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iPor d6nde y c6mo conienzar6 el flujo de Ias masas en 
AmCrica Latina? Esta es la pregunta que se formulan 10s 
tnbajadorcs del contincnte y a la que procuramos dar 
respuesta en estas piginas. Conoccr el carictcr de la 
rcvolucidn latinoamericanaes indispensable para 10s partidos 
de la revoluci6n, porque de su accidn oportuna y igil 
dcpcndc la suerte del proceso, por varios aiios. La conquista 
cicl podcr sin unaclara visi6n de las medidas adccuadas para 
desarrollar el impulso histdrico dcl pueblo y mantcncr cl 
conlrol del Gobierno, no pasa de scr una rcvuclta mis ((a la 
sudamcricana)). Lo que distinguc una revoluci6n de un 
simple golpe de Estado cs la dccisi6n de una clasc iiucva que 
scpropone urnsformar el sistcma econ6mico de una inancra 
permancnte, para inslaurar sobre esas bases un nucvo 
ordenainiento social. Si cste programaparecc ser dcmasiado 
ainbicioso y absurd0 para 10s sectorcs reaccionarios, sc debe 
a la inercia mental de 10s grupos Lradicionalcs que sc han 
acostumbrado a pcnsar que sus privilcgios son inmutables. 
Pcro para las mrms dcsposeidas la revoluci6n va sicndo 
cadaveznihs unanecesidad, un cfecto mcccsario>) decausas 
conocidas. 

Cuando Lenin escudriikaba cl camino de la rcvolucion 
socialista en Rusia, concebia dos elapas cuya secucncia dcj6 
entrcgada a1 empirismo dc 10s acontecimicntos. Porquc 10s 
lc6ricos marxistas no han qucrido nunca cacr en la 
charlataneria de 10s profclas y no cs posiblc prcvcr la forma 
cxacta de 10s procesos sociales sin0 su sentido gencral.'La 
primera etapa prevista por Lenin era la de la Rcpliblica 
Democrhlica, que implicaba la plena libcrtad politica y la 
formacidn de un blgque de clascs oprimidas en torno a1 
proletariado urbano de Ias ciudadcs. La scgunda era la tic la 
dichdura que 61 dcfini6 en 1905, en su fdlcto DosTiicticas, 
como la dictadura rcvolucionaria y democritica del 
proletariado y de 10s campesinos. La primcra ctapa cs la de 
la rcvoluci6n burguesa, que abre el caniino para el librc 
avance del capitalism0 y liquida el rctraso fcudal de la 
produccidn, especialmcnk agraria. Esta rcvoluci6n, en la 
mcdida inisma cn que moviliza a las masas, las unc cn torno 
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a algunas conquism fundamentales y las provee de mas, 
ticndc a uansforinarse en rcvoluci6n socialista a travCs de la 
insurrccci6n armada. El que cslo sucda o no depende, casi 
sicinprc, tic la coiiducta de 10s dirigentes, es decir, de la 
cxistcncia de uti partido que sea capaz de conduck a 10s 
trabajatlorcs a la matcrializaci6n de sus objctivos. 

En plena acci6n insurrcccional, el ail0 1917, y 
coiiiprcntlicntlo cl ribno cndcmoniado de 10s hechos que se 
prccipilaban, Lcnin dcclard quc ya no bastaba la f6rmula de 
la dicladura democriitica dc obrcros y campesinos. sino que 
sc imponia s~mplcmentc la c~dictaduradclprolelariado)).los 
que pcrsistcn, dijo, cn scguir hablando de dictadura 
rcvolucionaria y dcinocrritica de proletarios y campesinos 
JIO coin prcndcn e l  ritmo corricntc de la vida,) y de hecho se 
Iian pasado al otro campo. Lcnin no liacia sino cor)92atar el 
curbo tic la icvolucion, qiic sc tragaba etapa Was etapa, como 
si caniinara con las bolas de las: sictc leguas; en ~ S O S  

i i~onic~~tos no sc pucdc frenar, porque existc el peligro de un 
volcaiiiicnro Pcro de alii a crccr que todas las revoluciones 
van a cvolucionar dc inancra identica, es cacr en el 
csqucnia~isnio tlogiiiritico y privarsc de, la posibilidad de 
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conoccr <<el ritmo corricntc de la v i i b .  
* No pdcmos, entonccs, excluir la poi;ibilidiitl de que la 
revolucicin iatinoamcricana rcpitii cn foi m i  abreviada 
acontccimientos caractcristicos tlcl 1)itSo dc una i:co11(3111 ii\ 
capitalista a un socialista, y h;ista tlcbcmos admilir la 
alternativa de que se dctcnga con CAC~;SO en algrino tlc csos 
acontecimicntos, lo quc iniplicaria Iri consti tuci6n tic bloqiics 
politicos corrcspondicntcs y sistcnias dc Gobierno 
corrclativos. El rcsultado final, en todo caso, eslarii ligiulo 
indisolublenicntc a la durcza con quc el parlido de 10s 
Lrabii.jadorcs sca capaz dc cnfrentarsc a las iiicvitablcs 
vacilncioncs de 10s grupos 1)urgucses y pcquciiobii~gocscs, 
que procuradn sicmprc mantcncrsc denlru del iwirco tic la 
rcvolucicin burg uesa, buscando dcscspcratlamcn tc sol uc ioncs 
elkcticas para todos 10s probtcmas. 

Si liurgninos en las cxpericncias latinortmcricnnas p;ii a 
tlcscnlraiiar lii tcndcncia histcirica de estos pueblos, podcmo~ 
arribx a algunas conclusioncs significalivas. En Mdxico, 
por cjcinplo, el rriunro de 10s campcrinos no sc o i  icnt6 liacia 
el dcrrumbamicnto dcl capitalismo 1x)rquc la dircccitin tlcl 
movirnicnto no sAi6 iiiinca dc las manos de caudillos 
burgucscs y pei~ociioburgucscs. El triunfo, en si niisrno, sc 
posibilitd por la dcstruccibn total del vicjo cjdrcito porfirista 
y su sustituci6n lmr un vcrdacicro ejCrcito del pueblo. Pcro a 
csc paso inicial no succdici un pcriotio de ainplia libcrtad 
dcmocriiicii y sc rcpiti6, en cicru manera, el error 
fundamcnlal dc lii Comuna fimccsa. TambiCi i  10s lidcrcs de 
la Coniuna rccl~~pli\ziiron el cjCrcito permanenre por el 
pueblo armado; pcro igualmentc sc moslraron incapaccs tie 
deslruir il la CIUSC burgucsa y Cse fine el oiigcn de su der rota. 
En MCxico cl impulso rcvolucionario carcci6 de tiirccci6n 
igualmentc rcvolucionaria, y las miisas no putiicron 
cxprcsarsc Iiistliricamenrc, rccaycndo en uiia dcniocracia 
burgucsa con todos 10s vicios que lacnractcrizan cn Anidrica 
Latina. 

En Vcnczucla, durank el pcriodo rcvolucionario de 
Acci6n Dcmocrilica, sc fue, cn cambio, aiidazmcnte a una 
aiiipliacicin deladcinocraciaqueotorgcicl dcrcclio a sufiagio 
sin discriminaciones a tcdos 10s habitantes tiel pais mayorcs 
dc dicciocho aiios, supicran o no lccr y cscribir. Esta mcilida 
IC dio un innicnso rcspaldo popular a1 Gobiciiio y asi piitlo 
triunfar por una aplascintc mayoria el canditlato de Accicin 
Dcniocritica, R6mulo Gallcgos. <<La dcniocracia -ha dicho 
Lenin en El Eslado y la Rcvolucicin-, Ilcvada a ia prictica tlci 
modo ni6s complcto y consccucntc que pucdc conccbirsc, sc 
convicrte de dcniocracia burg uesa cn dcniocracia proletaria,>. 
Pcro 10s dirigcntcs de Acci6n Dcinocritica no supicron y no 
pudicron dcscmbarazarsc tfc 10s jefcs dcl antiguo cjCrcito tic 
la dicladura y Cstos hicieron al)orlar la rcvoluciciii en cuanto 
elh arncnaz6 scriamentc 10s privilcgios de la oligarquia. La 
avalancha dcmocritica que no sc transforma cn pueblo 
aririado para tlcfcndcr la dcmocracia tcrmina sicnipr c en la 
fruswttcibn conrral.revoliicionaria. 

Aunquc la cxpcricncia cs tlcmasiado restring ida, tambidn 
pudo obscrvarsc cii Chile durante los efinicros dias dc la 

revolucion ccsocialistav dc 1032. Cuando cl pueblo I 
annas para oponase a la conlraofcnsiva que dirigia C 
Divila, cl coroncl Marmadtikc Grove, hombre fucrk 
revolucicin, declard qucCI cunfiabacn el cjkrcitoporque 
oficialcs IC habian dado SII palabra)). Pocas horns dcspu 
SII  ingcnua declaraci6n I iivo opoi tunidad de pesar cl Val 
csa proinesa navcgantlo liilcia la isla de Pascua, donc 
niaridaron csos misinos ol'icialcs que tcnian su pa 
enq,caada. 

1% Bolivia, poi. el contrario, 10s aconlccimienlc 
prccipitaron en forma de que el cjkrcito burguCs 
litcralmcnte barrido, sin qucdar rcsto alguno de su an 
eslructura, lo que explica,cn parte, la supcrvivencii 
rkgiincn dc Paz Estenssoro. En G iatcinala surgib una fc 
rcswingida del EjCrcito Popular y ello cxplica, en 
mcdida, la vilalidad del Gobicrno y su transicidn no 
durante dicr. aiios cn circunsiancias dificilcs y dranihi 
Las limitncioncs be csc EjCrcito Popular sc cvidcncian 
10s til tinros aeon tcc i n i  icii 10s. Ambos casos constituyci 
tlcmostraci6n de la importiincia de cstc factor aunqucn 
el unico que mcrFc analir.arsc. 

La revolucirjn latinoamericana sc caractcrizarh 
insurgcncias de las inasas armadas y la instauracici 
gobiernos popiilarc~ que p i  ocuruin ampliar 10s dcre 
ilcmocriticos a todos 10s sectores dc la poblaci6n 
rcstriccioiies dc ninguna cspccic. Esta finalidad ( l e k  lil 
en los programas de ios parlidos quc aspircn a intcrprcL 
insurgcncia y SLI Cxilo depcndcra del papcl qucpucrlan. 
10s obrcros industriales y mincros bajo la direccicin ( 
paititlo I cprescntativo, autCiiticaincntc revolucionario 
no Iriinsija en 10s inoincntos criticos con 10s rcptcsent 
tlc 10s icstos en dcsbantic ilc un pasado dcsvanccido. 

h i  o la insurgcncia, el proccso insurrcccional, no p 
scr la finalidad en s i  misma ni rcprcscntar, como pal 
crccrlo niwhos, cl dcsidcriluni tle la victoria. El inovim 
dcbc afirmarsc en bascs socialcs cstables y tcndcr 
soluci6n cfectiva de las contradiccioncs ccondmici 
suincn en la miscra a 10s uabajadorcs. 

Las bascs en que sc afirnia el cdificio insurrwciona 
las siguicntes: a)La iiicapacidaddciaoligru.qiiiaterralen 
para prtxlucir cn forma iacional 10s alimciitos ncccsaric 
La ticbilidatl polilica de la burguesia y de sus par 
reprcseniativos que no reflcjan la rcalidad nacional; 
tlcbilidad politica tie 10s gobiernos que dcgcn 
r5pitlamcntc cn tiranias militarcs; d) Las contlicionc 
nicrcado inlcrnacional rcspccto (le las matcrias prima 
cardctcr monoproducwr de las cconomias; e) El CI 

rcvolucionario tie 10s inovimicntos nacionales con1 
capital financicro intcrnacional; f) El Pauli 
cmpobrccimicnto de las masas; g) La cscascz de alimi 
y otros articulos tlc consumo habitud; h) El crccim 
nunierico del prolctar iado; i) La myor  conciencia soci 
10s campcsinos, indios y o m s  scctorcs opriniidos, y 
forinacidn de Cucrtcs nioviniicntos y parlidos de tcndl 
nacional y popular. 
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Estas b a s s  plantcan, ncccsariamcnk, una prirncra etapa 
en que sc cumpla el ciclo dc la rcvoluci6n burgucsa, sc 
orgaiiicclaproducci6n de acucrdo con 10s adcllliitos kcnicob 
ysetiendaacnconlrar mcrcadosquc sustci:tcn csa industria, 
implicando esto una inodificacidn suslancial del modo de 
producir 10s alimcntos, ponicndo fin a1 absurd0 sistcma 
acth l  de poscsi6n dc la ticrra. Pcro el Iiccho de que sc traic 
de una revolucidn burgucsa no significa que se dcba contar 
cone1 apoyodc la burgucsia y de 10s partidosdc la burguesia; 
prel contrario, la burgucsia se ver5 cmpujada al campo dc 
la contrarrevoluci6n, junto a 10s latifundistas y a1 
imperialismo, ya que su existcncia dc clasc y como clasc sc 
veri5 amenazada, lo que la obligara a hichar por su 
supervivcncia. Y como la clase obrera no podra - a h  dcsdc 
el punto de vista de su simplc gravilaci6n fisica en paiscs de 
tan esca~o desarrollo industrial- aplastar por si sola a las 
fuerzas coligadas de la conuarrcvolucicin, dcbcra buscar la 
fdriiiula de un Gobicrno popular revolucionario, con 
participacicin y apoyo de todos 10s grupos y clascs oprirnido, 
que IC otorguc el indispcnsablc rcspaldo para sostenuse cn 
el poder. Gobicrnos ppularcs antiiinpcrialistas, bajo la 
dcnominaci6n deRcpliblica Dcmwritica de 1osTrabajadorcs 
uotra similar, surgirh en cada coyuntura insurrcccional, y 
su evolucidn posterior hacia un siskma cspccificamentc 
socialisla dcpcndcr5 de la influencia real que obtcngan 10s 
obreros induslrialcs y miricros a mcdida que sc conviertan en 
10s porlaestandartcs de las aspiracioncs de las inasas 
ciunpcsinas y cl rcsw del pucblo. 

De lo anteriormenle expuesto se dcducc que las primcras 
mcdidasdccscGobicrno popular, de ampliabasc dcmocratica 
y sostcnido por cl pucblo armado, dcbcn scr las siguicntcs: 
a) Rcforina agraria que ponga fin a la conccnuaci6n de la 
lierrd en manos (le unos pcos privilegiados y organicc la 
produccidn racionalmcntc, dirigicndo 10s cultivos, 
aumentando las Arcas cultivablcs y ayutlaiido cficaznicntc a 
10s canipesinos; b) Recupcraci6n dcl dominio naciond 
sobrelas fucntesde makriasprimas; c) Control del comcrcio 
exterior y dcfensa de 10s prwios dc las cxporlacioncs; d) 
Planificacidn industrial y acucrdos rcgionalcs cn cl continentc 
para ascgurar 10s mcrcados. 

No serin Cstas, por supucslo, las linicas medidas quc 
adophdn 10s gobicrnos popularcs, y aun para adoptar las 
que indicamos debcrin tcncrsc cn cucnu, en cada caso, la 
situacibn particular de cada pais. No pucden descontxersc 
lasresistencias que habr5 que veneer, y, a1 rcspccto, lo que 
sucedib eo MCxico y cn Vcnezucla con el pctr6leo y lo que 
ccurri6 en Guatemala a r az  de las cxpropiacioncs de la 
United Fruit serian anlccedcnks precisos dc 10s mCtodos a 
querecurriih el impcrialismo tramdo de ilnpcdir la evasion 
delo que considcn sus dcpcndcncias coloniales. Pero nada 
podrh impedir el hombre latinoamcricano aportc 10s 
materides que rcquicrc la consuucci6n de una socictlacl 
dishla, en csws n~omcnms en que la histoi ia lo cnfrcnta a 
ladeclinaci6n del capitalism0 y a 10s cspasmos finales de un 
sisleina cconcimico que sucumbc en mcdio de crisis 

cspantosas y conflictos Mlicos de inigualado salvajismo. 
Los pueblos latinoamcricanos csllin entrando con alglin 

rctraso en la luclia numiial por la libcrtad y el socialismo, 
porquc su tardio desarrollo aoncimico 10s mantuvo por 
siglos como una rcscrva dcscoiiocida dc la humanidad. Pero 
la red niundial del capitalismo krmino por capturarlos y 
cllos Iian dcspcrtado bsuscarnentc a una realidad oprobiosa: 
micnuas produccn una gran parte dc las riquczas del mundo, 
vcgcun en una dolorosa miscria. La lucha de las grandcs 
pokncias por el dominio tic1 plancta no lcs concicrne y el 
triunfo de uno 11 otro bando no significa la soluci6n de sus 
problcmas. AI igual que 10s pueblos del Asia, las masas 
productoris tic AniCrica 1-atina buscan si1 propio derrokro. 

No qucremos que sc cnticnda nucstro planleamiento 
como una negaci6n de la iiiterdcpcndencia econ6mica, social 
y politica de mlas las naciones del niundo. La luclia de 10s 
pueblos latinoamcricanos por SII lilxracicin es una parte de 
la lucha niundial de 10s trabajadores por el socialismo y 
sicmprc cxistirii la ncccsaria correlacicin cnirc yuicncs luchltn 
por la iiiisma causa p x a  cncontrar un  lcnguajc comiln 
re v o 1 tic i on a r i o . N a iI  i c pod r ia d e sc o no c er que las 
concepcioncs politicas particulares convergcn, como 10s 
alluentcs dc 1111 gran rio, en e1 caucc central dC-l'marxismo 
militantc. En cstc scntido, 10s acucrdos de la Confcrencia de 
Rangun, cn Asia, o las realizacioncs del Estado Obrero de 
Yugoslavia, o las rcbcliones de nucstro continentc, forman 
parte de un totio quc cs la lucha mundial por el socialismo, 
cn que tcrniinariin cinpan~in5ndosc 10s aprcstos bClicos de 
10s liandos cn pugna por el doininio de nucslro pbncta. 

En cl scno de 10s partidos socialistas de la Segunda 
Intcrnacional cxistcn fucrtcs Icndcncias que abandonan 
acclcradamcntc la postura rcformista y adopmi concepciones 
dcl'initivas lrcntc al sistcma rnundial dci capitalismo, est0 se 
coinprobci en la rcunicin tic 10s partidos socialistas del Asia,. 
que mantuvieron lams niis bicn fornialcs con ladirccci6n de 
la Intcrnacional, pcro que dcrnostraron cnconlrarsc mucho 
intis ccrca de una posici6n como la dc'Tito, c u p  dclcgaci6n 
fuc cntusiastanicntc rccibitla p r  10s delcgados. Birmania 
niisma liace una cxpcricncia dc socialimo rcvolucianario 
con cl pucblo en armas para dcfcnticrla. Por otra parte, en 10s 
cuatiros de 10s partidos comunistas de la que fuc Terccra 
Intcrnacional, surgcn niovimicntos cada vez inis podcrosos 
que rctornan a1 scntido priinitivo de la Rcvoluci6n Rusa y 
condcnan el tolalitarisino burocrhico. Si alguien picnsa que 
estacs unasimplcafirmacicinen clairc, qiicmcditccn clcaso 
de Yugoslavia. Posibilidatlcs todavia virgcncs cxiskn en 
China y ouas rcgioncs en quc sc han instaurado rcb' wnclpcs 
comunistas. Entre 10s partitios comur?istas y 10s socialistas 
tcnemos una c<tierra de nadie,,, formada pr millarcs y 
inillarcs dc ex comunistas y ex socialistas, de grupos 
torotskistas, titoistiis o intlcpentlicntcs, tie pcqueiios y aun 
grandes pxtirios solamcntc marxistas y,  finalrncnk, de 
grupos o partitlos de avanzada con tcndcncia socialista. Alli 
csta cl caldo de cultivo de un gran niovimic.ijto inkrnacional 
rcvolucionario quc rcstitupa a 13s inasas el sentido de su 
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verdadera misidn: la de scpulta el rCgirncn capitalista. 
Los.parlidosrevolucionariosladnoamcricanos no pucdcn 

~nnaneceriinpaslblcs zitecskpanorana y debcnparticipar 
en ladiscmibra inmnacional, sin enclauswarseensus propias 
fronteras. Per0 particpar en la discusidn inkrnaciona! no 
significa adopw f6rmulas estandarizadas, sino iiiicrcambiar 
expericiicias vivas. El materialimo dialCctico nos he 
ensefiado que el devenir, e! dcsrirrollo, deben entcndcrsc 
como expcricncia absoiuu. Los curnunism, en su pcriodo 
sdiniano, han qucrido convcrtir el momento Wansitorio en 
una verdad pcrmanente. Su dcscspcracidn por rcsguardar las 
fronteras fisicas de sus dominios 10s ha tornado tedrica y 
prAclicarnenk en conservadores. De aqui la necesidad dc 
n~ankncr It\ conccpcidn escncial de la dial& tica matcrialista 
y haccrrecaer cn cl msvimiento social, o sca, en la lucha viva 
y prcsente, la tdnica de la accidn politica. 

Cu,mdo nosotros watamos de pcnclrar en el sentido de la 
revoluci6n latinoarncricana, dcscubriendo sus lcycs 
fun&mcntales y dcfiniendo el carActcr de todo cl proccso, 
no haccmos <vxcapisino>> mctafisico, sino que nos 
incorporalnos en un lrcnk de lucha dctcrinioado a la giicrra 
dc wdos' 10s uabajadorcs por el sacialrsmo. En canibio, 
cuando quercmos exlracr conclusioncs concretas, aplicables 
a 10s pucblos latinoarncricanos, de preinisas abswacvas, 
hacemos ideahino uasnochado o ruido revolucionario, 
pcro no accidn rcvolucionaria propiarncntc tal. Es rnuy 
distinto cstudiar c!circuito tic circulacidn de la sangrc en tin 

hombre vivo que en una momia dcl antigiro Egipto. Pucdc 
sonar mucho mas rcvohcionario, en un inoincn1o dado, la 
ordcn dc forrnar 10s c&ovicts dc obrcros, campcsinos, 
soldados y marinci-os>> que la de convwar A un Congrcso 
Constiruycntc. Per:, la prinicra no movillza a nadic, ni a un 
solo obrero, ni a un solo soldado, y la scgunda concila una 
inmcn,sa agitaci6n de masas. Entonccs hay que llcgar a la 
conclusidn dc que era mucho inis rcvolucionaria la scgunda 
consigna que la primcra, porquc la coniprobacidn la dan 1c.s 
heclios que durante la rcvolucidn valcn mucho inas clue las 
palabras. Lo anterior es vdido cspccialmcnte en lo que sc 
refiere a1 analisis dcl vcr&idero carictcr de la rcvolucion 
la:inoamcricana, ya que cstamos acostumbrados a las 
consignas dctonantcs y a 10s juicios catcgdricos y no 
t2u&mosqiicnucs~ro conccpms parcccrhn,amlis dc alguicn, 
reformisms y contr~rcvolucionarlos. 

Frcnlc a1 problerria dc la in!crprctacidn del pioccso 
rcvolucionario latinoaincricano se han pcrfiiado ires 
csncepciones gcncralcs que, ycsc a difcrcncias de detallcs 
entre sus personcros, coincidcn en siis lincarnientos 
Fundamentales. 

a) Conccpci6ii Pcquciioburguesa. Comprcndc a !a gran 
mriyoria tlc 10s pxtidos y movimicntos popularcs popu1:lrcs 
dc AnnCrica Lalina, qirc sc planlean fincs Inuy rebu ingidos de 
libertad dcrnoccitica y dcfcnsa dc las riquem funciamentales 
de ia naci6n. Para ellos el prolelariddo no jucga un rol 
principal y concibcn solamente un frcntc dc cEascs en que 
domina, 10s intclcctiialcs y 10s scctorcs campcsinos, 

artesanales y de la burgucsia inferior. Estos partidns expresan, 
inccwscientcmcntc, el anlagoriismocada vez mayor entnun 
regimen ccondinico cada dia m8s aprobioso y un sistema 
politico democdtico. El rkgimen de libertadcs dcrnocrhticas 
se torna peligroso para 10s grupos gobcrnantcs y recurfen a 
las dicladuras miliwcs; 10s partidos populares reaccionan 
defcndicndo las libcrudes, amplihndolas pop la dinimici 
rnisma dc la lucha y procurando elevar cl nivcl de vidadelos 
pucblos mcdiantc a una conducta mtiimpcrialisla y una 
politica dc industrializacidn y rcforma agraria. 

Eslas tendencias asuinen caracleristicas propias dentro 
de una Inoddidad comlin. Asi tcncmos a Haya de la Tone y 
cl Apia insisticndo sieniprc en el carhcler incipienk del 
prolemiado en eslos paiscs, y dando a su propio pareitlo el 
aspccto tipico del frcnic dc clascs, con prcdominio del 
campcsinado y la pcqucfia hurgucsia. Tcncmos a Accicin 
Dcmocrlitica dc VcncmAa, cuyo in8xirno iddlogo, R6mulo 
Bclancourt, ha pucslo cspecial Cnfasis en la anpliacib 
ticnwcritica,sin piojx>ncrsc laradicrtlizacidndel rnovimienlo, 
loquclocondujoala incrciaprimero, yalauaici6ndesputs. 
Los febreristas paragtiayos rcpudian la lucha de claw y 
concibcn el pucblo como una masa sin frontcras: en 
manificsto, rccicntc, inicitaban a1 cj6rcito a lomar cl poderen 
rcprcscntacidn dei pueblo. Estos partidos y otros delamisma 
fisonoiniaconcluistan la adhesidn populaaporqucreflejanen 
gran parse 10s anhclos de las capas oprimidas, p r o  se 
mccswan incapaccs de supcrar la primcra clapa y, cuando 
llcgan al p d c r ,  tcrminan en uti csiancamicnto impotenicquc 
los dcsprcstigia antc las masas y les abre el carnino a las 
fucr/as inraclas de la carirrarrcvoluci6n. 

El nacionalismo latinooii;ericano, sin la participaci6n 
activa de dirigcntcs de conviccidn y mental idad socialism, 
no cs capaz (is dcstruir a 1s clases socialcs m8s rcaccionarias 
y mantienc en su intcgridad cl rkgimcn capitalista y el 
sistcrna politico de la democr-acia burguesa. A wav& de la 
ainpliaci6n revolucionaria de la dcmocracia burguesa el 
puchlo procura supcrar 10s resiringidos objctivos dcl 
movimicnto, pcro, en csus circunsmcias, el factor tiempa 
renul~a decisivo, y el prolciariado, a la cak;l;l de Ills capaz 
desposcidas, no alcanza a impcdir la rcorganizaci6n de las 
clases privilcgiadas que rcasuincn cl podcr, rccurriendo d 
Ici-r<)r policial. 

b) Conccpcion dogmiiica. Algunos tdricos socialism 
aplican 8 10s paiscs latinoamcricanos la fdrmula de h 
revolucibn proleiaria y la corrcspondicnte dictadura de 
clasc. Par ejcmplo, el socialisla ccuatoriano doclor Manuel 
Agustin Aguirrc ha sostcnido que la burguesia 
iatinonmcricana no pido constiluirsc como una clascvigorosa 
y autdnoma, eo11 la !ticria suficicntc para iaaccr su caminoen 
la historia, porquc nacid y crecid como una simple 
prolongacion de la oligarquia terratcnicnte. Considcra 
!icrmanos sianicscs ai tcrralcnicrile-burjillCs y a1 burguts- 
tcrratcnicntc y sc prcgunla: iC6ino es posible esperarquela 
burgucsh tcrratcnicrilc o 10s tcrralcnicntcs burgucscs hantlc 
!lcgnr a dcstruir !a propia csiructura que lcs sirvc dcsoporrr 
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Dc esta prcniisa saca tambiCn la consccucncia de quc la 
guesia terratenicnlc no pucdc luchar contra el 
erialismo, dclcual depcndc y cs aliada, y, mucho mcnos, 
ruir el sistcina dc propicdad agraria con que sc favorccc. 
caru &spuds a la pequeiia burgucsia por su rol en el 
:cso de la produccicin y afirma quc ccsdlo el prolcmiado 
ma clase vcrdaderamcnk rcvolucionaria,, y quc !os 
es latinoamcricanos no pucdcn organizar gobicrnos 
alistas, pues cllos son simples eslaboncs dcl capitalisino 
dial. La clase proletaria dc las ciudadcs, agrcga, y cl 
,pesinado pobrc del campo, unidos en un s61o gnhclo 
imio, S e r b  la h i ca  fucna que pudc  rcalizar la vdadcra 
hci6n latinoanericana, la que s610 pucdc cntcndcrsc 
io una rcvolucilin socialista. I 
Esta conccpcicin, que analizarcmos en el capilulo 
iientc, la lienios definido como dogniitica, porquc 
endc rducir a un csqucma el coniplcjo panorama social 
roamcricano. 
;) Conccpcicin dinhnica o propiamcnlc marxisla. El 
icrpartido qucasumi6 una posicicin tccirica mis o mcnos 
1 fuc cl Partido Socialista chilcno en su Confcrcncia de 
:ram cclebrada en novicmbrc de 1947 en Santiago. 
graciadamcnte ese Programa ha pcrmanccido sin 
lificacioncs, apcsardc quc 10s acontccimicnlos histbricos 
icran hccho neccsaria su actualizacicin. 
El Programa de esm organiiacicin cxprcsa que cclas 
itlcs transformaciones econcimicas dc la rcvolucicin 
iocritico-burgucsa-rcforma agraria, industrializacicin, 
racicin nacional- se realizarin, en nucslros paiscs 
ioamcricanos, a traves dc la rcvolucicin socialists>,. La 
quistadel Eslado cs lacondici6n previa de la rcvolucicin, 
lue (<no podri rcalizmsc la Lransformacicin radical dc la 
uctura de la socicdad sin un dcsplazaniicnto dcl podcr 
tic0 dcsdc la minoria capitalisla a la clase Lrabajadorm. 
;ocialismo cs rcvolucionario y rcprcscnta tin iinpulso 
6rico que se proponc cambiar fundamcntalmcntc las 
cioncs de propicdad y dc wabajo como principio de una 
mtruccicin complcm dcl ordcn social. ~ L a s  contiicioncs 
:has y subjclivasdctcrininarincncadapais loscaractcrcs 
p e  sc dcscnvuclva cl proceso revolucionario. Ninglin 
:do abstracto pucdc anticiparsc cficazmcntc a las 
tingcncias rcalcs del dcvcnir social>). 
Los dcsnivclcs propios dc paises scniicolonialcs y 
entlientcs provocan una gran divcrsidad de capaz 
lohdas, en dishtiis ctapas dc cvoluei6n econdmica, quc 
:ncontrarin o m  salida a su situacidn niiscrablc sino a 
86s de la rcvolucicin socialista. Para movilizar a cstas 
;as populares hay que mostrarlcs la pcrspcctiva de un 
lieniopopular, IaRcpliblica Dcmocriiicadc Trabaj, <I d ores, 
a accidn dcbcri cncaninarse a levantar 10s nivclcs de 
icolectiva mcdiank la modernizacidn dcl rCgimcn agrario, 
provechamicnto intcnsivo dc nucstras riquczas naturales, 
danificacibn industrial y la dcslruccih. de las bases 
n6micasquc sustcntan alaoligarquia fcutial y la burgucsia 

capitalisia. Igualmcnic procurari propcndcr a unacconomia 
orginica antiinipcrialista, ya quc la misicin del socialismo en 
AmCrica Lalina cs, no s610 la emancipacicin de las masas 
obrcras y canpesinas, sino la indcpcndcncia nacional y 
continental de 10s controlcs imperialistas. 

La forma en que cvolucionari el podcr popular y 10s 
desplazamicntos que acclcrcn su transformacicin en mer 
propiamenlc prolctario dcpcndcrin del papel rector que 
pueda jugar la vanguardia socialism durante la lucha 
insurrcccional y el pcriodo postrcrrcvolucionario. Lenin 
cnconlr6 en la cxpcricncia, en 10s licchos, en la corricnte 
impeluosa de la vida, las fornias dircctivas de su revolucicin 
y rcconoci6 que, pcse a las prcvisiones, cccn la vida real las 
eosa han rcsultado de otm manera; se ha producido un 
ensamblajc cxlrcmadanicnlc original, nucvo y sin 
prcccdcntc ... >> Esa rcvolucicin que dirigidLcnin no ticncpor 
que ccrcpctirsc,) idCnticamcntc en cslos paiscs, y si1 dcsarrollo 
sc ajustari a las pcculiaridadcs cconciniicas y socialcs, a 10s 
factorcs objctivos y subjctivos propios. Ninglin cilculo 
abstracto, rcpetimos, puctic anticiparsc cficazmenic a las 
contingcncias rcalcs del dcvcnir social. 

En diversos scctorcs del Parlido Socialista dcl Uruguay 
sc tia cstado gcstando una doclrina de la rcvolucicin 
lalinoamcricana quc sc accrca bastante a las concepciones 
anlcriores. Scrios intcntossc haccn,tambiCncncl socialismo 
argenlino. 

Pcro dondc sc cxliibc con mayor firmcza tin concepto 
muy claro sobrc csta inatcria cs cn cl APRA rclxldc, dcl 
Pcrli, cuyo rccicrilc Manificslo de Chiclayo conticne 
afirmacioncs cpc compartimos en gran parte. 

Los liltimos aiios csdn producicndo un decantamicnto 
tloctrinario y lo quc sc ncccsita ahora cs trabajar duramcnle 
para quc cstc pcnsamicnio pcnctrccn 10s scctorcs dcavanzada, 
impidicndo cl confusionismo y la dcsoricntacicin. Esto es 
tanto miis urgcntccuanlo qtrclospa~~idos comunistasacaban 
dc adoptar dcfinitivamcnlc la teoria de la via pacifica para 
llcgaral podcr, loqucpucdesigriificarunpeligroso narccitico 
para las masas. 

Dc las tres conccpciones sobrc el carictcr de la revolucih 
latinoamcricana, la primcra cs puramcnte intuitiva y 
dcsconocc la importancia de la luclia entre las divcrsas 
clascs y cl papcl dcl prolctariado en la conduccicin de la lucha 
por el socialismo; la scgunda cs cscncialmcnlc dogmhtica y 
procura, mis que un acoriamiento dc las ctapas de la 
rcvolucicin, la climinacicin tco'rica de algunas de ellas; la 
tcrccracsdinimica,~stlccir,~iprcciad~bitlaincnlclos factorcs 
cstrucluralcs y supcrcstructuralcs y adjudica a1 socialismo 
su plcno valor como impulso liistbrico que se aplica a la 
transformacicin completa del ordcn social. 

La profundizaci6n dc la concepcicin d inhica  permitirh 
sustituir las simplcs fcirrnulas por un vcrdadcro pensamicnto. 
Con unccrlcroinstintolos ~toresdeizquicrdadclsocialismo 
chilcno han 1cv:uilado laconsigna dcl c~frcnledc trabajadorcs>> 
o ccrrciitcdcclasc,),coiii~ unarcaccicin contra lasticsviaciones 
oportirnistas. Pcro lacarcnciadc una profundizacicin siquicra 
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elemental permite las m i s  variadas interpreraciones de esta 
linea politica. Hay que precisarcuiiles son las clascs socialcs 
oprimidas,el papel decada una deellas, su gravitacicin social 
y su fisonomia poiitica. Es precis0 delinear bases 
programiticas, en lo nacional y en lo internacional. LA 
quienes se considera Irabajadores? ~ Q u t  partidos 10s 
represenlan? ~Qti6 relaciones orgfioicas debe haber entre 
esos partidos y la organizacihn sindical? LCdmo van a llegar 
ai &er y q u t  forma adquirilti ese poder? Estas son s610 
algunas de las preguratas que 10s trabajadores nos hacen y 
para 1% cuales debemos tcner w a  respuesta. 

i,QuC es lo que enendemos por c.jmplir 10s objetivos de 
larevolucibn democrkico-burguesa?. Levarim la cconomia 
anivel de la produccicin capitalista y asegurar la incorporacicin 
a la vida pliblica de las masas populares. Tanto la finalidad 
econcimica ccmo la finalidad politica estin preiiadas de 
posibilidades revolucionarias mils amplias cuyo 
aprovechamiento depcnde de la firrneza con que actlicn 10s 

isectores mas avanzados. Porque lo que el doctor Aguirre no 
quiere adinitir es que la revolucicin dcmocralico-burguesa 
no tiene para quC ser ejecutada por la burguesia, la que, por 
el conmrio, se veril compelida a resistirla para salvar su 
propia existencia como clase. Esto elimina el argumenm de 
que la burguesia no pudo constiluirse cccomo una clase 
vigorosa y audnoma,), que rcsulta tan pueril como el que 
refuta el propio Aguirre a1 ridiculizar la conccpci6n de que 
el proletariado no puede jugar un papel dircctivo porque es 
todavia incipicntc. Pcro parcce imposible pasar de tin salto 
dcsde la producci6n fcudal a la economia socialisla y 
proporcionar a las masas por decreto, de un dia para otro, 
concicnciapolitica, y m i s  que eso, capacidad revolucionaria. 
El pcriodc intermedia, corio o largo, no pucde evitarse, 
como no podria lograrse que un niiio de trcs aiios llcgara en 
breves horas al estado adulto. 

Para Rodney Arismendi, <<la gran @rea histcirica de 10s 
pueblos latinoarnericanos consiste en impulsar y desarrollar 
h a s h  el fin la revolucicin democritico-burgucsa, revolucicin 
cuyo centro econdinico es el problcma agrario, ya que sobre 
el monopolio de la tierra se tejen las relaciones semifeudales 
de produccicin, en agudas contradicciones con las nccesidades 
industriales y agricolas de cada pais, con el incipiente 
desarrollo capitalista y con las aspiracioncs de mejorarniento 
social y cultural de la poblacicin>>. Para Arismendi no hay 
otro rnediode acercarseal socialism0 que la libcrtad politica 
cornpleta a hravCs de la Rcpriblica Dcmocriitica. Pero para 61 
la burguesia nacional puede <cy deben entrar en el cuadro de 
10s posiblcs aliados de: proletariado, lo que dcsnaturaliza su 
concepci6n y lo conduce direcertmente a1 oportunismo 
politico. Precisamente la condicibn del triunfo de la 
revolucibn democritico-burguesa 0, por decirlo mlis 
claramenle,delaelapadcniocr~tico-burgtiesade larcvolucicin 
socialisla, radica en la eliminacicin (le la burguesilt como 
aliado y copiloto y en su dcstruccicin implacable, [anto en la 
base econcimica como en la gravihcih politics. Pueden 
considerarse como fuerm motrices de csta etapa las capas 

oprirnidas, o sea 10s obreros. 10s campesinos, las cla 
medias, incluso hasta 10s sectores inferiores de la burgue! 
pero en ninglin cas0 la burguesia propiamente tal, ya 
fuerte o dtbil, indefinida o vigorosa. 

Asi coin0 en su tiernpo la Comuna sirvid de ejempl 
antecedenle sobre las modalidades que podria asumir I 
rcvoliicicin social, debemos buscar en las expericnc 
ocurridas en el continentc el sentido de la insurgen 
latinoamericana para sperar en las prciximas coyunturas 
acucrdo con sus enseiianzas. Desdeiiar esas experienciasl 
un mer0 afin de adjetivar con exceso es olvidar que la me 
escuela de la revoluci6n es la vida. 

Dislinguirnos en todos estos movimientos, sin di 
alguna, una natural tcndenciaa la incorporacicin delasma 
a la vida politica activa; un gobiemo popular que le confi 
legalidad y vigencia a cstc impulso adquiriri, sin dt 
alguna, popularidad y amplio respaldo de 10s uabajadoi 
Pcro UmbiCn las masas anhelan una disminuci6n de 
gastos burocrilticos, una simplificaci6n de 10s aparatos 
Eslado y un ccrcenamicnto de las altas rentas, con el deb 
control de las corruplelas oficiales tan caracteristicas 
estos paises. Ya Iienios visto c6mo este factor se e x p  
pasionalmcnte cn algunos comiclos electorales y la s 
coridicicin de laelcriicnlal honestidad transformaa unpoli[ 
en un caudillo. Ya habia observado Marx en la pro 
Comuna el dcsco dc instaurar tin gobiemo (<baraton y Ler 
a1 insistir en este Lema, le dio una significativa imporm 
rerutando las ironias del reformisla Bernstein que calificr 
esm preocupacioncs como un cdeniocratismo primitiv 
En AinCrica Latina la organimcicin de gobiernos barato 
tionrados adquicrc, todavia, mayor relieve, porque 
corrupci6n de 10s dicladorcs y su kmulos deinocriiticose: 
tal embergadura que las masas aspiran a liberarse de 
yugo con impacicncia realinente revolucionaria. E 
impaciencia es una de 1 s  razones de muchos motine 
cuartelazos, ya que muchas veces derriban un gobierno ti( 
como significado dirccfo dcsembarazarsc de una camar 
de ladroncs. 

Si aceptamos que el desarrollo normal de la dcrnocra 
burguesa no llcva hacia la ampliacicin de la ampliaci6n dc 
democracia, hacia “una demoeracia cada vez mayor”, s 
que termina con la rcpresi6n de 10s movimieritos pogula 
que se incorporan a la vida pliblica, podemos cornpren 
que el paso de la demoeracia lyrguesa a la democra 
socialisla requicre la remocicin violenm de las cia 
conscrvadoras que sc oponen a esa transformaci6n. P 
LquC perspcctiva se les mostraril a las masas en el momc 
de la acci6n prlictica? &a dictadura del prolemiado? POI 
calidadsclcctivaesa corisignalasdejarilfrias)~dl movimie 
no pasari a scr una aventura romhniica o un putsch WSgi 
Las inasas cntenderlin -en cse momcnto de la insurrecci 
la convenicncia de dar apoyo a una Repliblica DeinocrSlr 
a un Gobierno popular que lcrminc con 10s ladrones, ( 
ponga fin a las grandcs rentas, y que les ofrezca un Gobie 
baram y honrado. S610 cuando csta Rcpliblica Democrii 
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incorporado a las masas a la vida politica y las haya 
nizado y armado, potlrii~i ellas avanzar tiacia nuevas 
ias cstatales, en relacicin con las modificacioncs 
icturalcs de la economia. Por eso la participacicin de 10s 
dos burgueses, como “aliados”, es inconvenicntc e 
:piable. Esa participacicin implica la aceptacicin de la 
I U ~  del poder popular conio una realidad esljtica y no 
D proceso en desarrollo, intrinsccamentc dinhmico. La 
iiesia s61o est4 cfispuesta a 1iacerconccsio1ics”formales” 
politica permanente tcnderi a la regresicin, dcstruyendo 
m l  de 10s wabajadorcs con una seric de capitulaciones 
iciones. 
’or csio mismo hay que tener presente la nccesidad de 
xcon un Ejercito Popular a1 lado dcl Gobicrno Popular. 

:ulyiie la dcrnocracia no cs una bcndicibn “en gcneral”, un 
ionccpto metafisico que importa unasolucicin por su cxccsiva 
prcscncia. Hay divcrsas clases de dcmocracia y nosotros no 

, podcmos scr partidarios sin0 de una dcmocracia para la’ 
mayoria del pueblo, asi corno 10s burguescs son partidxios 
ilc Dna dcmocracia para la minoria. “Dcmocracia para la 
mayoria giganksca del pueblo, ha escrito Lenin, y represibn 
/)or la fucrza, es dccir, exclusidn de la dcmocracia, para 10s 
exploladorcs, para 10s oprcsores del pueblo”. Dcscamos el 
lirniino de las fcrias elcctoralcs que caractcrizan la 
dcmocracia burguesa y la participacidn viva, constantc, de 
lismasasen el destinodelosasuntoscolectivos. Nopcnsarnos 
cnuna“RepliblicaPopu1ar”como la concibi6 Otto Bauer, en 
qiic laburgucsia conserva el control econciniico, sino en una 
ehpa intermcdia, pcro necesaria, entre el Estado burgtks y 
c! Eslado prolctario. 

Mercsigno, por anticipado, a losepitctos dc“rcformista”, 
“dmarillo”, “socialdcmbcrata” y otros serncjantcs que me 
l.,,l:”n..:.. ,l,,”,am ,.:-.A,.- -X-- l . . - . - , .  . . l . -  I . . .  . ^_  
UWlLLuclll UCbUC LlGlLUh L0IlLIiiVt;b U l U i L l l ~ V U I U C l O l l ~ l 1 0 ~ ,  

qucs61oaceplancomoconsignas rcvolucionarias ladicladura 
dcl prolelariado y la revolucicin socialislrr. Pcro lo que no 
podrlin hacer ems ccinclaves es ofrccer una lcoriaconsccucnte 
sobreel dcsarrollo de todo el proceso, ya que sustituycn esa 
[coria por un jucgo de palabras y nn malabarisnio vcrbal 
carcnte de toda scricdad doctrinaria. 

La fdrmula de la Repliblica DcmocrGtica de 10s 
Trabajadorcs, sobre la base dc no enajcnar la indcpcndcncia 
dcl partido obrcro y de la clasc obrcra, cs la unica aciccuada 
para movilizar junto a 10s prolclarios a1 rcsto tiel pueblo, o 
sea, a 10s campesinos, a 10s cmpleados, a 10s pequcrios 
iodus~ialcs,alosprofesionales deavanzada, a 10s artesanos, 
a 10s esludiantes y a to& esa gama de grupos y subgrupos 
popdares que son el product0 de una tardis formacicin social 
y dc una relativa indefinicicin en las frontcras de Tas clascs. 
Cuantlo se llega a sacrificar la necesaria indcpcndcncia dc 
proletariado cxajcrando 10s tBrminos de la coopcracicin con 
Ids dc inb  capas oprimidas, sblo entonccs sc abandonan un 
puiilo de vista revolucionario y se adopu una posicicin 
oportunisb. Peroaferrarsc a consignas y conccpciones ajcnas, 
exprcsadas en procesos revolucionarios prctiritos, csti muy 
ICJOS de ser una actitud consecuenie: la rcvolucicin 

latinoamericana es un suceso histcirico cuyo propio desarrollo 
obcdece a leycs wnbi6n propias, extraidas de su dinhmica 
interna; lo importante es no pcrdcr nunca de vista Lodo el 
proceso y evitar que 10s mcdios se wansfomen en fines. 
Ninglin tdrico marxista puede prciender convertirse en 
profcta y nunca se ha podido prerlccir exactamente el curso 
de una revoluci6n; el Lenin sin contradicciones que 
acostumbran prcscnhrnos 10s sblinistas no existi6 jamis y 
es una de las lams  idealiucioncs tcrniidorianas; el verdadero 
Lenin buscaba afanosamcnte en 10s hechos mismos 10s 
reajustes ideol6gicos necesarios. Nosotros tendremos que 
eslar muy ateritos a cada acontecimiento sucesivo para ir 
&Taduandonuestraaccicin pricticaen forniadeque predomine 
el criterio de la clase obrcra y la direccicin de su vanguardia 
politica, lo que ascgurarh el curso de la rcvolucicin hacia U M  
ordcnacibn wontimica socialista. 

Cuandollaincmosalasmasas aexpresarsepoliticamente 
cn una clecci6n amplia y sin restricciones, en apoyo del 
gobierno popular rcvolucionario, para designar 
rcprescntantes en un congrcso o asarnblea constituyente, 
dcbcmos admitir la ncccsidad de un frcntc de partidos que 
reflcjcn las divcrsas tcndencias popularcs y pcrmitan asi U M  

aut6ntica exprcsion de las ma yorias nacionales. Democracia 
para las mayorias productoras y dicladura para la minoria 
dcspluada. El partido obrcro que cncabeza la rcvoliicidn no 
puuic aspirar a scr dcpositario inmcdiato de la coiilianza de 
10s campcsinos y otras capas infcriorcs, lo que explica el 
absurdo de una dictadura prolctaria en ese pcriodo. 
Conquistarh la confianza de 10s campesinos cuando logre 
iniponcr la reforma agraria, lo que significa, ademb, que la 
rcforma agraria no se ganari en 10s campos, sino que se 
dccidirh en las ciudadcs. Una vcrthticra rcforma agraria, que 
signifique la dcslruccibn dcl baluarte de la oligarquia, no la 
conscguirin jamis 10s campesinos por si mismos, ya que no 
lograrhn posccr la unidad y la dccisicin que se rquiere para 
csa cmprcsa. 

No podemos scr enemigos de la formula de la dicladura 
prolctaria, como no podcmos scr cncmigos de la revolucicin 
socialism. Pero nocrecnios en la imposicibn dogmitica que 
dcriva de una concepcidn mccinica de la lucha de clascs. Lo 
que queremos dccir es que para un marxista resulta 
imprescindiblc comprendcr 1s dingmica social y procedcr 
con rapidei y agilidad de acucrdo con la evolucicin de 
pensarniento colwtivo de las masas insurgentes,pensamiento 
que sc moldca en la expcricncia diaria y progresa, a veces, 
con vcrtiginosa rapidcz. No podcnios tampoco olvidar 10s 
considerables desniveles en la capacidad politica de las 
masas, que irhn dcsapareciendo paulatinamcntc en la mdida 
riiisma que cl corijunto de las fucrzas populares se enfrente 
con cl iinperialismo y la oligarquia terraknicnte y obtcnga 
vcntajas econhicas, dcstruyendo las bases sociales sobre 
las que subsistc el regimen que las condena a la ignorancia. 

Por eso hcmos qucrido prccisar que la revoluci6n 
democratico-burgucsa, ineludible histciricamente, debe 
coinprcndcrsc como una ctapa de la revolucicin socialista, 
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durante la cud la clase biirguesa sera campdida a ubicarse 
cntre 10s grupos reaccionarios, sin tener la posibilidad de 
manejar Pas palancas de camando. Durante csta etapa, las 
formas superiores de gobierno adoptxin nccesarianmle 
una fisonomia de transicidn, dc dictadtra democrAilca con 
participaci6n de diversas c a p s  sociales. 

No vemos rnmera de evitar este periodo ni creemos que 
la historia pu& ofrecernos QUO panorama, ya que la 
inswgencia popular latinoamericana es extraordinariamcnte 
confusa desde el punto de vista ideoldgico, C O ~ O  

consecuenciadeuna formacidn mid tardb y de unevoluci6n 
econ6mica irregulw, 10s sectores intermedios son m i ~ y  
amplios y sus vacilaciones politicas fhcilrnenle conslatables; 
1% capas mas oprirnidas suelen carccer de toda orientacicin 
swial y vegemn -much% veces- en un sordo prirnitivismo. 
For eso, si es verdad que 1% premisas scAaladas en el 
capinulo anterior determinan la evolucicin general, tambiCn 
lo es que esa evolucidn se condiciona a factores objetivos 
inevitables. De ahi la aparici6n tardia de una csnciencia 
nationalism y'antifeudal, baj?jo la fonnade partidos populates 
que Icgrm conquistar la cnnfianza da las mayorias, y de ahi 
LambiCn la indefinicidn y ncbulosidad de 10s programas de 
qae casi hsdos esos partidos en que el instinlo libcrudor 
prcdomina sobre la estrategia ccunsciente. 

La imprtancia en promover la discusicin sobre los 
objetivos rcvolucionarios deriva de la necesidad de organizar 
una direccicin responsahle que salvaguarde el dcstino 
colectivo, porque el triunl'o prematuro de partidos 
inrprovi~dos puede presdgiar ante las masas la causa de la 
reuoluci6n socialism. La wea mas urgenbe de la kora actual 
es la fcrmacicin de cuadros dkigentcs que conozcan su 
misi6n y no e s t h  expueslos a corromperse con el poder. La 
instauraci6nde~ni?.oaerpopu:aren vezdeunpodcrprolemio 
acama, fatalmente, tales pcligros, y su uansicidn posterior 
hacia la nueva forma dcpnde de la existencia de un partido 
revoluciondo s6lido. La etapa intermedia no puede evi wse. 
'Lo que puede evilarse es que esa etapa termine en el fracas0 
y la regresidn. 

i W a s t a  quS, punto hemos avanzado en la formacidn de 
esos partidas de vanguardia? iQuC relaciones frccuentes y 
normdes existen entreellosen el planoconeinental? Hablando 
frwlcmente, hernos avanzadogorel caminode la formacidn 
de grandes parlidos populares, pcxo 10s hemos dejado 
expueslos a tods clase de contradicciones y confusiones. En 
cuarrt~asu intercambiode ideas y experiencias,esLiensega~o 
a1 encuenuo casiial de dirigentes en rams oportunidadcs. Si 
esm no se remedia, el ycligro seri  cada vez mayor y mhs de 
alglirl Cxito politico se hundirfi rjpidamente en el descrkiito 
mds absoluto. 

En el. periodo actual lo m h  urgente es la coordinaci6n de 
10s elenientos qm poseen una concepci6n clrnra para que su 
cnnwibucicin acelcre el proceso de la formacidn de una 
vanguardia revolucionaria en el continente; no pucdc 
prescindirse de un 6rgano comiin pcri6dico que sirva de 
tribuna de 10s diversos moviinicntos rcvolucionarios, cnlrc 

. 

10s que calx dcstacar a las alas izquierdas de 10s parti 
socialislas de Argentina, Uruguay, Chile, Brad y Ecu17flnr 

al ?dovitnienta de IzyuierdaRevolucionaria qucdirigeSi 
Frondizi en Argentina, a1 Movimiento de Izqiik 
Rcvolucionaria que se desglos6 de AccMn Dem~crjlic~ 
Venezuela y cl APRA Rebelde del Perk Del intercambic 
opiniones y experiencias de estos sectores pod15 surgii 
pensamiento comlin. Asi se recuperxi el iiempo perdidc 
las reuniones que han orgrmizado el Secietariado de I 
Internacional que administra Maiztegui y el Depanamt 
Inlernacional del Partido Socialisla chileno, en las cualc 
practicismo altisonanke ha Fretendido reemplazar a la s 
elaboraci6n lecirica y po!il;lca. 

El la16n dc Aquilesdcl procesorevolucionariocontine 
se cncuentra en la debilidad conceptual de 10s parddos 
acaudillm 10s mcvimientos de liberacidn nacional y sup 
esa dcbilidad resulta imprescindible si se tiem en cuenl 
naturalem de 10s gobiernos populares que surgen en c d i ~ l  

oportunidad. Durante estc pcriodo hay que pugnar 
esclarcciniiento constante de las Finrllidades perscgui 
en el evcnto rcvolucionario, hay que dcfinir la amp! 
deniocrstica como una escuela gigantcsca de capaci 
popular. Democracia, para 10s pueblos lalinoamericar 
puede significar solmenle el derecho a partkipar 
vercdictos elcctor:iles, sino dereclio a comprenc 
significaci6n dc ese veredicto. La mejor manera deaf 
un gobicrno popular conslsk en la extensicin illmilad 
ensciianza clcniental, secundaria, tkcnica y sur 
convioicndo cada cscuela, cada cuartel, cada cen 
trabajo, cn un  loco de capacitaci6n civica. 

El Podcr Popular, bajo la dcnominaci6n que surja 
cmvencer a las masas de que es su propia exp 
impalsando, jtmlo a las rneditfas econdmicas que ya I 
dclincado, una mnvilizaci6n itlcolcigica y politicaquea 
su cval1icid.n positiva liacia nuevas forma dc organi. 
social. Pcro toda esa infonnacicin resulmfi insuficienl 
exisle tin ccniro dircctivo znuy audu  y muy responsa 
decir, s i  110 existc un partido de vanguardia, con ho 
decididos a rnanlencr e! rim0 revolucionxio; el 
subjctivo es iinprcscindible cuando el movimienio 
parccc estancarse y afloran, dcsde 10s profundos e! 
soci;ilcs de las citpas privilegiadas sobrevivicntes, tend 
conscrvadoraso intcntonasreaccionarias. Si antesdel I 
10s partidos de vanguardia deben prepararsc p 
revoluci6n, despuCs dc 13 victoriadeben seguirseprepi 
para qus la revolucidn no fracase. 

Hay una dilerencia de fondo entre las medidas deli 
dcmocrdtico-burguesa rqdicadas por una coalicih 
mbajadorcs y la burguesia y aplicadas solamente ; 
trabajadorcs. Para la burgucsia c s r ~  mcdidas son un fi 
10s trabajadorcs, un medio. Para la burguesia, rnoderr 
economia significa ascgurarse condiciones para 
mayorcs utilitlatics y bcneficios; para 10s trabajr 
significa clcvar el riivci de vlda colectivo. Por eso, p 
parridos burjyicscs su acci6n rcsulla orienuda hr 
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:cionamientodel rkgimen capitalista, mientras que para 
irtidos popularcs sc encamina hacia la victoria del 
lismo. Pero en la medida misma en que 10s partidos 
ares carecen de un programa claro y de la voluntad de 
do, iumenta la posibilidad de que scan 10s partidos 
ieses 10s que terminen ganando la partida. No es, 
ccs, una cosa baladi y sin importancia esto de saber de 
uno quC es lo que se va a hacer, como no lo es, 
EO, la previsi6n de lo que van a hacer 10s demis. 
ies desprecian la teoria revolucionaria se condenan a 
m8s QUC a1 ouortunismo Doliiico: se condenan 

el de proclamar una renuncia imposible a M a  especie 
compromiso, sinode saber a travCs de tdos 10s compromi: 
y en la inedidaquekstos scan inevitables, guardar la fideli 
a sus principios, a su clase, a su objetivo revolucionario, 
preparaci6n de la revoluci6n y a la educacidn de las mi 
que es preciso conducir a la victoria" 

Un partido revolucionario sin principios es como 
cucrpo sin a h a  .Per0 un partido que se dedique a r u n  
mnnX..:nnmnntn " S . 0  n* ,.Am- .... n..nmr\ n-.. nl 

1917, Lenin aclaraba perfectamenk estacuesti6n: "El deber 
de un partido verdaderamcnk revolucionario- decia - noes 

:de 
sos, 
dad 
ala 
W S  

cdiablemente al'desastre. - 
cbcmos organizar equipos, tanto en el plano nacional 
inkrnacional, que elaboren planes de reforma agraria, 
aducci6n industrial, de enlace de mercados, de 
Icaci6n econdmica, de organimci6n educacional y 

pero sin cerebro. No se es revolucionario solamente 1 
hecho de repetir determinadas f6rmulas cabalisticas 
conocer 10s elemenlos esenciales del malerialismodialC 
hace falla, ademhs, apreciar debidamcnte la correlaci 
las diversas fuerzas en lucha, ubicarse frente a 10s pa 
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lo la soluci6n de problemas que afectan a toda la 
n. Debemos distinguirnos por nuestra tenacidah y por 
ra seriedad. La superficialidad es, para la politica 
xionaria, loque la vanidadparalos narcisos: el germcn 
ncvitable perdici6n. Esto es espccialmcnle vilido para 
ventudes revolucionarias, que dcben superar el periodo 

ndentes y pasar a1 estudio 
itinoamericana, aportando 

saber hasta d6nde sc pucde transar o 
preciso mantenerse inuansigente. El I 

confunda la fidelidad a 10s principios y 
testarudez prdctica no pasa de ser un mc 

Pero que no se nos venga tampoco c 
que no podemos participar en la rev0 

.r . . .  . .. .-. . . r .  , 

s discusiones intranscei 
ifico de la realidad li 

P l  . _. . grams, mvesugaciones y proyecms. nemos VIVIUO, 

hoy. una suerte de analfabetismo tajrico que no puede 
war un dia mis. Tenemos que levantar empresas 
ides, publicar revistas y peri6dicos. foolletos p libros. 
pe  lanzarse al asallo de la ignonncia docpinaria para 
"ormar en vanguardias conscientes 10s movimicnios 
nente reflejos. Y si aparecen ~ S O S  viejos bonzos 
unistas que suelcn ridiculizar el adoctrinamicnto de 10s 
'os combatientes como un refinamiento propio de 10s 
ct~les,hayquecorrerlosapuntapiCs delaorganizaci6n, 
le hacen m8s dano con su escepticismo que la propia 
i6n con sus persecuciones. 
hay que aprender a distinguir entre la fidelidad a 10s 

ipios y las necesarias transacciones priclicas con otros 
los que no comparten muchos de ~ S O S  principios. En su 
110 Dos Compromisos, escrito el 3 de setiembrc de 
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sectores. maniobrar hBbilmente para asegurar el control de 
las accioncs y aprcciar cn su conjunto loda la situaci6n, para 

en quC mcdida es 
wolucionario que 
a1 programa con la 
:ntecato. 
:on la monserga de 
lucidn "porque no 

eslamos preparauos-. ksto signriicaria carecer totalmente 
deconfianzaen las masas yen su iniciativarevo1ucionaria.L.a 
masas buscardn neccsariamente su camino y crearh 10s 
6rganos del nuevo poder. Naturalmente que lo mejor seria 
cstar preparados para esa eventualidad y tener previstos 

si, 
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seaposib1e.y mucho t.ememosquemh de unavez ocurraa! 
es preciso apoyar con entusiasmo la acci6n popul 
procurando encauzarla por scndcros posilivos. Los grand1 
revolucionarios han sabido sicmpre interpretar el estado 
himocolectivo y nunca han recurridoa 10s frfos formulismr 
en el momento en que la coyuntura hisdrica 10s ha lanzac 
a la lucha. 

Por cso, y precisamente por eso, quisiera terminar est 
pBginas con una frase de Marx, cuyo profundo sentido I 

nccesario asimilar: "La insurrccci6n es un arte". 
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