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Socialismo y fascismo en 
America Latina heyv 

THIEOTONJO DOS SANTOS 

1. Un Bakarnce Historico 

La historia politica reciente del subcontinente latinoamericano esti mar- 
cada por la decadencia o debilitamiento de las corrientes nacionalistas y 
cemocraiticas burguesas y por una radicalizacion politica que tiende a 
poner irente a frente regimenes de fuerza con creciente contenido fascista 
v movimientos populares revolucionarios de progresiva tendencia soda- 
lista. La constatacion de la existencia de esas tendencias se puede veri- 
ficar cuando analizamos el proceso de lucha de clases en el continente 
despu's de la Revolucion cubana y observamos que este lleg6 a agudizarse 
en ciertos momentos, en los cuales se manifest6 de manera cada vez mns 
abierta la polarizaci6n que seinalamos. Veamos algunas de esas coyun- 
turas: 

En 19631-64 hay una agudizaci6n de la lucha de clases en Brasil en 
respuesta a un intento golpista de derecha en 1961. En 1964 se conform6 
un enfrentawmiento entre, de un lado, una alianza de fuerzas populares 
(expresada en el Frente de Movilizaci6n Popular que reunia las centrales 
obrera, campesina y estudiantil, el comando nacional de los sargentos y 
los oficiales nacionalistas, el frente parlamentario nacionalista, y que 
apoyaba al gobierno del presidente Goulart que hegemonizaba este con- 
junto de fuerzas sociales) y del otro lado la movilizaci6n de la derecha 
eni torno a un movimienito de masas "por la familia, por Dios y por la 
propiedad", un frente parlamentario anti-comunista y la conspiraci6n 
miilitar derechista, todo lo cual fue apoyado y articulado por un comando 

El ,rtrscrifte trabajo fue elaborado como tesis pars el V Encuentro de la Tribuna 
Internacional sobre "El Socialismo en el Mundo" a realizarse en Cavtat, Yugoslavia, 
del 27 de septiembre al 3 de de octubre de 1976. 
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militar dirigido por el propio jefe del Estado Mayor de Goulart (Mariscal 
Castelo Branco) y por la CIA. Este enfrentamiento nunca asumio una 
forma ideologica abierta entre socialismo y fascismo apareciendo coma 
expresiones radicalizadas del nacionalismo de tendencias populistas y el 
liberalismo conservador de tendencias autoritarias. Sin embargo, la ra- 
dicalizaci6n del enfrentamiento que rompi6 con 150 afnos de tradici6n 
constitucional brasilenia (solo interrumpidos por las luchas post-indepen- 
dentistas, la declaracion de la repuiblica en 1889 que sucedia al Imperio, 
por la revoluci6n de 1930 y por el gobiero del Estado Nuevo de Vargas 
en 1937-45) mostraba la gravedad del momento hist6rico y el paso hacia 
una nueva fase politica marcada por un Estado de excepcion permanente, 
en constante ampliaci6n de su area de autoridad e intervencion en la 
sociedad civil. La ideologia fascista quedaba instalada en el poder com- 
binada y hasta subordinada a fuerzas conservadoras con matices liberal- 
autoritarios. 

El caso brasileno era el presagio de nuevos acontecimientos que indi- 
carian la existencia de una tendencia hist6rica. En todos ellos interviene 
la mano brasilefia, base de apoyo continental de una corriente politica 
autoritarista que se sumaba a los organizadores intemacionales de esta 
ola represiva: la CIA y el Pentagono. 

En 1966, en Santo Domingo, un enfrenamiento entre militares tiende a 
convertirse en una guerra civil y el general Caamaino, lider de una de las 
facciones, entrega armas al pueblo. La respuesta del imperialismo se 
hace directa y rapida: se produce la invasi6n norteamericana de Santo 
Domingo, seguida del apoyo de la OEA y la formacion de un ejercito de 
ocupaci6n interamericano encabezado por Brasil. De tal intervencion 
resulta un gobierno conservador dirigido por Balaguer apoyado basica- 
mente en sus fuerzas armadas y en las de ocupaci6n. 

En este mismo anio, en Argentina, despues de varios periodos de con- 
frontacion entre los sectores liberales civiles, los militares consernadores 
y el peronismo intentan instaurar un regimen militar dirigido por el 
general Ongania que deberia reproducir el aparentemente exitoso modelo 
politico brasilefo. Este gobierno se enfrenta sin embargo a un movimiento 
obrero organizado, muy flexible y tactico que limita el poder de acci6n 
de la dictadura y somete la vida politica nacional, a una fuerte presion, 
cuyo punto culminante es la explosi6n del cordobazo, que se alia a una 
luoha guerrillera bien dirigida para lograr los objetivos de retorno del 
peronismo que se da en 1971. (Paralelamente se forman movimientos 
guerrilleros independientes del peronismo, como el ERP, que desarrollan 
una estrategia propia a largo plazo). Entre 1971 y 1976 la vida politica 
argentina se vera marcada por un auge de masas sobre todo obrero, de 
los mas significativo del continente, aliado o paralelo a un movimiento 
guerrillero de gran aliento y un ataque violento de la derecha peronista 
(masacre de Ezeiza y formaci6n de las AAA, hegemonia del aparato 
estatal por el fascista declarado Lpez Rega) y del aparato militar. Tal 
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proceso tiene su primera culninacion en el golpe de Estado de 1976, que 
busca imponer el camino del Estado autoritario conservador pero que 
cuenta con una corriente fascisa muy activa la cual parece adquirir la 
hegemonia en ciertas circunstancias. 

En 1968, un grupo militar de orientacion nacionalista y populista se 
apodera del poder en Peru abriendo un periodo de transformaciones im- 

portantes en este pais: nacionalizaci6n de la Gulf, del cobre, de los bancos, 
de la industria pesquera, de las tierras de la costa, etcetera. Posiblemente 
fue el imico caso reciente de una importante transformacion nacional-demo- 
cratica exitosa en el continente. En ella, no participaron activamente las 
masas, que sin embargo desarrollaron su capacidad organizativa y su con- 
ciencia politica en el contexto de las medidas progresistas del gobierno mi- 
litar. Con el tiempo se va formando una organizaci6n sindical y campesina 
paralela a los intentos de control estatal, la cual empieza a chocar con la 
estructura rigida y tecnocratica del poder militar. En estas circunstancias 
la corriente militar mas progresista busca formas de articulaci6n con estas 
bases fracasando en general debido a sus concepciones paternalistas y a sus 
compromisos politicos institucionales. Al mismo tiempo, una corriente 
militar de derecha intent4 formar una base de masas para-fascista. Ambas 
corrientes se debilitan y el proceso sigue su camino centrista hasta el mo- 
mento, con un matiz conservador creciente. 

En 1970-71, se produce en Bolivia un nuevo contexto politico impor- 
tante: despues de ainos de gobiernos militares, inaugurados en 1960, que 
buscaron liquidar el fuerte movimiento obrero que habia realizado con 
los campesinos la revoluci6n de 1952, aparece una corriente militar nacio- 
nalista y popular que se apodera del- Estado con apoyo del movimiento 
obrero y estudiantil. Este hecho abre camino a la formacion de una Asam- 
blea Popular, una especie de poder dual abierto que busca someter el 
gobierno militar a su direcci6n y aspira constituir un nuevo Estado socia- 
lista. Otra vez, la respuesta de la derecha no se dejo esperar. Ella fue 
articulada dentro de las fuerzas armadas, se apoyo en sectores de la pe- 
quefia burguesia y del campesinado acomodado y fue asesorada por la 
dictadura brasileina y por la CIA. En 1971 el jefe de Estado Mayor del 
gobierno del general Torres, el coronel Banzer, inici6 el golpe y despues 
de una resistencia armada relativamente debil, se apodero del poder. 

Los procesos aparentemente aislados que describimos forman parte de 
una suerte de lucha de clases continental, que encuentra su culminacion 
en Chile entre 1970-73. En este pais la lucha de clases llega a sus uiltimas 
ccnsecuencias y la lucha ideologica y politica, amortiguada por el retraso 
de la sociedad civil de los otros paises, esclarece de manera definitiva el 
contenido del proceso en curso en el continente. 

El gobierno de la Unidad Popular es el primero que se establece en 
America Latina habiendo planteado un programa de objetivo socialista 
antes de Ilegar al gobierno. Incluso el gobierno revolucionaria cubano s6lo 
se convirti6 en socialista dos afnos despues de su llegada al poder. La ins- 
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talacion del gobierno popular chileno fue el resultado del fracaso del 
reformismo democrata cristiano y de la radicalizacion interna que sufrio 
este partido en consecuencia de la autocritica que realizaron sus sectores 
democriticos (muchos de los cuales rompieron con la D.C. para reforzar 
la Unidad Popular). 

El gobierno popular disponia, en consecuencia, de un respaldo mayo- 
ritario para las medidas anti-imperialistas y anti-latifundistas de su pro- 
grama. Cuando estas medidas se completaron en el periodo de 1 afio y 
mnedio y se plantearon las medidas antimonopolicas (nacionalizaci6n de 
las grandes emprcsas) y socialistas (planificacion, direcci6n obrera, cam- 
bio del Estado burgues por otro basado en el poder popular) del programa 
de la UP, se produce el quiebre de este frente tacito y se inicia la lucha 
abierta entre la izquierda y la derecha para ganar los sectores medios auin 
indefinidos. Por un lado los trabajadores buscaban conformar un poder 
popular que estableciese las bases organizativas para profundizar las 
medidas tomadas y crear un nuevo tipo de Estado. De otro lado las 
fuerzas conservadoras y un sector fascista cada vez mas organizado pre- 
sionaban sobre la Democracia Cristiana y las fuerzas armadas para esta- 

.blecer una alianza en contra de la Unidad Popular. Las movilizaciones 
de masa, las acciones terroristas, la desorganizacion de la economia, el 
cerco parlamentario y juridico, el terrorismo psicologico y la exacerba- 
ci6n de la propaganda irracionalista en los amplios medios de comunicacion 
que poseia la derecha, asesorada y econ6micamente sostenida y diri- 
gida por la CIA, culminaron con el golpe de Estado, en el cual apoy6 di- 
rectamente el Pentagono y que fue dirigido (iuna vez mas!) por el Jefe 
del Estado mayor del Gobierno Popular. 

Estos hechos son los mas significativos: son las situaciones de punta 
de un proceso revolucionario y contra revolucionario continental. Tene- 
mos tambien el caso de Uruguay, donde se formo un Frente Amplio que 
lisputo elecciones con buenos resultados y donde los Tupanaros alcan- 
zaron un alto grado de simpatia popular; y este pais de una secular tra- 
dicion liberal termin6 en 1973 bajo un gobierno militar de los mias repre- 
sivos del continente. Esta el caso de El Salvador, donde la Union Na- 
cional Opositora (UNO) gan6 efectivamente las elecciones de 1971 y fue 
impedida de asumir el poder por el viejo mecanismo del fraude electoral 
y que termin6 bajo un golpe militar de tipo institucional. Se dio tambien 
el caso guatemalteco, donde el movimiento guerrillero alcanz6 un auge 
muy importante en el primer lustro de la decada del 60 y termino bajo 
otro gobierno militar. Otras varias situaciones similares dieron resultados 
no tan radicales, pero si f6rmulas intermedias. 

2. Algunas lecciones generales 

i Que nos ensenan esos hechos? 
Ellos nos demuestran claramente tres cosas: 
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Primeramente, que hay un proceso de radicalizacion creciente de la 
lucha de clases en el continente y que las opciones ideol6gicas interme- 
dias van perdiendo fuerza y dando lugar a soluciones extremas que rom- 
pen con una tradicion historica de compromisos e inaugura una nueva fase 
economico social y politico ideol6gica. Eso no quiere decir que esas 
opciones intermedias no subsistan e incluso se mantengan en el poder en 
ciertos paises. Sin embargo, de una forma o de otra aun estos regimenes 
que mantienen ciertos patrones democraticos se ven afectados y pasan 
por modificaciones, mas lentas, pero que reflejan en lo fundamental las 
mismas dos tendencias generales senialadas. 

En segundo lugar, el proceso de radicalizaci6n descrito conlleva en si 
una tendencia a la formaci6n de frentes de trabajadores de la ciudad y 
del campo que arrastran sectores de la pequenia burguesia y de la intelec- 
tualidad hasta un cierto punto en que la lucha de clases asume un carac- 
ter decisivo y se plantea la complementacion de las tareas anti-imperia- 
listas, antilatifundistas con la destrucci6n del monopolio industrial y finan- 
ciero, su nacionalizacion y la centralizaci6n del poder economico en manos 
del Estado para iniciar la planificaci6n de la economia y un proceso de 
construccin socialista. El paso a esta segunda fase del proceso revolucio- 
nario encuentra dos tipos de limitacion: 

a) Una limitaci6n ideol6gica debida al contenido esencialmente demo- 
cratico y nacional de los programas politicos populares y la falta de 
preparaci6n ideologica del frente mencionado para dar este salto progra- 
matico. Los obreros y sectores de la intelectualidad tienden a anticipar 
tales transformaciones mas facilmente que los otros sectores del frente, 
pero les falta experiencia y elaboraci6n estrategica, tactica y organiza- 
ci6n para superar solos el impase en el momento preciso en que se hace 
necesario arrastrar consigo a los demis sectores populares. 

b) una limitaci6n social que se debe a la aparicion de una contradic- 
ci6n objetiva en el seno de las fuerzas que componen el movimiento de 
masas cuando se agota la fase destructiva de un gobiero popular. La 
pequena burguesia se ve amenazada por un proceso de socializacion que 
se anuncia anarquicamente. La vacilaci6n de las fuerzas populares y su 
divisi6n interna no permiten entregar soluciones, la economia tiende a 
estancarse, la inflacion genera una gran intranquilidad social y demuestra 
la incapacidad del gobierno y del movimiento popular para resolver el 
empate de fuerzas sociales y politicas. En este momento se crean las con- 
diciones sociales, politicas, ideol6gicas y sicologicas para la movilizaci6n 
activa de la derecha las cuales permiten arrastrar a la mayor parte de la 
pequefia burguesia hacia su lado y llevar a cabo el golpe de Estado exito- 
samente. 

En tercer lugar, el surgimiento de regimenes de derecha, en tales cir- 
cunstancias, no tiende a producir un fenomero pasajero. La derecha sabe 
que necesita limpiar totalmente la vida politica de los riesgos que lleva- 

11 
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ron al avance del movimiento popular y logra transmitir tal sentimiento a 
amtplios sectores pequefios burgueses, que quedan traumatizados con la 
"anarquia" anterior (anarquia en parte real, pues al no completarse el 
proceso de transformaci6n revolucionaria, las medidas tomadas en la 
primera etapa son anuladas por la situaci6n social de indefinicion pos- 
terior y, sobre todo, pierden su sentido original al ser deshechas o mani- 
ptiladas, bajo un nuevo signo, por la burguesia triunfante). Tal situa- 
ci6n de terror contrarevolucionario dominante conduce pues al vasto mo- 
vimiento de fuerzas golpistas a entrar en la etapa siguiente en la cual 
el gran capital nacional y sobre todo internacional, asume el control del 
conjunto del proceso contrarevolucionario. En esa nueva etapa de accion 
los gobiernos contraievolucionarios tratan de adoptar aquellas medidas 
que, segun los teoricos del gran capital son las que permiten superar 
de manera definitiva los factores que permitieron el avance del movi- 
miento popular y amenazaron la sobrevivencia del regimen economico social. 
Segun esa interpretaci6n, esos factores serian los siguientes: 

a) las condiciones democraticas favorecidas por las libertades puiblicas 
democratico-burguesas serian la primera causa de la crisis vivida. En 
tal circunstancia, al nuevo regimen le cabe implantar el terror generali- 
zado, la represion sobre las organizaciones de masa y los partidos popu- 
lares y aan sobre sus aliados liberales que obstaculicen las medidas repre- 
sivas, la censura sobre los medios de comunicaci6n de masa, el control e 
intimidaci6n de los intelectuales y de las universidades en particular. De 
esta manera se plantea una politica sistematica represiva cuyo fundamen- 
to ideologico y sicologico es el de restablecer el orden social perdido. 

b) la legislaci6n liberal se convierte pues en un limite a esa politica 
represiva y hace necesario establecer un Estado de excepci6n. Algunos 
sectores de orientaci6n ideologica fascista plantean la forma?cion de un 
Estado corporativo, tarea poco real en esas condiciones, debido al carac- 
ter altamente impopular de las medidas economicas que se adoptan para 
favorecer al gran capital y destruir la capacidad de reaccion politica de 
las grandes mayorias democraticas, e incluso de los sectores pequenio 
burgueses que apoyaron el golpe pero no se sienten contentos con el 
proceso de concentraci6n economica y centralizaci6n de capitales que pa- 
trocina el gobierno generado por el golpe. A pesar de sentirse atraidos 
por un gobierno corporativista, los sectores pequefio burgueses no atraen 
la confianza suficiente del gran capital, ni disponen de la fuerza necesaria 
para imponerle sobre todo al capital internacional, su punto de vista y su 
participaci6n institucional en el Estado por la via del corporativismo. A 
pesar de esas diferencias, hay, sin embargo, un acuerdo general de forta- 
lecer al Ejecutivo, de debilitar o extinguir el parlamento, y de aumentar 
el poder represivo del Estado. 

Ideologicamente los dirigentes golpistas tienden hacia un ideal conser- 
vador de vida de caracter liberal y privado, que sea consistente con 1a 
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conservaci6n de la sociedad civil. En general, en un primer momento, 
todas las limitaciones a la vida privada establecidas por el golpe se consi- 
deran como una situaci6n transitoria. Sin embargo, la situacion concreta 
atenta en contra de esta nocion de transitoriedad. En Brasil, en 1964, se 
suspendieron los derechos politicos de los enemigos del puevo regimen 
por 10 afnos, 12 afios despues no desaparecen las condiciones de excepcio- 
nalidad y se toman nuevas medidas de restricciones de derechos de los 
antiguos politicos. Al aprender esa leccion el nuevo golpe de Estado 
uruguayo de 1976 aument6 el plazo de la suspensi6n de los derechos 
politicos de sus enemigos a 20 afnos. De esa forma, hay un compromiso 
real y cada vez mas ideol6gico entre los sectores conservadores y los fas- 
cistas en busqueda de una f6rmula politica autoritaria que suprima la 
condici6n de excepcionalidad y acepte la concepci6n de un nuevo Estado 
mucho mas pr6ximo al Estado fascista que al liberal autoritario. 

En el piano econ6mico se tiende al principio a restablecer sobre nuevas 
bases los principios de la libre competencia amenazados por las medidas 
intervencionistas de los gobienos populistas y por los varios compromisos 
sociales del Estado, que afectaban la eficiencia y la productividad. Para 
ello es necesario atenuar las presiones del movimiento popular y mane- 
jarlo. Derrotado este movimiento y con la fuerza del Estado totalmente 
en manos del gran capital, este no vacila en establecer las condiciones 
economicas perfectas para limpiar las empresas y los 6rganos puiblicos de 
los "excesos" de trabajadores, asi como en destruir por la quiebra a las 
empresas ineficientes, en general de pequefia dimension. Se instaura el 
reino de la "eficiencia" y la "productividad" y se desarrollan amplias cam- 
pafias publicitarias para demostrar la preeminencia del crecimiento sobre 
la distribuci6n del ingreso y de lo productivo sobre los "derechos socia- 
les", etcetera. 

Cabe senalar sin embargo que tal proceso no puede excluir un au- 
mento creciente de la intervencion estatal sobre todo como producto directo. 
Al Estado se le exige con todo, alta eficiencia para servir a los objetivos 
desarrollistas del gran capital. Esta eficiencia mostrara posteriormente 
contradicciones con los objetivos economicos liberales, al aumentar la 
capacidad competitiva de la empresa estatal, al ampliar su capacidad de 
acumulaci6n y por lo tanto su expansi6n hacia sectores econ6micos de 
altas tasas de ganancia que normalmente se reservan al sector privado. 
Asimismo, la intervencion del Estado sobre la economia, aun cuando sea 
para favorecer el proceso de acumulacion con un mayor grado de concen- 
traci6n y centralizacion hace que aumenten al mismo tiempo sus ins- 
trumentos de acci6n asi como el apetito intervencionista de la burocracia 
y la tecnocracia estatal. 

Este conjunto de elementos politicos, juridicos, ideologicos y econ6mi- 
cos indican claramente que las dictaduras no vienen por un periodo pa- 
sajero sino para durar. Para que esta tendencia a la duraci6n se convierta 
en una ideologia abiertamente anti-liberal, que pretenda instaurar defi'i- 
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tivamente un regimen totalitario de caracter fascista, solo hay una tenue 
barrera. Los regimenes dictatoriales actuales son pues una primera fase 
de un proceso de fascistizaci6n de mas largo plazo. Cabe pues discutir 
mas te6ricamente la cuestion del fascismo, sea bajo su forma clisica, 
sea bajo su forma dependiente y atipica. 

3. Sobre la teoria del fascismo 

La discusi6n te6rica sobre la posibilidad, viabilidad y caracteristicas de 
un fascismo dependiente esta en curso en America Latina. Ella tiene que 
pronunciarse sobre tres problemas. dCuales son las caracteristicas esen- 
ciales del fascismo? ;Cuales son las condiciones hist6ricas que llevan a 
su surgimiento en el subcontinente latinoamericano? j Cuales son los 
elementos especificos que presenta esa modalidad del fascismo? Exa- 
minemos rapidamente cada uno de ellos. 

Habiendo surgido en Italia en 1919 y llegado al poder en 1922, el mo- 
vimiento fascista se extendio a toda Europa, a Estados Unidos y a Ame- 
rica Latina. Posteriormente con el golpe de Estado de Pilsudsky en Po- 
lonia, en 1926, de inspiracion fascista y con la victoria del nazismo en 
Alemania en 1933, el fenomeno fascista se presenta ya no solamente como 
un movimiento politico, sino como una alianza de Estados nacionales 
que se extiende a Espafia, Japon y posteriormente a casi toda Europa 
Continental ocupada por Alemania y formada de gobiernos colaboracio- 
nistas del nazismo. 

Se hace pues necesario distinguir dos aspectos en el fen6meno fascista: 
el movimiento politico y la formacion de Estados fascistas, aliados y cola- 
boracionistas. 

Te6ricamente se podria admitir la existencia de un Estado fascista 
que no fuese generado por un movimiento fascista sino por una ocupa- 
cion o un golpe militar y asi sucedi6 en Europa desde 1939 a 1945. Por 
otro lado se podria admitir el ascenso al poder de un movimiento fascista 
en posicion subordinada aunque no se lograse establecer un Estado fas- 
cista, sino solamente formas parciales del mismo. Despues de todo, el 
establecimiento de una legislaci6n fascista en Italia, Alemania, Espafia y 
Portugal fue el producto de largos afios de negocios con los conserva- 
dores quienes abrieron en general la puerta hacia el fascismo. 

La distinci6n sefialada es tambien importante desde el punto de vista 
socio-economico, es decir, del contenido de clases del fascismo. El movi- 
nmiento fascista surge en general en medios pequenios-burgueses, del 
lumpen proletariado y de sectores decadentes de la oligarquia terrateniente. 

Mientras esti formado por estos sectores tiene en general una vida 
vegetativa, escaso financiamiento y tendencias ideol6gicas anti-capitalistas 
al mismo tiempo que anticomunistas. El fascismo s6lo se convierte en 
una fuerza capaz de llegar al poder y mantenerse en el cuando atrae el 
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inter6s y el apoyo del gran capital. Este apoyo se produce cuando este 
necesita de las bandas fascistas para enfrentarse al comunismo o la revo- 
Iucion popular. La gran burguesia acepta pactar con esos bandos de 
desclasados y admite entregarles el poder solo como uiltimo recurso, 
cuando su base social esta profundamente minada. El movimiento fascista 
puede cuniplir el papel regenerador del capitalismo porque expresa exac- 
tamente los temores, deseos, ambiciones y valores pequeino burgueses 
liberados de las trabas sociales que sofocan cotidianamente a la pequeia 
burguesia. 

Estos valores pueden servir al gran capital por su anticomunismo y su 
ansia de liderazgo autoritario capaz de unificar por la violencia a una 
clase dispersa y anarquica en sus relaciones economicas y sociales. Ellos 
permiten justificar la represi6n al comunismo y a la revolucion, repre- 
sion auin mas aceptable para un pequefo burgues que odia al proletario 
que es menos culto y mas bruto y mal vestido que el, pero que esta orga- 
rnizado en muchos mas casos, posee ingresos superiores a las capas bajas 
de la pequeiia burguesia, y tiene al futuro de su lado. Por fin, el pequefio 
burgues odia al proletario como simbolo de su futura proletarizacion, 
que el quiere evitar a toda costa. El pequeino burgues es pues la base 
social adecuada para realizar la represion del movimiento proletario. El 
fascismo ensefia el arte de movilizar activamente a esos sectores y pasa 
a ser necesario cuando la clase obrera amenaza al orden capitalista, sin 
dar el paso decisivo hacia el socialismo, cuando se desgasta, se divide y 
se confunde politicamente y se expone asi a la represi6n. 

Pero el Estado fascista es un resultado de la fusi6n de este movimiento 
pequefio burgues con la burguesia, particularmente con los grandes capi- 
talistas y tiene una base social distinta. Vimos que el movimiento fascista 
s6lo puede Ilegar al poder de la mano de los conservadores y especifica- 
mente cuando el gran capital, que domina al Estado y a la sociedad, lo 
recesita, lo acepta y lo promueve. El regimen fascista debera reflejar 
en consecuencia los intereses hegemonicos del gran capital. Esto entra 
en contradiccion aparente con la base social del fascismo. Esta contradic- 
cion se manifiesta cuando el regimen se instaura y tiene que destruir 
el ala antimonopolista del movimiento, sujetar los grupos paramilitares y 
lograr un acuerdo politico e ideologico con el sector de los conservadores 
dispuestos a aliarse con el fascismo. Cabe ain al regimen liquidar toda 
resistencia liberal, que se oponga a su consolidaci6n. 

De esta manera, el regimen fascista no es una aplicacion "a outrance" 
de los ideales confusos y demag6gicos del movimiento que le da origen 
v no obedece necesariamente a un patr6n rigido. El regimen no lograria 
subsistir si aplicase mecanicamente tales ideales. Los regimenes fascistas 
concretos son el resultado de un compromiso entre esos ideales y las 
condiciones objetivas. Como todo proceso sociopolitico, es un producto 
tambien del pragmatismo. El Estado fascista no se diferencia del liberal 
en su esencia sino en su forma, que es importante pero no decisiva. El 
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Estado fascista busca eliminar la distinci6n entre la sociedad civil y el 
Estado, establece una adhesi6n incondicional del individuo al Estado, 
elimina el regimen de partidos y establece el partido iunico como extension 
del Estado mas que como expresion politica de la voluntad de sus bases. 
Establece tambien el mas fuerte verticalismo y militariza la vida social. 
Las formas corporativas deben ser vistas como partes de la articulaci6n 
del Estado y del Partido, desde arriba hacia abajo, segiun la cual el orden 
econ6mico y social busca controlar directamente las contradicciones na- 
cidas de la lucha de clase en el plano econ6mico y establecer la inter- 
vencion estatal de manera mas directa. 

Pero el fascismo no elimina la propiedad privada, la organizaci6n em- 
presarial capitalista y el derecho civil burgues, fundamento de aquella 
sociedad civil que se busca eliminar en el piano del derecho publico. 

Mas aun, el fascismo favorece de manera especial el avance del mono- 
polio al estimular todos los factores de concentracion econ6mica y centra- 
lizacion financiera y al someter a la clase obrera a condiciones negativas 
de negociacion economica que facilitan la sobreeplotaci6n de la fuerza de 
trabajo, y las altas tasas de ganancia que se revierten en favor del gran 
capital, del monopolio y del proceso de concentracion en general. 

En consecuencia, el fascismo, a pesar de su apariencia ideologicamente 
totalitaria, econ6micamente estatista y politicamente anti o unipartidista, 
es decir, en su'conjunto anti-liberal, no deja de ser una expresi6n extrema 
de aquellos elementos esenciales que conforma el orden liberal capitalista. 
La oposicion entre liberalismo y fascismo a pesar de ser real y de expre- 
sar estadios distintos del capitalismo, no es sin embargo absoluta. No es 
tampoco absurdo pensar en un regimen mixto entre el fascismo y el libe- 
ralismo politico en el cual predomine tal o cual aspecto. 

En esencia, por lo tanto, el fascismo s6lo triunfa y se convierte en un 
regimen permanente cuando se cumplen ciertas condiciones hist6ricas: 

-primeramente, que haya una amenaza abierta o proxima de una re- 
voluci6n proletaria o que por lo menos sea percibida asi por la pequefia 
burguesia y por los grandes monopolios, sin que la clase obrera tenga la 
fuerza suficiente para triunfar o aun para imponer condiciones democra- 
ticas que permitan continuar su desarrollo: 

-en segundo lugar, que haya una necesidad de unidad nacional capaz 
de obligar a la gran burguesia a servirse de elementos marginales para 
garantizar su poder. Tales circunstancias son creadas en parte por la gue- 
rra civil, o su amenaza, pero tambien por las necesidades economicas de 
aquellos paises que tienen un retraso hist6rico en el dearrollo del capi- 
talismo y encuentran ciertas barreras exteriores en su expansion econo- 
mica hacia el mercado externo y ciertas barreras interiores para la ex- 
pansi6n del mercado interno (sobrevivencia de las artistocracias rurales 
y de relaciones pre-capitalistas, incapacidad del desarrollo capitalista tardio 
de absorber la mano de obra que abandona el campo y su tendencia a la 
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gran concentracion del ingreso como producto de una tnonopolizacd6n ri- 
pida en las fases iniciales del crecimiento, etcetera). 

-que el Estado democratico-liberal o formas poco articuladas de 
Estados de excepci6n no sean capaces de alcanzar la legitimidad social 
suficiente para mantenerse ni de asegurar los medios de represi6n, defi- 
niendose una crisis general abierta de caracter institucional, de autoridad 
y econ6mica (manifestada sobre todo en la ola hiper inflacionaria). 
Desde el punto de vista de sus caracteristicas podemos afirmar que el 
fascismo es: 

-un regimen totalitario del gran capital, ejercido por un sector social 
de su confianza de origen pequefio burgues en general. En el fascismo 
europeo este sector fue una organizaci6n paramilitar en los casos 
de Italia y Alemania o directamente miltiar en Espafia. La impor- 
tancia de las hordas paramilitares en la toma del poder determina 
el papel relativo del movimiento fascista en el regimen politico que 
se instala posteriormente. 

-un regimen represivo del gran capital que busca destruir la oposicion 
comunista y ablandar la posici6n liberal, paralizar la critica social e 
intelectual, destruir cualquier elemento ideologico de resistencia a 
su dominio total. 

-un regimen del gran capital agresivo en lo exterior, con tendencias 
expansionista y anti Estados liberales, como una fuente mi'stica na- 
cional apoyada en ideales raciales, imperialistas, tradicionales, etce- 
tera y en los enemigos de la unidad nacional que estan a la vista. En 
este sentido su racismo tanto puede ser anti-judio, como anti-negro, o 
anti-blanco, o anti-arabe, etcetera. Siempre serA, sin embargo, anti- 
comunista. 

-una ideologia irracionalista, que valoriza los elementos culturales ro- 
manticos, heroicos y misticos y su vinculo directo con lo politico. 
Ideologia que debe buscar una dificil conciliacion entre el totalita- 
rismo en el orden puiblico y el criterio privado en lo economico, rom- 
piendo sin embargo con el capitalismo liberal puro y afirmando el 
papel de la intervenci6n estatal y de las grandes empresas capita- 
listas. 

-un movimiento politico de origen pequeino burgues que se desarrolla 
en oposici6n al crecimiento del movimiento revolucionario del pro- 
letariado y que afirma el principio de la autoridad y la disciplina 
como forma de superar el "caos" social traido por la crisis y el des- 
arrollo del movimiento obrero. La maduracion de este movimiento 
y su capacidad de Ilegar al poder s6lo se hace posible cuando tiene 
el apoyo del gran capital y se somete a su estrategia general. 



184 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA 

4. Sobre cl fascismo dependiente 

Hist6ricamente el fascismo surgio en las potencias hegem6nicas, en las 
metropolis coloniales. Sin embargo, es necesario sefalar que tanto Italia, 
como Alemania, como Espaiia y Portugal eran potencias coloniales de 
segundo orden. Y si bien Alemania, asi como Japon, podrian aspirar a 
convertirse en imperialismos importantes habria que suponer para lograr- 
lo, una guerra victoriosa con Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Ho- 
landa y Belgica. Es decir habria que cambiar radicalmente la faz de la 
tierra. Por esto el nazismo aleman tenia que aspirar a un universalismo 
que en la boca de Mussolini parecia ridicule y sonaba como una aspiracion 
ideologica, ut6pica e inconsistente. Mientras tanto los fascistas espafioles 
y portugueses s61o podian sobrevivir a la sombra de la protecci6n ingle- 
sa y despues norteamericana. 

Brasil y Argentina son tambien paises atrasados cuyas burguesias as- 
piran o aspiraban a lograr un poder economico y politico imperial sobre 
America del Sur. Otras burguesias latinoamericanas pueden tener aspi- 
raciones similares. Sin embargo, ellas no pueden alcanzar ni siquiera 
la hegemonia de su economia nacional, pues iniciaron su desarrollo capi- 
talista industrial en la etapa en que el capitalismo mundial habia alcan- 
zado un alto grado de integraci6n econ6mica bajo la hegemonia de Estados 
Unidos, el cual esta articulado por las corporaciones multinacionales, 
factor concentrador de la tecnologia y de la producci6n y centralizador 
del capital en escala internacional, que destruye la capacidad de las bur- 
guesias locales de dominar sus mercados internos de bienes, servicios 
y capitales. Al mismo tiempo, cualquier proceso de expansi6n hacia el 
exterior encuentra un mercado ocupado por estos gigantes multinacio- 
nales dificiles de derrotar o aun de competir con ellos. 

En tales condiciones, el proceso politico en los paises capitalistas depen- 
dientes tiene que reflejar esa dinamica internacional. En los anios 30, 
los in'tentos de liberaci6n nacional y desarrollo industrial latinoamericanos 
chocaban con los dominadores inmediatos, ingleses o norteamericanes y 
muchos de sus dirigentes veian en el fascismo italiano y en el nazismo 
alemrn un posible camnino politico interno y una fuente de ayuda interna- 
cional. Sin embargo, las copias del fascismo hechas principalmente por 
Vargas y Per6n nunca lograron identificarse con esos regimenes, pues 
si bien atendian a un impulso nacionalista y de crecimiento industrial 
similar al italiano tenian que apoyarse en bases sociales distintas. La peque- 
na burguesia latinoamericana se mostraba insuficiente para liderar un 
proceso fascista, el gran capital local de caracter agricola, comercial y 
financiero tenia que ceder paso a una burguesia industrial aaciente, que 
buscaba apoyarse en el Estado y utilizar en su favor a la clase obrera. 
Las formas corporativistas hacia las cuales tendia el Estado latinoame- 
ricano reflejaban, pues, un ideal liberador y no reaccionario, pero al mis- 
mo tiempo enajenaban el movimiento obrero al capital industrial y a una 
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ideologia nacionalista burguesa, autoritaria y desmovilizadora de la clase 
en un sentido revolucionario. 

Esta ambigiiedad constitutiva de esos regimenes hizo que se los iden- 
tificara con el fascismo (Per6n, Vargas y hasta Cardenas fueron acusa- 
dos de fascistas) para despues rehabilitarlos hist6ricamente o en el pro- 
pio transcurso de sus gobiernos, (como los casos de Cardenas y Vargas) 
y convertirlos en campeones de la democracia, del anti-fascismo y del 
anti-imperialismo. Visiones ambas equivocadas al no reconocer la natu- 
raleza ambigua que los caracterizaba, con sus vacilaciones y oscilaciones 
politicas. 

Hoy dia la situacion es diferente: los gobiernos de fuerza se constitu- 
yen en contra de los herederos del populismo anterior o de expresiones 
mas conscientes del reformismo y de la revoluci6n obreras. iQue extra- 
iios movimientos se producen en la sociedad para que puedan darse tales 
fenomenos historicos tan contradictorios? 

Es que el populismo perdi6 su vigencia hist6rica al fracasar la clase 
social que lo hegemoniz6 y le dio origen. Las burguesias locales, que 
habian ganado cierta autonomia en el mercado internacional durante la 
depresi6n mundial de 1929-34 (y la insuficiente recuperacion de 1935-38 
que condujo a una nueva crisis asi como durante la guerra mundial de 
1939-1945) habian intentado establecer un desarrollo industrial basado 
en el capital nacional, en la defensa de su mercado intero por medio del 
proteccionismo cambiario, en la importacion de tecnologias y en un con- 
junto de medidas de desarrollo economico. Tales aspiraciones fueron 
vanas pues, terminada la guerra e iniciado un nuevo ciclo de acumula- 
cion capitalista en escala mundial cuyas caracteristicas hemos sefialado, 
la burguesia internacional pas6 a ocupar el espacio de estas burguesias lo- 
cales. 

El enfrentamiento entre el nuevo modelo de acumulacion basado en el 
capital multinacional y el viejo modelo nacional-democratico se produjo 
en cerca de 20 afnos de importantes conflictos politicos. De un lado, el 
imperialismo con un gran aparato financiero internacional (el FMI y el 
BM) y regional (BID, Eximbank, Alianza para el Progreso), un enorme 
instrumental militar (Tratado de Rio de Janeiro, entrenamiento de ofi- 
ciales, misiones militares, UNITAS, etcetera) el control de la venta de 
armamentos, el dominio de los esquemas estrategicos internacionales y 
continentales, el control de la tecnologia en pleno desarrollo de la revo- 
luci6n cientifico-tecnica, la movilidad extrema de capitales y el "know 
how" del proceso productivo y de la comercializaci6n. 

De otro lado, burguesias locales desarrolladas desde posiciones muy 
debiles y enriquecidas rapidamente con la oportunidad de las crisis inter- 
nacionales de 1914-1921 y 1929-1945, que contaban con el apoyo de un 
movimiento popular muy activo, pero poco organizado, y de manejo 
tanto mas dificil cuanto mas lejos habia que llevar el enfrentamiento con 
el imperalismo; que aun contando con el Estado, era este producto de 
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enormes conciliaciones de clase, sea con la oligarquia tradicional sea con 
los nuevos sectores de trabajadores emergentes. Esa burguesia local se 
caracterizaba, pues, por una debilidad intrinseca desde el punto de vista 
economico (baja productividad asegurada por la protecci6n cambiaria), 
financiero (proceso de especulaci6n financiera con la ayuda directa del 
Estado), y politico (frente de clases d6bil y contradictorio, compromisos 
politicos gravosos para el aparato estatal, tendencia al deficit presupues- 
tario permanente con sus consecuencias inflacionarias y su tendencia a 
la agudizaci6n en varios momentos hist6ricos mas criticos). 

Fue relativamente facil convencer a esta burguesia local de que no 
tenia otro camino que integrarse en los mejores terminos posibles al 
capital internacional. Pero no fue asi con respecto a las bases obreras y 
pequefio burguesas que continuaron impulsando el programa nacionalista 
y democratico al que dieron sin embargo una tonalidad cada vez mas 
estatista, intervencionista y anti-imperialista. Era pues dificil tirar por 
la borda este frente de masas, que se fue enfrentando progresivamente al 
imperialismo hasta producirse un nuevo sistema de fuerzas en muchos 
paises: De un lado el imperialismo y sus aliados nacionales (capitalistas, 
tecnicos y gerentes, sectores de asalariados de clase media aspirantes a un 
consumo de productos tecnol6gicamente mas avanzados que fabrican las 
empresas internacionales), de otro lado, los sectores populares (obreros, 
campesinos, sectores de la clase media de bajos ingresos, parte de la 
pequenia burguesia) y unos pocos sectores burgueses que ain mantenian 
una aspiraci6n nacionalista. 

Este nuevo enfrentamiento de bloques sociales se hizo aun mas patente 
con el avance de la Revolucion cubana desde su periodo democratico y 
nacional entre 1958-60, hasta el periodo socialista que instituy6 la primera 
Republica Socialista de America Latina. Ello demostraba de manera evi- 
dente los limites del nacionalismo burgues y tambien que una lucha anti- 
imperialista consecuente conducia inevitablemente al socialismo. 

La lucha en contra de una revolucion social, en proceso de maduracion 
en el continente, tenia que ser articulada continentalmente. Solamente el 
imperialismo norteamericano tenia los contactos, los medios tecnicos, los 
recursos financieros y el poder politico para dirigir tal lucha. La opera- 
ci6n fue montada en torno de 3 elementos basicos: reformismo econ6mico, 
reformismo politico y represi6n (contra insurgencia y donde hiciese falta 
regimenes militares). 

Los militares fueron considerados como una elite de clase media con 
aspiraciones modernizadoras. La doctrina de la seguridad nacional inte- 
graba los tres elementos senialados. Para lograr la seguridad interna no 
bastaba combatir una insurgencia que tenia origenes sociales en el subdes- 
arrollo y en la demagogia populista. Habia que transformar la economia 
por la via de reformas no revolucionarias, que estimulasen el libre juego 
del mercado y el predominio de las fuerzas tecnologicamente mas avanza- 
das. Habia tambien que reformar el poder politico substituyendo la 
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demagogia populista por la eficiencia organizativa, la programaci6n tecnica 
y despolitizada, superior a las presiones de masas incapaces de lograr re- 
sultados eficaces. 

La doctrina de la seguridad naional ha sido la base ideologica que 
permitio unificar politicamente a la mayoria militar. Su contenido fascista 
es poco similar al clasico, pero es muy claro: esta ideologia substituye la 
figura del jefe por una elite tecnocratica militar y civil, la del partido 
por el aparato burocratico nacional militar; por otro lado, la idea de la 
represi6n y del orden como factores del desarrollo nacional de la fortaleza 
de la nacion es tipicamente fascista. El movimiento fascista de base solo 
se hace necesario para provocar la desestabilizaci6n del poder de las masas. 
Se han usado tambien las milicias y los grupos para-militares para dismi- 
nuir lr responsabilidad directa de las fuerzas armadas en las tareas mas 
sucias de la represi6n. Sin embargo, ha sido necesario siempre controlar 
y subordinar tales aparatos (muchas veces compuestos de militares reti- 
rados, policias y hasta de militares en ejercicio) que tienden a veces a 
cierta autonomia de acci6n y a una violencia irracional. 

Que diferencia pues a ese fascismo de aquel de los modelos clasicos? 
Primeramente, se trata de un Estado impuesto desde arriba, que for- 

talece antes al capital internacional que al nacional (pero hoy dia es el 
primero y no el segundo quien representa al gran capital a'un a nivel local 
pues las mayores empresas del pais son las transnacionales), que prefiere 
una represion de elite' antes que movilizar las bases. Por fin, dado el 
caracter de compromiso politico que se produjo en algunos paises, el ala 
fascista no ocupa los puestos de mando principal y opera mas bien en la 
sombra. 

En estas condiciones es natural que, en segundo lugar, se produzca cierta 
independencia relativa entre el movimiento politico fascista relativamente 
cdbil (que s6lo alcanza cierto auge en situaciones criticas cuando este 
movimiento asume un caracter ideologicamente muy difuso) y el Estado 
fascista dominado por la elite empresarial, militar y tecnocratica. Tal 
Estado no puede recurrir sin problemas a mediaciones corporativas, pues 
xro tiene mayores esperanzas de subordinar organicamente a la clase obrera 
y hasta a la pequenia burguesia, en general descontenta con el caracter 
claramente entreguista y pro-monopolico de la politica fascista. 

En tercer lugar, tales contradicciones internas debilitan estos regimenes 
fascistas, dan cierto espacio para la sobrevivencia politica del movimiento 
popular, y, dialecticamente, obligan al regimen a apoyarse en una inter- 
minable acci6n represiva que busca resolver por la fuerza la falta de 
legitimacion ideologica. 

En cuarto lugar, el regimen sobrevive apoyado mucho mas en una 
apatia politica de amplios sectores pequefio burgtieses y obreros que en 
una capacidad real de ganar su apoyo activo. El fascismo actual se 
muestra pues mas debil politicamente que los modelos clasicos. 
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Estos elementos generales nos ayudan a plantear el uiltimo punto de 
este trabajo: la cuestion de la lucha antifascista. 

5. La cuestion de la lucha antifascista 

La victoria de varios golpes fascistas en America Latina y en otras 
partes del Tercer Mundo, el crecimiento de movimientos fascistas en 
Europa y America del Norte, la derechizaci6n de los partidos conserva- 
dores y la elaboracion de una estrategia global del imperialismo de ins- 
piracion golpista, son el resultado de una doble caracteristica de la crisis 
general del capitalismo contemporaneo. De un lado, la crisis general del 
capitalismo crea las condiciones de desarrollo del movimiento popular, 
si fortalecimiento, su mayor audacia ofensiva, su mayor radicalismo. De 
otro lado, la perspectiva de un movimiento de masas en ascenso agudiza 
la capacidad de reacci6n de la burguesia, aumenta su decisi6n contra- 
revolucionaria, radicaliza sus concepciones politicas y estrategicas anti- 
obreras. 

En estas condiciones historicas, la cuestion de la democracia gana una 
dimensi6n predominante. La burguesia rnonop6lica que hegemoniza el 
proceso socio-politico tiende a restringir abierta o subrepticiamente los 
derechos democraticos de las masas. De otro lado, las masas tienden no 
s6oo a luchar por conservar esos derechos sino tambien a ampliarlos y, 
lo que es mas importante, a utilizarlos con el sentido de transformar el 
orden social existente. Es decir, la lucha democratica se inserta clara- 
mente en el interior de la lucha por el socialismo. Esta mutacion de la 
conciencia de las masas tiende a transformarse en un fenomeno interna- 
cional, cada vez mas intenso y profundo. 

En los paises dependientes, la lucha democratica esta directamente aso- 
ciada con la lucha anti-imperalista y anti-latifundista. Y, como resultado 
de un proceso de sumisi6n del dearrollo capitalista local al dominio del 
capital internacional, las luchas democraticas, anti-imperialistas y anti- 
iatifundistas, en la medida en que son llevadas a sus uiltimas consecuen- 
cias, se insertan necesariamente en la lucha por el socialismo, uinico regimen 
capaz de permitir la consolidaci6n de las transformaciones democraticas, 
anti-imperialistas y anti-latifundistas. 

Por esta raz6n, se va estrechando cada vez mas el margen de actuaci6n 
liberal del imperialismo y de sus aliados locales en cada pais. La opci6n 
fascista se transforma pues en una necesidad de supervivencia del gran 
capital internacional y local. Esta es la verdadera naturaleza del facismo 
dependiente, por mas que puedan variar sus formas. 

La lucha antifascista asume en consecuencia un caracter universal y 
continental. Y a pesar de que el programa minimo inmediato del frente 
de fuerzas antifascistas debe restringirse al objetivo concreto de paralizar 
la represi6n y derrumbar a sus ejecutores, estos objetivos no son sufi- 
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cientes para despertar la confianza y la decision politica de las grandes 
masas. Ellas tienen que ser advertidas de que la unica destrucci6n efec- 
tiva del fascismo solo se logra llevando hasta sus iltimas consecuencias 
la lucha contra el imperialismo, el latifundio y los monopolios e iniciando 
la construcci6n de una sociedad socialista. 

La claridad de este objetivo final se hace aun mas evidente cuando se 
comprende que el fascismo es una solucion desesperada, el iultimo recurso 
de supervivencia del gran capital en la fase del proceso de la revoluci6n 
socialista mundial. 

Esto no quiere decir que la burguesia no monopolica y aun los sectores 
mas politicos del gran capital no esten preocupados por abrir una pers- 
pectiva democratico burguesa que permita una solucion de recambio frente 
a una eventual ruina de los regimenes fascistas, cuya falta de legitimidad 
y precaria base social es evidente y preocupante para tales fuerzas. 

No ha sido otra la razon por la cual la Social Democracia ha buscado 
penetrar en el movimiento obrero no s6lo latinoamericano, sino en el de 
Africa y de Asia para abrir un camino no socialista de lucha antifascista, 
camino al cual se suman tambien sectores democratacristianos y naciona- 
listas de izquierda. 

La lucha por la hegetwonia burguesa, pequeino burguesa o proletaria en 
la lucha antifascista pasa a ser el aspecto fundamental de esa lucha en la 
etapa actual. El proceso de maduraci6n ideologica del movimiento obrero 
latinoamericano ha sido lento por el propio retraso econ6mico de esas 
masas, sus aspiraciones politicas atrasadas, y la hegemonia ideol6gica que 
ejercio el nacionalismo burgues sobre el movimiento popular, y, por uilti- 
mo, debido a la enorme y bien orquestada ofensiva ideol6gica del impe- 
rialismo en torno de un reformismo desarrollista que pone especial enfasis 
en la eficiencia y la seguridad. 

La clase obrera latinoamericana tiene sin embargo algunas experiencias 
politicas importantes que pueden acelerar su desarrollo organizativo y 
politico independiente y en consecuencia, tiene capacidad para hagemo- 
nizar la lucha antifascista y darle un contenido radical de liquidacion de 
sus raices econ6micas y, por lo tanto, de conducir de manera continua y 
revolucionaria la etapa del derrumbe del fascismo hacia la etapa inmedia- 
tamente superior de lanzamiento de las bases para la revolucion socialista. 

Estas experiencias politicas estan expresadas en el fracaso continental 
de los movimientos populistas, en la imagen positiva y alentadora de la 
construcci6n socialista en Cuba y, a nivel internacional, en el despliegue 
de ejemplos revolucionarios de lideres autenticos aunque hubiesen fraca- 
sado en sus intentos inmediatos, en la discusi6n estrategico tactica cre- 
ciente, en el desarrollo del pensamiento marxista en el continente e inter- 
nacionalmente. Por fin, no puede dejar de influir en la formaci6n de 
esa conciencia el avance del movimiento obrero en los paises desarrollados 
y de la revolucion en los paises coloniales, particularmente en el Sudeste 
Asiatico y en Africa. 
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La amenaza del fascismo se ha convertido en el problema politico fun- 
damental de America Latina. En los paises bajo dictadura militar la 
cuesti6n principal es la de impedir su consolidaci6n frente a las masas y 
lograr movilizarlas para provocar su caida utilizando todos los medios 
a disposici6n del movimiento popular. En los paises donde persisten con- 
diciones liberales, la tarea principal es la de impedir por la firme acci6n 
de las masas que las vacilaciones y debilidades liberales abran una vez 
mas camino a la victoria de los sectores fascistas, alentados por el impe- 
rialismo. Tanto en un caso como en el otro, la unica seguridad de triunfo 
en contra del fascismo y la apertura de las condiciones para una ofensiva 
revolucionaria de las masas es la independencia politica y organizativa del 
proletariado, su conciencia socialista y'sobre todo, como resultado y parte 
de la concreci6n de lo anterior, una firme y decidida acci6n del movi- 
nmiento obrero y de sus partidos de vanguardia para agrupar en torno suyo 
a todas las fuerzas afectadas por el fascismo y por su base social, consti- 
tuida por los monopolios nacionales e internacionales. 

La uinica seguridad de triunfo sobre el fascismo depende aun de que 
el movimiento obrero sea capaz de entender la uni6n intrinseca de las 
tareas democraticas y anti-imperialistas con las tareas socialistas, que son 
las unicas capaces de asegurar la consolidacion de las primeras; de su 
capacidad de entender, por otro lado, que el exito de las tareas socialistas 
esta condicionado por su capacidad de dirigir victoriosamente, sin secta- 
rismos, pero al mismo tiempo sin compromisos paralizadores, las tareas 
democraticas; de no perder el apoyo de una sola fuerza ni de un solo 
a?iado en la lucha contra el fascismo, los monopolios nacionales e interna- 
cionales y contra el latifundio; de no amarrarse las manos con ninguin 
aliado o fuerza social que restrinja la profundidad de la lucha. Este es 
el desafio tactico que enfrenta un movimiento obrero en proceso de ma- 
duracion. 
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