,de lB filosofía doataoan sobre todo doaauna que 
podemos llamar te6rioa,o más bien académica (paso de una actividad 
teórica pre o parafilosÓfioa) y otra pr4otioa (desdo la vida real, 
o paso de una práctica no filoeófioa1oientífioa,polítioa,artíatioa, 
jur!dioa,eta, a la ~iloaof!a miema).En un caao oe trata de encontrar 
respuestas teSrioaa a cuestiones te6rioas¡en el otro,de hallar reo
pueetaa te6rioao a cuestionas práotioaa .Por lo que a mí se re:tier& 1 
antes de estudiar aoadémioamonte filosor!a,ya me aent!a interesado 
en ella,y,en cierto modo1 de laa dos v!aa que he apunta.do,tuo la 
segunda la que aoguí."(6J 

(5)aabriol Va.reao,Praxia y filosofía,op,oit.,p. ¡83. 
(6) Adolro Sánohez Vázquoz, Posteoriptwn ••• op.oit.,p.463. 
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b) La otra razón residir!a 1 a nuootro modo do ver 1 en el hecho de 
que el pensamiento máe f ocundo de Sánohez v&zques no habría que 
buscarlo solamente on el lUlfol.'r que ea mds "lógioo" 1 dosde el punto 
de vista de la clasi~ioaoi6n exterior. Como dice Oramsoi 1 a veces 
puede suceder que un hombre político escribe de filosof{a pero su 
verdadera filosofía habría que bueoarla en sus escritos de polí
tioa..{7) 

2.- Kl pensamiento político de 56.nohez Vázguez 

Estamos oonvonoidos de qua el peneo.mieuto político de este au
tor constituye en la aotunl1dad. uno de los enfoque• más completos 
para orientarse en la oomprensi6n del dobate marxiota oontempor~ 
neo. Sería importante examinar varios nopeotoo do este debate pero 
por razones de eopaoio 0610 examinaremos un sólo temas el de las 
relaciones entre el llame.do "aooialismo real" 7 la demooraoia. To
mando oomo-oueetiónf\U\damental este aspecto en el peneamiento de 
Sánohoz Vá~quez,trataremoo de vor o6mo se articula 'ste oon otros 
problemas en su pensamiento filosófioo.Dioho de otra manera,trata.
tremos de ver oómo ee articulan ind.isooiablemente su teoria polí
tica oon su teoria filos6f1oa. 

A nuestro modo de ver,ee podrían distinguir dos fases en el 
pensamiento político da Sánobea vAzqueza 

Primaras Representada básioa.mentu por eu libro Piloeo~!a do la 
praxie en au primera edición de 1967. 

Segundas Constituida por su eotudio llel aooialiemo científico al 
socialismo ut6pioo (1971) de donde surgen nuevas poeioionea 7 
perspeotivao que el autor deaarrollará más tarde en la nueva edi
ción de ou Filosofía de la praxis {X960) ademls de otros te:ctoe 
oomo ºIdeal sooialieta y aooialiemo real. 11 (1981), "Reoxamen de la. 
idea de sooialismo"{I985) 1 "Once tesis sobre oooia1ismo y demo
ora.01a.•(1987) y "Del. octubre ruso a. l.o. •poroetroika' " (1987). 

~ au primara fase, S4.nohez Vázquem establecería· sus puntee 
de partida en el marco de la problemática. doearrollada por Marx, 
Lenin1 LukAoe y Orameoi en ~orno a la oonoienoia de olas• y el pa.
pel del partido como 11inta1aotw.l coleotivo11 {8) 

(7) Antonio Gramsoi 1 g¡ materialismo hiat6rioo y la filosofía de 
B.Crooe 1 Juan Pablos,1975,p.127. 
(8) Adolfo Sánobez Vázquoz,~iloso~ía de la praxis, Crijalbo,Méxioo, 
1967,ofr.oap!tulo IV. 



Una de lne ouoetionea fundamentales oorá el problema do oxplionr y 
ouporo.r lo. burocratizo.oión de la. práotioa revolucionaria.Poro no oe
rA sino hasta ou estudio Del aooialinmo científico al aooialiemo utó
pico donde ~Anchez V~zque~ o.dvierto que DO puede haber reapuoota 
~ioa. ni práctica sin oueetionnr radicalmente la eetruotn.ra y el 
~unoionamiento del pnrtido. Al plnntcar que no puednn separa.roe el 
socialismo y la demoor~oin,eeílala lo. posibilidad do que ee encuen
tren elementos utópiooe on la ooncopoión leninista. del partido. A 
partir de ou crítica a eota oonoepción (que tn.mbi6n reproducen au
toras como Trotalcy' y Lukdos) Sánohez Vá.zquez a.f'irtna que1 

11 No veían LukáoB ni Troteky lo que el propio Lenin ompez6 a vie
lumbra.r en loo últimos aúoo <le au vide.,tro.ta.ndo do zafa.rae de 1os 
bró.zoe del u-topiemo y eobro todo,lo que lo. hiotoria vendría a do
mootrar mAs tarde con una cruel nitidezique ls organización do por 
oí no es garantí.a de vordad ni do rovoluoionnriamo, y que e1 par
tido no nólo no aiompra tieno rnz6n y toro.a n vacos una decisión 
injueta.,eino que puedo burooratizarno,ninlnroe do lao m~oas,nogar 
la democracia. on ou seno y llegar aaí a cometer, incluso contra BLlB 

propios miembroo 1 lo.a mnyoroo aberraciones•'' (9) 

Para Sá.nohez VAzquo~,habrio. ya un error de prinoip1o en e1 mis
mo Lonin cuando planten que el partido se preoonta oiempre como edu
cador pero no como el que puede aor educo.do. Antes de funde.mentar 
ampliamente esta. crítica al loniniemo en la nueva edición de su .!!:. 
loeoría de l,"\ prax.1.o (1980) el autor dab16 examino.r la obra. de Luis 
Althuseer. Es juata.racnte en eeto examen (Ciencia y revoluoi6n.El 
marxiomo de Luis Althuegar,primera edioión,1978) donde sAiíoho~ V474-
quoz parece oonvenoido de que la oonoepoi6n leninista del partido 
oo un prob1ema mucho m!s grave ya. que deriva en una eeparaoión to.
jante entre teoría y prrucio,ontro loe que 11oaben" y los que no"saben'/ 
ontre aquel.loa que monopolizan la vordnd y los que oe limitan a obe
decerle.. 

Para Sdnohcz Váuquoz,ln oonoopoi6n althusuerinna de la ideologin 
llevaría entre otrno oon3oouenoinu 1 a pla.ntoar,oono Lenin, la im
pooibilida.d do que la olaea obrera por sí misron pueda producir una 
oonoienoia eooialiatn.~nto aigni1ioa.ría quo Althueser,tnmbi6n se 
hace eoo de 1a oonoepoi6n ku.utolcyunn eegún la oual dicha oonoienoin 
socialista. sólo puede sor introducida a la ole.se ob1:"8ra "desde afue
ra" (:IO) * Eota oemejnnzn. entro lBB oonoepoionee de Lenin,Kautglcy y 
Althuaeer en lo que respecta a la teoría del partido, no fue negada 
por Etieno Do.libar (oc-autor con Althnsoer de algunas obraa).Eoto 
oe advierto clara.mente en la carta que Be.libar envió a sdnchez V6e
quez y que figura como apéndice on la nueva edio16n de Ciencia Y re
volución (1982)y en la que expreoa lo siguientes 

(9) Adolfo SA.nche: V~zquez 1 Del oooiBliemo oientífioo al eooialismo 
ut6pioo, Era,M,xioo,1975,p. I. 
(IO) Adolfo SÑlohoz Vál:;c¡uGz, Cianoia / revolución.El marxismo de 
Al thuoaer, Ori jal bo, Móxioo, I982 1 p. 35. 



"Esto:r oompletamento de nouordo on que l.a tesis do l.a importa
.2:.2!!. •desde afnera.• de la oionoia al. movimiento obrero no puedo ser 
mantenida como tal,pero pieneo quo las oontro.diooioneB de Altbuseer 
en este punto son eeenoialmente,en ol fondo,lae del propio Lenin, 
e insisto en penaar (oomo por otra parte lo pionea Altbu.seer) que, 
eea lo que sea l.o quo ál haya oroído,inoluso cuando •torció el 
baetón•,Lenin nunca le dio oxactnmonte el mioma sentido ue Kauts
lstt cuyo inteleat\\a.1 iomo no oompo.rt e.." 11 

Por su parte,S4nohe~ V4mquoz replio6 do la siguiente manera a la 
objeoi~n de Etieno Balibari 

"CiertamontB 1 no se trata de una ooinoidenoia total de uno y otro 
y los matices tionon qua oontar,poro lo que nos interesa subrayar 
es que Lonin hace ouys. la teoría kautsk.ynna de la importaoi6n do 
la oonoionoia eooialista y de que eata oonoienoia oólo aooedo la 
clase obrera (dice Kautnky y reitera Lenin} no por aí miama sino 
por una insto.noia exterior a ella.(12) 

As! puee, para 3ánohe~ ~dsques, la oonoepoi6n kau~skyana de la 
importaoi6n do 13 oonoiencia,reproduoida por Lenin y Althttsser, 
llevaría a una separación entre los que producen eea oonoienoia 
(el partido) y los que se limito.n a aoimilarla (laa masao), ~ 
que reoonooer que Althueaer en aus e~nritos posteriores euperó 
tal oonoepoi~n al advertir que en el oaao del Pa~tido Comunista 
Fra.no4a,dioba. oonoepoión lle~aba a unn eupresión radioal de la 
demooraoi& al interior de d.ioha or~izao~6ne SátJ.ohez V4Bques DO 
duela en elogiar este giro te6rioo de Althusser y plnntea que con 
eata posioi6n,de extraordinario valor, el ~il6aoto tranofo hnbría 
ouporado au teorioiemo. 

Pero S4.nohez V4uquez enf ooa su atenoi6n ahora en la historia 
misma del movimiento comuniotn internacional donde para 61,ee ex
presaría de un modo m4a direoto,el predominio de la ooncepci6n 
de la importación de la oonoienoia sooialiata desde afuera. En efeo
to, aquí,loa dirigentes de los partidoa oomunietae,apareoen oomo 
aquellos que oc identi~ioan oon la ve:rd.a.d o la 11teoría oient!fioa" 
y que por tanto no pueden equivoca.rae js.md.a,mientras que a los mi
lita.ntea o bases del partido s61o lee queda obedecer. Para 54.n-
oheu V4mqueB, la trayectoria del movimiento oomunista internacio
nal expreear!a,entre otras ooeaa, el predominio del oentraliemo y 
la exluei6n de lB domocraoia intern ... Pero lo peo1" paro. Sánohez 
Vlzquez ea que en algunas sooiodadoe donde e1 partido oonquista el 
podor,la exolusión de la democracia interna ae extiende al conjunto 
de las inatituoiones sooialeo. 

(II) Ibid,p,209, 
(12) lbid.,p. 225. 
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En un ensayo esorito en I9BI,S6.nohen V4•ques pas6 del an4lisie 
de la ~alta de democracia al interior del partido al análisis de 
dioha falta al interior del miemo Estado¡ 

"En el sooialiemo real Estado y Partido ee ~unden,~ 0011 ello 
ae funden los intereeee partiou1ares de la burooraoia estatal 7 do 
la bu.rooraoia del partido.Al poder pol!tioo de ambas bu.rooraoias, 
que tienen roopeotivamente en propiedad real aJ. Estado 7 al Partido, 
oorreapondo su poder eoonómioo en cuanto que posean e~eotivnmente 
loa medios do produooi6n aunque no detentan (ni individual ni oo
leotivBlftente) la propiedad jur!dioa sobre esos medica.Por el lu
gar que ocupa la bu:rooraoia en laa relaciones reales do produo
oi6n constituye no s61o una Alite política dominante sino una 
na.ova olaae,"(13) 

Para fundamentar lo NJ.terior,3ánohez Vlnquez sefial& en este en-
883'0 que, para Marx,el eooialismo eignirioa un movimiento de lo 
real oon 1oa aiguientea raegos1 

bª~! Propiede.d oomdn,eooial de los medico de produooi6n. 
aemuneraoi6n conforme al traba.jo aportado a la aooiedad. 
Autodeatruooión del Estado. 
Superaoión de la demooraoia formal. 
Autogeoti6n sooial. 

Según S4.n.ohe~ V4aquem, ninguna de eatae oaraoteríatioas ae en
ouontra.n en los pa!oea del"eooie.liamo rea1".¿0Smo oaraoteri11a.r en
tonces a estos pa!ses? El autor de la Pilosof!a do la pra:d.e, reco
noce que en eotaa oooiedades pueden existir muOhoa hechos positivos 
(eliminación de la miaeria,del deeempleo,de la proatituoión,eto) 
pero esta reoonooimien~o,aegdn 61, no puede impedirnoe Ter la exis
tencia de la burocracia y la eupresión de la demcoraoin. 

Para f'ormarno11 un criterio sobre el 11eooialiemo real" según 
s4nohes VAaquez,no basta que sus dirigentes nos muestren una vi
si6n id!lioa ni tampoco eua criterios pragmáticos que noe ind.i.oa.n 
de que para que una eooiedad. ae llame sooialieta aer!a eutioiente 
que eu constitución o programa partidario aal lo declaren. Pero ¿en 
que ee fundamenta entonoee SAnohe• VAmquea? SegtÍn Al,no ser{a aooia.
lieta una 1001edad en la quea 

I)La propiedad de los medios de produooión no ee realmente social 
eino estatal. 

2) La burooraoia al poseer los medioa de produooi6n ae oonviorte 
en una nueva olaoe que oontrola y dirige el uso y distribtloi6n 
de sus productos y ou¡oo miembros m4a altos ooupan loa puestos 
claves en la economía y la política. 

(13) Adolfo Siinohez V4zquea 1 "Ideal eooia.lieta y aooialiemo real", 
originalmente publicado en ~ ,n• 44 1I9BI,p.IO, posteriormente 
recogido en su libro ENsayos ~arxietas sobre historial pol!tica, 
Oo&ano,W6xico,I986. 
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3.- La democracia rea1 ostá nuaente,lo que dotermina que loe tra
bajadores no tomen deoiaionee en la ~ábrioas ni fuera de ellas. 

4) El partido dnioo 1fund.ido en ol Eatad.o,interviene en todo. 

Por otra parte, para SAnohez Vázquez habrían troa fal.aao interpro
taoiones del''socialiamo real"s 

a) La que lo def'ine como 11Eotado obrero degenera.do" (TroteJq,Er
neet Jl!andel) 

b) La que lo define como 11 eociedo.d oapi talieta peculiar (Bettel
hoim) 

o) La que lo def'ine como nsooiedad. eooialieta inferior" con una 
'b8ee económica eooiulieta pero con una eupraeatriJ.otura polí
tioa antoritaria.(Ad8111 Sohai"f ). 

Para s&nohes Vbquez, el 11 oooialiemo roal11 no seria un 11Estado obre
ro degenerado" dada la ausencia de una verdadera propiedad eooial 
eobre loe medios de produooi6n.Tampooo eer!a una. "sociedad oapit~ 
lista paoul.iar" ya que no ee dan los rasgos esenciales de la so
ciedad capitalista (produooi6n mercantil dominante,fuerca de traba.
jo tratada como meroanoía,oto.). ~o se tra~aría,además, de una so
ciedad. socialista inferior" ya que de acuerdo oon la definición de 
Adam Sohaff,bastaría &l caraoter eooiBl.iota de la base eoon6mioa 
pero tal definioi6n se anula 78- que entra en oontradiooión con la 
tesis marxista de que la base tiene un papol determinante. 

La conclusión a la que llet;"& s~ohez Vázquez es que se trata 
de una sooieda.d poatoapitalista.Hi oooinlieta ni capitalista eino 
una aooiedad bloqueada en su transición al socialismo. Con base en 
eete oriterio,el socialismo no sería para 61, algo ~a construido 
sino esencialmente algo por construir. lle lo que se ~ratarA en
tonces es de buscar un impulso liberador para romper dicho bloqueo. 
Hasta 1985,año en que se publica ou texto "Reexwnen de la idoa del 
socialismo" ,el autor examinar4 y oritioará di:f"orentee opoionee 
que ae presentan en autores como Agnea Heller,Rudolf Ba.h.ro,Adorno 
y Habormao. (14) 

Pero no ser' oino hasta fiheo de 1987 cuando Sánchez Vámquez 
proponga. su. propia opoi6n a1 "socialismo real"• El!!"t&. opoión,eetar!o. 
repreeentada para 61,en el impuleo renovador surgido en la propia 
Uni6n Soviética y que tiene oomo proto.&oniota central a Mijail Gor
baohov y eu política oonooida corno la 11 pereetroika". 

segdn sánohez VAzquem,nunoa. antes,se había vinculado un es
fuerzo tan radical para reetableoer el vinculo ontre socialismo y 
demooraoia. Ho sólo la "pareetroika.11 trata de democratisar a laa 

(X4) .ldolf'o Sáncbez Vázquez, 11 Reexnmon de la idea del eocialiomo", 
en Eneayoe marxista.e oobre historia y pol!tica,op.ci~.p.IO. 
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empresas sino también incorporar a los trabajad.oros en la eoluoión 
de 1oe asuntos políticos y eooialees"Y oomo la. democracia ea insepara
ble del socialismo ea innegable que ee trata del paso más importan
te en la traneioión al sooialiemo al desbloquear el camino que ee 
hab:[a. oorrado."(I5) 

Esta admiración de Sánobez Vázquez por lm "poreetroika",no le 
lleva sin embargo a una aoeptaoi6n ciega de todas laa propuestas do 
Oorvaohov.ii.n este oentido,deolara su desacuerdo oon el destacado di
rigente sovi6tioo cuando 6ate eeñala. que la 11pereetroika11 constitu
yo una revolución. Para 54.nohes V&~quez ,no ea una revoluoi6.n 78. que 
ello aig:aifioar!a I)la transformación de la propiedad eetatal. en 
propiedad sooin.J..,y 2)la trnnat'ormaoión del poder pol!tioo en un po
der popular. 

En uno de sus Úl timoo enoayoa,54.nohez Vúquez afirma que1 

"La perer:stroilta" no es eoto (una revoluo16n) ni hay oondioiones 
para serlo todaV!a,pero lo cierto es que Bl romper con el inmovilismo 
político y social y abrir un proceso de demooratizaoi6n de toda l& 
vida de 1a eooiedad,ha deabloquoo.do el camino del socialismo. El 
destino de esta reotruoturaoi6n, y oon ella la del socialismo no 
·est4. garantizada do antenl&lo, y depender' on dei'initiva. de la pro
fundiaaoión y oxtensi6n d6 la domooratiaao16n iniciada que el pro
pio Gorvaohov llema •01 alma de la pereetroika•, Oon ella se demoo
trar& prácticamente (si como eopere.mos ~ deseamos llega a eu tAraai
no) la unidad indisoluble de demooraoia y sooialiamo."(16) 

Al desto.oar que 1& "perestroika'' representa un prooe&o mQ' im
portante para desbloquear el camino dol sooiaJ.ismo,S4.noheB VAzquez 
señala que de dicho proceso y eu terminaoi6n poeitiva,depende no 
eolamonte el destino del sooialiomo soviético Bino tambi6n dol e~ 
oialismo en su conjunto. 

Al llegar a este punto,quiei6ramoe introducir una breve ro
flexi6n aJ. respooto. Sabemoa por la prensa internaoional que en 
algunos países europeos oomo Cbeooslovaquia,Hungr!a,Polonia y Yu
goslavia, lae idea.a de Qorv&ohov estan generando una reatruo'tura-
oi6n prof'unda a1 interior de eatoa paíeea. Tanto ea as! que por ejem
plo,en Polonia,el movimiento "Solidaridad" ha oobrado un nuevo empu
je. En loa otros pa!eee 7a se habla de la nooeaidad da insiaurar 
sistemas pluripartidiste.a. Pero ¿que impaato ha tenido en los par
tidos marx.iBtaa lntinoo.merioanoa? Al po.rooor,~ una tendencia a 
definir a la"pereetroika" como un prooeao de"oooialdemooratiaaoi6n", 

(I.5) Adolf'o sánohess Vi1zque•, "Del octubre ruso a 1a 1 perestroika.•" 1 
Boletín del OD108 0n• J:7,novi11111bre de J:987. 

(16} Adolfo Sánohez Vázquea, "Onoe tesis o obro sooialiBmo y demooraoia", 
en reviet~ Sistema, aeparata,marxo da I988,Xadrid,p.Ib, 
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¿CUales son las ooneeouenciae idco16cicas de esta definioión en el 
mar%i.smo latinoamericano? Al oaraoteriza.rse como un proceso de "ao
oia.ld.emoora.tizaoi6n" ,no solamente se minimizaría au importancia en 
el desbloqueo del oooialismo en au oonjunto,sino que ta.mbi~n se pe~ 
dería de viata su impacto ideológico en lo que se refiere a 1a oupo
raoió11 de oonoopoionee dogmátioae. En este sentido,la 11perestroilt:a" 
debe afectar neceeari9.mente al roplanteo de $.lgunos problemas como 
la ouesti6n nacional en AmArioa Latina.. Entre los aspectos positi
vos que podría aportar la 11peroatroika" habrfa que soñala.r la neoo
sidad de re-examino.r a a.leunoe autores proscritos por el estaJ.iniemo. 
Con base en este ro-examen,podríamoo tamb16n reflexionar aobre la 
importancia de introducir nuevoe problemae oomo la neoeeidad de 
demoorati~aoi6n interna en 100 pa~tidos,aei oomo el pluralismo po
l!'tioo. 

Como dioe Sánohem VAJi.que~,la democracia y el pluralismo pol{ti-
oo deben ooneiderarae como posibilidadee todavía no realizadas dentro 
del movimiento biot6rioo de lWJ rovol'.loiones socia.liet-. Bn oate 
sentido,aolara que1 

"Durante largos añoe,el. problema parecía haberse resuel.to de
finitivamente para el movimiento oomunistn mundial• el partido le
ninista ea .!! partido de la ola.se obrera y,por tanto,el único que 
tiene el derecho a ser oonsidara.do oomo tal. Con este principio 
se pasaba por alto dos ooeae1 primera, que Marx en el •ani~ieeto 
hablaba de varios partidoa obreros inol~endo ontr• ellos el de 
loD oomu.niat~s¡ segunda., que Lenin dur&:nte largo t1empo,admiti6 
ese pluraliemo,inoluso en el ejercicio del poder eoviétioo baeta 
quo la suoeaiva renuncia de el.loa a la revo1uo16n dej6 a 1o• bol
oheviquee oomo el '1.n.ioo partido rovoluoionario en Busia.."(17) 

As! plleo, si tenomos en oacnto. que la 11pereetroika11 oone-
titll3'e une. pooibi11dnd para repensar 1a neoesida.d. de 1& demoora-
o1a y el plu.raliemo polítioo en el movimiento oooialieta.,oabo en
tonces dudar de aquellas de~inioiones que lo oaraoteriZWl oomo un 
proceso 11 11ooialdem6orata11 • Desde nuestro ptUlto do vista, esta oa.rao
terisaoi6n por parioe do los partidos latinoame~oanoo de orientaoi6n 
ma.rxista,pod.r!a derivar en un error de proporoionee biat6rio39 al. 
no respondflr a.l mensaje positivo de Oorvaoho'V'. Mientrae en la. mayo
ría de los países de Eu.ropa,la "poreetroika" sacude las eetruo-
tu.ras osi:tioadas dol pensamiento oooialieta ¿porq,u6 en A:m5rioa. La--
tina no habría de hacerlo? 

A nuestro juicio, l.ae ideas política.e: actuales do '3bohez Vás
que podrían ayudar a realimnr entre nosotros l.a renovaoi6n neoeee.
ria del m.&rxiDmo. Dicho.a idoae pod.rian ser resumid.as de la siguiente 
manera a 

X) Es un pensamiento político quo considera que la transforma-

(17) Adolfo Bánohoz V&zquoz, Filosof!a de la praxis,op.oit.,p.346. 
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oi6n de la sociedad es fundamentalmente una trana~ormaoión demoor&
tioa. En el oaso de las sooiedndes con eistema oap1talista1destaoa 
las limi taoiones e inoufioienoiaa de la demooraoia :formal ,y por esa 
raz6n plantea que las libertades individuales oonquietade.s por la 
revoluoi6n burgu.asa 1 deben ampliaras y pro:tundize.rso en un sentido 
socialista. En los caeos del 11 aooin.lismo real" ,plantea la democra
tización de toda la sociedad como tarea indiepen~able para el des
bloqueo del onmino al. socialismo. 

2.- Es un pensamiento político que reclama al. interior de los 
partidos marxistas e1 derecho de tendono1a1 entendida 6ata como 
agrupamiento temporal,no orgA:nioo, de un grupo o sector de mili
taiiteo en torno a una plataforma oonnln de ideo.s. S6lo ael ponien
do en prim~r plano la democracia interna se puede gara.ntioar una 
justa relaoi6n de direooi6n y bnao que, al dejar de •er unilate
ral, garantioe la ponibilide.d de que laa bases pa.rtioipen or!t~oa..
mante en la elaboración y aplioaoi6n do la línea política. 

3.- Ea un pensamiento pol!tioo antidogmátioo que no reoonooo las 
tesis tradicionales sobro ol agente hist6rioo,del papel de la ola.
se obrera, de los inteleotualea,del partido,eto. Eataa teeia,ee
g6n 61,no tienen ningdn valor ei no se toman en cuenta las nuevas 
realidades de las eooiedndeo oontemporAneas. 

4.- Es un pensamiento político que atendiendo esas nuevas rea
lidades valora positivamente ol papel de las luobae 6tnicaa,femi
nietae, eoologistas 1paaitiatae, eetud.iantilea,de los oristianos,oto. 

5.- Por 6.ltimo, oo un pensamiento politioo que valora en BW'DO 

grado el papel de la teoría en ~unoi6n de las exigonoiaa de la 
transtormaoi6n social. Por esta raz6n,es un penenmiento centrad.o 
en el eofuermo por ligar la luoha rovoluoion.a.ria oon un nuevo 7 
m&a alto nivel de retlexi6n te6rioa. Este esfuerzo em muy impor
tante oobre todo en Am6rioa Latina ya que observamos el traoaeo de 
muchas eXEeriencias libarad.orae por la ineui'ioienoia del oonooi
miento teorioo sobre la oueetiÓn nacional Y por el empirismo oie_ 
go con que dichas experiencias hnn sido oonduoidae. Un tema ~un-
da.mental en esta nueva retlexi6n te6rioa es el de las relaciones 
entre demooraoia y socialismo. Una oorreota oompreneion de este 
temo. puede oer decisivo en las aotuBles oo turas nao1ona.J.ea de 
Am rica Latina. 

XXI.- El pensamiento ~ilosófioo d~ S4nohez Vázguez 

¿Porqu6 para sti.nohe& Vdzquez,ln. lucha revol\lOiona.ria requiere de 
un nuevo y m4e alto nivel de refle:d.ón te6rioa? 
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Al pareoer,el or!gcn de esta praooupaoi6n en S6.noheB Vázquez eo
triba en su oonetataoi6n de que "sin teoría revoluoionaria,no ha;r 
movimiento revoluoionario"(Lenin). Para Sánohoz VAzquez resultaría 
imposible que la conciencia cotidiana del proletario.do sea la vía 
adecuada para generar un cambio radical de la sociedad. Esta oon
oienoia cotidiana no seria para ~l,oino una oonoienoia inatin'tl"Va, 
espontlñea 7 no científica.Para esta oonoienoia pragm~tioa,la teo
ría uer1a algo extra.:1o,no productivo.Por ello,s4nohez V!zquoa oe
ñala que para asa oonoicnoia,la toor!a ser!a algo inútil .Por tanto, 
algo ate6r1oa. Pero Sánohez V4zquoz advierte que no ha1' tal ateori
oiamo 78. que se trnta de tm.a oonoienoia ootid.io.na condicionada ou1-
tur5lmente. Rn eote aontido,recponde a una poaioi6n filosófica irra
oionalieta de raíz ehopenhaueriann.(IB) 

Esta teoie que deonrroll6 el autor de Pilooof!a do la praxis en 
el año de 1965,no ha perdido vigcnoia ya que hoy oon la cU.ruo16n entre 
nosotros d13l llama.do "posmoderniomo", ea actualiza esa rl.ei6n irra.
oionalista tunde.mentada adem4.s en Heidegger. Al igual que oon Sho
penhauer,la deavalorizao16n de la aooi6n rovoluoionaria TI.ene hoy 
acompañad& por el énf'anis en la rooonolliaoi6n oon la realidad eo
oial,eólo que oon la diferencia de la amenaza de una oatástrote 
nuclear y eool6gioa. En ambos casos ,ha7 una negación del proyeo-
to emanoipe.dor de la f'iloaof'!a marxista. Segdn SAn.ohes Vázquez, ol 
"poBmoderniamo" oomo conjunto de propoeioionee ideol6gioaa que se 
difunde maeiva11.ente on la eooiedad 1niega la faotibiUidad y la ra
cionalidad del marxismo. Algunoo Butoree •1poemodernietas" oomo Bau
d.rillard y Oluksmann, al abogar por el aumento del armamentismo nu
clear plantean implíoitamonto la inutilidad. de todo intento de tra.ne
formaoi6n social, Lo único que noe queda.ría entonces, aer!a oonten
tarnoe oon una esp"oie de :taooinaoi6n por experimentar dicha oa.táa
trof'e,es decir, oon una "moral do la muerte"(.I9) 

Así pues, para Sdnohen V4zquez,la prlctica política,para no caer 
en una par4lieie o impotencia ante aquellas ideolog!ae de la modornidod 
y la ºpoomodernidad.11 ,reqW.ere do un nexo necesario con la teor!a marxis
ta, Sogán ~1,e6lo la raoional.ida.d del marXism.o puede :rundamentar te6-
rioamente el esf'uerzo práctico por la transformación social. En el 
onao de la prAotioa política de la clase obrera oee nexo podría eer 
cortado por aquellas ideolog!ae irraoionalistas.Por ello, la clase 
obrera y todos aquellos grupos que aepiran a la revoluoi6n eooialieta 
necesitan elevarse a un nivel m4o alto de rerlexión to6rioa. En la me
dida en que pasan de un.a oonoienoia eepontdnea 1 inetintiva a un tipo de 
oonoienoia :rooundnda por la teor!a marxista,pueden arribar a una com
prensión científica de la roalidad. Sin eeta oompreneión oientí~ioa, 
la p:rtlotica pol!tioa aolamente puede derivar en un empiriamo ciego. 

(I8) Adol~o Sdnobez Vámquez, Filosoría de la praxie,op.oit.p.17. 
(19) Adolf'o Sánchoz Vdzquez, "El debate sobre la poeruodernidad.11 ,po

nonoia presentad.a en lae Jornadas de Otoño,I988,Faoultad. de Filoso
f!a y Letras,UNAJll,Méxioo,in~dito. 
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Para Sánohez Vázquez, las oonseouenoias políticaB de la falta de 
una fundamentación teórica ae trnduoen en fracasos del movimiento 
revolucionario.Una adecuada articulaoi6n entre teoría y práctica, 
puede en cambio derivar en victorias o triunfos revolucionarios. En 
este sentido afirma. que "una l!nea. política revolucionaria. juato. 
no puede establecerse de un modo arbitra.rio,por azar o intuición, 
Bino racionalmente, apoyándose en an oonooimiento de la realidad y 
de las fuerzas eooinlee oorrespondiontes. 11 (20) 

Lo anterior,ai8'llifica entre otras coeaa,que no cabe hoy hablar 
solamente de un proyecto obrerista o clasista. Al plantear que la 
prdotioa pol!tioa requiere un oonocimiento de la realidad. 7 de las 
fuerzas sociales oorreapondien~oa,el autor indica do un modo im
pl!oito que no tionon va1or loa olioh&e to6riooe ya quo no eotá.n 
en relaoi6n oon una aituaoi6n concreta. En el oneo,por ejemplo, de 
la revoluo16n nioo.r&güeneo,Sánohez VAzquez señala que 11 no puede ne
garse el papel que el marxi.amo hn dooompoñado on olla,pero de un 
mar~amo impregnado do eandiniemo.Ee decir, de un marxismo que, al 
hacer suya la reivindioaoi6n nnoional, hn tonido que superar el 
reduooioniemo de clases y el eoonomioiomo oaraoteríetiooe del marxis
mo leniniemo. 11 (2:I) 

51 bomoa entendido bion, lo anterior oigniEicarla que hoy en 
d!a iª no es poaible mantener una atonci6n exclusiva en la domi
naoi n de olaao aino ue es necesario atender las nuevas rormas de 
dominaoi n actual como la dominación nacional. ¿Qu. ni rica en~ 
"tonoes que para si\ñohez vKzquez la prKotioa política requiere nece
sariamente de una fundnmentaoi6n ~iloo6fioa? Significaría sencilla
mente fundamentar racional y objetivamente la posibilidad del aooia
lismo. En otras palabraa, significaría dar un fundamento científico 
a la prAotioa revolucionaria. 

Ahora bien ¿de qu6 manera surgci y oe deenrrolla esta oonoepoión 
~ilooófioa de Sdnohoz Vá~quez? Sabemoe que entre 1960 y 1970,Sán-
ohez Vázquez deaarroll6 sus actividadea docentes en torno al an4-
lieis de loe escritos juveniles do Mnrx. Pero probablemento ya do&-
de 1956 venía trabajando oobre dichos textos a raíz dol intor6o ~uo 
suooit6 en &l las revelaciones dol X.X Congreso dol PCUS. En una en
trevista a Valeriana Bozal,a!'irma que ya por esos años se ainti6 ee
timulado por los plantoamientoo antidogmdticoa que ee hicieron en Fran
cia, Italia y en la misma Uni6n Sovi~tioai "A partir del XX Con~eoo, 
claro eo,ee procede a reviear las posturao ••• y oe marca una orienta.
oi6n más nítida contra el dogma.tismo. 11 (22) 

(20) Adol~o Sánohez Vdzquez,Cienoia y rovoluoión,op.cit.,p.:II5. 

(21) Adolfo Sánchez Vázquez ,"Marxismo y oooialiomo hoy", en l:!!!.2.!!. 
n• I26,junio de ¡988,p.43. · 

(22) Entrevista de Valeriano Bozal,reviata Triunfo,I6 de octubre de 
7976,n• 7I6,Madrid,p.37. 
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Al centrar su atención en loa oeori tos juvonilea de Marx, 
eepeoialmente en loe Manuoori ton do 1844, S4nohea V4.zquez compren
dió la enorme importancia del probl•3mo. del trabajo. Al parecer, de 
ahí eurgi6 su oonoepoión de la praxio1 

itLa producoi6n (ea deoir,la pra.xis material productiva) no s6lo 
eo fWldamento del dominio de los hombreo aobre la naturaleza,sino 
tambi8n dol dominio sobre ou propia naturaleza.Produooi6n y oooie
dad,o produooión e hietoria,:forman una unid.ad indiaoluble."(23) 

Al captar eea unidad indisoluble entre producción y sooiedad,sán
ohez Vdzquez extondi6 esa unidad a las relaciones entre teoría y 
práotioa,entre sujeto y objeto,filonoria y politioa,interioridad 

y exterioridad. De esta manerB plante6 claramente que el movimiento 
revolucionario requiero de la unión entre espontaneidad y oreaniza
oi6n (Se necesita cierto margen de eopontaneidad parn no caer en 
una pra.:cl.e burocratizadaJ ee nooeeita organizaoi6n para no oaer en 
una abeolutizaoi6n de ¡a espontaneidad que puede derivar en el 
annrquiemo). Ae!,el oonoepto do prnxis do 34nohoz VAzquez,eotar!a 
detcnninado por tree rasgos fundnrncntalos1 

I) Unidad entre lo interior y lo extorior,lo subjetivo y lo obje
tivo. 

2) Improvisibilidn.d del prooeoo y eu resultado. 

6) Unidad e irrepetibilidad del produoto. 

Bajo on oonoepto de praxis oread.ora, Sánohez VdZQUOZ incluye 
la prnxia revolucionaria ya que ae trata de la tranntormaoi6n do una 
oooiedad. En esta forma de praxis,deeoubre una dial~otioa entre la 
1nnovaoi6n y la tradioi6n,entre la creaci6n y ln repetioi6n. Eo im
portante deatacar que para ~l, la práctica te6rioa no constituye 
una praxis ya quo por más que transforme peroepoiones,representa
oionoa o conoeptoa, en ningún onso ne transforma. la realidad. Hay 
quo seña.lar que au exluoión de la práotioa teórioa ha aido oueatio
nada por el filósofo mexicano Cnrloa Pere,yre.,quién argumentó que 
sánchez Vásquez tendría. una "conoepoión oensualiata de la rna.teria."(24) 

Este ouontiona.miento reeul tarín d~bil ai tenemos en cuenta que para 
S4nohez Vásquez la materia no ee reduoo al ámbito de las oienoiae 
naturales.En este sentido,sánohez Vázquez oomparte totalmente la 
concepción de Gramsoi. Ifo se 'trata de la materia en a! ,de la que se 
ocupa la f!sioa aino de la naturaleza o materia bumaniaada.Por ello, 
la materia incluye al conjunto de las relaciones de produooi6n.La 
realidad 0610 existiría entonceo como hiotoria,por y para el hombre. 

(23) Adolfo Sá.nohez Váz~ucz,Filosofía de la praxis,op.oit.,p.42 

(24) Carlos Pereyra, 11Sobre la 'práctica teórica'"• en varioe,Praxio 
y filoaofía,op.oit.,p.427. 
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Para 1legar a esta idea,s4nohez Vázquez no sólo ae en:f'rent6 con 
el dogmatiemo sovi4tioo que diluía los problemas sooialea dentro 
una oonoepoi6n naturalista (Materialismo Dial&otioo) sino tam.bi~n 
con loe miemos f~l6soroa idealistas oomo Knnt y Hegel. Siguiendo 
a Gramsoi, S4nohez V4zquez ha señalado que una filosofía de la 
prB.%:1.s debe abrirse paeo asumiendo una actitud polémica y crítica 
con respecto a la filosofía de loe inteleotualeB que han dado lu
gar a la historia oooidental de la filoso~!as 

"Hegel reeume,abeorbe y elevo. a un plano superi.or todo lo que 
ha.y en el idealismo fiohtenno de ~iloeofía do la acción, de la mis
ma manera que en ál,enouentra su coronamiento todo el movimiento 
idealista alom4n dol que Fiohte constituye uno de loa eslabones 
osenoialea ••• Feuerbaoh al trntar do reducir el Eapíritu hogolio.
no a una medida humana,prepara el oamino para que el problema de 
la praxis se eitde también en un terreno propiamente humano,y ae 
llegue as! (oon Marx y Engele) a una oonoepoi6n del hombre oomo 
ser aotivo 7 oreador,P.r4otioo, que trans~ormB el mundo no sólo en 
su oonoienoia,aino prlotioa,realmente.Con ello, a su vez, la trana
fonnaoi6n del hombre miemo,aino oomo oondioi6n neoeearia de Aata.ri 
(25) 

Aunque Sánohez V4zquem reconoce el aspecto positivo de laa teo
r!aa que ayudaron a elaborar la ooncepoi6n del hombre oomo eer ao
tivo,pr4otioo y oreador,tambi6n señala su aapeoto negativo en cuan
to dichas teorías terminan oon la nogaoi6n de la prAotioa a trav6a 
de una exaltación de la oonoienoia. Por eetn razón,s4nohez Y'zquez 
oritioa su aopooto teorioiota y destaca la importancia que por otro 
lado habría tenido el deoarrollo mismo de la realidad.En este een
ti do ,atirma oateg6rioamente que la filoeo~ía de la praxis no pudo 
haber surgido en oua.lquier 6pooa o eooioda.d sino e6lo en oiertao 
oondioioneo hist6rioas determinad.aes 

"La. práotica revolucionaria. aólo se da en un determinado nivel 
de desarrollo de las relaoionee de producoi6n 1 de la eooiedad divi
dida en olaaee,de la agudi~aoión de ocntra.diooioneB eoon6m1cae y 
sooialea f'undamen-tales., y de oonatituoi6n de la olase aooial deo
-tinada objetiva e históricamente a realizar la práotioa revolu
cionaria Jn4s altas la Revoluoi6n Sooialieta."(26) 

(25) Adol~o S&nohez Vázquem, Filosofía de la praxie,op.oit.,p.42 

(26) Adolfo S4nohez Vilzquo•, "El punto do ñata. de ln prf.otioa en 
la f'iloeo:f'{att, en Enea:roe marxietne e obre ideología :r filosof'1a, 
Oo6ano,M6xioo 1I984 1p.24. 
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Así pues, el oonoepto de praxis revolucionaria de Sánohez Váz
quem no s6lo deriva de un proceso te6rioo sino también prAotioo. 
Esto signi~ioa que la revolución filosófica do Marx no solo os un 
cambio de objeto de ref'lexi6n (:ya no 11 teori9ar" el mundo,de mane
ra puramente oont8mplativa tal como lo hacían los filósof'oe ante
riores hasta Hegel) sino en la traneformaoi6n de la filosot!a mie
ma. Por oso, S4nohoz Vásque~ af"irma claramente que la ~ilosofía de 
Marx ea filosofía de la revoluoi6n en sentido to6rioo y pr&otioo, 
ya que se hace desde una opoi6n idoológioa (pues corresponde al 
punto de viota de la olaee que buooa la tranoformación,heoho que 
transforma la teoría misma) y a la vez desde una. opoi6n pr4otioa 
ya que de lo que se trata es de tranoformar el mundo. 

Por lo anterior,sánohec V4zquez plantea que el marxismo repre
senta una. innovación radionl en la filosofía.su novedad ooneie
tiría en eer una nueva práctica de la filosofía miemn,justamente 
por eer una filoaof!a de la práctioa.(27) Con bsae en esto plan
teo,3ánohez Vázquez concibe el marxismo cumpliendo ouatro ~uncio
nes en la prAotioat 

I) Como or!tion de la realidad existente y crítica do las ideo
log{aa (tunoi6n ideol6gioa). 

2) Como compromiso con lao fuerzas sociales revolucionarias quo 
ejercen la crítica real (función crítica). 

3) Oomo laboratorio de oonooptoe y categorías de a.nálieio indio
peneables para trazar y aplicar ana l!nea de aooi6n (funoi6n gno
aeol6gioa). 

4) Como autocr!tioa que le impida alejarse de la aooi6n real, 
paralizaroe o lanzarse a la aventura. 

Ahora bien ¿porqué deataoamoo esto?. Porque al asumir una actitud 
crítica con respecto al "ma.rxiamo-leniniamoº dicha actitud resul.ta 
fundamentada por la naturale~a mioma del marxiamo.E!! deoir,por au 
oaraoter mismo de autoorítioa pe:rm~nente. Sin este oara.oter,claro 
est~ que el marxismo e6lo puede ser oonoebido dogmáticamente. No ee 
oonoibo la teor!a oomo algo propio de un trabajo oread.ar sino como 
un oonjwito de verdn.des que e6lo oabe aplioazi a una eituaoi6n con
creta. Para nosotros, al marxismo de 54noho• VAzquez,tiene el m&rito 
de. deetaoar la ·neoeoido.d do elaborar oategor!as nuevaa d6 an4li
oie. Al ineistir en la teaie once de Marx aobre Peuerbaoh,SAnohem 
V4zquez señala que no debamos entender que Marx rechaa&ba la teor!a 
eino al oontrario,hay qua entender que existe un reoonooimionto do 
su elevado papel ounndo está al servicio de la traneformaoi6n so
cial. y cuando en esta tranetormaoi6n,en la pr~otioa,enouentra su fun-

(27) Adolto Sánohez Vázquez, 11El punto de vista de la pr4.ctioa en la 
filooo:fía11

1 en Ensayos marxistas sobro filosofía e ideclotrí.a,op.oit. 
P• 15• 
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damento,su fín y au criterio de veri~ioaoi6n. El problema de la ver
dad del conocimiento no oe puede plantear puee al márgon de la prAo
tioa,ya que es en ella donde el penuamiento oient!fioo tiene que 
demostrar su poder y eu verdad. 

Para ejemplirioar lo anterior,sttnohez Vázquez cita el caso de 
la experiencia "foquieta11 en Amf;rioa. Latinas 

"Como línea de aooi6n revolucionaria a partir de un foco mili
tar, surge en Am~rica Latina oon una aerie de experiencias guerri
lleras teorizadas en I967 por Regia Debray en au trabajo ¿Revolu
oi6n en la revoluoi6n? Como puede verse claramente en este teii'O, 
la línea •foquieta• ee apoyaba en un an4lieie m4e literario que 
riguroso de la realidad 1 do acuerdo oon ol cual ae daban ya lae 
oondioionee do la revoluoi6n on una 8erie de pa!oes latinoameri
canos. La linea de aooi6n no tenia por base un estudio certero de 
la oorrelaoi6n y conflicto de olaaea, de la baso econ6mioa co
rreepondienta, de la oorreota relación de loa medios legales e 
ilegales de lucho. ni da eua aspectos militares y pol!tiooa."(28) 

Se ve entonoea que la falsedad o verdad del oonooimiento te6-
rioo depende de la prdotica. En el caso del "foquiamo" la pr4o
tioa revela la falsedad e insu.f'ioienoia del anAlisis de la oueo
ti6n nacional en Am6rioa Latina.un oonooimiento exaoto,puede deri
var,en cambio, en el 6xi~o de la l!nea de acoi6n trazada. H~ que 
aeñalo.r a eete respecto que algunos orítioos de S4nohe& VAzquez, 
como Carloo Pereyra,siguiendo las tesis de Althuseer, rechazan 
eote razonamiento. según Pereyra "La verdad o falsedad jamAs puede 
ee mostrad.a por alguna forma de praxie distinta a la prAotica 
te6rioa.•(29) 

Ea intereannte eeña1ar tambi6n que las cr!ticaa diri~dae a 
S4nohem V4mquez intontan,por lo gonernl, ai'iliarlo a un marxis-
mo leniniemo. Ee el oaao do Luie Villoro, quién do un modo profun
do intent6 rebatir B1 autor de la Filoeot!a de la praxis. ¿Ha.ata 
que punto tienen razón ee~os autores? Cierto es que s&iíohea V'z
quoz ea leninista ouando rooupera de Lenin algunas ideas oomo la 
wii6n nooesaria entro teoría y pr4otica,eu teor!a de la revolu
oi6n de octubre 1 la primacía de la práctica y el acento del fao
tor subjetivo como elemento decisivo en la trane~ormaoión social. 
Pero tambi&n 54.nchez V4zquez considera errados algunoo plantea.
miontoe de Lenin,al igual que del propio Marz. Loa principales 
errores de Lenin ooneietirían en su ooncepoi6n de la importaoi6n 
de la oonoienoia socialista desde atuera, su eurooentriomo, su 
eoonomiciemo y au ola.aiomo.(30) 

(28) Adolfo Sánohez Vázquez, Ciencia y revoluoión,op.oit.,p.IIó. 

(29) Carlos Peroyra,"BobrCl la.'pr&.otioa teórica' 11 ,op.cit.,p.43¡. 

(30) otr.Filosofia de la ~ra:ds,I980,o"P•4 y "El marxismo en A.mé
rioa Latina" 1reviota Dial otioa,n• I9,I988. 
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En ouanto a los errores de Marx, s&nohez Vázquez señala su oon
cepoi6n hegeliana de la historia,au oonf'ianza excesiva en el po
tencial revolucionario dol proletariado occidental, su sobren
timaoi6n de lo.a fuerzas productivas y su atenoi6n exclusiva al 
dominio olseieta.(3I) 

Ee importante destacar que para 54.nohez Vbques,esos erro
res de Marz y Lenin,no anulan en nada el conjunto de au obra.se
gdn &l,la neoeaide.d. de mostrar esos errores no tiene otro ~!n que 
analiznrloa debidnmento y superarlos desde posiciones marxistas y 
no dejar de ningiln modo la or!tioa a los reaooionarios. 

Volviendo al supuesto "me.rxiamo-leninis11011 de Sánohez V4zquez, 
a nuestro modo de ver,oer!n más oorrooto definirlo como un pen
sador que tiene m!s afinidades con Gramaoi. En e~eoto,de Gramaoi, 
reooje no e6lo su hietorioismo sino to.mbi'n BU inmanentiamo que 
considera la prn.xis oomo la oateeor!a oontraJ. del marxismo.Tam
bi~n habría afinidades en oua.nto ambos autores coinciden en oioi
tas tasia centrales sobre la unidad indisoluble entro oienoia e 
ideología, entre ~iloeof!a y polítioa.. Pero donde b.abr!a m&a afi
nidad nin duda. es en sus planteas sobre lo. necesidad de encontrar 
una alternativa revolucionaria tanto o. la aooialdomocraoia como 
al modelo bolchevique. En este aentido, el parecido do s&.nohea 
VAmque• 7 Orameoi ooneiote en proponer una ro~le:d.6n fundamental 
en el tema de lo nacional-popular.Para 54.nohez VÚquez, en la.e 
condiciones aotualee de dependonoia de Am&rioa Latina, ea nece
sario un alerto nacionalismo para una trano1oi6n urgente o.1 so
oialiemo. En este oentido, seflo.la que es muy importante un tra
bajo polítioo en la oonstruooi6n demoorátioa para que la naoi6n 
pueda desarrollarse hacia una sooieda.d sooial.ista. 

Aei pues,oonoluimos este oap!tulo señalando que en el pen
samiento pol!tioo y ~iloa6tipo de Sánohen VAzquen, es posible 
escarbar de manera :reotlllda.,un motivo para ref'lexionar y replan
tear el vinculo ontrs naoi6n,demooraoia y oooialismo.De lo que 
se trataría entonces es de no separar ya ese vínoulo (tal. oomo 
se h!zo en el pasado a raíz del dogmatismo etalinista) sino de 
oonoebirlo como algo indisoluble. llo puede haber oonetruooi6n 
nacional sin democracia.ni socialismo sin oons~ruooi6n demoorA
tioa.Tal sería en pocas palabras la oonoluai6n a la que llega.moa 
deepu'e de un examen atento del pensamiento político Y ~iloe6-
~ioo de Sd.nchez V&zquem. 

(3I) ctr. Adolfo Sánohoz Vázquoz, Del oooialismo oient!:rioo aL 
socialismo ut6pioo, tambi&n Entrevista de v.Mikeoin en CUadernoe 
Po1Ítioos n' 42,1985,p.7 y finalmente "El marxismo en Am6ri.oa La
tina" en llialéotioo.,n• 19,1988,pp.12-13. 
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La i:nt'luenoia de la sociald~rnvcrncin europea en América Latina 

En loe años ochenta se advierte en nuestros países el surgi
miento de pode.rosas f'uerzae políticas oaraoteri3adna por su vin
oulaoión te6rioa y práotioa oon la aoaialdemooraoia europea. La 
importancia de este f'en6mono ea tal que hasta Fidel Castro a.firmó 
recientemente que dicha oorriento no marxiota,juego. en la hora ac
tual "un papel dcoieivo on la transf'ormaoi6n de Am8rioa Latina".(!) 

En e~eoto,la d6oa.da de I980 parece caracterizarse por la emer
gencia inesperada de tulB eran cantidad de pnrtidos y movimientos 
asociados oon la rnternaoional Sooialiata que cuentan con amplio 
apoyo popular y son de onorme importanoi~ política en sus países. 
Podríamos decir que no hay casi ningún pa!e latinoamericano que 
no tenga. por lo menos un partido que est& afiliado o por 1o menoo 
en contacto diplomdtioo oon dicha tendencia europea. ¿A ~ª' se 
debe este heoho?¿cuales eon lao oonaoouenoias de una adopoión re
pentin& de iaa teeio aooialdemóoratas? ¿qu' importancia tiene ésto 
para replantear el enfoque marxista de la cuontión nacional? Eatas 
son algunae de las pregantaa que intentaremos responder en este 
capitulo. 

En primer lugar,exnminemos la oomposioi6n de la Internaoional 
sooialista.¿Quienee lo forman?¿oualee oon lon motivos para n!'i
linroe o ooneotarse con ella? Entre las organizaciones oficialmen
te afiliadas podemos citar las aiguientes1 Partido Socialista Po
pular (PSP) de Argentina, Partido Laboraista de l!arbadoe (PLBl, 
Partido Radical de Chile, Pnrtido de Liberaoi6n Nacional (PLN de 
Costa Rica, Partido de la Rcvoluoi6n Dominicana (PRD), Kov~miento 
Naoionalinto. Revolucionario (!tara) de El Salvador, Partido Na.cionnl 
del Pueblo {Fl~P) de Jamaioa. Son miembros a título ooneultivosAo
oi6n Democr&tioa (AD) de Venezuela y Partido Febrerista Revolu
oionario (PFR) de Pnraguay. Entro las organizaciones que mantienen 
!azoa oon lo. Is o quo han pnrticipado en au.s numerosas reuniones, 
se puede citar al Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquier
da (!!INRI) y llovimiento de Izqµierda Revolucionaria (llIR) do Boli
via, Frente Unido de la Revoluoi6n {FUR) y Partido Socialista De
moizrátioo (PSD) do Guatemala, Frente Sand.iniata de Liberación R~ 
oional (J'SLU) de Nicaragua, Partido Revolucionario Inetitucionnl 
(PRI) de M&xioo, Unión Cívica Radical y Movimiento Peronista Mon
toneros de Argcntina,Partido Trabnlhietn Brnaileño, Partido Socia
lista de Chile, Pariido de Izquierda Demoorátioa (PID) de Ecuador, 
Partido Revolucionario Demoor~tioo (PRD) de Panamá y Alianzn Popu
lar Revolucionaria Americana (APRA) de Perd.(2) 

(I) Fidel Castro y otros, ÓD~i~o~o~u=r~o~o~a""'s""e""''7"""--""~""!!;'~-"'"-~,:;;~~~ 
tualea por la Soberanía, Ca9a de lao Am 

(2) Datos tomados de Ja~es Petras,Clases,Estado y poder en el Tar-
oer J'.•undo, Fondo de culturo. Eoonómica,Méxioo,I986,p.I78 
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Lo primero quó salta a la viata en el listado anterior,es la 
presencia de partidos de izquierda junto a partidoa de derecha. 
Tal precenoia se explicaría por variRa razones,entro lns cuales 
cabe menoionar,la bÚsqued.a de apoyo por parte de los partidos de 
izquierda revolucionaria f'ronto a ni tuacionos do rt~preeión intox
na. Por otro lado,la IS oe habría acerca.do n organizaoionee como 
el FSLN, el PTB o el Partido Radical chileno por la necesidad de 
superar la retórica popul.ista de aus antiguos miembroa ~uertcmente 
burooratizadoe como el APRA,Aooi6n DemoorAtioa de Venezuela y el 
PLN de Costa Rica. 

Sean cuales fueren laa motivaciones de unoo y otroe,debe que
dar claro que o.quellns organizaciones como el FSLN y otros movi
mientos de caraoter antimperialiet~ y partidarios de la luoha ar
mada. no deben aer oonaiderados de ningún modo oomo elementos in
tegrantes de la IS. Esto se debe a que no eolo careoen de oompro
aico ideol6gioo o pol!tico sino que oustanoialmente difieren en 
el modelo estrat,gioo y táotioo,csto es, do la posibilidad de 
llegar al eooialiamo sin destruir loa meoanismoe báaiooa del Ente.
do oapi ta.lista. 

Bajo el oonoepto de "socialdemooraoia11 entendemos pues, aquella 
oorrientos pol!ticao con re~orenoiaa doctrinales al ooci3liamo como 
"fin hiat6rioo" pero que difieren en ol modo de llegar a eoe obje
tivo. (3) SogÚn esas corrientes pol!ticas,el parlamento y el sistema 
electoral constituyen su campo de aooi6n privilegiado. La matriz 
de esta oonoepoi6n reside en la.a teeis de la Segu.nd..n Internacional 

cuyos dirigentee,Dernetein y Kautek;y olnboraron una compleja re
visi6n do la teoría de la revoluoi6n aegun Marx. Dicho revisionismo 
podr!a sintetiza.rae en loe aiauientes planteamientos1 

Revisi6n de la teoría política elabora.da por MBrx. Para loa 
eooialdem6oratas, el Estado si«Ue siendo un instrumento de domina
oi6n de claae,pero au oaraoter de ola5e radica e6lo en eu aparato 
gubernamental y legislativo. Si oe oonquieta el gobierno,todo el 
aparato de Estado oaerá ain dificultad on manos de la olaee obrera. 
Claro est' que segtin esta interprotaoi6n del Eetado,nc habr!n posi
bilidad de un r6gimeñ de olnse burgu6s con formas democrática.a. La 
demooraoia ea oonocbidn en nbetraoto,ain contenido de olaae. 

(3) naturalmente que existen vuria.o i"o.rmas de entender 1o. "oooial
domooracia11.Scgú.n Sol Arguodne 5e identifica oon el Estado de bie
nestar o Estndo b~nefaotor.C~r. su Tesis de Maestr!n.El Colegio de 
l~6:.d.oo,publioada en revista Estucli oo Pol!ticos,número especial, 1984. 
Fnoultad de Cionoiao Políticas y Sooinlea,p.66. Según 100 trotzkie
taa ,la socialdemocracia ao idatltifioo. con el eu.rccomunismo. Cf:r.Ernest 
Mo.ndel, Crítica del ourooomuniomo 1Fonte.mara,Baroelona,I9B6 y Kiobae1 
LHwy, 11Trayectoria de la sooialdemoora.oia en Amlirioa L<-i.tina" revi!ltr'! 
CUa.dernos Políticoo,n1 29,19Bx. Sin negar que la socialdemocraoia 
pueda presentar oaraoter!otioas com\Ules con el Eetado de bienoBtar 
o con el eurocomuniemo,ein embargo,creemos que pierden de vista 
au especificidad propia. 
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Bernstein y Kautky llegan a plantear entonoeB que solo cabe al 
movimiento obrero una lucha por reformaa,dentro el marco consti
tucional vigente. De esta mo.nera la eooialdemooraoia queda carac
terizada por dos ideas ~undamontales1 

a) La renUDoia a la idea de conquista del poder por medios revo
lucionarios.La aspiración u una trnn9f ormaoión revolucionaria del 
capitalismo en socialismo sería un sí~o de inmadurez política pro
pia de los países eubdesarrolladoa (4J 

b) La abaolutizaoi6n de la v!a parlamentaria. Esta vía sería 
la mejor manera de asegurar el equilibrio entre lae clases (la mi
noría se vuelve mayoría).Dentro eota oonoopoión no hay lugo.r para 
la teoría de la dictadura del proletariado,la cual ee identit'ioada 
00110 un poder abooluto,ilegal,que descarta toda posibilidad de de
mocraoia o~participaoi6n en el peder (5) 

Prente a estas oonoopcicnoa revieionietas,aurgió en au momento, 
una oorriente opuesta representada por nosa Luxemburgo,Lenin,Lu-
k4oa ~ Gramaoi. A este corriente la oonooemos como la vertiente 
revolucionaria opuesta a la corriente roformieta reprenentada. por 
Bernetein y Kautek;y. Es interesante señalar que tambiln en el mo.rxie
mo latinoamericano se pueden encontrar las dos vertientes. En lB 
medida en que la política latinoamerioa.na.,deade lon años veinte,no 
podía dejar de estar relaciona.da eotreohamento con los centros in
ternacionales ,nos enoontramoe oon el hecho de que lae toaie de la 
Segunda Intern.a.oional fueron adoptadae,en mayor o menor gradoJ por 
loe partidos oooialistno de Argontina,Brasil,Chile y Urugu.a.y.\6) 

Por ol lado do la vcrtionta revolucionaria on América Latina 
noe encontramos con la obrn y el pensamiento de Joe6 Carlos Mariá
tegu:I. y Julio Antonio Molla,ambos rnpreeentantee de \UlO. poaioión 
antimperialieta,naoional-popuJ.nr y de 03.raoter antioapitaliste. En 
nuootroo d.Íaa, esta vertiente continúa bajo el impulao do la revo
lución cubana y de la revolución nioaragUenee,mientras que por el 
lado de la vertiente refcrmista,eataría impulaa.da por la Interna.
oional Socialista. Con el fín de comprobar esta hip6tesie examina.
remos primeramente ai el progra:nn político de la IS coincide pleno.
mente oon las teoia de Dernstein y Kauak;y. En caeo a.t'irmativo,pasa.-

(4) Cf'r. Ed.wa.rd Berneetein, Lee presupuestos del aooinliomo z las 
tareas de la sooialdemoc~rnia, Fontamara,Baroalona,1975. 

(5) ICarl Xautaky,La dictadura del proletariado.v.I.Len.in,La revo
lución proletaria Y ol renegado Kautak;y1 Grijalbo.Colecoi6n Teoría 
y Pra.xie,MA:d.oo,I975• 
(6) Víctor Alba sostiene que el Partido Sooialieta Ce Chile oe a.f'i-
116 n la II Internacional entro lao dos guerraa•Historin del mo
vimiento obrero en Am~rica Latina. :ioapeoto al caso braaileño,uru
gun.~o,ver Juan Carlos Portantiero, 0 La. internaoiona.l.iza.~ión do la 
politioa '3 de la ideología en A.m§rioa. La.tina" en v 
d , arios 1 Proyeotos 

e reosrnbio,Edicol,México 1 I9Bo -
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ríamoe a. determinar la. tra.yeotor:l.n de aquolloo partidos lntinowno
ri ca.noe qua,.nlcnta.dos por lu. IS, oong_uiotaron ol gol.licrno. !Pinalmen
to seria necesario reali~~r un brove balance critico de di.ohB tra.
yeotoria. 

Hist6rioamente, la IS fue organizada el 30 de junio do I95I en 
el congreso realizado en Frank:furt. En su deolarnoi6n final se pro
clama lo siguientes ºLa IS es una aaooia.oi6n de partidos que busca 
el establecimiento del socialismo domocrñtioo. 11 (7) 

Si la IS declara que su fin os el "socialismo demoorátioo" ¿qui!: 
debemos entender por ello?¿ae trata de un socialismo relacionado 
con Marx? 

El siguiente párraf'o de dicha Declaración nos aclara nu. eoenoia~ 

"El socialismo es un movimiento internacional que no exige uni
formidad rígida de sus oonoepoionea.Que los socialistas funden sus 
oonvicoionoo en el me.rxiemo o en otros mátodoo de an~11sis de la 
sociedad o que se inspiren en principios religiooos o hw.ianit~rioo1 
lo cierto es que todos luchan por un mismo fin,por un sistema de 
juotioia sooial,por una vida mojor,por ln libertad y por la paz 
mundial. 0 (8) 

De aouordo con esta conoepci6n,el sooialismo democrático no oer!a 
algo relacionado con una necesidad. histórioa,produoto de ciertos 
acontecimientos objetivos,aino m5o bien una eapecie de meta que se 
desea,un afán de justicia,de paz y libertad. Eeta oonoepoión d~ bas~ 
kantiana es f\Uldamentalmente idealista y oorrcsponderín más al so
cialismo utópico pr&-marxista. Pero más que un inter~s por adherir
se a una posioi6n filoeó~ica,pareccría que se trata de un problema 
de oaractor praBf1iátioo,tal como puede deducirse do la siguiente 
aeeveraoi6n del destacado dirigente Olof Palme1 

"En la actual fase de desarrollo de la sooieda.d. industrial, 
podemos sacar más partido que nunca de los puntos principales do 
nuestra- progrnma.La idea de libertad contenida en la doctrina del 
socinlismo demoorátioo,ae! oo~o su constan.to luoh& por la igual
dad y l~ nolidaridn.d,pucden hallar una especial resonancia entre 
loe hombr&B."(9) 

Ya sea por esta raz6n o por otras,el hecho· es que la IS no 
renuncia a definirse como sooialiota.Sin embargo,oonviene señalar 
que para oer tal,no basta una adbesi6n teórica.Hoy sabemos que loa 
marxistas de la Segunda Intern~cional ja.mi'ts dejaron de autode:finir
se socialistas siendo así que en su prAotioa política.colaboraron 
decisivamente con la reoreanizaoián del oapit3li2mo europeo. 

(7) "Pr:!.noipios políticos e ideol6gicos de la IS"(Deolaraci6n de 
Franlcf'urt) anexo en Cnrloa Morolee,Trareotoria de 1a Is en Am3rioa 
Latina y el Caribe, CELA,UNAX,M~xico,I982,p.22 
(8) l:bid.p.25 
(9) Willy Brandt,Bruno Krcsky,Olof Palme,La alternativa sooialde
moorata,Blume,Barcelona,I977,p.I37. 
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Donde so ve muy claramente la coincidencia plena entre el programa 
de la IS con las tesis de ln Segunda Internacional,es an las oi
gttientee afirmaciones: 

Segdn. Willy- Bra.ndt 11la v!a ref'ormieta es la. única que puede con
jugar una trruisform:ioión de la. sooiod.ad."(IO) SegÚn Ol:f'. Palme, el 
~xi.to o fracaso de eetn vía depende de "la efioaoia de1 parlamento 
como Órgano le~slativo y a.dministrativo11 • (II) 

Claro eet4 que no hay que entender que la IS es un bloque mono
lítico ya que en su seno pueden hallarse algunas diferencian. Por 
ejemplo,el partido eooialdemóorata sueco dirigido por Olof' Palme 
tendr!a una l!nea más ~lexible y más solidaria que la de sus ooleeas 
alomanee dirgidos por WillJ' Brandt. Esto ee comprueba. en la siguiente 
deolaraoi6n de Palme al periódico mexicano El D!a1 

"En nuestro oaao,eon Ínfimos nuestros•interesee 1 (oomer~ialee) en 
la Repi1blioa Dominioana,El Snlvador,o Nioar~guB1por no deoir,inexis
tentee. En cambio,hcmos or~nnizado oampañea do aolidaridad. en favor 
de la liberaoi6n de esos tree pa!eoe 7 seguimos ainti~ndonos com
prometidos oon ou suerte.Nuestro partido est& m1l,J" eenaibili~ado por 
lo que oourre en Centroamérioa."(12) 

Bo podamos dudar pues del oaraoter hotero~neo de la IS.Sin em
bargo pareoer!a que luego del asesinato de Oloi' Palme 1 las tenden
cias haoia la homogeneidad se han !do inoremonta.ndo ha.ata prevale
cer la peropeotiva alemana. Esto es lo que trataremos de analiBar 
máo adelante.Por el aomento,lo que interesa es plantear el problema 
de la posible diferencia de la IS con el capitalismo norteamericano. 
Ea claro que,oomo ae ha visto en la guerra de La.e Ralvinao, los euro
peos apoyaron a Estados Unidoo .Esto signif'ioa. que tanto lao dif'e
renoiae en el seno de la zs,oomo fuera de ella, pasan a segundo pla
no en situaciones de oriaie aguda. 

Por lo anterior,oabe entonces reconsiderar lae razones que mue
ven a la IS a fijar ou·m.irada en Am&rioa Latina.¿A. que obedece el 
inter&s oreoiente do la XS? 

En una rooiente deolo.raoión a la prenea mexicann,el vicepresi
dente dol Partido Socialdemócrata alemán señaló que: 

"Lo. Comunidad Económica Europeo. desearía jugar un papel poaiti
vo para apoyar el proceso de paoifioación en .A.m4rica Central.De
searía.moa incrementar la oooPeración económica como medida funda
mental para la evolnoión política de la aituaoión y ~ambi6n ante 
la perspeotiva de eleooionee paro. un Parlo.mento Centroamerica.no11 .(:I3) 

t
:IO) ffi117 Brandt,Druno Kroiak;r,Olof Palme,La altornativa •• op.oit.p.I38 
II( Ibid.p,I34 
I2l Entrevista de Gregario Selaer,El Dín,I3 do octubre I962,p.I4 
:I3 Revista Proceso, 28 de marzo del§'mr,n•595,p.4I 
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Aqu! tenemos un grave problema n axaminar :¡a que deode el punto de 
vista de la 16gioa marxista nadie desea incrame~tar económicamente 
sin esperar nada a cambio.Esto implica que necesitamos pasar e otro 
nivel de análisis para dar ouenta de los procesos objetivos que 
se desarrollan hoy en América Latina. 

Una primera explioaoi6n sobre las causas que motivan e1 inter6e 
de la IS en nuestros pa!ses,residiría en el hecho de que en los 
últimoa años,Europa. y Jap6n han desplaza.do a Estados Unidos como 
principal socio oomeroia.l de la mayor!a de loe paises latinoameri
canos. En este sentido, la presencia de la IS estaría determina.da 
por dos aoonteoimientos importnntesa 

I.- La rivalidad. oad.a vez mf.s a~da entre el oapital norteomeri
oano y el oapitnl europeo. 

2.- El or~oiente inter's de algunas burgues!ae looales por con
trarrestar la dependencia haoia Estadoo Unidoo a trav&s de una ma
yor apertura oon respecto a Europa. 

Varios autores ooinoiden en señalar que un inoontivo importante 
para la BxPansi6n de la eooialdemooraoia europea,oería el reoonooi
miento de eu dependencia de las materias primas del Torcer Mundo,ee
pecialmente después de la orieie petrolera de X973.As! se explica 
que los principales contactos de la IS oon Am&rioa Lntina fueron 
realizados oon K~xioo y Venesuela.(14) 

Por otra parte, la rivalidad entre las empresas norteamerioanae 
y europeas,explioar!a otro heoho no menos importante1el apoyo do 
loe sooialdemóoratas a lno ~uerzas que luchan contra las dictadu
ras militnroe. Habrían doe razones fundam~ntalee para impuloar di
cho apoyo1 

l.- Los militares tienen en Am6rica Latina lanos antiguos oon 
loe interesen empreaariales de Estadoe Unidos. 

2.- Loe europeoo deeconi'iarian de la estabilidad de loo go
biernos militares. 

Ea taoil de entender entoncea que e1 inter~s de la eooialdemo
craoia por ayudar a desestabilizar a loe militares ae explique 
por su rivalidad oomeroial oon laa omproana gringas.Claro eet' 
~ue el capital norteamericano tod.a.v!a eot4 tirmemonte eetableoido 
en Am~rioa Latina,ein embareo no hay que dosoartar el hecho de 
que esta situación pueda estar cambiando puesto que el capital 
europeo estl gana.~do el apoyo de aquellas ~uerzas reformistas lo
onles interesadas en diveraifioar sus fuentes de apoyo financiero. 

(I4) Cfr. Jam•s Petr~a,op.oit.p.I64. 
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Un caso ilustrativo de lo anterior ea la experiencia del gobier
no de Alan Qaroía,que hoy plantea tulB retórica antiyanqui al mismo 
tiempo que agoje con beneplácito las rocomendaoiones de la I9.(I5) 

No sólo la IS ee coloca al lado de las viejas organizaciones 
populistas como el APRA.,eino que también impulsa la política de 
las organizaoionos de la nueva izq_uierda latinoamerion.na,miemas que 
fueron duramente reprimidas por loa militares y que despues recla
maron dereohoe políticos similnree al programa socialdemócrata. 

Como dice James retraes" La ne.tu.raleza dictatorial de loe reg!
moneo desarrollietao permiti6 que loe sooialdemóoratao desempeña
ran el papel de lucha.dores denodados por la demooraoia".(I6) 

Ahora bion,¿o6mo evaluar nquolloa pnrtidoa y movimiontoe que 
conquistaron al gobierno alentados por la XS? nasta bo7 contamos 
con las experiencias do Acoi6n Domoor,tioa en venezuela,Partido 
de Liberación Nacional en Coeta Rioa,Partido Nacional del Pueblo 
en Jamaioa,Partido de la Revolución Dominicana.,y Jll 0 vimiento Na
cionalista Revolucionario de Izquierda y Movimiento de I~quierda 
Revolucionaria en Bolivia,ademáe del Partido de Izquierda Demo
orttioa del Eouador quo acaba. de triunfar electoralmente y del 
ounl todav!a no ea posible eaoar conclusiones. 

Para f~nes de nuestro análiaia,noa limitaremos a oontinua
c16n a examinar ln trayectoria del Gobierno de Hernán Siles Zuazo 
en Bolivia,el cual pod.r!a servir como pnrad.Ígma de lo que euoedo 
oua.ndo las fuerzas de izquierda, en su af'án de conquistar el poder 
buscan el apoyo d~ la IS y se ven obligados a imponer medidas eoo
n6mioaa que no favorecen a las clases popul.ares. 

Estando en la oposición Hernán Silos Zuazo loar6 integrar 
una amplia o.lianza,obtenicndo así oonsidorabloo ganancia.a polítiona. 
Pero en ouanto a9umi6 la reeponeabilidad del «obierno,diohaa aa
nanciae resulta.ron efímeras ya que ee vio obligado a optar por unn 
nolítioa de reetriooionea ealarialee,reducoi6n del gaoto p~blioo Y otras medid.ao similares.En la medida en que utilizó lan conexio
nes oreada.e por la eooialdemooraoia que ~aoilitaron los préetamoo 
del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional,no tuvo otra 
alternativa que convertir a eu gobierno en instrumento de re-ostruc
turaci6n del gasto público y de loe salarios. La adopoi6n da estas 
medid.as genera.ron divisiones internaa hasta acabar con ou deolina
oión electoral. 

Po.rad6gioo.menta, nl icual quo lna otra:::; experienci~.s de Vene
zuela, Costa Rioa,Jamaica y Santo Domingo,las miomas ruerzae que ir.i
pulaaron su victoria eleotoral,impidieron que realizara las retor
mns progrnmadno. 

(I5)Sobre la reuni6n de la IS en Lima, en j\Ulio de I986,ver Gorardo 
Arreola,La Jornadn,2I de junio de ¡986,p.7 
(16) James Petrae,op.oit.p. 167 
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Podríamos deoir,por tanio,que este ~ipo de oxperienoiao simila
res arrojan por lo mBnos dos enseña.nsas.En primor lugar,que pueden 
vencer el•otoralmonte,dadaa las opoioneo limitadas al aloanoe de 
lao mnsaa.En eegundo lugar, que si bien han podido oonquietar el 
gobierno 7 el apo70 de las maoaa,ein embargo no han podido oon
serve.rlo. 

Si como movimientos re~ormiatas han fraoaoado,no se puede aaoga.rar 
que oonatituya en el futuro una. v!a t1Nerta. Cada día vemos que so. 
fuerza sigue creciendo y sigue oonquiste.ndo &xitos electorales. 
AUllQ.ue eo evidonte que terminan inevitablemente •n el traoaao,a raiz 
de las miemas oontradiooionee que BUpone l& realización de reformas 
on loe margas del oapitaliomo depondiante,oin embargo no se puede 
af'irmar que están oondenndoo de antemano.Dicha a:t'inmaoi~n renuJ.ta 
insostenible 7a que supone defender una poaioiSn oient:ltioa deter
minista ~ f ataliata. 

Pareoeria que existe un margen de indeterminación ya que para.
dSgionmente,en nueotroe dtae, la eooialdemooraoi& se enoa.entra 
•n una relativa oposición trente al neoliberaliomo actual de la 
adminietraoi6n norteamericana. Esta eituaoi6n lo convierte en una 
especie de obot&oulo,a.unque como hemos visto en •l oaao de la ga.erra 
de las Kalvi.no.a,loa europeoa acaban por someterse a laa deoiaion6s 
del imperialismo norteamericano. 

En vista de es'\:a situaoi6n ta.n comploja ':f tomando en. ouenta.._anei 
hcy una tendencia que indica. triunfos eleotoralee aooio.lderaóora.tae y ha.y 
indicios que permiten suponer que dicha tendencia seguir! oreoiendo, 

es neoeesrio prorundimar la rerlexi6n sobre esta problem,tioa aola
ran~o que eoDro la base de laa leaoionee del pasa.do,el 6xito de la 
eooialdemooraoia como obl~gad.a sustitución dol so~iaLiomo revolu
oionario no impide e~ retorno de lae ü1o~ad.uras militares. 

Esto. vía oonooi6 au primera prueba experimen:ta1 •n Alemania.:.., 
antea de 1914,dasembooando en ln renuncia a la rovoluoi6n durante la 
primera gran crieie del capitalismo europeo.La ooneeouenciB ~ue que 
el Movimiento obroro dirigido por la oooialdemoore.oia deeempe5ó un 
papel dtil en la raorganizaci6n imperialista. La segunda gran prue
ba lo constituye la experiencia ~ooterS.or que term.in6 oon la subida 
de Ri Uer. (I7) 

atrae variantes de este modelo,lo oonatitu,yen la politioa de los 
aooialietas ~ranoaees en el periodo del !'rente Popular 7 la pol!tioa 
de los aooialietaa eepañolos que te:rmin6 en l~ guerra oivil. Tam
bion podemou oitar el oaso de la sooialdomocracia o.u.atr!aoa que 1 se
gdn lns Nemoriae de ~rnst Pischer,obnubilada por su oonoepoi6n oleo
toralista, en lugar de organimar la movil1zaoi6n de las masae,reoo-

(17) Esta tesis ea sostenida por Fernando ClaudJ:n en ou libro ~ 
crisis del movimiento oomuniata, Ruedo I~rioo, 1970. La invest~
gaoi6n hiot6rioa actual pareoe oon1'1rmo.r dicha 'teeis.Cf'r.Hietoria 
dol mar%i.omo •. tornQ 4, ·Bru.guera.,Baroelona,1979. 



- II7 -

mend6 la espera pn.eiva hasta. ::ntoumbir bo.jo la. metra.l.l.a del enemigo 
de olase durante las jornndas de febrero do ¡934. (t·e) 

Agreguemos tambiGn las experienoiaa aotuales de Kiterra.nd en 
Prnnoia y de Felipe Gonzile• en Enpafia, po.ra iluetra.r el heoho 
de que aqu~ tampoco 1a vía parlNl'lenta.ria al aooialiemo no ha 

des~mbooadoon la traneformao16n previota.Al oontrario,pareoe que 
estos gobiernos son la mejor eoluoi6n para la orieio agg.da del 
oapit.i.liemo notual. 

De todas estae e111;¡ierienoias, la quo resulta m&s urgente repl.an
tear es,ein duda, la do Allende en 1973. Esta experiencia ba cons
tituido ~ seguir& oonstitUJendo por mucho tiempo todavía, el ejem
plo mls oeroano a nocotroe de adonde puede conducir el rf'IAV~to fe-
tichista a los meoaniamoe de la democracia oapitalista. ' 

Si en nlgo se asemeja 1a oxperienoia obi1ena a l& sooia1demo
orao1a ea justamente en au planteo de la democracia a1 margen de 
au contenido de claee. 

segdn la autoor!tioa do los miemoe dooialietas ohileno•1 

"loaotroe habíamos leido en loe libros eao del antagonismo 
irreoonoiliable da olaees,eeo de que lae olasee dominantes nunca 
abandonaban el poder pao!tioamente1 eso de que aiempr• echan por 
la borda loe ideales demoorAtiooa que dicen sustentar cuando •su' 
orden eetA amenazado,y que no vacilan en que~ar lo que han adorado 
y en e.dorar lo quo han quemo.do,ouando eattl do por medio eu poai
oi6n de dominio en la eooiedad.. Habíamos leido sobre el ~a.aciemo. 
Sabia.moa que con la victoria de Allende se ha.b!a conquistado aSlo 
ol gobierno,pero no el poder. Lo deo!amoe ~ lo proolam&m.oa.Pero 
esas verd.adoe no bab!o.n sido internalizadae plenamente en nueetrao 
oonoienoiae hasta el momento miemo del golpe.Allí uoa dimos cuenta 
cu.li.n rnaoinae e imponentes eran todas esas verdad.ea, oucm real reaul ttl 
ese nndlieia de l~ realidad eooial,cu.6.n radical ea la lucha de 
olnaos." (I 9) 
~oto B.11ál~u1e de Olodomiro AlmoJ"'d,a ei bien ea oorreoto en ~6rminoe 
teóriooe,roquiere de una oomplementaoión en t6rm.inoe polltioo-pr4()ooo 
tiooa.Rn, eteoto,reeulta indiapeneab1e remitirnos a loa cambice mis
mos oourridoa entre 1910 7 1973.Entre eaoa oa.rnbio• oabe citar 1a 
emergencia ~ la lucha de aquellaa tuersa.e sociales que decidieron 
la bataJ.1& final.Paro no es nuestro objetivo real1au •ri• 111po de 
anAliaie,rae~n por la cu.al s6lo resiti•o• a la bibliogr&:r!a oorree
pondJ.ente. (;20) 

(X.8) Srnst Pi11oher,Reouerdoa Y rotle::r.ionee, Siglo XXI de Eapa.iía_,1976. 
(I9l c.Al•o.fda0Liberaoi6n l raaoismo,Nueatro Tiempo,a6:d.ao,I979 0p.I92. 
(20) flrr. Ren& Zavaleta, "Notas sobre. l& demooraoi& burgo.e•a, la oriai• na
cional 7 la gu.orra civil en Ohilo" •n El fldor dual,3iglo XXI,R,xioo,1977• 
Agua.tia aueva, "Dial&ot1oa del prooeao ohi eno" •D Weorf.a ;r prooeaoe 
Pol!tlaoe en .l.llérioa Latipa, EcU.ool,K6:d.oo,I979,p.p.97-I40. 
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¿CUa1es son las coneeouenoiao pol1tioas de la tranoioi6n pao:!f"ioa 
al sooialismo? Fu.ndamcntalrncnte oignitioa no darse cuenta de la 

naturaleza de clase. Implica a ou vez no darse cuenta del oondioio
n311liento roc!proco entre las clases y el Estado ya que sin clases 
es imposible la existencia del Eotudo.Por eotn raz6n todo Estado 
tiene un caracter de olnse. En toda nooiedad dividida en clases 
sooialea hny siempre una olaac dominante.¿Poro como sabor cual ea 
la clase dominante? No se trata de ver necesariamente quién mani
pu1a los h{los entre bastidores sino de ver más loe ef eotos de 
las aooiones del Estado sobre la sociedad.De esta manera se advierte 
el problema de o6mo se enrciza y se mantiene la dominación de ola.-
se y o6mo puede aer derrocada. Todo esto eo justamente lo que hay 
detrás del concepto eeoandBJ.oso de ln dictadura del proletariado. ~s
te oonoepto no tiene nilda que ver con ~l despotismo que señalan lo~ 
eooialdem6oratas.Tampooo tiene que ver oon aquellas aowsaoionaa de 
que se tratn de un tipo do regimen basado en la violencia. Para Marx 
la dictadura del proletariado no aienitioa otra oosa que la democra
cia para la mayoria.(21) 

Quizás el problema m~a importnnte no sea tanto el de rebatir 
aquellas acusaciones a eete concepto oomo equivalento a la socie
dad sovi,tio~ bajo la dictadura etalinieta.Como dice Hioos Poulan
tnast"No se puede pedir al ma.rxiamo la receta. in.fal.ible y puri:Ci
oad.a de deaviacionea,de una auténtica transición al socialismo de
moor4tioo,porque no puedo dar eemejante reepuoeta,lo miemo que no 
ha podido trazar la v!a de lo que pasa en el Est•."(22) 

Detr4s de toda esta diaaasi6n lo que nos interoea destacar es 
el problema de la oarenoia de uoa teoría sobre la tra.nsio16n al 
sooialiamo demoordtioo. Siguiendo la explioaoión de Poulantna.9, 
en el momento en que ee plantean las vías para derrocar n la bu.r
guea!a se presentn ol problema de que no ha.y modelo alguno de la 
transioi6n al eooialiemo. Esto se dcbe,eegdn 61 a que el marxismo 
no tiene una teoría general del Estado y mucho monos del paso del 
Estado capitalista al Estado eooinliata. 

Ahora bien cabe preguntarl.e ,si el ma.rxiemo no puede darnos 
mde de lo que puede dar,eo decir, o1 no tiene una teoría pol!~ion 
d~ la transioi6n al socialismo ¿qu& opoi~n podemos eeooger? 

Habrían por lo menos tres opoioneea 

1.- Rechazar la teoría política marxista puesto que oer!a ina.
plioable a la realidad aotunl. Oomo alternativa,reelaborar teor!ae 
posmarxietae (poamodernietae),lo 0t1al i~Plioar!s dar la raz6n a 
los sooialdem6oratas de ayer y de hoy. 

(2I) Cfr.C.Xarx, La guerra civil. en Francia, en C.JJar.x,P.E:ngelo, 
Obras Eaoogidaa,tomo II,Progreeo,MoaOll,1979. 
(22) Niooe Poulantzae, Ro~ado,poder l sooialidmo, ~iglo XXI,XAxioo, 
1964,p.21 
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2.- Invooar a Lenin y aforrarse a una postura ortodoxa.Esto impli
oar!a sostener a toda ooeta una oonoopción rígida de la democracia 
aag6n la oual &Bta eiompro sirvo a lB bu.rgues!a y lo único que oabe 
hnoer ea no part1o1pnr en el juego eleotorBl burgu6B. Al miomo tiam
po oe Bbeolutiza la vfa violenta como la dnioa forma de d~rrocar 
a la olaae dominante. El problema de o.f'errarse a eata postura or
todosa es que no admite diferenciar el Estado demoorAtioo parla
mentario de la dicta.dura tasoiata.Se&\Úl Poulantzas esa oon:f'usión 
fue la causa del fracaso del movimiento revolucionario europeo 
en el periodo de entreguerra. Esta misma oon:fuai6n tambiGn oaraoic
riza al ultraizquierdismo latinoamericano. 

3.- Rechazar toda oonoepción dogrri,tioa y tratar do desarrollar un 
marxie:m.o oren.dar sin negar lo. herenoi'a de loa"olásiooa"• Beta op
oi6n noe permitiría considerar la teoría de la tranoición al ao
oialiomo como un oonjunto de nociones entre lll.8 oualee: ea pueden 
citar las eigu.i•ntes1 

a) La idea do quo la forma do organizaoi6n del Estado es la 
forma de la dominación de clase. 

b) La idea de que el Estado socio.lista debe tener una orga
nización dif'erente y por tanto uno. der:Jooraoia de oareoter no btu
guée ·· oino proleta.riv. 

Si o.oeptamoe la toroera opoión,podemoe explicar oon ayuda de 
Ul'amaoi,la eituaoi6n chilena. Segdn Oramooi,el proletariado,hae-
ta cierto momento de su deoo.rrollo,neoeeita apoder~rse de las li
berta.des que le plantea la democracia burguesa (Marx no negó nunca 
&sto).Pero llega.don Wl cierto PWlto,oo plantea la necesidad de 
romper con la oooiodad oapitaliota.En el caso ohiluno se advierto 
que cuando se planteó ln ,guerra oivil,loe que sosten!nn la v!a 
pao!rioa ya no pudieron paear a las actividades propias de la v!~ 
armada.si hubiera sucedido esto último,el proletariado habría con
seguido la hegemonío no solo dentro de la Unidad Popular sino tom
bien en todo el país. Esto demueotra que sin la hegemon!a del par
tido obrero no puede haber trnneioi6n al eooialiamo.s610 al partido 
hagem6nioo puede recurrir a una t!otioa determinada o euotituirla 
por otra. 

Una experiencia. que viene a enriquecer e3ta teoría de la tran
'.ai oi Ón nooialiata en América Latina ea la revolución nicarneüenee, 
Aquí so plantea claramente la necesidad do romper los dogmas oxis
tentes ya que eata. revolución mSo que ninguna otra,reu.ne las ca
raot.,,r!etioae de rma democracia populru.• verdadera.. Esta e3orienoie. 
demuestra ue la vía no ea a trnv6s do un programa de mcd aa. 
eoon micas como ln v a chilena aino m a bien a tr~v a de un ro
grama pol tioo de cambios en la organiza.cien misma del Est o. 

Podría decirse que la revoluci6n nioaragt!.enoe sirve de punto 
de referencia a.otual que marca ol avance haeta donde ha llegado 
la oombinaoión · de la demoor.a.oia rei>rosenta.tivo. con la demo
cracia directa. 
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Es probable que la experienoia nicaragliense se profundizo ha.Bta 
1legar a una demooraoia plennmonte sooialieta.Tod.av!a no puede 
decirse que haya superad.o todos los límites de la democracia oa
pitalieta. Eeta situación supone la transformaci6n eoon6mioa ya 
que allí reside,en Última instanoia,la determinaoi6n final. del 
tipo de Esta.do que oe quiera estableoer. 

Lo que en todo oaeo importa, ea señalar que esta experiencia 
junto al proceso salvadorBño, conatituye un proceso histórico que 
remplantea en toda Am6rioa Latina, y en especial on el cono eur, 
el modo en que los marxistas deben asumir las relaciones entre 
demooraoin 7 eooialismo,enjre reforma. y revoluoi6n. (23) 

(23) En los anos 80 los paíeos sudamericanos salieron de las dio
taduraa fasoistaa haoia una demoora.cia precaria. ~ eetae oondj.
oionee se puede esperar que loe marxiata.a de esos pa!ees fijaran 
su atenoién en el proceso centroamericano.Lamentablemente profie
ren debatir.ou demooraoia a partir de las teorías poamodernietas 
eepeoialmento de Norborto Bobbio. Por nuestra. parte suscribimos 
totalmente la orítioa de Perry Anderson al llamado "gran teé~ioo 
de la democracia moderna."1 "Bobbio concede hipot6t~oBmente un lu
gar a. la demoorBoia directa como 'correctivo' o 'oomple:mento' de 
la democracia reprooontatüva,pero jamlo como su superación o sus
ti tuoión.Esta tormulnoi6n del problema fue,oomo es sabido,consue
tidinaria en la socinldemooraoia alemana antas y despaAe de la 
Primera Guerra Mundial, y Bobbio con porf'eota oono~enoia del pre
oedente,invooa a Kautsky como antooesor de au visión general del 
asu.nt:o." Vor Perr7 Anderson, 11 Norber-to Bobbio y la demooraoia di
roota" en lo. reviato. ~,n• 122,f'ebrero de I988. 



QAPITULO VII 

La cuestión étnio~ 

Otro de loa problemas máo cr~voo de Américo. Latina que requiere 
urgentemente una oolnoión to6rio~ y práctica 09 la cuestión 6tnico.. 
Se advierte en loa lÍl timo3 n.ñoo qua numoroaae ptniae se organiza.n 
pol!tioamente,defini6ndoae como naciones que aspiran a desarrollar 
su autonomía r~ente al poder eatatal.So comprueba. una vez mds,que 
estos movimientoa pueden llegar a deoarrollar una ernn capacidad de 
asedio sobro 1110 olaocs dominnntea.La. verdad que de pronto so des
cubro ante noootros es que loa Eotados no.oionaleo,. a p~sar de ser 
muy fuertes en su control do lno ·oomunilladoa ind:!genn.s,ya no ticnon 
la fuerza oompuloiva que exhibían en el p.~sado. Esta debilitamiento 
arroja una luz sobre lo quo podrá suoedor on ol futuro. 

¿Qué aigni~iaa ol ronncimicnto do cana etnin~ quo nopiran a con
vertirse en naciones autónomno con auo propi~o modalidades de exio
tenoia y su tra.dici6n común? M~n r-t.lld do aor un noonteoimiento pura
mente exoopoionnl,ao observo. quo enoo movimientoo 6tniooa,sin roo
petar idoologiae de ninguna olssc,al igual que loe palootinos o lna 
miuor!aa 6tnioae do YUB"ODl.t'.vin y la. Uni6n $oviótioa,deolarnn una gue
rra abierta a ous respootivoo Eotndoa.Tal eo el caao,por ejemplo, do 
loa quechuas y aymnrao on Forú y Dolivin 1dc loo miokitos en Nicnra.
gu.a,de los quichóo on auntom~la o de loo indicenns del Cauon en Co
lombia. 

Al recorrer la hiatorio. <le loo crrupoa 6tnioo:J latinoamcricnnoo, 
vamoo que fronte o. 1.:ta oonllicionoo do oupcr-cxplo·l;aoión y oprooi6n 
a. que f'uéron oometidoo do~do lv. époc;:i. coloninl ,mnnii"eataron siempre 
uno. a.oombrosa. cn.pa.ciclo.d do rec;Jotcncin y t\tlnptn.oión tJogún !bc.n oo.m
bia.ndo loo mcoanismoa y lri.u oircun1Jto.ncio.:J que el poder catatnl 1.ae 
imponía.. Al pnrocor, nunca. o.copi;o.ron unn. concopoi.6n del podor centra
lizado y dominante. Ln ílo"\"olución Ua lti Indopc•ndonoia oólo en o.p::::.
ricnoio. oig:iificó tuin. o!ioiún on cunnto n lo. oonatituci6n dol I~atado 
naoional1 6ote en Jlrincipio,pod!n nor orzani~~do do varins manero.o 
pero on loa hcchoc so oonr;~i tu;r6 o~mo Entudo-I·;rioi6n (según el mode
lo tro.noés) ,con pr<'Jt<?nsion~c. bomor;Jno::i.S y ccntr.:.liflta en ounnto n 
su eotruoturo. linci.1i:-;tlco. y· cul tnr.:.i.i .• 

Uo ee puedo pona~tr qu.o 1oa t;rupoo ótnicoo no De dicro.n cuontn. 
do los e.contocimicntou C!UQ ~obrovondrían bnjo e:Je ciateme..Así,ou 
política. no ~110 cimplemanta ó.o rcchn~o aino de o.:injunoi6n de ccfuorzo~ 
deotinadoa pnro. l1noeT" fronte n ln hncomoníc. dol Estado-Naoilin.Su lu
oha ue dcoarro116 cntonceo no ~Ólo oontr:i. l:i. explotn.ci6n sino tnn
bión para prooervar au e:x.istcnci:l. como crupoo autónomos oul turnlmen
te. Esto cxplica~ía el hooho do qua ou reoncimionto notuo.l no :JO hu
biera. proJ.uoido do no aor q_uc b:lbr!nn tenido une. exiatenoia nnoio-
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nal •1uo tiurnntt:" oicloe so pretcnd.ió olimi:i_ar y que oon.rtnda. y ocul
to. por lon vcnoellor1~a, se 1nanti<'lnt" cnmo ol. vínculo hint6rioo i"un
tl.amontal ontrrJ P\ln hubi.t:1ntcn1y:·o1 ln-'exi1~tcncin d.g oso v!noul.o ~lo 
roconooitl.o por ol peder_ cozrt.ral no c.:::ptir.nra. a :~u voz,la aituo.oiñn 
inforior de lnn ctnin.s axplot:ul:i.c ·~l en cc11nccucncin ln lncba. i"o
ro:t. do aqu,.tlnn por 1a. a.•lt.1r.!otnrminr.ción. 

La. oX.iotr~ncla y rcconnnll"'lir.nto de cl'1too ~rupoo 6tniooo nos con
duoe o. ontro1rr:.· r.i.tohn!l ¡>'l"'Oblcr.1"!.o p:i.rn el nn.rxinmo la.tinoo.mcrlcnnoa 
¿Adonde c . .,ndu~cn iiuo luohr.!;:7 ;,<¡116 o.~prcn."',r..'1 .~An::ao en A'111'5rioa. Ln.
tinn. la lucha. por el ::;nc:l~1iAmo i:ripl.in!J. -ta1nb~l!n la exiconcia do 
nu·LC'ldotor:n:innr.'i.ón ~tuica? 1,Cf.r.i~ tJvitar que su:i luoh:i.c cenn mani
pulad.ne por lt'. llc1.•olli'ln. y ~1 im!'crf::a.l i.nmo? ¿~·.;:rit pr.ni Ulo qun eann 
1uchari puedan 1l~n1?1·11Joc-nr •°!ll ,;.•b,iritl•.•no oocinlint.nn?¿Qué tipo de 
sooialinmo on 1)1 'l.Ur"l n<:> r 1r¡11lt':-o? !.Ou'll no 131 Jl~Jinl de lou confl i ~ 
tns é-tnl11on o:iu l 'l. lucha Ut• ·-~1t".1<~1·,· 1.:.-r..t"~Jl c:,:pacH~O loe ma.rxi.utn.3 l~
tinn:-i.mo.rl'J:1.'1flf_ do';' sup•.·ra.r ::..•.i. 01• l;udo1~1n r.\\n.-1ndo -:!!l:la luchno n lo.u 
reivindionoionnrt sof'i~.tli:oa? ¿,CÓr.i'J nrl.louJ;,:¡o of1oaz:n·,nte l.:in in·Lore
eec l1o 1.,0 grl\pc:n 6tniooo ccin l or: in l.·"!r(':J~t" d 13 ln cln :JI! nb:-crn.1 

i!:n cate capít;uln,no non datentlr~moo en rovioBr la historia. do 
onda win da Cl'l''.n otriinn, ya quo hoy uo di"pon-o do una abWldnnte bi
bliografía al roC1pooto. ?ion intorann.,raol1ro tocto, plnntoB.r oonoop-
toe to6riooa p~rl\. c11tenclor mojor ostn p1•obl~m.:ítioa..Pon9a.moa quo no 
es }loFJiblo on·~r:!n•lcr lo. ou-.<io-!.16n nnutone.l f!n Am6rioa. Latina. sin un 
análinia de J.n. cuoGt ión ~f.ni.oa. Uooaoi tt'.;nor.1 oon urgencia una oompren
aión mt1a ampli.n. y no ortr.r:iozn JH1rn. cntr.ntJ.o~ onbn.lmcnta eote problema 
que oc hn vuolto muy i111p.1rL•~:1to or:.. nuohoa rn.íooo la.tinoamoricano~. 

Lo. hipÓtAr:ia t}.\lO noo f;l~io.r{~ ~n ·~n·ta onp.f-tulo 00 1 9.uo,loa oonfliotoA 
6tnioos ,a.1 il:Un.1 quo l~n ('1-:nf'J.iotoc n~.cic.n•.\J.cu, prl')oenton tm contc
nitlo do olnse y 'tnn ln. 1n.i?•:i dn olt.•:tcu,•Jn n11,cllon paíues oon un~ 
m:l.yoría pobl:tci.:n:'\l tn1l!!_;;·1~:-. ( ílol i v l!! 1 P'-!~·-¡'i, Qunt nf!i'.lla., ato,) prooon-
-tnn •tn oontenldo l;·~nio . .,...J1 ~.ot.on:.il. 

A i"ill da do.t;1~1·ro1.l.nr r::lt.:\ bipGt1?-::ln,nn neocaorio oomenss~r de!;
poj<\ndo ll'\·"J.:r~ro t-:1rrono d"· :11.::;.•Jn:ia 0•:1i..:"nni"nt•::i oor..coptuÍJ.leu. La un
tieuu. conf"uaj tin 0~1tra lntl1 . .;.•n ~lt y -.~·.!\:?l'e~.;-i ttnil u ,e on·tr1J etnia y close, 
orn. derivada. dr.- 1:71 f."t•l"FJqt:.n tJtlI'\·.o:::i~:~'.:t!.•~to r.1n.r..:.:in1.n en ti~nto ontn.ba. 
i'undaci.a en ln ltii.'.:t. de que !.'l. \na~;l. U J oln.Gt::J cona ti tu.yo el 1íuioo 
motor do la. hi "] tc1•i1~ .f:o t•1.:!. !.·}~1t.e ho;/:t qtt·~ tli ol·;-. i·lna.,ienor.:ib::i. ol 
hecho do qua lo~ 001:.tlJ.o"::f>!~ l.·t;J4 .ioó·J l"tin ~a·tcrj C'll."Ct~ a ln" olc>.::sa:.3. 
Tambilin oo evid1::nto qun r10 es imp.:r..;il>lo quo to.e ctr.1ti.o c<.~'b1"cvivan 
a. lu~ oln.:scn.i;o :~o puc,1.c,ro1• ·~nnta, oOt;llir soni;f!i.liondo quo loo 
crupoc Atniooo 1'1::n ai~plt'::.:i l'r!t•idnn:J l1.Cl ii<"-:JCJio ~pto irán U.<:.1an.pu
rocd,c11do eon e- l r!.:ui,1J•:--o].J n e;~ p:~ to.lis tn..i'or el oo:n:tra.rio, pnroo'3 ser 
quo o:\.d.B d!:.1. t ... ~áa fot"li:.~1o'J~i.:-·nd.C"ue- ptJ.t" ofl'Joto c.!e ln. inton~i:ric~oión 
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de la e:xplotaoi6n y opresi5n a Que son sometidos por el Estado na.
oional que tiende a ser más centralista y homog&neo. 

Pero deearrollemoa un pooo más oeta -idoa. SegÚn el marxismo o~ 
todoxo,lo que se puedo llamar cultura indígena sería la expresión 
de los veotigios de modos de produooión pro-oapitalis~.Contorme 
se generalizan las relaciones do produooión oapitalista,desapare
oen esoe vootigioa.ProtBnder por tanto la prooervaoi6n de la ou.l
tura inld:!gena. eer!a algo 11 ana.or6nioo" y 11 ro1aooionario11 • Segdn asto 
ra~onamiento (que como es faoil de advertir,ee rarl.ite a Lenin} los 
indígenas serían explotad.os en mayor medida •n raz6n de su oon
dioi6n ou1 tura.l do 11 indioo" que tnmbi6n vu.elve da pesa.da 11u opre
oión política.Su auténtica libornoi6n residiría entonces en baoer 
oauea oom4n oon el rosto de la clase obrera en el marco de la 
luoha de 01aaes.Es deoir,loo grupoo ~tniooe tendrán tornosamente 
quo "dee-indiruiizo.ree11 y "proletarimrse" .Reoord.emoa que p&.ra Le
nin,1a migraoi6n oampeaina a lno ciudades ora un fen6nteno pro
greoia'\a. 

Seg6n el a.ntrop6logo Rodolfo Stavel:Jha.gen, con base en este 
tipo de ramonamientos,loe marxiotao maxioanoa,ee han manifestado 
en el paeado,en favor de una acelera.da. proleta.rizaoi6n de loe 
grupos 'tnioos.(I} Podría deoiroa,sin exagerar, que tambi~n los 
marx:ietas de otroo pn!aee latinon.merioanos expreoa..ron poaioionee 
oimilarea. Pero lo grave do esta situao16n,no ea tanto la perma
nencia de eoe tipo de razonamicntoe que dietoraionan1 la oueeti6n 
6tnioa1 eubeatimdndola o roduoiéndola segdn un enfoque clasista.Lo 
grave,on el ~onda, es la ausencia do una ooneidoraci6n marxista 
de los aspeotoo progrenistao de loe gru.poe 6tnioos.Raata donde 
oabemoa,a6lo Ms.rx,aramooi y Ma:ridtegu.1 valoraron positivamente 
Blgunos aapootoo de diohos grupoo.Poro,el olvido o deaoonooi
miento doliberndo do muchas idea.e do estos autoree,noo hacen 
auponer quo son onei inc:xistentoa o aueontea en el pensamiento 
mar.xiota lo.tinoa.merio~no. 

Kn el oaso do Mo.rx,ee fundamental recuperar sus anAlisio sobre 
la oomune. rtlral. ruas. y lo. cuesti6n irlandesa. Segdn )larx,el desa
rrollo capitalista no es algo rntal o inovitable.~l ejemplo de la 
comuna rural rusa le pormiti6 captor clomontos progreoiataa capaces 
<\o constituir lo. bo.ee del dosa.rrol.lo al ooci;3.liamo(sin paso.r neoe
aariamente por la etapa oo.pitalista.Por otra parte, el ejemplo de 
Irlanda.,le permiti6 po9tular que no todna las luchas son propiam~nte 
luohns de ola.sea. Tal como lo damootr6 el movimiento ir1and~s,oe 
puede hablar de luohao étnico.a-nacionales tanto mle importa.otea que 

la lucha de o1aaca.En fín, no va.moa n repetir a.qui lo que ya f'ue 
desarrollado en nuestro primer cnpítulo.Tampooo varnoa a repetir 
lo que ya dijimos aooroa do Maridtogui o de Orameoi.Sin embar~o, 
oD importante Rmplinr un poco l3D ideas de esta último ya que ao
tualmente oo bn desarrollado un ~uerte deb~to on Am~rioa Latina. so-

(X) Rodolfo Sts.vonhagon,"Lo. culturo. popular y 1a oreaci6n inteleo.
tunl11, en Varios, Ln cultura PoPulo.r,PR.KMIA,,.l;xioo 1 I.9f\3,p.36. 
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bre la. validez d'éJ su concepto de "cultura. no.cional-popule.r"• 

A pesnr do que Gre.msoi no conoció las culturas indígenas {oomo 
las de Am~rioa Latina.) ain embargo, llegó B. pot§tular la. importanoil\ 
de no atenerse n una ooncepoi6n clasista y recuperar para un~ ea
tro.tegia social. ista la.e tro.dioiones popula.ros. En ofeoto,o.l hab\nr 
de 11 ou1tura popular",Gramsoi, a di:forenoia. de Lenin,mo.tiz6 BU pooi
sión en· principio negativa de las culturas oampooinao (mientra.o quo 
para Lerún,la valoraoi6n negativa. de dichna culturas parcoo sor una 
constante en su obra,paro. Gra.msoi s6lo ruo un momento). As!,aramaoi 
lleg6 a desarrollar ln idea de que tambi6n había que valorar poei
tivamont ln culturn naoionaJ~populo.r,oomo e%presi6n nooesarie. de 
la hegemon!a. Para &l,no ee tro.tnbn de oonservnr las tradioionos 
oampesinao oino do tranDformurlna ouali tativamente 11 trnv6e de 
unn 11 reformo. intelectual y moro.1 11 • En esta traneformnoión,lo. t'ilo
soí!a mnrxieta oonstituirin una oonoepci6n racional superior capa& 
de aer una. alternativn frente nl 11t'olkloro" que no ea. otra cosa 
que una oonoepoi6n in!'erior 1 do oaraoter racional fragmentario a--•~•
temátioo. 

Sel:\Ín a.lgunoFJ nutoros oorno Joeli Jonqu!n Drwinor.,en Am&rion 
Latina,no existe ni puede existir WlS oultura popular con loe 
raegoB poaitivoo quo la atribuye Oramsoi.Lo que habituo.lmente en
contramos en nuestros pe.!oAB oer!a mde bien el equivo.lonto al "f'ol
l<loro". (2) 

Si agregamos a este ouoatioamionto algunao criticas soetenidn~ 
por loa ide6logoo del 11 Posmoderninmo11 d.~ Am4rioll Latina,tenemos en
tonoce un plnnteo general que propone la invalidez de luohaa 6tnioaa 
naoionaleo ya que aai lo demoatrar!a la total homogeneidad de lao 
oulturao looalos.Sogún eete rnzonamionto,exiatir!a una oontinuidnd 
entre las aiguiontea ~aeee de Am6rioa Latina.a ~olk.loro-modernided y 
poamodernide.d.(3) 

51 tn1 como sostienen ootoo autores,lBe culturas populares en 
Am6rioa Latina oareoen do raogos positivos o progresistas y que 
adomds han sido totalmente homoaeneizadaa en la actual eituaoiSn"pos
moderna11¿or\be entonooe oonoiderarlas como simples eupervivonoias 
preoapitaliatao en proceso de extineuirse e inoapacos de actuar como 
agontes tranef ormadores? 

Tal oomo oo puede apreo1ar 1no a6lo el marxiamo ortodoxo sino tam
bién algunas corrientes Botualea de lno ciencias sooicJ.oa en Am~rica 
Latina poaoen una viaión oimilar sobre la ouosti6n indígena. Este 
tipo de onf'oques que tienden a oer predominantos,nos exigan realizar 
un esf'uarzo para enlir de la oonfusi6n oonooptunl y tomar posición 
al rospeoto.Dosdo nuostro punto do viota 1 loa actuales movimientos 
gtniooo demueatr~n que aon importnntea agentoa transformadoros nl 
extremo que constituyen una aaria altarnntivn al desarrollo 03pi
taliota. ~ este ecntido,podemoa compartir plenamente la hip6teaie de 

(2) Jos& J.Brunner,Notao sobre oulturn populnr,indWltria cultural y 
modernidad, SA.ntiugo de Ch1le 1FLAC50 1 L9B5,p.6. 
(3) Adem&o de Joa6.J.Brunner 1otro nutor que oi~e este enfoque es 
Rogar Bartra. 
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CJu.il.lermo Bonf'il cuando señala que la permanencia. de m§.s de 'treinta 
mi.llanee de ind.Ígenaa en Am6rioa Latina1no puede ser ooneiderado,de 
ningdn rnodo,un rasgó: 11f'olkl6rioo 11 sin m67or traeoendenoia.1 

"Todo lo oontrario1la diversidad ~tnioa de nuestros países ha 
sido y es una dimenei6n fundamental,ein OUJ'8. comprensión plena,oon 
todas eus oonseouenoias e implioaoiones,no es posible imaginar un 
proyecto de futuro capaz de resolver problemas oruoiales de nuestras 
aooiode.dae·'' (4) 

Aunque este autor no se refiere a Oramsoi,ee puede interpretar 
que para 61,lae etnias pueden dar lugar a la oonstituoión de na
oioneBt 

11Loe grupos &tniooe son •naoionee en potencia' 1unidadee oapaoes 
do ser e1 campo social de la hiatoria oonoreta,en tanto delimitan 
grupos con un cierto grado de articulaoi6n interna,que comparten 
oódigoe oomunee y una ideología de la dit'erenoia( •nosotros• di.to-
rente de 'loe otros•) que abarca aspectos históriooa profundos ca
paces de justificar la ccnoienoia de aer una eooiocln.d distinta Yt 
en oonoeouenoia,legitimar la lucha pol!tioa por una autonomía par
oi"l o total."(5) 

Quia4e el problema principal que impide una correcta oompren
ei6n de enta capacidad potencial de loo grupos étnicos para oon
vertiroe en naoionee,sea. la. falta de una teor!a marxista de la 
ouesti6n étnioa o ind!gen~. Claro estl. que po.ra. rodef'inir hoy el 
oonoapto de etnia. no bo.ote. remitirse a. lcs"ol4siooa"d.•l marxismo. 
Es necesario incorporar los desarro1loo reoi!llltee de la teoría an
tropológica, tal oomo lo baoo por ejornplo Gilberto Oim6nez,qui'n se
ila.la. lo ai¡¡uiente1 

"No tiene oentido la querella aoeroa de ei deben pref'erirse cri
terios- •objetivos• o oriteriOs 'oubjetivos•(oomo el sentimiento de 
pert.enonoia) .Eeta quaro11o. quo divide a. loe oientíf'icoo sociales 
en objetivintaa y aubjetiviataa (o idea1ietas) supone una oonoe~ 
oión ingenua do la. dicotomía entre repreaentaoi6n y realidad. Se 
puede comprender mojar la •rea1ido.d' de le.a identidades aooi.ales 
si se sustituye in falsa alternativa entro objetiviomo y subje
tivismo por ln distinción entre identidad.es astableoidaD o ~ 
tituidas,que ~unoionan como eotruoturas objetivas ya oristaliza.da.s." 
(6) 

Si aceptamos esta ougerenoia de que las identidades aooi"les 
i"unoiona.n oomo"estruotur~a objetivas yo. oristalizadae11 podemos 
entonces oonaidorar dos deilimitooionee biRt6ricns del oonoeP-
to de etnia.En un primer nivel,6ota podría eituaree a cierta.a eta-

(4) Guillormo Boni'il (oompilador) Utopía y revoluci6n.Nl nensamiento 
pol!tioo contemporáneo de loa indios on América Latina,Nueva Imá.gen 1 
M6:xico,I98I,pp.30-3l. 
(5) Ibidom, 
(6) Gilberto Giménez 1

11 1.a problemática. do ln cultura en la.a cienoiris oocialee,Mimeogra:fia.a.o. • 
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pae anteriores ai e~rgimiento del capitalismo (lo cual no obntaou
liza para quo perduro mAs allá de eu faee hiotórioa eubnumida bnjo 
otras rormaa do identidad,oomo lo. naoi6n). 

Segdn Josó Luio Uo.jenaon, "El límite histórico del concepto de 
otnia,por opoeioi6n al de naoi6n,puedo y debo remontarse (en cuanto 
a su origen y dentro do la vnrio.bilidnd b1ot6rioa y geográ.i":toa per
tinonte en oadn oaeo) en etapas nnterioroo al aureimiento del oapi
taliemo ,ooa cual fuere el momento qua oonaideramos como inicial para 
este Último."(7) 

Lo. segunda dclimi taoi6n podría considerarse no yo. on el contex
to histórico anterior al oapitalismo,sino on el contexto aotual,ea 
decir, en el seno de las sooiodadeo naoiono.leo actualmente oxisten
tee.Aqu!,de lo quo so tr<itn.,oogún stefo.no Varose,oe lo. rooonstruooi6n 
de un proyecto histórico global do nno. otnia incluido. dentro de un 
Eatado-Nnoión.(8) Aqu!,lno etniao eotdn intearadaa al sistema de rs
laoiones de pro~uoción capitalista ooupando,por na! docirlo 1 oun1i
dadee eotruoturales por eu posioi6n oocioccon6mica. 

Por r~zonee do espaoio,s6lo nos dotenUromoa en el o.n!lisio de 
eata última ñelimitaoi6n.El problema. quo ea noa pro~onta es el si
guiente1¿Haeta qu& punto lo. poaioión eatruotura1 dn las etnias an 
ol actual eistemo. oa.pitn.li9ta. dcpendionto condiciona. la viabilidad 
de un proyecto étnioc>-nao:Lonal "l 

Segdn a18'\1IlOB autores como JooE F. Bnte,loa movimiontoo ét
niooa están movidoo por la b&oquoda de control autónomo de aus 
oondioiones de producoi6n.~6lo ~uo ou proyecto pol!tioo no oat~ 
oricnt3do en un proyecto revolucionario de contenido eocio.linta. 
En otraa pa.la.brao,el autor eontiene que 1.-,n grupos 6tnioos,a1 ca
tar inteero.doa o. ln ef'truc·i;urn. de rol:"l.oionen de producci6n oo.pit:i
lista,no pueden gono1·ar proycotoo nnoionalee autónomos ¡ vinblas. 
a6lo podrían acceder a la oonoienoio. aooial,oomo ol;:i:Je exploto.das 

"El o.occeo a ln oonoionoia de olno(• hace vinble la lucha roivin
dioativa,no ya como proyecto autónomo sino on t~rminos de Wla 
alianza de olaeoa on contra de lo. cxplota.ciSn ca¡1it~lista.. 11 {9) 

Este plnntcn.~iento,no obotnnte oer oorreoto,no explica la ne
cesidad dol desarrollo de reivindica.oionoe que no oean propiamente 
de olnoG.Ciorto ca que loe grupQO ~tniooo ?ueden o.ccoder a una 
conclcnoia do olnsc (dada su ponioión de explotadoe en la ootruc
tura do protluoci6n) }'lllro ¿ello supono la p6rdido. de la identidad ou1-
tural 'i'¿o.oaao no oor!n l"'lejor plantonr el problol':'la en otro3 términoa, 
eo deoir, como ln pooibiliclad do que eaoo grupoa puedan denembocar 
en un proyooto eocialiato. a pn.rtir de ou propia identidad étnica 
y en funoi6n de ouo intol"ocoe propion? 

(7) Joe6 !.uic N.::·.j•Jn:.ion, 11 ~t:1ia,clase y nución 11 en no1.do Antropoloeío. 
Amerioo.nn,n t 5,!otéxioo 1 p.52. 

(8) Stcfnno V~r~r.e, Proyectos 6tnicos y proyeotoa naoionnlee,SEP/D0
1
p.I2. 

(9) Luis F.Bato 1 CU1tura,olnsoa y oueati6n étnioo-nnoional,Juan Pabloa, 
~6xioo 1 I98g,p.76. 
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No resulta muy oonvinconte la tesis de Jos~ F.:Bate en sentido de 
quo los BrUPOB ~tnioon sSlo puodcn aooodor a una oonoienoia de 
olaee sólo en función do alianzas oon otras clases oxplotaclas. 
El proble¡:¡;a-do este punto de vista es quo parte del supuootO de 
que la definioil>n de lo. ola.se social ae da única.mento on tErminoa 
eoon6micos.La clase so define aquí en términos estrictamente eoo
n6mioos y denotan a loo portadoras o agentes de determinadas rela
ciones de producción.Esto concuerda con la tradición marxista 014-
oica,pero difiere del modo en que muchos marxistas oontempordneos, 
por ejemplo,Niooe Poulantzae,insioten en que las olasoe deben de
f.~~i~~ en el nivel político e ideol6gioo,tanto oomo en el eoo
nomioo • 

.Desde nueatro punto de vic:tn,oo log{timo def'inir las olnaea 
en tármino.s idoológioos.En el nt100 de los movimientos tStnioos, 
oe comprueba que no s61o aon oapacco do aooeder a una conciencia 
de clase sino que tambi6n pueden deanrrollar otras identidades. 
Esto ac vo olo.rnmonto en la Dil)Uiente autode~inio16n de lo9 grupos 
~tnioos d~ Dolivia1 

"La prenenoio. de la nutritlt\ dPlecaoi6n está representa.da ét
nicamente por loa aymaraa ,quechuns, uriohipae ,cambas ,mojeños ,gua
rayos ,ayoroos, ohiqui tanoa y ohirigunnoe, y ~ooioeoonómioamente 
olaaifioadoa en on.mpesinoa,agrioultores,mineroa,rabriles,za.:f"ro
roa,tranaportiotna,univeraitarioa y prof'eoionoJ.eo indico.Con rola
oi6n a le divioión ceopolítioa de Dolivia,eatán ~eproscntadan 
todas la.a provincias de La Paz y todos los departamentos de Bo
livia. "(10) 

Podríamos dooir que una de lna rt\Zonoo prinoipa.lee quo ex
plican el mantenimiento da la dcfinioi6n de taa olas13e en tl;rminos 
oatriotarnente eoon6miooe,eo ln no inoorporaoión de los des~rrollos 
reoientea de la sooioloe{a y ln antropología política. Neo~oitamos 
por tanto de una teoría oiont!~ioa de la.e identidades y de ln mo
rJori<1" ooleotiva. Oecún eata teor!a,exinta una lucha de olaaes en 
el nivel eapeoíf"ioo de lo oul tural que no puede reducirse a lo 
eoon6mico.Zcta lucha incesante da lugar a equilibrios temporales 
que so manifieotan on forma de oorrolncionca do ~uorznc simb6-
lions, en Iaa que oxiaten posioionco dominadas y po3ioionos domi
nantes.Según Gilberto ·aim~nez "quienea ocupan las posiciones do
minantes pugnan por imponer una de:finioi6n dominante de la id_e.n
tidad,la oual se presenta ~orno la dnica identidad 'legitima'. , 
Quicnoa en cambio 1 o•lup.'l.n lns poaicionoa domin!ldAa, ~6lf>. ti'lnen dos 
pooibilidndee1I)lu aaimilaciSn a la identidad '18gíti11a.',o 2) la 
subvaroi6n de la relación do fuorzns aimb6lioaa,no tanto para ne
gar loo raogos estiematizuUoa oino para invertir ln eaoala de va
lores.En eate último C"J.::io,el obj·o~ivo do In lucha no eo tanto re-

(IO)"Concluaionna dol Primer Congreso Histórico Político del Movi
miento Indio Tu.paj Katari 11 ,en Guillermo Bonfil,op.oit.p.249. 
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conquistar una identidad negada Y supueetamonte perdida. eino m!a bian 
apropi~se de 1a oapaoida.d de construir autónomamente ln propia 
iden'\idad.Se tre.taria por te.nto,de lograr e1 rooonooimiento do la pei
eonalid.ad. oultural,y loo derechos y beneficios liga.dos a eae reoono
oimiento en el plano pol!tioo y eoon6mioo.(II) 

Se ve pUes que la identidad. de los grupos 6tniooa oomo .. ole.se no 
oe puede definir s6lo on términos eaon6miooa sino tambi6n a partir 
del modo en que elaboran hiet6rioamonte su propia. iden~idad.¿Pero 
que ee la identidad? Siguiendo a R.Foseaerto,podemos compartir su 
def1.nioi6n en sentido do que es la peroepoi6n colectiva de W'l "no
sotros11 relativamente homog&neo por opoeioi6n a "loe otroau en fu.n
oi6n del reoonooimiento de oarnoterea,maroas y rasgos oompa.J:'tidos, 
as! oomo de una memoria ooleotiva oomdn.(I2) 

"Reenoontrar la propia identidad"- dio• un autor- "es en pri
mer t6rmino ree11oontrar un ouerpo,un paeado,Wla hietorio.."(I3) 

Segdn. Rogar :Bastida, "No es el grupo en tanto que grupo lo que ex
plica la memoria. ooleotiva,bablo.ndo mA.11 exaotamen1ie, es la e_atrt;o; 
~ura del grapo lo que proporoiona loo m&.1"oos de la memori~ oo1eo
tiva,detinida no ya como oonoienoia ooleotiva,oino oomo •iu\oma.de 
interrela.oioneu do num"lrOBOB individuos.'1(:I4) 

Al llegar a eote punto quiaieramos introducir un brove comenta
rio aobre eata acertada oonoopoi6n de la memoria ooleotiva.Haa pa
rece que Mar1Ategu.i ilustr6 muy bion esta oonoepo16n a raiz de aua 
análisis sobre la comunidad indÍgena peruana.En efecto, para Ma.ri&
tegui,la estructura sooial originaria do loo pa.íeea andinos ee la 
.oon-f'Ql'lllaoión oooialista del 11ayllu11 .0omo ta.1,ooneti tuiría el refe
rente directo de nuestro pasado.Pero para Al, la memoria ooleotiva 
no puede simplemente registrarlo o reproduoirlo meottnioamonte. Tal 
ooaa no eignifioar!a otra ooea que unn vuelta absurda a la 6pooa 
prehiep4.nioa. Por el oontrario 9 p~ra Nari4togu1,es neoeoario reoono
truir la oomunide.d eooialiota original en función de las neooai
dadea del presente.La memoria, por tanto,no podía ser para ~l,sim
p1e rGpresentaoi6n sino tambi¡n oonotruooi~n. 

Ta.l idea ee actualmente sootenida por muohos antrop61ogcatoomo 
por ejemplo X. Jla.1bwaob., que sosti.one que 11 Lo. memoria colectiva 
a.da11te. la imagen de los beohoe antiguos a la.a creencias -:¡ a las 
neoeeidadea del proaente. 0 (15} 

(XI) Gilberto Gim~nez,op.oit.,p.6I. 
(12) Robert FoDeaert 9La sooiet,,tomo 6,Les struoturee idéologi9ua3 9 
Etitiona du Scuil,Pnrte,I983 1p.42 1 as. 
(I3) Regine Robin, cita.do por Gilborto Gim&nez.op.oit.,p.67. 
(I4) Roger Bastide,cita.do por G.Gim6nez,op.oit.,p.73. 

(I5) RalU'ioe Balbwaoh,La nemoire oollective,PU1',Pnrie,I968,p.75. 
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Otro buon ejemplo que ilustra ·~sto poder oonstruotivo de la 
memoria ooleotiva es el oaao de al.:;11r.oa grupos étnicoc dol Brasil. 
Al estudi~r la cultura braaileña,Ba.atille oeñala lo siguiente1 

"La memoria colootiva. ea ciertamente una memoria de gru!Jo,pero 
es ln memoria do un escona.rio -ea deoir,de rolaoionos entre roles-, 
o tambi&n la memoria de una orga.nizaci6n,de una artioulaoi~n,de Wl 
eiatema de relaciones entre individuos.Pues bion,son preoisamento 
esas artioulaoionea y eoaa relaciones la~ ~ue han sido doetruidaa 
por l;i esolav:i,tud,"(I6) 

Segdn Bnatide,loe afrobraaileñou van a tratar de rellenar oon 
elementoo cu1turnlea del p3!e receptor las lagunas de eu memoria 
que han sido deotruidna por la esclavitud. Se.gi.tn ~l dicho proceso 
de rellenamionto ne Baemeja a las opernoiouas da "bricolage" dea
oritao por Lovi-strauea. 

Podr!amoo seguir·oitando m4s investigaoione& de otroo n.ntropó
logos pero consideramos que no ea necesario.Basta des~aoa.r el bo
cho de que e:.d.ete un enorme inter~a para eatudinr la iuoba de ola.
ses en el ple.no eimb6lioo.Esto no eigni~ioa negar la tesis marxista 
del oondicionamiento ooon6mioo.Al oontrario,signi~ioa enriqueoorla 
a partir de nuevas oonaideraoionee oientifioaa sobre el modo en que 
ho7 se oonotituyen las identidad.ea sooialae. 

Para concluir esta brev& referencia a loa dcaarrolloe reoian
tea de la. an:bropolog{a, es oonvoni on te especificar el modo en que 
ee define la 1uohn do clases no ya en el ~lnno d~ las identidad.ea 
sino en el plano de la memoria colectiva. Aqu! tamb16n e:d.etir!a 
una oposio16n ontre la memoria o~ioial y la memoria popular. 

La memoria oficia.l ea la memoria de la olnee dominante quo 
ae organisa bajo la geati6n del matado burgu6s. Eota olaea domi
nante define lo que debe recordarse y pensarse acerca del pasado 
'oior'aa fieetae oívioas,~iga.rae iluatrea,aconteoimientoe hiet6-
f'1Coe,eto). Como dioo Gilberto Gim~ne11, 11 eeta gigantesca empresa 
de organisaoión y oontrol,ha implicado ta.mbiAn la roproa16n do loa 
contenidos no asimilables ni recuperables de la memoria popu1nr, 
mediante prooedimientoa tales como la imposio16n del silencio y . 
del olvido,la oa.noelnoi6n de teohae reoord.atoriaa de levantamien_ 
toe popularee,o ln doatruooi6n pura y simple -o al menos la des
tigu.rac16n delibera.da- de loe•oentroo mnem6nioos• del pueblo.La 
historia de la deatruooi~n,euatituoi6n :¡ poeterior folklorinaoi6n 
de los oentroa ceremonia.loe ind!ecn.ae constituye un ejemplo para
digmltioo de esta forma de represi6n.•(I7) 

(I6) Roger Bastide,Les religi.ona af'rioainee du Br~s11, PU1',Paríe 1 
:i:960,p.J:60. 
(J:7) Oilberto Gim&nes,op.cit.,p,79, 
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Siempre seg6n 011 berto Giml!;nez, 11f'rente a este :formidable intonto 
de anexión de1 pasado,laa olaaee populares intentan mantener o li
berar ou memoria de mil manoraa,oponiendo otros relntoe,otra 6pioa, 
otros oantoe,otros espaoioa,otraa f'icatas,otrne eteméridee y otros 
nombres impuestos por las olaoea dominantoa o por el poder eota.
tal."(IB) 

Despu~s de haoer este oobomo de la teoría de laa identidades y de 
la memoria ooleotiva,eetamoa 7a en oondioionea de responder a las pre
guntae anteriormente planteadas. 

Podr!amoo afirmar que loe movi~iontos 6tnioos no son si~pleo so
brG'V'i vonoias prooapitnliataa deotinadoa n doeapnrooor.Por el oontra.
rio,se puede euponer que ~eguir&n creciendo 7 tomando m4o fuerma po
lltioa a madi.da que son presionndoe por laa neoeaidadea aotualeA del 
poder centralista y homogeneizador. Sue neoeaidadoa do liberaoi6n e 
independencia frente al Entado naoional,puoden deaembooar en roivin
d.ioaoiones de oaroter eooinlleta,en la medida. en quo BU identidad 6t
nica ae rortalooe oon un aoooao mayor a cu oonoionoia do olaao. Al 
tomar oonoienoia do la supor-explotaoi6n no pierden su identidad cul
tural sino que asumen mayor oonoienoia de su naoionnlida.cl.Eato loo 
lleva a la posibilidad de comprender al mismo tiempo su vocaoi6n oo
oialista. 

La s1tuaoi6n social de los srupoa 6tnioon difiere de la de la ola.
se obrera OUJ'B lucha do olo.aea oo, por a.oí decirlo .. "químicamente pura". 
Para loo indígenas quo no son s6lo explotados eino super-explotados 
(ya que su salario es suma.monte interior al de un obrero urbano) la 
ouesti6n aooial y eoon6mioa ae plantea en otros términos,oo decir, 
como un problema de reivindioaci6n de au exietenoia nacional.l!:n la 
hora aotuo.1 de Am6rinn Latina,si loo movimiontoa ~tniooa ee ponen 
a pelear contra la explotaoi6n pura y aimplo,aba.ndonan sue problema.o 
propioa para ayudar a loe obreros n derribar a la bureueoía.Pero cu 
lucha se libra en la soledad -:¡a que es uno. lucha contra el ~tado na.
oiono.1 (y no contra el pueblo) porque on tanto naciones oprimid.as s6lo 
pueden aoab-i.r non la euper-explotaoi6n en:fron-tándose do mnnera. so
berana contra la naoi~n opresora. 

La luoba do eotos movimiontos,tisnon por tanto una dimensi6n que 
no so puede reducir a las luoha3 obrera.a.Lag mnrxietaa latinoamerico.
noe deben reconocer que eea. lucha ea relativa.mento aut6noma yo. que es 
una lucha por el control de aun propina oondioionee de prrJducoión. Como 
dice María Conouelo Mejía, en el onso de Mc5:d.co, 0 aunque lo. lucha. do loa 
grupos étniooB aoa por la tierra,o por ln coneeouoi6n de reouraoo pnra 
la produooión o por el respoto a ln d~mooraoin ejidal o munioipal,allí 
donde el cisterna do creonoiae y v~lores ligad.o a. la dimonsión étnioa 
mantiene eu importano1a.,1a J.uoha miomn adquiero un onrRoter eopoc!f'ioo, 

(16) Oilberto Oiménez 1 op.oit.,p.80. 
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~n virtud preoioamente de la eapeoifidad &tnioa -valga la redundan
oia.- desde l& c~~l ae oonoibe y ae pone en pr4otioa.Noeotroo aludi
mos a valorea corno la oolidnridnd y ayuda mutua,ln mística oo~unol 
7 el peoo que tienen las relaoiones de pa.rentesoo,los oar50s reli
giosos ~ lae reepons~bilid.ade• polftioas.r tu.nd.amentaJ.mante "1 sen
tido vital quo tiene l~ oonoervaoi6n de la tierra pn.ra los ind!ge
nas1,y no de aualquier tierra1 aino del eepaoio rfaioo ligado por trs
dioi~n a ou roproduooi6n oooial.Porque expresiones como la ºpacha,.. 
mMI&'' 1la11madre tierra,. o "la tierra oo la vida mismaº ,adquieren un 
eignifioa.d.o traooendental all! dando la mora aotivido.4. eoon~mioa ost4 
permeada por fuertee sentimientos m!atiooe 7 por todo el sistema. de 
oreenoiaa y valores quo eostieno a estno Particulares fo:t"tnas de or
IJIU1izaoi6n eooial."(I9) 

Por otra parte,podr!aznoa arirnia.r que el restablecimiento ~ la 
o.t'irmaoi'5n nacional de loo grupos tStniooa ,en ta.nto se hallan ligad.oc 
a eu propio proycoto de trannformaoión aooiBl,nos revela la neooai
dad qua tienen todoa los eujetos aooinlea,inoluso los oentralizado
ree, de roootirmar sua partiou.la.rida.des oontlra la univereo.lidad abs
traota.Nooeeitamoa por tanto de una verdadera revoluoi6n cultural 
que puede. orear el eooialiamo indoamerioano oon ba.se on la diversi
dad tS'tnioa. 

El recurso a une. nueva oonoepoiSn de la identidad y de ln memoria 
popular no eo algo exclusivo de las e1;n,j,&a • .A.b.s.roa a 1odol!I los habitan
tee de Am4rion Latina. en tBnto naoitSn oprimida por el imperialismo nor
'teamerioBl'lo. Es leg!timo entonces reconocer la neoosidad de un nuevo 
modelo oontruheeemónioo en el que lo naoional,toniendo oomo m1.oleo 
un proyecto h1at6rioo y popUj.ar,oe resiate a oer encerrado en una 
organimaoión eet3tal y reducido a eca trivial identidad morcnnti1 
que da la pertenencia a un siatema do o!mboloa y valores progra-
mado por lo "oooiedad de c.::ir.mmo". 

Para no dejnr aislados los movimientos &tnicon,lo ~ue hay que 
plNltearee aon. ln autonom{a,el pluraliomo y la democratizo.oi6n de 
la propia sooieda.d. (Autonomíai,sdefenaa de la aoberanfo. eoonómioa y 
la autoaot~"l"tn!nación pol!ti03 y oLll.tural trento al imperialiomo. 
P1uraliamor reoonocimionto de todos loo grupos 6tnioos quo oompo-
nen la naoi6n,de ou ñivoroidad y au derecho o. dooarrolle.r relacio
nes sooil\les y pr4ctiona oul tu1•n. los no oompartida.s por la totalidad. 
Demoora~izaoión: doooentraliBar lao deoiaioncs pol!tioao,onon6micas 
y ouituralee,devolver n la aooiedad oivil la inioiAtiva,la posibi
lidad de elegir qu~ prefierc,oentra.r el dosnrrollo ~ocial en la.e 
neceaidadoe del pueblo.) 

Para ronliznr orioazmente eate proyeoto d6 autonom!a,pluralia
mo y demoornti33oi6n,se necesita arti'OUlar de otra mnnera los intc
r~voa de los sruPoo 6tnioos y loa intereses de la clase obrera.~e-

(I9)Jt.::1r!o. Conouelo Moj!a Piñeros ,La. luohn. ind! cna en M~xioo I O 
I983.Situaoi6n actual y perapeotivae,~eeio de Macstr a on Estudioo 
Latinoamorioanoc,Fncultad de Cienoiao Pol!ticna y Sooialea,UNAU,I986, 
p.229. 
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cea:i, tamo11 entnr convon.-;idoa de qu1.~ no se ptle:le 9uborCino.r la lucha 
intl!r;ana. u 1,q, lt\cha. obrern. !!:ato. oon~epoi6n ortodoxa. ha ore:ldo 
un f'uerte rechazo y dcaoon!'ianza. de loe movimiontoa 6tniooc a oua.1-
quier planteamiento de caro.oter oooialiota. Como dice OUillermo Bon
fil ,po.rn loo inU!eena.e,ol marxi~mo los resulta o.jane.De nb! que ln 
revolución aooi~lieta sen vinta oon frecuencia co~o inauticiente o 
tro.noamento oontraria.,inoapaz,por"su orieon y tiliaoi6n oooidental~e, 
de comprender y plA.ntear ndeound~monte el problema de la oiv111zaci6n 
india." ( 20) 

Creemoo eincerar.1cnte que e1Jta. posioi6n puedo y debe onmbiar • .rnro. 
ello,es ncocsnrlo que loo mnrxiatas abandonen ou mentalidad autori
taria.Ea ur~nta que ln ou1Jeti6n étnica se.o. introducida como una rei
vindioaoi6n mtta dol socialismo lntinoamerioMo.~a n~oesario plantoarae 
la neoesidnd do reoonntrui r la. identitla.d nacional n pnrtir no do ideao 
eotablocidne,oino como progra.mns abiertos on loa que laa olasee popu
larea irán preoiaando ou contenido. El trabajo a emprcndor con.Diste 
en un eaolareoimiento proe;rcaivo y doblea el prolotorindc lntinonm~ 
ricnno debe tomnr conciencia de au oondioi6n do colonizado (lo oual 
implioa planteorae una domnnda Uo oaraotor no.oional) y loa movimicnton 
6tnioca deben comprender riue, en ll\ modida. en que oo aBUdizan lae oon
dioionoa de depondoncia,el sooialiamo oa el único camino poeibl.JD pnra 
obtener la soboran!n. 

(20) Quillerno lloni'il,op.oit. ,p.36. 



La n•oesidad do replantanr e1 diá1ogo antro ma.rxiJ!!!!.2.... 
1 cristianismo en Am&rioa Lntina 

Uno de ios hechos pol!tiooa más roleva.ntee en las últimas déoadns 
·en AmArioa Latina eo la creciente pe.rtioipa.oión de los cristianos 
en l& traneformaoi6n social. Eete hecho ee debería fundamental
sente a que un sector oatólioo numoroao asume abierta.raonto su 
misión liberadora oomo una. respueata a las condiciones de depon
denoia y e;cplote.oi6n de nuestros puebloo.Eeto indica ola.re.mento 
que nos encontramos ante un proceso de cambio de la funoi6n social 
de la religión,mism&que estuvo tradicionalmente preocupad.o. en con
tribuir a la junti~ioaoi6n y oonservaoi6n del orden sooinl domi_ 
nante. 

La nueva función social de oaraotcr libero.dar adopta dife
rontes ~armas que van deodo mqvimientoe do critica ideológica 
con respecto a la doctrina religiosa imperan.te {como la Teolo-
gía de la Liberaoi6n) haota las aotividadea de grupoa oporntivoa 
indepondienteo que tra.bajnn en muchas oomunidadeo de basetademds 
de otr~ tipo de movimientos mde politizados que van desde la par
tioipaoi6n organizada on partidos de izquierda en ciertas coyun
turas electora.les baeta la inoorporaoión directa en prooesoa de 
insurgencia ~ad.a. Como ojemplo de este Ú1timo oaao so puede mon
oionnr la inclusión de loa cristianos en la revolución nioaragilen
ae. 

Todo esto obliga inevitablemente a replantear el problema del 
diálogo entre marxismo y oriotin.nismo. La neoeoid.ad de replantear 
eate problema a la luz de 1ns aoonteoimientoo actuales viene dada 
por el predominio entre eooi6loeoe y dirigentes marxiotaa de una 
visión nueva del oignifioado de estos movimientos religiosos. Se
gú.n eota visi6n,habria una idontldnd dootrinn.l entre marxismo y 
cristianismo. Antes de entrar a esta oueati6n debemos examinar loa 
antecedentes hist6ricoe del problema~ por otra parte reoordar 
las tesis fundamentales de loo ol4aioos marxista.a y por dltimo 
trazar bre~emente lB hiotorin de la ~unoi6n social de la Igles~a 
en Am6rioa Latina. Con baso en estos elementos aP. juioio podremos 
intentar formular loe puntos de pnrtidll. ind.iepensables par& re
plantear este problGma. 

En primer término es neoeoario decir que loa movimientos re
ligiosos de Digno positivo no 2on 'dnioos en AmArioa Latina. En el 
año de I936,Maurioe Thorev.,oeorotario general del Pai-tido Comunio
ta Frano&s propono por primera vez una política de~mano tend.ida4 a 
loB oatóliooa de oso paia. Sri el año do X954 e incluso mucho antes, 
Palmiro Togliatti,siguiendo los planteamientos de Antonio Oramsoi. 
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aoeroa de l.& "cu.ostión meridiona.111 y la uouestión vatioe.na." pro
mueve la a1ianza entre la clase obrera y los c~t6liooo.{I) 
En ol año de I964, en Francia,se dosarrolln una rewiión entre 
filÓ3ofos marxistas y cristianos. En este oontexto se destao& 
la. a.porta.oión de Rogar Garlludy, quii&n intenta. "complementar" al 
marxis~o oon cierta perepeotivs. hu.maniata 7 tro.scendenta1. Tam
bién tenemos noticia de que en el año de 1967 ae reaJ.~zó una l'"en
ni6n importante en Zagreb,~ugoalavia. Por d1timo mencionemos e1 
oaeo de Eapaña., donde · trcn'te n le., pol{tioa i'asciota eurg.leron 
divereoa movi~ientoa oatólioos que obliearon a re!1exionar en 
torno al oontcnido rovoluoionario de la rel1gi~n. 

Claro eotd que este tipo de movimientos no hubieran UU%'gido 
de no ser qu~ hietóriownente la Iglesia de esos países oump11ó 
sietemltioamente una ~un.oión eooial de ooneervaoi6n de lo~ pri
vilegioe de lo. burgueoia.. 

Aunque los datoe arriba menoiona.dos,domueetrrui el esfuerzo 
de diálogo existente entre marxistaa y católicos en los pa!sea 
eurapeos,ain embcirgo hay quo señalar que durante muoho tiempo 
hubo una inoomunioaoión entre- ambao partf3s ya que la. mll3'orío. de 
los marxiotae de &ooa países identifiooban la ~unción eooiai 
nega.1iva de la Iglesia oon la esencia mismG de la religi6n. "En 
ese sentido surgieron don poeioionen ortodoxa.si 

I) El ate!amo militan.te. Enta pooioi6n oontraba el debo.te en 
el torrono eatriotnmente filosófico ~ Pbatraoto, os deoir, bajo 
1a guia de una supuesta teoría oientifioa (el materialismo dia.
léotioo) se oombat!a las oroano1aa metaf'!sioBs 7 la oonsigu.iente 
negaoién de la existencia de Dios. Ea in~ereaant~ señalar que 
esta posioi6n todavía sobrevive en loo paises del llama.do"aooio,.. 
lismo real" y tnmbi~n en l~ mayoría do los pa1ee8 úe Europa 
Qoo1denta.J.. En el oaao de Am~rl.oo. Lat1na.,us~a posj.oión ourg16 
~& trianera diferen~e 4eade el eiglo pasado a ra!e del ent'ronta.
mian~o de los movimientos anarquistas y eindioalietaa oonir~ la 
lglesi&. Un ejemplo en eBte sentido ea que en 1896, et Partido So
oiatiata Argentina prohibió a sue militantes oasaree por la igleeia. 

2) El antiolericnliomo. Ecta poAioión no se limitalla a la eimple 
condena de carncter te6rico oino que idcntifionbe. a loe mismos 
portadores de la. rol'igión como intcleotual&s del a.paro.to ideolór.i
oo de .la ola.se dominante. On ejemplo ea el de Ben1.to JuA.re•- que 
no tue una &otitud a.ntireligioaa. nino claramente an~iolertcal. Taa
bUn en Araentina en I9IB, dur1>nte la Semana Trágioa,se exp...,o6 en 
el 11 aqueo de igl e.si as. 

Ambas posioiones han tor1ido que ir matim!ndos• pooo a. poco 
a medida qutt ln realidad so.poro.b& esos planteamientos. Por una 
parte,surg16 un oonsenoo oad.a. vea mayor en 1~ idea de que un mar
xiemo verdadero no puode reducir esta problemátio~ a una pol6mioa 
entre rnaterinliatas e idealistas, ea deoir, a una oimplc disputa 

(I) Cfr. Palmiro Togliatti, ~iotne,soointibtaa,oatólicos,a.nto
lo,e!a preoentn.tln ;ior Luoinno Oru.ppi,L::i.ia,B~rcolona,1978. 
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sobre la prioridad del ser o le. oonoieno1a. Esta poaioión implioe.
r!a ·olvidar que el marxiomo original está vinculado a la traneí'oz
mación del mundo y no as! a su intArnretaoión.Como tal, al marxis-
mo no le puede areotar mucho el deoa~e. sobre problemas on~oióBioos ya 
que eso sería convertirlo en otra teoría más que reflexiona. sobre ' 
temas abstra.otoo y filosófiooA. Por otra parte,la miama rcalida.d 
montraba que a.e! como no oe puedo identificar la funoi6n ideoló-
gica de la Xgleoia oon la eoenoia mioma de la religión, tampoco 
se podía oega.ir viendo a loe ol&rigos como portadores de esta -eaon
oia negativa. Esto último debido a la emergencia de numerosos oa
oordotee obreros que se oponían a la oolusi6n entre la burguesía y 
la jerarquía eolesiáoti..na.. 

De aouerdo oon Marx,la religión puode ser "opio del pueblo~ 
o tambicSn la expresión de una ei tuELoi6n de insatief'aooión y pro
testa.: 

"La mieeria religi.osa oa,de una parte,la O!J?rcsión de la nd
seria real ~' de otra parte, la protoata oontra la miseria real. 
La religión ea el euopiro de la oriatura agobiada, el estado de 
áni.mo de un mundo sin corae6n,porque ea el espíritu de loa esta.dos 
de oosae carentes de espíritu.La religi6n ee el opio del puebla.w(2) 

SegÚn la explioa.oión do Adolfo Sánohez Vázquez habría que esola
reoer el a.f'oriamo "opio del pueblo11 .Ante esto pueden haber dos 
posiciones posibles• 

I) La idea de que por eu esencia la religión es "opio11 • Pero esto. 
manera de entender este problema es abstracta ~a que pierde do vis
ta las condiciones sociales e hiatórioae. 

2) La idea do la religión como enajons.ción, ee decir, la idea 
de que el hombre se enajena cuando depende de Dios. 

Segdn. sánohez v~~quos,el propio Mar% no estaría de acuerdo oon 
eoae poaicionoa que ven la rel1gi6n como una eeenoia ahistórica 

e inmutable. Para entandar correotamonte la ponio16n de Mar% ha7 
que entender que cuando 61 habla de protesta señala que la reli
gi6n puede oumplir una función social de lucha y rebelión en oiei
tas oond.ioinnes hist6rioas y oonoretae.(3) 

De lo. misma manera, podríamos entender que el a:Corisrao ''opio del 
pueblo" se refiere a la funoi6n aooial que puede oumplir la reii
gi 6n hiet6rioamente, es decir, una funoi6n de adaptaoi6n,eumisi6n 
y juetifioaoión del orden existente. 

(2) carloa Marx ,_ "lm torno n. in .oritioo. de le. filooof'ia del dereobo 
de Hcgol11 , en Carloo Jlarx y Federico Engels,La sagrada :fa.milia,tra
duooión de Wenoeslao Rooee, Orijalbo,M&:xioo,1986,p.3. 

(3) Apuntes de olaae,junio de I9BB.Faoultad de Filoeof!a 7 Letras, 
Divia1Ón de Poegrndo. 



- 136 -

En el oaao de Engele es importante aettalar su nnáliois del criD
tinnismo primitivo que o~rcoe,aegún ~l,ou.rioaos puntos do contacto 
oon ol movimiento obrero moderno.Ambos,ol crietia.niemo 7 el' sooial1.s
mo obrero predicarían unn especie de liberaoi6n do la servidumbre 
y la. miseria. En su libro titula.do La gu.erra de loe campesinos en 
Alemania, Engelo aeiiala que loo contenidos de olaae pasan: a la re
lig16n.En este sentido intenta demostrar que la posición de Lute-
ro expresaba. oiorta posición de claoe, y Tbomas Münmer otras 

"En mi expooición,en la que me limito a describir a. grandes ras
gos el curso hiet6rioo de la luoha,trato de explicar el origen de 
la guerra oo.mpeoina,la poeioión ocupada por loa diferentes partidos 
que interverdan en ella1 las tooríne pol!ticas y religiosas con que 
esioe partidos procuraban e:rplioarse ellos miamos cu poaioión,y por 
Último,el propio desenlace de la lucho. como una oonseouenoia. nece
saria de lns oondioionee hiotórioas de la vida aooial de estaa cla
ses en aquella Apoca." (4) 

Por eu pa.rte,Lonin deaarrolla en eue textos aobr~ eete tema 
eoenoialmente dos teeia 1 a) que la religic5n oe el "opio del pue
blo" y b) que la religión ee un asunto privado. Eota aonolusi6n ee 
derivarJ.a de W1 minucioso a.ndlisis roa11zado por Goorgee Labioa de 
la bibliogra.1'ía cobre Lenin 7 la relig16n.(5) 

Al parecer lo que resalta en eota posioi6n de Lenin,es ou in
sistencia en ln neoeoidad de privilegiar la oonoopoión materialista& 

ºEl marxista debo sor matoria.lista,o eea, enemigo de la religión1 
pero debe ser W\ materialista dialAotioo, ea decir, debe plantear 
la luoha contra la religi6n no de modo inoonoreto,no en un terreno 
abetraoto,pura.mente te6rioo, de prádioo. siempre igual,eino de modo 
oonoreto,eobre la baoe de la luobA de clases que se libra de beoho 
y que eduoa o. lae masas más que nada. y mejor que nada. o {6) 

Este planteamiento,fundado on la.a obra.e ~iloeArioae oomo 
Mo.terialiemo em iriooritioiemo no deja de· ser unilo.tera.1- y abs
traoto pese al propio Lenin • M s quo ~undamontar UDa poeio16n 
oentrada en a.n.1lisio de la ~unción pr4otioa de la lgleoia ,pareoerín 
que eostione lAe bases del "ateínmo militante'! Por otro lado, re-
oul ta unilateral ya que no inaiatiría lo su.i'iciente en el aepeo-
to do la proteeta. .. 

Quién ha recuperado ei planteo ambivalente del joven Marx so
bre la religión ha sido Anionio aramsoi.En efecto, Gramooi perolbe 
que la religión puede ser en oiartas oondioionee hietóricas una 
ideología de loa oprimidos o do loa oproaoreo. Gramaoi prooiea que 
no hay· que o.nnli~a.r coto 1·en6meno como un problema ontol6gioo(¿el 
oer detcrminB a ls oonoienoia o viceversa?) cino mas bien como un 
problema prAotioo, os deoir,por W\ modo de comportamiento que ae 
deriva do cierta oonoepoi~n del mundo. En eote oentido,para oramsoi 

(4) P.Engels, Prefacio n La orro. otim esina. en Alcmaná.a, en C.t;tar.:c 
'3' F. ~gela,Obra.s eeoogidae,tomo II,Progretso,Y.tos ,1979,p.!68. 
(5) ~eorges Labioa.11Lonin y 1a ... religión11 ,en Varios, Filoeo:t!a. y ro
~,Orijal.bo,Coloooión Tcoria y Pra.:.d.e,M6xico,x976. 
(6) Citado por G.Labioa,op.ott.,p.336. 
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la religi6n puede conducir histlirioamente o. dos aoti tudes opuoa
tasila activa y progrcsiota del orietia.niamo primitivo y la pasiva 
o conservadora del orietianiemo jesu1tioo. 

Según Grameoi, la religión deaempoñó en el pasado un papel pro
gresista al proporcionar a las clases subalternas la baoe ideoló
gica para una aooi6n poaitiva& 

"La religión crietiana,durante un periodo y dentro de oondioio
nos hiet6ricae determino.das,ha sido y continúa siendo una 'necesi
dad• ,una forma determinada de racionalidad del mundo y de la vida. 
Pero de lo que oe trata en este oaoo es dol cristianismo ingenuo, 
no del criotianie~o jesu!tioo trocad.o en puro naro6tioo destinado 
a las masas populareo."(7) 

Así pues,la crítica de Oram9oi a la religión oet4 ligada a la 
~unción social que pueda oumplir en oondioionee históricas deter
mina.da.a. Ee interesante doetaoar que cuando él analiza la función 
eooial de la Iglesia italiana a partir de I870 n I920 1 onouentra 
en ella un rasgo ooneervador 7 antinaoiozial. De esta ~unción reac
cionaria doduoa un programa inicial de luoba1 enfrentamiento al 
papado(loe jesuitas) para realiznr la unidad nBoional ita.liana. 

Haoia el año de I9I7,a raíz de ln influencia de la revolución 
rusa, ee presenta en Italia un movimiento amplio de ocupación do 
tierra..,lo cual orea la pooibilidad de una insurreooi6n oampesinn. 
Gramaoi advierte que este movimiento ee oon~erte en Una verda
dera amenaza que hnoe grv.vitar la hegemonía de la Iglesia. A este 
movimiento se añade posteriormente nuevas formas de organización 
dentro del mwido oatl.ilioo.Debido a eu exclusión de la Italia "le
gal",el oatolioiomo italiano ee hab!a estructurado en orgo.nimo.
oionee paralelas Ql aparato eoleeidetioo.Una forma de organiaaoi6n 
paralela fue el Partido Popular Italinno.(B) 

Be ve pues que pnra Oramooi,loe movimientos oampeainos y po-
pulares pueden e.xpresQrse a trav6e da orgnnizaoiones oat6lioao.Eato 
se debe a que el oatalioiemo en oiortae oondioiones históricas puedo 
oonvertirDe en una eepeoie de ideolog;{a orgánica del oampeoinado. 
Rn este eentido,GramDci señala que el Partido Popular ha sido his
t6rioa.mAnte necesario como una ~n:""111a ñe orga.nizaoi6n de oa.raoter 
trans1tor1o.Oierto ea que en QrBll'IAoi oxinto ~1orta ambivalencia en ~u oan.
oepo16n sobre la rolifP,6n.Eato ee oooerva olaramen~e ouanao la oarao
tori~a en otros lugarea de su obra,oomo una oonoopo16n incoherente o 
naa1atamátioa11 mlts pr6xima BJ. sentido común y el .folklore. Sin embargo 
conviene señalar que dicha ambigÜedad rooulta ezplioable si tenemos 
en cuenta que Gramaoi se vió limitado por la m.iema realidad que no 
pudo ofrecerlo mayores perapeotivae.En eete sentido no tuvo ocaaión de 
ver las nuevaa experiencias que surgieron d~spu'a de la Segunda Guerra. 

(7) Antonio Grnmaoi,El materialiomo histórico y la filosofía del 
B.Crooe,Juan Pablos,J.16xioo,I975,p.23 

(8) C~r. Hughce Partelli 1 Ornmaoi y la ouesti6n reliG'ioaa,Laia,Bar
oelona,r977,eupooialmento pp.IIO-IJO. 
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Reoa.pitulnndo hasta aqu!,vemos que en e1 pensnmiento de los· olá
aioos ma.rxiatas oxiste cierta ooneruencia para ol enfoque do la 
oueotión religiosa como un problema ambtvo.l.ente.Jtáa quo oostener 
un planteamiento a.batra.cto o teórico hay otra tendencia a. ver 
1a función práctica ~ue desempeña la religi6n en Ciertas condi
ciones histórica.a.En ecto sentido lo que inter~sa ee estudiar 
au papel aonaerv&dor o liberador con respecto al orden social 
dominante. 

Ahora bien,oon baso en estas orientaoiouee metodológicas po
demos plantearnos la siguiente pregunta1¿Cual ha sido la fun
ción ideol6g1.oa. y pol!tioa. de la Iglesia en Am!rioa. Latina? 

Resulta evidente que hasta hoy dioba. fwtoión haya sido funda.
mentalmente de caraoter negativo, ee deoir, que desde la colonia 
y pasando por lm RepQblioa,lo que predomina en l& ~glesi& latinoa
mericana e• su rapcl aonservador,dc adnptaoión,swnioi6n y justi
fioaoión del orden oocinl existente. 

Eeta situación eotá bien expreoada por Camilo Torres1 

"La politioa do la Iglesia. ha eido m4e de oonaervaoión de WU1 
sociedad que se Bupone orieti~na,que ln de cristianizar. La evan
geli~aoión espafiola logr6 que los latinoamerioanoe adquiriéramos 
una serie de formas exteriores del orietia.niomo,poro no ee lleg6 
a implantar dentro de nuestra cultura oopiritual. De a11! que 
nuaatro apostolado le haya puesto énfaeis al culto erterno,dea
cuids.ndo la adhesión por oonviooión a.l Evangelio."(9) 

Refiriéndose en particular a la Iglesia de eu pa!a,Camilo 
·~arrea señala lo siguientes 

11El peor laatre do lo. Is;leoia oolombiN2A eo tener bienoe "3 
tener poder político.Setos bienes non ol reoultado de la actitud. 
de los dirigentes que la han rode~do de garantíne económiooe y 
le ge.lee, "(J:O) 

Bs interesante hacer notEU" que 1a oitu~oión de la Xgl.eaia en 
Am,rioa L&~ina proaen~a di~erenoias y partioul.Al"ida4es oon res
pecto • eua X'Qlaoionee oon •l poder político. En algunos ;;a!acn 
oomo Urugu.ay,una temprana separación en~ro la Iglesia 7 ol .Sstn
do,a Prinoip1oe de este siglo, .-.titó la aparición de oonfl!ct.os 
Y eDrrenta.mientoe alrededor de la oueeti6n religiosa. D9 eeta mB-
nera las relaciones entre la Iglesia y el Ee~ado ae desarrollaron 
ei.n m81'orea interl'erencias. Al parcoer,tambi~n en Chile el problema 
religioso nunca present6 rasgos de eni"rcntamiento ni ooup6 un pa
pei oentra.J. en la vida polítioa y eooiaJ., 

(9) Camilo Torren,C~stianiamo Y rovolución1Era,M6xico,1972,p.392. 
(:to) ibid.,p.394, 
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Salvo eeaa exoepoionee (Uruguay y Chile) 7 quim4o otro pa!s quo 
habria que investigar oon mayor profundida.d. 1 en el resto de Am6rioa 

-· Latina 1111 evidente que la ou.eati6n religiosa ooup6 un lugar oen:tral 
en la Tida polí'tioa,ademds de oaraoterizaz-ae por presentar un ou.8d.ro 
de relaoioneo oaei eiempre violentas frente al :Z.tado. En el oaao de 
Argentina 1entre !896 ~ I9I8 el enfrentamiento oon la Igleoia aloan
z6 extrema violenoia.Inolwso en el movimiento de la Reforma Univer
sitari& que se extondi6 por toda Am~rioa Latina hasta I930 1 el elemen
to religioso siempre fue un factor importante en cuanto se hallaba. 
presente a la hora de definir tareas polítioa.s inmediatas. Sato ee 
deb!a a que la ligaz6n de la Iglesia con 1011 "dueño• de la tierra'' 
maroab&t al interior de cada. po.!s latinoamerioano,11u imagen tradi
cional.Por esta razon 1 la luoha de loo universitarioo preoent6 un 
matiz anUolerioal junto a eus demandas naoionaU.a~aa,anUmperialis-· 

tae y demoor4tioae. 

Ea justamente en el contexto de este pro;reoto de rebelión de las 
olaaes medias latinoamericanas,y partioUl.armente de sus j6venea eo
tudiantes e inteleotualee,donde surge en los primeros afios de 1960 
laa expresiones m4s vigoroeae de un compromiso orietiano con la li
beraoi6n aooinl. Uno de loo movimientoa mda radioo.lea que ouestionoron 
a la Iglesia f'ue el de los llnme.doa "oristianoa guerrilleros"• 

Por una parte,eote movimiento¡ejemplifioado por Camilo Torres an 
Colombia y por Néstor Paz on Bolivin,derrumba definitivamonto el 
mito de que los orietianos sin ser nooesariamento ntoaa, no pueden 
a.sumir una ao·~itud revolucionaria. 

Según Néotor Pam,inoorporado a la BUDrrilla de Teoponte en 
Bolivia en el rulo de 19701 

"Oreo que en nombre del Evangelio podemoo impulea.r,oin deter
minarlo oonoretamento,un eooinliemo,porque entre las solucionas 
que hoy deeoubrimoe en el mundo no hallamos de momanto otra me
jor Q.ue puada eer impulsa.da con el principio de nmor."(.II) 

Por au parte,Camilo Torres expresa lo siguiente al respeoto1 

11Mi oaoerdocio y au ejercicio oc cumplen en la realización da 
la reVoluoi6n oolombinna ••• La oonoepoión errada del orietianiamo 
do qua es necesario su.Crir todas laD injusticia.a on esta vid.a,aguan
tar hambre y mioeria porc¡ue en el f'nturo vamos a tener un premio, 
ha sido una de las formas oomo ao ha do~ormado el orietianiemo,y 
que hn permitido al marxismo decir que la religi6n en ol opio del 
puebloo"(I2) 

(XI) N&otor Paz, en Manuel Mercader Martínez 1 Criatianiemo y re
voluoi6n on Am~rioa Latina, Dióaenea,M6.:ci.oo,1974,p.94. 
(I2) Camilo Torree, Cristianismo y revoluoión,op.cit.p.419. 
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Hay que aeña.lnr que mientrna este tipo de acti tudea se caracteri
zan por una ruptura total con el sistema de ln Igleeia,existen otro 
tipo de movimientos que prefieren desarrollar sus actividades para
lelamente a esta inntituoión. En esto sentido en.be rneoionar aquelloa 
miembro·e de ln Icleeio. que aieuen ol ejemplo de San Franoiaoo de 
As!s y oe van a vivir oono pobres en oeotoree proletarios.Esta ao
ti tud simplemente se limita a tomar contacto con creyentes de las 
clases m4e bajas ho.ciéndo sentir en elloa la "Presencia de Cristo"• 
Un ejemplo de este comportamiento lo conatituye los miembroa de 
la parroquia Am6rioa,on M~xioo.(I3) 

Otro movimiento oimilar ea el de aquellos grupos operativos que 
organizan cooperativas o talleres do asiotenoia aocio.J..Eetoa grupos 
se diferencian de los anterioreo en que no adoptan una posioi6n pa
si va aino que asumen máe bien una poeioión notiva,transformadora. 
aunque,olaro eetA,aumamente limitada. Como ejemplo se puede men
cionar el caso del Movimiento Sacerdotal ONIS que deearroll6 sus 
actividades en el Perd a partir de 1969. 

Otro movimiento muy importante ,es el de los cristianos que de
oarrollan nus actividades a través de partidos revolucionarios. Su 
objetivo ya no eo la búsqueda. do cambios pa.roinlee,limitados local
mente, sino que más bien ven la neoeoidad de la tro.nstormaoi6n de 
las eotruoturas o~oiopol{tioaa. Como ejemplo de este caso se puede 
mencionar a los "Cristianos por ol Socialismo~que deoarrolla.ron sus 
actividades durante el gobierno de ~nlva.dor Allende,on Chilo,1972. 

En este mov1m1ento,oe encuentra una definición mAe avanzada acer
ca de lao rolncionos que deben darse ontro crietianoe y marxistas1Se
g1Ín Blloa oa debía poner on práctica la oiguiente '?Oois del Cho1 

"Loe criatianoa deben optar definitivamonte por la revoluoión,y 
muy en especial en nueotro oontinente,donde es tan importo.nte la 
re cristiana en la maea. popular1pero los orietianos no pueden pre
tender, en la luchn r0volucionaria,imponer ous propios dogma.s,no ha
cer proeelitiamo para oue igloeiaaJdoben venir 3in la pretenoión 
de evangelizar a lvo marxistas :¡ nin la cobardía de ocultar su 
f'e para. a.aimila.rae n elloe. 11 (14} 

Otro oaao ee el de a.quolloe sectoree que intentan ganar a la 
Iglesia para la revoluoi6n.Su principal trabajo en eso sentido 
es la de oonoientizar a los oriatinnos.Estoe eootoreo lo ~orman 
aquellos pdrroooa comprometidos con organizaciones de las ola.sea 
populareo(oindioatoa obreroo,oampeoinos,eto) En la medida en que 
desarrollan una denuncia constante contra. la violación de los de
rechos huma.noa,oonatituyen el eeotor m11s oonoionte al intorior de 
la Iglesia. Se puodon señalar como ejemplos a loe eaoerdcros mine
roo de Bolivia. y u ln Di6ce!lia de C11crnavaoa tlirl·efdo. por Sergio 
Kúndez Arcea. 

·l13} Cfr.Miguel Concha y Jorge Iilicuez,Criotinnoe por la revolu
oi6n on Amlirioa Latina, Orijal bo, ?~éxioo, 1977. 
(14) Primor Encuentro Latinoamoricano 11 Grietianoo nor el socialismo" 
(oonoluoi6n al texto final) reali~ado on Santiago de Chile,23 al 
30 de abril de 1972.crr.edioi6n de ~iglo XXI,Méxioo,p.95. 
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Finalmente dieamoe algo eobre el ~oviDiento Uo la Teología de la 
Liberación. Lo" principales rancoo de cote movimicnto.serínn tres1 

I) ileceeidacl lle una nuevn interpretación de la doctrina oria
tiana (dcode la verai6n bíUlica del éxodo hasta el evaneolio). 

2) Necesidad de un nuevo moUo de practicar el cristianiomo. 

o} Necesidad de una actitud liberadora con respecto al orden 
social establecido. 

segdn Leonardo Bo:f:f, 11 en el c.:fá.n de doteotar los meoanismoa ccne
radores de la pobrezn,la Toología de la Liberaci6n se vio urefd.o. 
a buscar una racionalidad mita pertinente que aquella que le ha. 
ofrecido la tradición teol6gica por ln ~ilooo:f!a.Las ciencias so
ciales han o:freoido el instrumental nnalítioo capaz de dosoubrir 
las oausaB eatruoturnlee de ln opreai6n y de olaborar mode1oe a1-
ternativoa."{X5) 

A.Wlque diversos autorec han preoieado quo la. Teología d.o la 
Liberación so nutre en eopeoial de 1a teoría do lo. dcpendonoia y 
no de cualquier oicnoia aocial,lo quo importo, ·señalar ee que 

.au. :fuente principal lo oonotituye la teoría marxiota. En esto oen
tido ae explica la necesidad de rointcrpretar ln doctrina cris
tiana a la luz de 1aa aiguiente3 c~teGoríae1 

I.- El hombre como aujeto de la historia. 
2.- La nego.ción de la detormir-aci6n divino.. 
3.- Ln historia como proceGo dinléctioo,on Uocir,corno un proceso 

no lineal ni r.volutivo. 

Sobre •ata re1ntarpre~aoi6n,Gustnvo Guti&rrez,f'undador do la Too
log!a de la Libcraci6n señala t~ue 11 1a historia que vivimos ea ln 
únioo. hictorin11 (I6) y que por tnnto la. salvación no puede daroe 
en el más allá sino en la únicn. historio. que e>:iote y que ea reo.1, 
material y objetiv~. En consocucncin lu re!floxi6n no debe cen
trarse en E>senoine inmutables :·' universales oino en la po3ibilidad 
do que el hombre pueda cambiar ou realidad histórico.. 

Hay puco coincide?ncia entre los teólogos de cato. corriente en 
sentido do incorporor lac oatecorír:.c rnarxietao como la. racionali
dad m~e porti~ente pnra cambiar la r~nliciad1 

n•rodoo ollos,a.ctoree y militantoo do este Gector radical de la 
Igleoia,conouordun en que e~ta racionalidad lee provee el instru
mental científ'ico necesario para dasidcolol;iza.r ln. 1•eo.lidad y en
tenderln objetivnmente,y poder aoí formular crítior""e o. la.e ió.oolo
g!ns y a las prácticas aooinles Ue loe oriotianos,cn un proyecto 
hiatórico do trana.formación de la nooiedad puro. acercnroe n.l Rei
no de Dioe. 0 (I7) 

(IS) Leonardo Doff, nLa toologí~ t~.J~do la cautividad y la libern
oi6n11,en anexo del libro de Miguel Concha y Jorge Ii1iG'lJ.ez,op.cit.p.I4r. 
(I6) Citndo por Samuel 5ilvn Ootoy, "El peneamiont.o rcligioao11 on 
Varioe,Am&rica Latina on aua iC~eaa,.3ic,lo XXI, .. éxico,I986,p.I29· 
(I7) Samuel Silva Gotoy,op.cit. ,p.I46. 
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3e ve pues aue ol acercamiento de loe orietianoa al narxismo ne
oeeariamente· deriv6 en u.na · -transf'ormaoión del concepto tradicional 
de la religión.En la medida en que o.sume Una visión científ'ioa de 
1a hietoria,la relitP.6n deja de oer tal, ee decir, deja de ser opio, 
y pasa a convertirse en una reflexión orítioa y revolucionaria. 

Ahora bien,retomo.nUo ln idea. plantos.da al principio d• esto ca.
p!tu1o acerca de la posible identidad doctrinal entre mar:d.amo y 
orie~1a.n1emo,oabe aeña1ar q~e algunos autores afirman lo oon~ra.rio 
argo.mentando que ei bien existen ooinoidenoias de oaraoter te6ri
oo(prinoipalmente porque plantean oomo objetivo la liberaoi6n del 
oprimido)sin embnrgo,hnbría que matizar este problema. 

Deo!amos antoriormonto que en el debate europeo,mucbos ma.r
xiotaa cat6licoo plantearon en ol pasa.do la nooesidad. de que el 
materialiemo hiot6rioo ee nutriera de ideas tales oomo el buma
niomo cristiano y au perspectiva traaoendental (caso de Roger aa
ra.udy) .En América Latina tambi6n enocntro.mcs posioionoe si~ilarea. 
Incluao entre loe dirigontee más destacados del marxiomo latinos
merioano se afirma la posibilidad do compatibilizar la fe cristiana 
con la la ~iloeof!a marxista en general. Eate sería el oaeo de 
Clodomiro Almoyda,qui6n señala lo oiguientes 

"Pienso fundamentalmente, que la oonvorgenoia política entre 
las fuerzas oriotianao que ae hnn liberado del tutelajo roacoio
nario,y que reflejan por tanto aut6ntionmente el contenido eman
oipador del Evuneelio,y lae demás fuerzas oooinles,pol!ticae e 
idool6gicao que trabajan por el sooinliomo,no debe ser entendida. 
como una mera ooiuoidenoia táotioa,aino como un ooneenso de pro
yeooi6n y alcance eotrat6giooe.As! lo ha formula.do también reoion
temente Fidel Castro, y oreo quo entd en la ro.z6n. 

"Y ello porque la común participación de crietia.nos y no cris
tianos -marxistao o laicos- en la empresa do la oonotruooi6n de 
una sociedad dcmoorAtica y eocialiuta,diluye y esfwna progreei
vrunente las diforenoi~o de sus reapeotivoo enfoquee ideológiooa 
de la realidad humana.En e~eoto, al oomprometere• vitalmente el 
cristiano on la lucha por l& dcrnooraoia y el oooialiemo como for
ma de contribuir a la realización de loa valores crietianoa (valo
ree que son parn ~llos trasoendentea, y van máe allá de lo tempo
ral), ee aoerca,diominuye la diatnnoia y oe aproxima lo temporal 
n lo sobrenatural, y en oiorto modo se esboza unn. sínteois ontre 
lo. tierra y el •mAo alld', en la que ol acento real,el &nfaeie 
oonoreto y operativo está puesto en la conducta. en eGte mundo. 11 (18) 

Ae! puea,vemos que para los cristianos y algunos dirigentes ma.rx.is
tae latinoamerion.noa,exiate una identidad entre oristianiemo y marxis
mo. Esta identidad exige por tanto,un roplanteo del probloma en 
t6rminos de una ooinoidenaia teórica y pol{tioa. La inoorporaoi6n 
de loe orietianos a la luoha por el 3ooialismo eet! demostrando 
que sin esa partioipaoi6n resulta ya imposible la revolución ln
tinoamerioana.. 

(IS) Olodomiro Almoyda,Liberación y ~ascismo,Nueetro Tiempo,M&xiioo, 
1979,p.192. 
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CC1nolueió11 

Al iniciar esta inveatiff"Qoión,quor!amoa comprender las razonas 
por lno oualea,l:alvo en Cuba y ?Jioa.rneua.,no ee ha tleEJarrolla.do un 
proyecto ~evolucione.ria en Am6rioa. La.tina.Deopué!3 de h~ber exami
nado la historia del mar:i;iomo iatinoamericano,podr:!amoa concluir 
oeña1nndo ~ue,una de lus razoneA principnleo,ademáo de la falta do 
una teor!a de la oucsti6n nacional,fne ln nuaenoia. de un partido o 
oonlioi6n de i'uerzas políticas ctuc aupiera enonusar poeitivt:\mente 
la.a numoroeao movilinnoionee ¡1opulures. 

La hiotoria de muchoo partidoil mar:d.utae-~cniniotan o trotv.ki~
tao en nucatroo po!ac-o, r~vela 11un eu principal o'rror fuo la. prcton
eión de roaliznr W1 progrNna no nolttmonte obrerista sino tambiliu 
fo.lea.mente interno.oionnlilltn. E~to llev6 n una. práctica política 
que noo.b6 deeprocio.ndo ln particip•:.oi6n de otros occtoroa nocinl~1e, 
oomo la pequeña burguos!n,loo cEJtuuianten,ori3tinnos,grupon ~tnicoa 1 
mujeres,eto~tcrn. ~l hacho de que wi partido ee autodcoiBllC como 
"mo.rxistn.-leninisto.11 , 110 eigni:f'ica n.acla. El oar~!·cter de vc.nr;uordia, 
ta.l como lo mucDtra el proceso cubano y nice.rnlJilence, ea WlO. pooi
oi6n QUO ao gana en lo luoha,en ln ~etlido. en que lao ola.ses popu
lares, y no Golo;.mentc loe obreros ,o.cepta.n sua orlontaoionee polí
tioaa.Para poder o.sumir la. dir~ooión :pol!tioa, el partido o f'rente 
rovoluoionario,ncoeaito.,o.ntes que no.da,interprctar oorrectnmcntc 
lo. cuoBtión na.oional,cato eo, la o.rtioulaoi6n hiot6rioa entre lno 
reivindioaoio11cn de ola.se y lo.o r1~!.vindicaoionee da oarcíoter nu
cional. 

La fal tn de win toorín. odcau.adn. al reo¡iooto, hn dado orígen l\ 

grnvoa doforma.cionca idool6gicno y política.a, con la consiguiente 
prolongnoi6n indefinidn de ln o~lotnci6n y de la dependencia. Ea 
importante deataoar que, lo.a don oonoapcionno mlío equivocad.no en 
el pensamiento marxista lo.tinon11101 .. ica.no,fueron le.e aieuicntoaa 

Por una pnrto 1 1B cono~poi6n r.taliniata que auboum!e. lo nacio
nal en lo intC"rno.oional,oa O.oc.ir, lro. idea. do que toi.:.ou loa pa.íaec 
lutinoamoriof'-nos, sin oxccY'Cién, Dt" p~d!cn engl.obar en la c1;1:t~(?"or!a 
general de loa paf.seo oo.vitaliJJtHa o semiooionialen,y que f•Or tnnto, 
lo que cab!o. hc.oer,orn.rcchazar el naoionnliomo,por eer una"itlcolo
gía bur(.lteaa''y embarcu.rac en un proe-rnma olasiata. 

Por otra parte, 1a conccpoi6n,n~ menea equivooada,que deade una 
posioi6n ultro-nacionnliota,reohaco."?.::a 1.aB experionoiaet 11 ajenaa11 in
cl.uidaa la. teor!a genoral del cu.pitali.;mo y de la cueoti6n nacional. 
Sogdn eota conoopoi6n,1a hit-1toJ.~ia. de Amárioa Latina oer!o. tan peaui-
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liar Y exoepcinnnl que nue:.{tro proceoo d~ cambio 30oial esoapar:ía 
a las dotermina.ciones que han <la.do origen a otros proceaoe revolu
cionarios. 

Ahora bien,¿,podomoe. nf"irmar que dichas oonoepoiones hn.n sido 
supera.das? Al. parecer, en muohoo pa{ooo lntinoamerioa.noe signen 
vigentes porque predomina un mnrAiemo dofimátioo. 

Como alternativa a ente doble oquívooo,oe neoeaariio· impulanr 
un marxismo oreo.dor,critioo y nutoor!tioo,que maneje una nueva 
oonoepoi6n de lA oncatión nacional como nl50 que oo deaarrolla y 
se enriquece oonoto.nt(lmente.~uto auponc partir de los r:u1r.xiatao 
oldeiooo (ya que en ello3 oe hn11an ointetizadoe loo conocimientoa 
adqu.i_ridoe eobre oatu. ouoo1.ión huntu oiort~ 6pooo.) y continual.'"" 
generando o.náliois permar~entco 3obrc loG problnmaa que sure;cn do 
la praxio pol.ítioe. i:?n otrno oondiniono,.\ hiotóricnn. l)conrrolln.r 
un marxismo crendor,~ignifion,~ol'lr•c tot:o,crcnr la pilaibilidad de 
prever la prcxiJ: rcvolucionuria.Pnr:>. 0110, ea ne~en.;_rio clRbore..r 
un conocimiento oonortlto l!UO rio n·~n. reJ'lejo de la inmediatez c:ino 
un concreto p-:·nc:ado 1lc cu:1l qnio!.'O docir, '1.UC dnbcmos pacar obli
en,torinmente por el plano do l::t. nbntrn.ooi6n y la r:eonera.lizaoi6n 
de conceptos t1)Óricoa. AJ ro:-o.lifi('_r ootr.: ~iroocuo, no debernos inhi
birnos pn.rn. orear nuevos concE'ptoa yo. que no bnata. romitirso a lo 
11uo otroa han r1.1n1~ndo. 

Para impuJ.oo.r un nuevo oni'oquo de la oueatión nn.oional en Amé
rica Latina,ee necesario retomar y oritioar el marxiamo europoo. Neoe
eitamos estar oonvoncidoB de que uu validez teórica a6lo puede ser po
sible en ln medida en quo noa nclern la realidad eooial de nueetroe 
pa!ses. Eato significa quo si ese marxismo no aporta conooimientoa so
bre esa realidad,oarece ontonooa de vieenoia y e6lo puede oer consi
derado como un conjunto de oonoeptoo caduco3 o anaor6niooe. 

Aei pueejpodomoo concluir que,cn el cnao de Marx 7 sólo tienen 
vigencia loa conceptos oobr1J lo. cueatión no.oionnl desarrolladoa prin
cipalmente en sua trabnjoa oobro Irlnndn y lB comuna rural ruan. En 
oambio,son oaduona au~ oonoepoion~s r11oaó~ione abotraotao nebro el 
desarrollo hiotórioo, priucipnlmonte e:r.puostaa en el Mnnif'ieeto Comu
niata,el Pr6logo n la Contribuoi6n de la economía politioa y ol primer 
tomo de El Ca.pi·t::il. Estas oonoopoionea,no sirven hoy para explioa.r la 
realidad de América Lntinn,ya quo ~nvorcoen una interpretación euro
oentriatn y oolonialiata,tal como oo obsorva en loe pl1U1toamientoa de 
a.leunoe marxista.a,oomo ol artrentino Juan JWJto,y otroa quo reflejan 
el penos.miento de la Sogu.nda rnternnoional. 

En lo que ao rof'ioro a la oonoepci6n de 11nrx sobro Irla.nda,ésta 
adquiere una gran aotualid~d on•Am6rioa Latina. ya que ~undamen~a una 
intorpretao16n oientíf'ioa eobre la neoeaidnd do un verdad.oro proyecr 

to de indopondonoia nnoionnl como oondioi6n para l1egn.r al eooialiamo. 
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En cuanto a los trabajos de Marx eobre la comuna ru.ra.1 ruoa.,tam
bién ad.quieren un valor aotual,ya que nos permiten fund.amentar~sÓlida
mente,la necesidad. de pasar al eooinlismo a partir de la euporviven -
oia de elementos positivos en las comunidades indígenas.Esta aporta
oi6n de Marx puede articularse de manera fecunda oon las oonoepoiones 
de Marl.átegui,oon lo cual tendriamos una f'undamentaoi6n m4s amplia al 
roapeoto.Olaro estA que todo esto s6lo tiene sentido en aquellos paises 
donde existe una mayoría poblaoional indígena (Perd,Bolivia,Eouador, · 
au.o.temala, etc.) 

En el caso de Lenin,la realidad actual de AmArioa Latina,invalida 
algu.naa de sus oonoepoiones. En primer lugar,eu apreoiaoi6n eobre el 
carácter progresista· de la migración campesina a las ciudades.No po
demos aoeptar,on este eentido,au valoraoión negativa de las tradi
oionee indígenao que, eegún 61,eon eupervivenoiaa "retr6grada9" y "ro
tard.atariae" • Al contrario, lo que demuestra su carácter positivo,oe el 

Zoeaurgimiento de 1'uertee movimientos étniooe oapaoee de articular · 
reivindioaoionee demoorátioaa. 

En segando lugar, la realidad actual de Am~rioa Latina, invalida· 
el concepto leninista de la democracia. Lejos da ser un instrumento 

de oontrol burguáa,los movimientos eooialee surgidos en pn.!oee oomo 
Brasil,Argentina,Chile o Méxioo,eetán demostrando que la democracia 
puede ser una. reivindioaoi6n central para. la lucha por ol soaialicmo. 
En eate eentido,la definioi6n de Lenin sobre la democracia burguesa., 
exige ser replantea.da en otros tArminoa. Tal como ee ve en eetoB mo
vimientos popu.lares,exioto la pooibilidad de lograr conquistas impol"'
tantea en el terreno de loe derechos humanos,de ln liberta.d de pren
aa, reuni6n,eto. Oiorto ea oue estas oonquietaa pueden eer oonsid~ra

de.a oOWlo fin•e en e:!, ~ no as:( oomo aimpleu. mod.ioo lega.les que en 
el aotual oietema oapitaliata,permiten avanzar poco a poco al sooio.
liamo.Es neoeeario 1 por tanto, que dichas oonquiotas oe profwid.icen, 
ha.eta que que ae deaarrolle un proceso de transíormaoi6n total. Se 
trata entonces de -replantear la ooncopoi6n leninista como un pro
yecto socia.lista que no niegue la demooraoia,ni que la poepongo. para 
denpuóe,sino que la incluya como roivindioaoi6n ootidia.na,ya que~ 
ella es oonaustnncial e indisoluble del verdo.dero sooialiBmo. 

Pero, tambi~n hay oonaepoiones de Lenin que siguen teniendo 
un valor actual.Por ejomplo,su planteo sobre la neao9idad de una 
liberación nacional frente al imporialiomo. Cicrta.mente,aqu! tenemos 
que matimar un poco. No oe trata de revalorar eu oonoepoi6n del 
"interna.oionaliamo proletario" ya que ella se fundamont6 en la. subes
timaoi6n de lo nacional. Lo que podríamos rescatar de Lenin es la 
idea de lucha entrG wia naoi6n oprimid.a y otra nao16n opreaora. Esto 
en:f'oque tondr!a que ver con el modo en que ~arx se planteaba la 
oueatión irlandesa.Así entendida l~ oueatión nacional en Lenin, 
puede eervir como una herramienta útil para comprender la co-
yuntura ao~ual de AmArioa Lntina. Puede eer sumamente fructífero rola-
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ciono.rla con la oonoepoi6n planteada por el Che Guovara a.cerca del 
oaráoter continental de la lucha en AmArioa Latina. 

Al volcar nuestra mirada aobre el marxismo europeo,no a6lo vemoa 
que en él (sobre todo en Marx y Lenin),hay una oonoepoi6n reaoata-
ble de la cuesti6n nacional on t~rminos de la lucha entre una nación 
oprimida. y otra naoi6n opreoora.También podemos rescatar otra idea, 
entendida ;ra no de una. manora "ex.terna." oino como "interna" .De lo 
que se trata entonces,en este último oaoo, es de interpretar lo 
nacional como un problema de intesraoión o begemon!a interna. Esto su
pone plantear la cuestión en términos de ln neoe3idad de identidad 
cultural. y ampliaoi6n del espacio demoorátioo1oomo luoha de clases 
alrededor del oonf'lioto entre un principio naoional- estatal y otro 
nacional-popular. En torno a esta oonoepoión,podemoe rescatar muohaa 
ideas desarrolla.da.a por diversos pensadores como Otto Bauer,~er Bo
rojov y,eobre todo,Orameoi. 

Resumiendo hasta. a.qui ,podemos o.firmar que ,en el ma?'.xiemo eu
ropeo, se puede reoupernr las dos tradiciones de pensamiento sobre 
la cuestión nacional, una que enfatiza rndo sobre la relaoi6n externa 
de la nación {r.tarx,Lenin) y otra que enfati11a mb sobre la relaoi6n 
interna (Bauer,Dorojov,Granaeoi)• 

Ee sumamente import11nto oeñalar que para Am&rioa Latina,estaa 
dos maneras de plantear la cuesti6n nacional ~on v4lidaa,pueeto que 
no se eden ooneidera.r como anta 6nioas aind más bien como oomplo
men ar as. Ambas ra o enes e ene en o nos erm en com ron er 
nuestro robloma ya no como una eq vooa oposioi n entre al.ase ;r 
naoi n o en re nao ona amo e mpcr a amo. 

Si oo tiene on 011enta quo no hay unu. vulgar oposioi·6n, el problema 
quo se presenta para loe ma.rxiatno lutinoamerioanoa,ee ln articula
oi6n de unn doble taren.Por una parte,luohar por la hegemon~a sooiol.is
ta dentro un proyecto naoional-popular,profundizando cada vez máo 
la democracia. Por otra parte, luchar por la soberanía nacional ya que 

's6loas! podrá aseguraroe la hegemonía interna y la democracia. 

Tal eería la oonolusi6n general a qua podemos 1lega.r en este 
trabajo. 

Nuevos y graves problomaa ne presentan para América Latina en 
los pr6ximoo años. Entre esos problemas, oe deotaoan el aaunto do 
l·a deuda exterior y la reduooi6n del empleo,tanto par& las masas 
urbanas y rurales. Ante eatoe problemas ¿en qu6 medida nuestra oon
oluoi6n podría mantoneree vigente? 



- 147 -

Pensamos que los elementos téoriooe aquí propuestos,pueden ser
vir si se tiene en cuenta que,en el oaso de la deuda,la soluoi6n do 
los distintos gobiernos de América Lat1na requiere hoy una ooorcli
naoión a nivel continental. Esto demuestra que las neoeaidade• para 
oonf'ormar la unidad latinoamarionna,son cada d!a m&yorea. 

Por otra parto, los pa!sea latinoamer~oanos requieren tambi&n 
de aoluoiones inmediatas a ni.vel interno. Basta mencionar la tremenda 
marginaoi6n de grupos meJOritarios como el oampeoinado 7 la clase 
media,ioe oua.leB s6lo parecen tener,oomo únioa alternativa,el llama.
do "ouenta~propismoº o "auto-empleo". Para ent'rentar este tipo de 
problemaa,genorados Por un desarrollo ajeno que requiere cada vez 
menos de nuestra :tuer11a de trabajo, la eoluai6n tendr' que pasar neoe
sariamente por la democratiaa.oi6n de1 Estado.Esto supon• devolver 
al pueblo ln iniciativa y la posibilidad de elegir que tipo de desa
rrollo ea el que mejor prefiere. Si ln demoora.oia eignirioa partioi
paoi6n de1 pueblo en la ooea pública, es evidente que,ein ella,no po
d.rA deearrollaroe,de ning;,tñ modo,un proyecto nooial.ieta de naoi6n. 
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