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«Para que el proletariado de los peises de 
Oriente pueda abrirse camino hacia la victoria, es 
preciso, ante todo, separar, rechazar, aplastar barrer 
la teoria reacciomria y pedante de los « estadios^ 
y de las «etapas» de Stalin y de Martinov... ÉS 
prccíso considerar no itinerarios establecidos a pno-
ri, sino el curso real de la lucha de clases ». 

León Trotsky (1929) 

El movimiento revolucionario que pretende derri-
bar el capitalismo sólo puede arrnncar la 
combinando en un movimiento común la lucha del 
proletariado de iodos los países y ¡a de ¡os pue-
blos coloniales contra el imperialismo. 

Ls Duan (.1968) 

INTRODUCCION 

1970 : año de ta revolución indochina. De.sdc la ofensiva de Tét 
de 1968, las fuerzas americanas se ven obligadas a la defendva y 
pierden cualquier esperanza de logrsí uJia victoria militar. Para salir 
del callejón sin salida, Nixon deeide extender la guerra a todo el 
sudeste asiatico. Sin embargo, U guerra civil caniboyana nos triuc stra 
que entre el campo imperialista y el campo de is revolución no existe 
una tercera vía. La alternativa es clara. La revolución vietnamita es 
hoy una revolución indochina. En otros paiiBes del sudeste aáiático, la 
lucha armada conoce un nuevo auge : Tailandi», Birmanin, Indonesia, 
Aquí esta la clave de ¡a situación política mundial. 

La lucha llevada por el pueblo vietnamita desde hace 23 afíos éi 
ejemplar su heroísmo, su ingenio, su voluntad de vencer le aseguran 
el apoyo y la simpatia de los pueblos progresistas y de los 
revolucionarios del mundo entero. Pero la rerolución vietnamita 
también es rica en enseñanzas para las direcciones revolucionarias de 
todos los países. Es la estrategia revolucionaria de los vietnamitas lo 
que analizaremos en estas paginas. Aquí no trataremos la historia • ni 
siquiera sumariamente - de la revolución vietnamita sino de verificar 
concretamente la teoria de la revolución permanente; Sólo el estudio 
del « curso real de la lucha de clases » nos permitirá comprender la 
salida de la guerra actual y su situación en e! a.scenso de la revolución 
«ocialista mundial. 

Junio de 1970 
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La formación dei movimiento revolucionario vietnamita està 
doterrxsinado por la coniunci&n de factores nexionales e interna-
cionales. La estimación de tas clases sociaJes, sus relaciones re-
cipiocas en !a hicha revolucionaria se comprenden a parik de un 
ar.alisis de la formuciòn socici de ia sociedad vietnamita. La 
coiisideraciòn de ta estruciwa econòniica dí̂  un país colonial y 
« scmi-feudal i> ( t ) pemiite a fundadore.? dei movimiento 
revolucionario vietnamita determinar ia r.atura'aia de ia futura 
revolución y dé su situación dentro de ia Uiciin revolucionaria a 
escala raundial. La revolución viatuanuta iba a deGarroilarse sogün im 
proceso de revolución permanente donde la?; rKSjsas, bajo la dirección 
del proletariado organizado en partido ¡iquidjin progrcsivamenta al 
coJoniaiiísmo y al imperialisruo para insiaurai un régimen de 
transición entre el capitalismo y el socialismo. 

El ^^ETNAM COLONIZADO 
Y EL PROBLEMA AGRARIO 

1 . El yugo colonial 

La dominación imperialista sohre ei pai» b.a transfoïmado 
profundamente la antigua econoraia « feudal » de !a òpcea imperial. 
Al tiempo que disolvía poco a poco las forjnas económicas de la 
anticua ¡sociedad, impedia por su donii:iación total sobre ei pais ei 

(1í ta caracteriïaoiòii de !a formación sooia! vietnamita como fsudal o 
semi-feuáal es muy impcscisa. Se tiende darnajiado a calificar como feudales 
sociedades qoe ejtán ¡«jos de wte modo de producción (cf. la ausencia tíe 
vinciilosde! campesinado a la tierra). 

Sin embargo, a falta de yn estudio profundo cotiservar«mos asta calificitivo 
utilizado por los mismos vietnamitas. La» comillas marcarán ia imprecisión. 



d e s a r r o l l o d e u n a b u r g u e s í a n a c i o n a l s u s c e p t i b l e d e e n c a b e ^ ^ r d 
e s f u e r z o i n d u s t r i a l i z a c i ó n y d e h a c e r d e l e s t a d o v i e t r i a m i t o u n 
e s t a d a m o d e r n o d e e s t r u c t u r a c a p i t a l i s t a . P o r o t r o l a d o , 
i i a c i m i e n t o d e u n p r o l e t a r i a d o n u m é r i c a m e n t e d é b i l p e r o H i m i a d o 
a j u g a r i m p a p e l d e p r i m e r p l a n o e n el p r o c e s o ^ ^ e v o l u c i o n e n o . j o r s u 
p a r t e , l a s a n t i g u a s c a p a s d o r a i n a n t e s p e r p e t u a D a n s u «^^^.stencia 
a l i á n d o s e t o n e l i m p c r i d i s m o e x t r a n j e r o q u e u n l u g - x 
e n l a a d m i n i s t r a d ò r . c o l o n i a l r e e l i a z a n d o 1;. s u b i d a e v e n t u a l d e u n a 
b u r g u è s i a i n d u s t r i a l a u t ò n o m a . 

2 . La situación y e! pape! del campesinado 

E l c a m p e s i n a d o c o n s t i t u í a a i p r i n c i p i o d a I s " J 
c o n s i - i t u y e t o d a v í a - l a m a y o r í a d e l a L Í Z o 
A l r e d e d o r d e ! 8 0 % d e l a p o b l a c i ó n t o t a l e r a d e « 
d u r a n t e e l p e r i o d o e n t r e te d o s g u e r r a s ; l a f 
r e p r e s e n t a b a l o s d o s t e r c i o s d e l a p r o < . i u c c i o n 
bendición de los colonizadores, los campesinos «'^tban ^ m ^ t i d o s a 
una explotación f e r o . por los ^«"^tementes q u i n e s W 
eran l¿s detent^idores de la autoridad pci^üca y controlaban ei 
con,«jo de los notables en cada Pn^blo. Sometidos « 
arrendamiento exorbitableí (del 3 0 al 7 0 % de la 
empréstitos usureros draconianos P^'^í^^f "f® 
situación del campesinado empeoró aun kíss r.^'^g 
debido a la degradación de la agricultum como con.secuei¡csii 
efectos de la crisis economica internacional de X J ¿ J . 

L a p r o d u c c i ó n d e l p a d d y ( 2 ) b a j o e n v a l o r a b s o l u t o y p a s o d e 6 5 

m i l i o i l d e t o n e l a d a s ^ n ^ x 9 3 0 a 5 . 6 e n ^ ^ ^ " r t f l í L m e r l T d 
c o n t r a e l J a p ó n e l h a n i b r » d e s c ^ n c a ü e n o , P a ^ / ^ ^ ^ f ^ f ^ 
o í o f i o d e 1 9 Í 4 , q u e c a i : s o C í M a d e 2 K i i i í o r . c . d e v . c t i w a s e n e l n o i t e 

d e ) p a í s . 

D e n t r o d e l C ^ p e s í n a d o , q u e R O c o n s t i t u y e c l a ^ s o c ^ ^ 

i n d i f r e n c i a d a s i n o f o r m a d a p o r m W t i p l e s c a p a s s o c i a l ^ e 
a n t a g ó n i c o s , c i p e s o p r i n c i p a l l o c o n s t i t u y a n " ^ . ' ^ g ^ f ^ ^ t a 
ca^esinos sin tierra ( t a d i e n ) q u e r e p r e s e n t a b a n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
p o b ^ c i ó n ' c a n - r e s i n a t o t a l y f o r m a b a n u n « ' " ' ^ ' ' P ^ ^ ^ t o T m e d i í ? y 
p a r t i c u l a r m e n t e d e s l t e r e d a d o . E l g r u p o d e 

e x p U a S ' r c f v I n d i e a c i ò n f«ndamerü.al a t ™ de la 
« L a t i e r r a a q u i e n ia t r a b a i a E l ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
f o r m a c i ó n de una m u l t i t u d d e p e q u e ñ a s 
viable o si no d e b « i a considerarse la i d c S ^ de 
agrícola .wbre la faas^ de un trabajo colectivo dentro del cunílro a e 
c o o p e r a t i v a s d e c a r a c t e r s o c i a l i s t a . 

(2) arroz sin d«scortez»r. 



En fin, los campesinos pofaKS y sin tierras, ante la e?:acerbaciòn 
de ¡fl explotación de los terratenientos, iban a dar prueba a principios 
de los años treinta de una combatividad real en el momento en que 
el movimiento del proletariado urbano se desarrollaba notablemente 
con la aparición de los priir.eroft sindicatos clandestinos animados 
por el P.C.I. Fufaron las in." veo^ ores campesinas de Rio Rojo y 
sobre todo las reNiicltar. cíe ' ' ; / T quienes vieron la íonnaciòn de 
los primeros soviets í • íi- -"-JÍÍ en 1930. Más tarde, durante la 
guerra anti japr: el c&vipí'sfnado vietnamita jugarà un papel 
decisivo en la rtsiát-jncia y conC'·ibuirà a forjp.r una tradición de iucha 
sin precedentes en la historia de las ludías de liberación nacional y 
social. La alianza de! campesinado pol»i« con el proletariado urbano 
serà una alianza de combate contra el imperialismo y el feudalismo 
en que las dof partes foijarán una unidad que durarà lítrgo» afíos. 

3. La clase obrera 

Cometeriamos un grave error dogtnaíico si midlsrarnos ia 
importancia política de la clase obrera vietnamita por el nümero de 
sus efectivos. Desde el inicio del proceso reyolucionario indochino, ia 
ciase obrera estuvo en dií5)osiciòn de juagar ur papel decisivo 
construyendo desde aquella època sus primeras orga'-.iíadones 
sindicales y políticas clajidestinas. Era la ünica ciase que fué, ?«se a 
su debilidad numérica, capaz de ponerse a !a cabeza del movimiento 
revolucionario y dirigirlo bajo su ideologia. La formación de un 
Partido Comunista iba a la par con la hegemonia crecierte d? la clase 
obrera en la vida del pais. Los militacies comunistas procadentes del 
proietariado o de la intelcctuaíided naciocal iban a probarse en el 
wtso de importantes luchas huelgisticas en los años ie30-li?40. Los 
sindicatos clandestinos se con struyeron pese a la froz rcptesiòn 
colonial. 

Cuantitativamente, està claro que el numero de obraros 
vietnamitas es muy bajo con respecto a la masa de campesinos. Hoy 
d k , apenas un millón sobre el conjunto de 30 millones de habitantes 
que totaliza el conjunto del Vietnam, es decir, de hecho poco más 

, del 10% de la población activa (en 1930 algunos centenares\le rtiicí) 

ÏJ& mayor parte de los obreros estaban empleados en las empresas 
coloniales, a causa del numero ridiculo de ampresas autóctonas. Las 
minas, las plantaciones, las fabricas de iran.sfonrssc!Ón de los 
productos agrícolas, los puertos, los transportes, concentraban el 
grueso de la mano de obra la cual sufría paro croníco. 

Hasta la Segunda Guerra Mundial y la ocupación japonesa, el 
proletariado urbano jugarà el papel político principal en las iuchas 
económicas y políticas contra el coJonialúasio francés. Las consignas 
traspasaron rapidameuts el simple caadro reivindicativo (libertad 
sir^ical. derecho de organización, jornada de ocho horas, aumento 
de salarios paralelo ai íibsa da precio.s, control sobre las contratas) 
para tomar una dimensión política abiolutamente desprovista de 
equivoco contra el colonialismo. E! programa de acción del P.C.I. 
precisaba que soster;:: el conjunto de rei\iad¡caciones obreras 
afirmando que ; « el ür.ico camioo a seguir p.ara obtener concesiones 
aunque sean poco importantes por parte de los explotadores, es el de 
la lucha revolucionaria, tanto para las reivindicaciones cotidianas 



como para las reivindicaciones reyolucionarias generales de todos los 
trabajadores de Indochina». El apogeo del movnniento 
reivindicativo cuhninò con la victoria del Frente P o p u l a r e n Francia 
que aflojo por algún tiempo e! torno d<- la represión colonia!. M 
1937 se produce una gvm ola reivindicativ» : 30.000 mineros estan 
en huelga en laj? minas del Norte, 4.000 en ei arsenal de Saigon. unos 
miles en las plantaciones. El movimiento alcanza su c-ima con la 
hudea de los ferroviarios del Trans-índochino dirigido por los 
comunistas del P.C.Í, y militantes trotekisti» del «rwpo « La Lucha » 
que toma rápidamente un caracter insurreccional. 

Durante la segunda Guerra Mundisl, el ps.pei do la^J^^has 
políticas de la daí;e obrera tenderá a disminuir en benoCioo de ta 
lucha armada del campesin.^do que dospJi^sra el centro de g^^wedâ  
del frente de lucha hacia la zona rural aunque las lachas urban^ 
siguiesen juga.-ido un papel no despreciable. La e.«;tratügia d® ¡f 
popular nUca ha consistido en el cerco de ® f f 
simplemente, sino en una ligazón ^l.M:tiva de las luchas uibanas, 
armadas o no y de las íuchae rurales (3). 

El estudio concreto de ¡as htchas del proletariado v ie tn^i ta basta 
para recusar totalmente los anaüsis que descuidan o .subest m.^ el 
papel motor del proletariado en la lucha rovoiucionaria y .ü In.al 
llegan anegar simplemente su existí;ticia.A partir de entonces no» 
vemos obligados a caracterizar dogmáticamente luchas como 
pequeAo-burguesa,-;. ya que son esencialmente dingídas por eí 
campesinado (4). 

Por el contrario, el elenwr.to decisivo sigue .-̂ ieiido ¡a oUanz^ de la 
clase obrera y el campesimáa bcíio ía dirección de fe cUise obríre y 
de su púrCido dcvangvcrdk. , , . 

« E! campe«aado c i m n d o z n à ; cstreclwnente lsgsdo esta e le ^ 
obrera, mLs garantiza el pape! dirigen.,e de esta uitinia, pues la íucna 
por la dirección de la revolución en nuestro país entre la c!a/!e obrera 
V la burcuc-sía coiisistc esencialmente para <;ada una do cBas en ganar 
para si ai campesinado, la cla.sc que consiga jwaer a si, ¡ado a. 
campesinado trabajador a satisfacer sus nece.sidade.'i y aspiracione^ 
tendrá la dirección de la revolución . (Le Duan : L e j o l e ^^ 
ouvridre vietnsmienne ct Ies taches des syndients, Hanoi PS-
22); cf. Trotsfcv : Historia de la Revolución Rusa (tomo I,pg,45 <). 

Así pues, !¿s fuerzas motrices de ia revolución vietnatníta c.stàn 

(3) Jean Chesnesux en « Le Vietnam », Francois Maspero, 1S68 , pone 8i 
acenro sobre lo origina!idaci ds ia cítrategia de los vietnamitas llamada oe ios 
« trs£ puntos de ataque » ícap. 8 ) 

-lucha armada en el campo b instauración de un po<i*r popular en !as zonas 
liberades; 

-propaganda poliries entrs los soldados del ^árcito tsntocHe. 

(4) Ya or e! sexto Congreso de la fntwnacional Conninista, el delegado ds 
Indochina {probaüiemente Ho Ctii Minh) insistia an la r®aiid3<j dól 
proletariado vietnamita: « S e nos dice que m exista proletariado en 
Indochina. Cars^iatias. permitidme criticar esto. S : en nuestra tierrs r o hay un 
proletariado numaroso r<ïp«rtido en todo ei país como en Europji, sxirte sm 

.embargo en ias grandes centros industriales un proletariado fueríamanre 
concenfado ». 



farmarias por e! proletariado obrero y los campesinos pobres 
realizando una alianza que ptír/wín,'» la hegeminla de la clase obrera. 
La idcríííí'^ ertí- ciase «sr/teà d« referencia ai conjunto de las 
capna reToírck.TíKTiM (cf. Sesgando Congreso de U Internacional 
Comunistí.-V 

4, La ae (;! burques«a nacional 

1..'; dol pape) de la burguesía nacional es de una 
ii.-'.p' 'taiicin íit'-GVíiinl para comprender Ja estructuración de las 
f.i'r ,·.·">.s eo eí curso del proceso revolucionario que hiiò jugar ai 
p - ; .̂--'b.do ün papd dirigente. Según los programas políticos 
o la hurgiifisia nacional es uno de los elementos de la 
c.xtJ'c'Ón popular y un aliado del proletariado durante el periodo de 
ií iwoha anti-imperiaïista y anti-feudal. En realidad se trata más de 
una afirmación propagandística que de una situación de hecho. En 

. los hí-chos la revolución vií'ínamtta no ha podido triunfar sino por la 
liquidación de la Influencia ecor.óniíca y política de una eventual 
burgíicsia nacional bloqueada enír« it «iniisiòn ai poder colonial 
sobre el país y el cr«cimi<?nío de la* fi.'crsas revolucionarias. 

En ntn^n momento tuvo la burguc.iia siutòciona ia posibilidad de 
jugar un papel independiente y sobr« todo un paijcl motor o incluso 
dirigente en la rfvolución anti-feud«!. 

Desde su fundación el P.C.Í. bsbia obsswado ya que « los 
antagonismos parciales de ía buïiT'i·^a naciojijiJ con e! imperialismo 
francès no le irapedian aliarse con é l en i« Jucha contra el 
movimiento revolucionario de 'as masas. Ligaia. a la gian propiedad 
latifundista, la burguesía naciond refonnista negocia con los 
imperialistas^ franceses a expensas; d« ios intcre.'Ks de ¡a población 
laborioea de Indochina » (Progtama de acción). 

En el plano economíco, el colonialismo frunces había sabido hacer 
del Vietnam un « Vedado particular » de donde «acaba beneficios 
reinvertidos «n la metropoü y no en el Vietnam. Tre."! grandes grupos 
financieros francescíj detentaban el 85% dei capità priiíado en 
Indochina. Se trataba del banco de Indochina, del dsl grupo Rivanld 
(caucho) y del grupo Rothschíld de Wendel (metales). íEn cambio la 
burguesa nacional uo detentaba màí- que el 5%,! (5) 

Deadc entonceï, los lazos estrechos entre la burguesio comerciante 
y los terratenientes por una psrte, y el imperialismo por otra, 
impedían a los « caiñtnlistas » indígenaís roali^ar «na acumulación de 
capital sobre una base nacional y sobre todo una revolución 
antifeudal. Asi pues, la salida de ia revolución vietnamita iba a 
superar el simple cuadro de una revolución burguesa. Entonces era 
posibSe y necesario pasar direcíametiie a la construcción del 
socialismo ahorrando de este modo la etapa capitalista. El futuro 
poder político no seria una dictadura de la burguesía que aboliría el 
sistema feudal íino Rencillamente w/tó dictadura del proieíariado 
aliado ai campesinado njedio y pobre. 

Los fínicos aliados dei pwSletsjriado industrial y agrícola en la 
lucha contra el i.mperiljsmo serán de hecho los elementos de la 

(5) Cf. U CHAlf: « Le Vietnam sociaiiste », Msspèio 1966. 



pequeña bui^rueaa intelectual y liberal de ias ciudades v del 
cuyas fuerza. p<>dian s"r e U a í S 

«n 1960 en el Vietnam del Sar alrededor de 4 miUonesde personas. 

o menos efectivo ««gün los periodos ai 

h l j , ^ ® ^^^ ^̂ P®® proletarias .sin atentar por ello a "la 
hegemonía politica y econòmica de estas ultimas. 

Ï . po'itico, la debilidad de la burguesia nacional queda 
coniimiada de forma rotunda por el hundimiento de los partidoa 
políticos que trató de constiuir. El movimiento nacionalista burgiiès 
f o n s 101 o particular durante las insurrecciones de 
A . > U » , Í 9 1 2 , 1 9 1 6 , bajo la forma de una oposición de Jas capas 
mteíectuales a] colonialismo. E! ataque a la cárcel central de Saigon 
naojR mpcado el preludio de una represión muy severa. En 1 9 1 9 , los 
principales dirigentes de! Phuc-Viet. sociedad secreta revolucionaria 
creada por los presos del presidio de I'orslo Condore, eran detenidos. 
Ji.s-te pojtsdo nacionalista se reconstituirá a partir del año 1 9 2 5 , asi 
como otras organizaciones, el Partido Constitucionali.sta dirigido por 
m V ^ n ^ Oan Dang 
UN.v.t^.ij.O.) o R Kuominíang vietnamita » fundado en 192V por vn 
1929 Thai Hoc y que contaba 1 5 0 0 miembros ©n 

En febrero de 1930 , ei N.V.Q.D.D. fomenta una insurrección en 
ia guarnición de ^ e n Bay que, aislada, es sometida a una violenta 
represión, y el lider del N.V.Q.D.D. es asesirtaiío. A partir dft 1 9 3 0 , el 
iloumitang vietnamita dejaría de jugar cualquier papel político uera 
no volver a la superfície íiasia 1 9 4 5 . En ese momento la burguesía y 
la pequeña burguesía indigem dejaban al proletariado ía direcció» 

I del proceso revolucionario. 



re ye ^ i^i 
' tmB t tapas. 

La denniciòn dei contenido ds la revolución futura se deduce del 
(í analísis concreto de la situación concreta » vietnamita, es decir, de 
st; estructura de clase, de la reíaciòn de fuerza entre (as diferentes 
clases païa todo un periodo íústorico. La situación objetiva del 
proletariado vietnamita, ta existercia de una tradicciòn reai de luchas 
económicas y politicae, 5a debilidad e, incluso ia inexistencia, de una 
burguesía nacional y de sus representaiates politices anunciaban 
claramente que e! proletariado y su partido r.igorían el popel 
dirigente en ei proceso revolucionario que comenzaba hacia ei final 
de los años veinte. 

En estas condiciones la revolución que se hiciera de^ordaria 
ampliamente el cuadro de las tareas demòcratico-burguesas (Estado 
independiente, regimen parlaiKentario, libertades democràtic^, 
reparto de ia tierra) y se encontraría confrontada a !a realización de 
las tareas propiamente socialistas. Su coate nido no sííiíia burgués 
(nacional democrático), sino .socialista;ci reghaen c¡oe resultaria, un 
regimen de dictadura del proletariado fundado en una solida alianza 
de la clase obrera con el campesinado. Para esto, hacia falta t«ner en 
cuenta no «oiamente la relación de fuwza.5 a s^acíla mciona!, sino 
igualmente la situación internACÍonal ei) tuyo seíio propjresaba !a 
revolución vietnamita. 

1. Ef transcrecimiento de la revolución burguísa en 
revolución socialista. 

Trotsky sistematizó su teoria de la revolución permenentc en el 
curso del largo debate que agito las fila-s de la social-democraciscria 
rusa acerca de ia naturaleza de la revolución ru.<«. Desde 1905, 
contra ios mencheviques y en ciertos puntos contra Lenin, mostraba 
que el proletariado jugaría ei papel dirigente y estaria en condiciones 
de establecer no un regimen de deniocracia burguesa, ni siquiera de 
« dictadura democràtic» del proletariado y el ca^-npesinado sino 
una dictadura del proletariado apoyada en el campesinado. La 
dictadura del proletariado i-ealiz¿>xia ía revolución agraria y se 
comprometería al mismo tiempo a la construcción de un Estado 
obrero y, como Trotsky dice, estaría obligado a « tomar el camino 
de las medidas socialistas » . Notemos que tal precisión no tema 
sentido más que qonfiiderando la evolución del capitalismo 



internacional ai mismo tiempo que ia construcción de! socialismo en 
un sólo pais pero absteniéndose fie considMar a Rusia unicaíneni;e en 
cuanto tal. La tesis de Trotsky se fundaba en el anàlisis del mercada 
mundial capitalista, de ía internscionalizaciòn de las fuerzas 
productivas , y de la diykíòn mundial del trabajo, que ponia la 
revolución socialista al orden dei día- La ley del deEarroilo desigual y 
combinado permitía cotKprtnder por què los Estados coloniales 
podrían saltar Ja etapa de dewcrtoUo cap¡ía!i«U. 

La previsión de Trotsky «e fundaba pues, como lo® anàlisis de 
Lenin en 1917, sobre la pfiriç)ectrva de la inminencis de la revolycïòn. 
socialista en todos los países capitalLstas europeos, que garantizaría 
la existencia del nuevo poder soviético. 

La teorsa de Trotski se fundaba en ei papel que asignaba al 
campesinado en el proceso revolucionario. Excluía que el 
campesinado pudiera jugar un papel político imiepeadiente y 
organizarse sobre un base revolucionaria en «n partido campesino 
independientemente de! proletarido con e! cual esta ültimo podria 
concluir una alianza. 

Lenin, a! contrario, por .su formula « dictadura democràtics de! 
proletariado y del campesinado », no excluía esía eventualidad y 

llegaba hasta considerar la posibilidad para el partido revolucionario 
campe.sino de tener la mayoría en el gobierno democrático. Pero esto 
no era presentado más q«e como ana posibilidad, de aqui el caractcr 
«algebraico » del problem?., ya que suhsiátia en Leniti una incógnita : 
el lugar del carapesÍK3ido «n !a revolución y el poder que resultaria. 
La evolución ult.erior de ías « srevoluciories coloniales » ha niostratío 
la justessa de la previsión de Trotsky. El ncvimiento campesino no 
ha salido victorioso y no st. ha comprometido en la \ia socialista más 
que bsjo la dirección de uiu «rganlsacíóc proietoria ciiva ideología, a 
pesar de ia debilidad nüHífrica dei proiotarído xirbano, era sin 
embaxgo hegemònica. Por ello. Ia referencia & la teoría de la 
revolución permanente nos pernjitio analî ^ar ia verdadera dinàmica 
de la revolución colonial y en particular de la revolución vietnamita. 

A los que sacralizaban el programa » hurgues » del F.N.L. como 
el lec plut ultra de la estrategia revolucionaria, nosotros estabamos 
en condiciones de d.'ir una res;íuesta »1 contenido político real 
de esta .'•evolución que excedía con mucho los objetivos mininnos 
tratados en el programa dol Frente. La apreciación de la dinamica 
socialista de ¡a revolución vietnamita justificaba por otra parte el 
apoyo dado a! F.N.L. aunque esta organiz&ciòn no enarbolara un 
progirama expiicitameníe inarxista-revolucionario. La revolución 
vietnamita demostró en efecto « que en nuestra época 1 a realización 
de las tareas democrati<;as que se proponen los paiees buí·gueses 
atrasados les lleva'directamente a ía dictadura del praletariado y esta 
porte las tareas B-ocialistas ai orden del dia Desde este puríiSo de 
vista, ei est-ableciniiento de un regimen democrático era considerado 
« no como un fin en ú que debía durar deccnac de años », sino cotno 
el píól'Dgo inmediato de la revolución socialista, a la cual le unia un 
vinculo indisoluble » (1) 

(1) Trotsky,La Revolución píirmanente 

U 



2. Et transcrecimísf^to de ia revolución vietnamita 

I I .T^M'^- '^^fdT. .^- fundación del Partido Comunista Indochino 
d e t o V r " I ^ I T P A f ' « - f i j a c i ó n 
cíesDuAc .-oí • • Vv . , se efectuó en 1930, dos años 

: . h i - ' d ^ ^ - U Í ^ternacional Coniunista! 
/ w ; ! : " ; ! direccjon Bujarin-Stalin que había 

" ' ^f revolución china (1925-27) 
h izquierda que corrfispondia en ei plano 
< - r.,oo, ai f.arotjio completo doüíjpo do í-> 

.-«/I -o suce< 
interíoi nRQc que correspondía en ei plano 

en F ^ r n r l L r . - • ^ 'apas « restauracionistas » 

' t f - f '^X explotación colonial y feudal 
- la constitución de un gobierno obrero y can-p^sino 

haber una separación entre fes dos etaDa« do u '-.V^t''- n ^ 
suponía reconocer, por encina de i f ^ f p o ^ í " Esto 
« etapistas » de ¡a L·itlSL»! f concepciones 
iasta^rar en ei V i ^ t n a ' l l í r a ^ d i c t d t ' t l í^o^ L 
«mple regimen democrático de unión nacional d^ t o ^ f t . L Z 

vietnamita en p l e n a ^ c e siòn F ? proletariado 

claraniente los obipffvr.^ . fĴ í-CHO revolucionario mostraba 

i Viv-a el poder soviético y campesino ! 

iViv^la insuwcción revolucionaria por la independencia y por la 

I Viva la Revolución mundial ! 



nacional-democrática implicando ia colaboración durante un largo 
o/̂ n t̂  hin-rtiiosí» nacional rprormista. sino 

claramente vina revolución socialista. Los soviets del Kghe Uum . 
mostraban el camino a seguir y rompían con «V'^^'^^ÍT'®™® 
burocracia stalinista que habia estimado cmco años antes en Ohma 
qne esa consigna era prematura y que valia mas, mientras tanto, 
confiar en Tchang Kai Chek. 

b^ Ese transcrecinñento de la l e v o l u c i ó n indochina se revela 
anàlisis concreto de !a lucha armada contra el 
luego el imperialismo americano. Pn^^fJ^^^r ie 
en la toma dei poder por el proletariado en el Norte del Vietnam. Se 
verifica en efecto en el desarrollo de la revolución a/írana. 

Originalmente, la., tareas de la revolución ^ rf^a 
tarcas democràtico-burguesa. (nacionai-democrlticas) ^ 
derribar la dominación del imperialismo Z 
del « feudalismo . (liquidación de la gran propiedad 
reforma agraria). Por sí mismas, estas ' « « ' ' ^ a s p a r e c e n lejana, de l^s 
tareas propiamente socialistas de las que constituyen « « embargo ^ 
prologo. La revolución agraria vietnamita demuestra claramente que 
las tareas inmediatas no px.eden '«^Uzarse deñmtivamente más que 
por la instauración de un regimen de dictadura p r o l e ^ a . Los 
campesinos sud-vietnamitas hicieron ia a m a r g a experiencia de e !o 
cuando, después del rr..p8rto de! pais «n 1954 tuvieron «volver 
a los grandes propieimos las tierras que el Viet-Minh Ies hab a 
distribuido. Por el coníxario, en eí Norte, el canr.pe«na¿^o fue 
imputedo íàpidanicnf. d considerar !a producción agrícola sobre la 
base de la colectivizacjón y d » las cooperativas sociabstag. 

La r^iotm^ agraria í>e descompuso en varias etapas de contenido 
social di f^ente, pero que se entrelar.aban unas con otras. En una 
primera fase. ¿ realliò uiia reforma agraria --«o^^^ff ^ f ^ f P ® 
« burgués . . La consign» dei PCI . la tie;^a a los que " » 
rebasaba., d marco de una producción bu^uesa de Peq « « o s 
campes inos propietar ios de sus parcela. ' n S n ^ ^ ^ 
necesariamente la idea de una prj^^ícff^'ii " r f ' d t its 
Dentro do la política moderada de Viet-Mmh de bíoque de t o d i t o 
ciases patriót^as a fin de conciliar a las capas de 
llamada burguesía nacional, el PCI moderó sus reivindicaciones de 
r ï ^ r t o de 1¿ gandes propiedades territoriales con ''^demmzación en 
beneficio de reivindicaciones mas modestas P^.^ J f ^ f , 
política de! «b loque de las 4 clases» Q ^ ^ d f t m g " ' ^ ? " ' ^ ® 
propiot^rios traidores (compradores) y 
los cuales el campesino e.Kplotado debía hacer alianza. Los objetivos 
eran : 

-reducción de la tasa de arrendamiento en un 25%. 

-reducción 1» t3»E de interès de los préstamos, 

-abolición de Lw deudas usuaria» 

-confiscación de las tierras de los imperialistas y de los 

compradores 



En esta fase, !as consignas de reparto generai de las tierras 
(incluyendo ¡as de los campesinos ricos vietnamitas) y de 
explotación colectiva no eran avanzadas. De hecho, el campesinado 
pobre y sin tierras desbord> .- vi'araente en la lucha estos objetivos. 
Para él, las distinciores ' ; ptopietario patriota y propietario 
comprador eran bizant'"»! ousoabu ante todo la posesión de la 
tierra suprimiendo los privib^gios de los poseedores. Desde la 
revolución de agosi.o de 1915 'as luchas campesinas revistieron un 
caràcter de clase imxjiuvoco. A pesar de lis declaraciones del nuevo 
poder que preciír.ba que por el momento « el regimen capitalista 
estaba todavía en vigor en !a R.D.V. » los campesinos ignoraban la 
revolución... ¡ por etapas ! Como dice Devillers : « La revolución 
tomaba a! coiniepzo un caràcter extremadamente violento de lucha 
social. En la mayor parte de las regiones se aftrKifba como de esencia 
comunista desarrollándose según las lincíts absolutas del esquema 
leninista » (2). 

La contradicción « secund-aria » no ío era tanto. Cuando e) 
campesinado más tarde tuvo tenencia a separarse de la dirección 
revoiucionaria en 1945-50, los diligentes comunistas se dieron 
cuenta mejor de ello. Después de la toma del poder, Tniong Ching y 
Giap reconocerán a posteriori que la lucha de clases dentro del 
campesinado había sido peligrosamente subestimada detrás de los 
objetivos puramente nacionales ; « Durante los primeros años de la 
resistencia, escribe Giap, si I« taraa antiimperialista era enunciada en 
ciaros, la tarea antifeudal no era todnvia definida conforme a su 
importancia n. Es por eso que si se asistía a un magnifico de-speriar 
del sentimiento nacional y de la concienci» nacional, el despertaí de 
la conciencia de clase permanecía relativamente débil... De 
inmediato, se sobreestimtba la clase de los terratenientes sin 
subrayar suficientemente el papel de la alianza de ios obreros y 
campesinos en tanto que ba.·ie del Frente Unico K. LS revolución 
agïaria impedia la estabilización de las relaciones de producción en 
un marco capitalista y con su auge desembocaba en una organización 
socialista fundada en la alianza con la clase obrera. 

Antes incluso del final de la lucha de liberción nacionai la 
dirección del partido ajusfaba sus consignas agrarias a los intereses 
del campesinado pobre y sin tierras ganándose así su apovo total en 
el momento decisivo de la contra-ofensiva genera!. Emprendió una 
reforma agraria que afectó a todas ÍM ctipws del campesinado que 
croó « las condiciones para una cooperación con viístas a llegar al 
socialismo » (3). Mucho Rntes de la victoria sobre los franceses, en 
las zonas liberítdas el Viet-Minh había comenzado a cambiar 
radicalmente las telaciunes de producción en !a agricultura. Si nos 
remitimos a las tarea.? de la revolución definidas por el PCI en 1930, 
no podía tratarse de sustituir pura y simplemente las relaciones de 
producción « feudales » por relaciones de tipo capitalista fundadas 
en la pequeña propiedad campesina privada parcelaria. En el marco 
de la revolución nacional democràtica, se lanzaba ya las bases de un 
sistema social más avanzado basado en la producción colectiva. 

(2) Phílippe Oevilie.'s, « Histoiredu Vietnam », LeSeuil, 1952. 

(3) Tuong Chinh citado por Le Chau, « Le Vietnam socialiste » 



Al misino tiempo que se disíribuian las tierras^ de los 
terratenientes, se conseguía que el canipesin»do hiciera la 
experiencia de un trabajo colectivo bajo la forma de los equipos de 
ayuda muiua, creado» en 1952 que eran la primera etapa hacia la 
formación de cooperatives socialistas de tipo inferior, luego de tipo 
superior. El movimiento de colectivización iniciado muy pronto 
debía marcar una pausa después de ios n errores » de ia reforma 
agraria de ¡os cuales fue heciio responsable Tuong Chinh por haber 
querido aplicar mecánicamente al Vietnam el modelo de 
colectivización empipado en China. En 1957 e! numero de equipos 
pasó de 190.000 a 72.000 (20% de familias campesinas). El 
movimiento se reanudó en 1953 par» desarroilarse rápidamente hasta 
el punto de que hoy la UytalidadI de las famOias campesinas es 
agr4>ada en las cooperativas socialistas. En veinte años ^ h.ibra 
pa.saxio de relaciones de producción «feudales» a relaciones de 
producción sí.»ciali»ta», ys que el proletariado y su pactido habían 
sabido mostrar el camino y jugar »m papel hegemónico en el 
conjunto de las capas campesinas. 

Así se habia realizado el proceso re.sumido por Lentn en « La 
revolución proletaria y el renegado Kautsky w ; « Yendo hasta el 
final, !a revolución demuestra ante las masas de una manem tonto 
más clara, más ràpida y más lacil, la insuficiencia de las soluciones 
democrático-burgijcsas, la íie<'.esidad de salir de su marco, de pasar al 
socialismo... Loa proletarios dicen a lo.s campesinos : « Nosotros os 
a>ndarenio8 a Ifegar al capitalismo <£ ideal » ya que ía igualdad on el 
d¡sfrut.c del suelo es el capitalismo idealizarlo desde el punto de vista 
del pequeño pioductor. Y ai mismo tiempo os mostraremos !a 
insunciencia de este sistema. la necesidad de pasar al cultivo 
colectivo de la tierra», j,- j -

Lia revolución injKtf.rriií^pida en Rusia haî fta conijrmado_ eí 
necesario iranscrccimíe:iíO áe la revolución burguesa en revolución 
socialista cuya realidad mmivò Lenin en sus Tesis de Abril que 
suscitaron tanta op<md?:rt ot los Ksmenev, Rikov y oíros Stalin. En 
Rusia, explica Lenin en K Rwoluci^jr. proletaria... » « de.spuèsde 
haber acabado, con el campe-sinado en general, la revolución 
democràtica burguesa, el proletariado de Rusia ha pa.'sado 
definitivamente a la revolución socialista habiendo logrado escindir 
el campo, ganarse a los oroletarios y semi-procltarios rurales, 
agruparlos contra los kulaks y la burguc-sia, incluida Is bui^uesia 
campesina ». 

No considerando más que la revolución agraria, los que al 
principio de los afíos 50 se atenian a la letra del programa del 
Viet-Minh eran incapaces de coniprender la naturaleza real de la 
revolución agraria cuj'o contenido de clase ded>ordaba el simple 
programa nacional democrático « oficial Igualmente hoy, los que 
se fundan en el progratiia del FNL par» eamctcríRar !a dirección 
revolucionaría como peqiiefío-burguesa olviásn simpleniente ¡os años 
que han precedido y muestran una gran ignorancia inventando una 
« pequeña burguesía » que no exi.stc. 

3. El reformísmo de ¡as concepciones « etapistas » stalino-maoistas 

El desarrollo precedente que se apoyaba únicamente en el proceso 
concreto de ía revolución astraria hubiera podido estar appyjulo 
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•La tesis maoista 
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La revolución vietna.n.ita se articula según dos contradicciones : 

' ' S a r ^ e í S ; ; ^ ; ^ a . r e « > r y la 

p" ¿ s ^ V i X í ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r a i r r ; pesinos pobres y sin tierra. p r S r i a d S «̂ P'̂ '̂ ^do® (eam. • 

En la primera etapa de la revolución : etapa naciorwl 
la lucha es esencialmente ant i imper ia iS™ 
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contradicción principal opone a todo el pueblo vietnamita cí! 
imperialismo y sus lacayos. La contradicción de clase en el interior 
de la nación vietnamita no es sino secundaria. Las alianzas que se 
realizan en esta etapa entre capas proletarias y no proletarias 
implican una limitación de ¡as reivindicaciones y de las consignas (cf. 
las consignas agrarias del. Vietminh en 1941) de! proletariado. Así 
por ejemplo, el programa de la Federación de los Sindicatos de 
liberación del Vietnam (pro-FNI-) prescribe a los obreros de las 
ciudades del Sud-Vietnam una hipotètica unión con el patronato 
costra el enemigo comün : el imperialismo. 

A 
Sólo en la segunda etapa, después de la victoria sobre el 

imperialismo y el íeudsJiamo, la contradicción secundaria 
explotadores- explotados va a ser principal y !a lucha de clases a 
e^ala nacional, de alguna manera, va a reanudarse. Ahora bien, ei 
ejemplar mismo de la revolución agraria desmiente esta teorización 
mecaniclsta y revela el caràcter totalmente ficticio del apoyo de la 
burguesía nacional « progresista ». 

En la etapa actual de la lucha contra el insperialisnjo americano, 
los maoistas difícilmente podrísn dar ejemplos de apoyo ofrecido al 
Frente por esa burguesía nacional., que ya nada distingue de la 
burguesía compradora traidora y pro-imperialista. Al contrario, 
cuanto más progresa la lucha, tanto más laa diferenciaciones sociales 
enfrian al bloque del campesinado coixsiderado como un todo. 

Hemos visto que las tareas que según el formali«nio maoísta 
debían haber sido resJizadss en el cur»o de la etapa socialista 
(después de 1954), lo habían ya sido al principio mismo de !a lucha. 

La tesis maoísta no es rrés que una * nueva» versión del 
reformÍGmo «talinista. De la másiia rnaa«ta que Stalin se oponía a los 
que querían avanzar para ífi CfeJna de 1326 la consigna de dictadura 
dei proletariado « y de » aoviet», asi también ios maoístas se oponen 
a los que explican el contenido r«sü de clase de la revolución 
vietnamita avanzando la perajMïctiva de MO «gimen de « democracia 
nueva tt, conaigna que jueí» la misma fuacíón que la de « dictadura 
democràtica del proletariado y del campesinado » que Trotsky 
calificaba en 1927 de reaccionaria en r«l«ciòn al desarrollo de la 
revolución china. 

Sacraiizando el programa del FNL , olvidan el programa de 
fundación del PCI que asignaba a la rerolución otras tareas más 
precisas. La IC atalinista reprochaba en 1928 (pleno de febrero) a las 
tesis de TrotfJcy «¡ saltsj: ta etapa democrático-burgueea, lo mismo 
que Radek reprochaba a Trotsky el confundir la etapa burguesa con 
la etapa socialista ; los maoíst&s hoy, qu« se reconocen a justo titulo 
en Stalin, recogen estas criticas , deformadas. A las mismas 
estupideces teóricas, la historia aportarà el mismo mentís histórico. 

La escisión mecànica entre las dos etapas de la revolución que los 
maoistas califican sin embargo de ininterrumpida con referencia a 
Lenin que en 1917 se veia tachado de anarquista o de trotekistapor 
los « \iejos bolcheviques » timoratos, permite todas Jas variaciones 
oportunis tas sobre , el bloque de las CMatro clases 



(campesinos-obreros-pequeña burguesía-burguesía nacional) y sobre 
el pape! <; progresista » de la bui^esía nacional. Estas variaciones 
oportunistas permitieron a Aidit, lider del Partido Comunista 
Iridonosio a forjar su teoría sobre la doble naturaleza del Estado 
indonesio medio popular, medio reaccionario. La critica que Trotsky 
dirigía 'o Str,Vn !es concierne todavía direcíamente : « La campaña de 
los epíjonoí, .iscribia Trotsky, es llevada contra los 3 aspectos de la 
fí^oiia de ia revolución permanente. Es muy natural porque se 
ira' aba d'.' tres partes indisolublemente ligadas y formando un todo ; 
los epígonos, por un procedimiento mecánico, sep«rarï la dictadura 
danocmtica de la dictadura socialista, como separan la revolución 
socialista nacional do la revolución internacional », 

Observación que no era más que una reanudación de la polèmica 
de Lenin contra el <i renegado Kautsky » y diversos oportunistas : 
« qiierer levantar artificialmente una muralla china entre una y otra 
(etapa democràtica y etapa socialista), separarlas de otro modo que 
por el grado de prepaiacíòn dsí proletariado y el grado de su sunión 
con los canipesinos pobres, es desnaturalizar el marxismo al máximo, 
envilecerlo, sustituirlo por el liberalismo. Esto equivaldría a querer 
asumir disimuladaniente, por referencias seudo-cientificas el caràcter 
porgresivo de la burguesía en relación con ni feudalismo, la defensa 
reaccionaria de la buiguesia contra ei proletariado socialista » {El 
Renegado Kauteky, p. 82). 

Ei formalismo de la tesis maoí.sta se verifica cuando se ve la 
dificultad para hacar entrar la ticxolmibri palestina en su esquema. 
Desde eJ principio de esta revolución, en los primeros tiempos de la 
lucha nacional democràtica, ¡a opasicíòn entre ia burguesía 
reaccionaria árabe y el proletariado los diferentes países ha 
estallado con tanta fuerza que sólo un ciego o un reaccionario podía 
aün hablar de unii" a toda la nación árabe contra el imperialismo y el 
sionismo. Desde t>l desencadenamiento árí proceso revolucionario las 
contradicciones de clase se profundizan y c.onítibuyen a dar a ese 
proceso «na dinàmica socialista. 

4 . El factor subjetivo : el papel de ia dirección revolucionaria 

Una lucha antiimperiali-sta nacional no puede transcrecer en 
revolución socialista más que si existe un partido revolucionario del 
proletariado que pueda jugar el papel dirigente a lo largo de la lucha, 
tíncluidos y principalmente los países semi-coloniales. A falta de este 
factor subjetivo las luchas de liberación nacional están condenadas al 
fracaso y no pueden romper la dominación imperialista. 

Rn cambio, la existencia de un partido comunista con las 
caracteríaticas especificas que precisaremos iia pesado decisivamente 
sobre el auge, lá evolución y la salida victoriosa de la revolución 
vietnamita. 

R)E¡ partido comunistn indochino 
La historia y ei programa del PCI son la resultante de dos factores 

diferentes sino opuestos : los imperativos de la revolución a escala 
nacional y la estrategia de la Internacional Comunista a escala 



internacional. A menwdo, «sos dos datos se presentaron bajo 
aspectos contradictorios y o»í» contrajuirà a Ui etnei^cncia de una 
"afección' autènticainente revolucionaria aunque manífastara a 
menudo un real pragmatismo (que alcanzó a veces por su extrema 
moderación los confines del oportunismo). 

Ei Partido Comunista Indochino se constituye en un periodo que 
corresponde en el Vietnam a un auge importante del movimiento 
revolucionario y a un curso a la «iaqüierda » e inclu^ 
« izquierdista » en el movimiento comunista dirigido por la Unión 
Soviètica (tercer período de la I.C.). Antea hemos visto como su 
programade fundación llevaba la marca de esto. Muy pronto el PU va 
a intervenir de manera hejzemònica en las luchas obreras y 
campesinas y a aparecer como la ünica fuerra revolucionaria 
crganizsda frente a la quiebra total del movimiento nacionalista. La 
oi^anizaciòn de los obreros vietnamitas en sindicatos clandestinos 
serà cl camino por el cual conquistarà la dirección de la clase obrera. 

El PCI ae formó por la fusión de grupos marxiítas revolucionarios 
rivales que se pusieron de acuerdo para crear un autentico partido 
mar.^)ste-Ientnista pidiendo .íu adhesión a la Internación^ 
Comunista. Se trataba de la « Asociación de la juventud 
revolucionaria del Vietnam » (ThKih Nien), dentro de la cu^ 
muchos elementos eran hostiles al principio a la creación de un i'.ç·. 
Ho Chi Minh había creado el Thanh Niïn en junio de 1 9 ^ bajo la 
influencia de trc» factowís : su .?ducaciòn política en «i PCF, su 
estancia en Moscft y sus iaaos con cl KuomiTitang chino. Las otras 
organizaciones tenían ur> orograma marxista revolucionario 
explícito : el PC del Annam, el PC del Sud-Vietnam. aos iracciones 
procedentes del Thanh Nien y la Liga de los Comunistas Indochinos 
surgida dei Tai! Viet de Nguyea An Niah. 

La conferencia de íiong S^ng {enero y ^ ' ' « « / ^ ' ' j i ^ O ) decidió 
la creación d«i PC vieínaitii^Jí se transfonnó en octubre en 
m l c M n o (Dor^g Duoi« Cong §an cuyo 
la sede en Saion, El manifiesto de H o n g - K o n g (octubre de 1930 
subrayaba ei papel dirifínte del proletariado desde la e^pa nacional 
democràtica de la revolución. . .. , .j^ovimiento de los 

revolucionaria bisada en la lucha ísL r̂̂ s'S^^ tS? 
K e s t í ; Vi»tnamiji« en la conferencia 
^ de m a y ó l e 1936 que tuvo imijortantes consecuenc^ sobre ia 

L f a d o p S Í d e t i ' í fe íde « frente popular . p¿r iós comunist^ 
« . " m^rlificación de sus consignas que no 

las relacions con los trotskistas vietnamitas buacahe una alianza con 
Desde el^punto de v i ^ ^ í t o s colon«U«tas 



« i i ultra-coloniaiistas pio-fascLsta.sU ». Ni que cíeck Utjne que ias 
masas obreras y campesir>a8 que haste entonces tenían confianza en 
el partido quedaron profundamente desoriéntelas ante estas llamadas 
a tender la mano a ios explotadores tradicionales. 

La linea frentista permitió en un primer tiempo conseguir del 
gobierno Blum de la metrópoli algxinas reformas : liberación de los 
detenidos políticos, prohibición del trabíüo forzado, salario mínimo, 
derecho de propaganda política. Pero estas reformas no fueron 
aplicadas nunca y 'lerdo 1938 el partido tuvo que volver a la 
clandestinidad par.", saírii- ái a's o siguiente una nueva oleada de 
repvesiÒK que no fue impedida por el abandono inicial de la 
consigna -. « i Abaje s! imperialismo francès! ». 

En un informe presentado en julio de 1939 en la LC., Nguyen Ai 
Quoc (alias Ho Chi Minh) resumia así la- estrategia del Frente 
Popular en una època en que ios golpes de los colonialistas y sus 
aliados locales alcanzaban duramente al Partido,; 

1)« En el momento actual el Partido ha de abstenerse de ir muy 
lejos en sus reivindicaciones (independencii),parlamcnto,etc.) para no 
caér en el eebo de ¡os fascistas japoneses (i ))..-

2)Con vistas a estos objetivos, ei Partido ha de dedicarse a croar 
un amplio frente nacional democrático que comprendería no 
solamente a Indochinos, sino también a franceses progresistas, no 
solamente a las capas trabajadoras sino taiïibièn a la buit^uesia 
nacional. 

3)Con rwpecto a la buígvesia nacional, el Partido debe mostrarse 
hàbil, fiexSíle, Debe d(} hacer lo que pueda para fiansïia a k causa del 
Frente.. . 

_ 4)Con respecto a los trotakistas : ni alianaa u; concesiones. í íace 
lalta Por todos los .medios (sic) desenmascarar a esos agentes deJ 
fascismo (rcsic), hay que aniquilarlos en el plano poiítico... 

6)E1 Partido no puede imponer su dirección si FrentR i>. 
Este programa ai'chi-reformista que está incluso por debajo de la 

estrategia anàloga desajrrollada en la misma època por ios comunistas 
chinos dentro del Frente Nacional anti-japonès, cuadra mal con la 
intensa lucha de clases que agita al proletariado 'ñetr.amita en el 
mismo momento : huelga de 30 .000 mineros de Hongay, de 4 .000 
obreros del arsenal de Saigòn, huelga nacional de los ferroviarios del 
Transíndochino que tomó nn caràcter insurreccional. Es cierto que 
en « l a base» la línea staliniana de la LC. tenia muy poca 
aceptación ! 

Como en Francia, los trotskistas «etnamítas someterán la linea 
frentista del F-G a una severa.critica. 

So encontraban desde 1933 en una situación al menos « original » 
ya que habíun formado en el Sur un Frente único en Saigòn con los 
comunist.as del P.C. ^ 

Detrás del periódico « La Lucha » los militantes saigoneses 
consiguieron éxitos apreciables en las elecciones al Consejo 
Municipal de Saigà» en 1935 % l&S'í (donde fueron elegidos dos 
militantes de'-"P.C., Nguyeti" Van Tao y Duo-ng Bach Maf, y un 
trotskista T a Thu Tbau), Ai mismo tiempo, creaban en 1936 más de 
6 0 0 con-.itcs de acción en las ciudades y el campo que elaboraban ias 
reivindicaciones obreras y campesinas. 



Después de ia prohibición de los trotskistas por las autoridades 
coloniales, los comunistas rompieron el Frente y empezaron a aplicar 
ia linea de la I.C. mientras que Ta Thu Thau era, condenado a dos 
años de prisión por un artkitío de titulo evocador : « Frente Popular 
de traición ». En Isü elecciones ai consejo colonial del 30 de abril de 
1939, dos trotskistas, Ta Thu Thau y Tran Van Trach fueron 
elegidos con ol 80% de votas contra los candidatos del P.C.I. y de la 
burguesía local. Las filas de! P.C.I. en ei Sud-Vietnam se aclararon 
con !a salida de Nguyen Van Tac y de un grupo de oposición. Por el 
contrario, el mfcvimïento trotskísls reforzaba"sus filas y ganaba a 
numerosos obrerfxs y campesino!» decepciofeios por el P.C. que 
habia abandon?dc la consigna d'̂  reforma agraria y adoptado una 
•estrategia contraria a los intereses de las masas ^etn-amitas. 

En "definitiva, el dê sastrn del Frente Popular en Francia aniquiló 
las .ilusiones legalistas de Ho Chi Minh. En adelante, la ünica 
estrategia susceptible de vencer a los imperialismo.<i francès y japones 
era la lucha armada. En cambio, la creaciísi de! Viet-Minh sigue 
siendo aün tributaria de esta orientación frentista. 

b) Ei Partido y el Frente 

Las revoluciones china y vietnamita ofrecerán a ios 
revolucionarios del mundo entero ei modelo de la lucha arraaaa 
dirigida pòr un Frente Nacional Unido. Este modelo es, corno heñios 
visto, amnliainente tributario de ia-s concepciones stalmistas sfjbre las 
fianzas de clase v las etapas de la revolución, pero cncontr-íiràn una 
aplicación especifica en los dos jwïses en razón de su situación 
particular. 

Se trataba de eor.-iíiar el ft»5«í?rA£i staJínista y el &TMÍSW de la 
sii;ua.:;iòn cotiCreT.a . en los 'Ío:i psWs, ei eocjuenia stghmgts en ras 
aspectos reformist,<is, incluso re&cí^.nanos, se cncuente vaciado de 
todo contenido. . 

La creación del.Viet-Minb (Vieí Nam Doe Lap Dong .ioi. 
Liga por la Independencia dsl Vietnm) fue ^ e c i d u l a e n l a c t a v a 
conferencia ampliada del PCI (mayo 1S41). Se trataba de ahupar 
«no solamente a lc.« obreros, a los campamos, » ^ 
pequeao-burgueses y a ¡os burgueses nacionales, sino también a lo. 
tcríatenientei patriota adoptar momentáneamente en ^ o m ^ 
í^icola la condgua de confiscación de las tierras de los propietarios 
traictores ». 

La base social « oficial s es patriótica (el bloque de cuatro 
ckses.1, ias tareas de la reyolutión, p u r a m e n t e nacionalistas, el 
Partido, ausente. De hecho la situación real no cuadraba en 
con ese esquema. Retrospectivamente los comunistas vietnamí^ 
explicarán que la revolución antiimperialista y f 
ser victorio^ mfts que sí ¡a base del Frente era h alianza deh da^ 
obrsnt y del campc-.mado, ú la dirección del F^-ente era ««ff 
por el Partidffyèmlncionorio si el caracíerde la revolucK>n superaba 
la simple etapa nacionalista. , 

Por esas razones, se puede decir que el programa f'̂ entista estaba 
siempre retrasado en relación al desarrollo de las luchas en ei terreno 



como se ve hoy por el programa del FNL (ver Anexo n.l). Tomado 
al pje de !a letra ese programa se presenta como un programa 
« nacional democrático » de tipo « burgués No se preconiza la 
formación de soviets, una reforma agraria total sin indemnizaciones, 
la constitución de un gobierno obrero, la construcción del 
socialismo. La aliarza de los obreros y de los campesinos con todas 
las capas de sociedad vietnamita (exceptuada la burguesía 
compradora) es preconizada. 

En cambio, las referencias al Ejército Popular de Liberación, a la 
reunificación con el Vietnam del Norte (es decir con un país de 
modo de producción diferente), al apoyo a los movimientos contra 
el imperialismo y el neo-colonialismo, dan a este programa un 
colorido mucho más revolucionario. ¿Qué hay pues en resumen ? 

La formulación general del programa del FNL corresponde a la 
estrategi a» etapista » analizada más arriba. En !a primera" etapa, el 
objetivo principa! es la lucha contra el imperialisino y los feudales : 
iodo e) pueblo debe pues unirse para realizar estos objetivos. 

al socialismo será para más tarde. 

Así al FNL m le supone representante de tod.*« las capas de la 
p iedad vietnamita. A! lado de los representantes del Partido 
inS'o^^- (PPR) PC sud-vietnamita reconstruido en 
i.962 dirigido por Vo Chi Cong, se encuentra representantes de un 
partido «demócrata» , de un « partido radical socialista », de las 
sectas religiosas Hoa Hao, Cao Daiste, de las minorías mcionales, de 
los budistas y de las diversas organizaciones de ma«aB. De hecho la 
mayor parte de las organizaciones mencionadas no tienen mñs que 
existencia bastante limitada y su autonomia política en relación a los 
comunistas es adeèífts limitada. 

Si se piensa en la inexistencia actual de la b3«e social del partido 
radical,, se comprende que sus dirigentes sean los más ligados (es lo 
ïwïnimo que se pueda decir) a los dirigentes comunistas. 

La tradición « staliniana » en materia de organizaciones de masas 
estrechamente controladas íte^icueníra también en el FNL. Eso no 
quiere decir que budistas, liberales no apoyén al Frente ; todo lo 
contrario. Pero esto no baírta para decir que se trata de un bloque de 
toda.s las clases, de una alianza real con la burguesía nacional. 

En principio se invila a los grandes propietarios agrícolas patriotas 
a « ofreeer » sus tierra? Frente. De hecho iiace mucho tiempo que 
los más tico* entre ellos I&s han abandonado para pasaj- al 
enemigo. 

Por otro lado, la diferenciación social es mucho más avanzada de 
lo que indica el programa del Frente y eso por dos razones : 

1) La hegemonia absoluta del proletariado sobre todas las otras 
fuerza.s sociales en el Vietnam q\ic impuso una reforma agraria muy 
av,inzada m las zor.as iiberíaiaa que planteaban ya el problema de la 
producción colectiva. En el año que ha «^uido a su prodaniación, el 
Frente distribuyó 1.500 hectaréas a los campesinos de las zonas 



liberadas. Comienzan a constituirse ya nuevas relaciones de 
producción sobre los restos de la explotación « feudal ». 

2) La hegemonía absoluta desde el punto de vista político del 
Partido Comunista sobre todos ios componentes políticos dei Frente 
que le permite jugar en todas las ttapas del proceso revolucionario 
un papel dirigente. De ahí la importancia capital de la educación 
política de miles de csnipesinos sometidos hasta entonces al 
obscurantismo de la explotación colonial. En 'os hechos, en el p l ^ o 
económico y político, el transcrecimiento de la revolución 
vietnamita en revolución sociaíistacomienza ya y deja muy atrás las 
declaraciones propagandísticas de los líderes del Frente. Esta 
dinàmica resulta de varios factores, tíües como : 

-La presencia en el Norte de un Estado obrero que emprende la 
construcción del socialismo sobre la base de nuevas relaciones de 
producción. 

-La modificación de las relaciones de producción en la agricultura 
sud-vietnamita. 

-Las tradiciones políticas del proletariado vietnamita dirigido 
desde hace tiempo por un partido comunista sólidamente 
implantado. 

-El lugar estratégico ocupado por ia Revolución vietnamita en el 
marco de la revolución socialista niuftdial. 

En esas condiciones, los obitítrtos del FNL en el futuro 
Sud-Vietnam independiente, dwiocràtico, pacífico, neutro y 
próspero están ya sobrepasados. Una vez ae vayan los irnpecialistas, e! 
ra imen del Sud-Vietnam no podra ser más que un regiir.en de 
dictadura del proletariado aliado con el campesinado como sucedió 
en el Norte después de la salida de ios franceses. Una solución 
política puramente democrática nacional y duradera no es viable. Ï 
sólo pueden creer en ella los reformistas que establecen una muralla 
de China eniTe las dos etapas y caen, como dice Lenin, en e! 
liberalismo. 

Desde ese momento, la función del programa del Frente es .sobre 
todo diplomàtica. Callando provisionaimente los fines reales de ia 
revolución vietnamita, trata de'aliar a su causa a lo que ¡lama « los 
pueblos apasionados por la paz y la justicia» que p o d n ^ 
eventualmente guardar sus distancias si el Frente se presentara bajo 
apariencias abiertaníente comunistas, lo que nos parece por otra 
parte falso como regla general. No se ha agrupado nunca a las cap^s 
no proietariüs metiéndose su bandera en el bolsillo. Es a) contrario 
dando prueba de su determinación a vencer exponiendo claramente a 
las grandes masas los objetivos finales por los cuales se combate, 
como se pueden reunirlos detrás del Partido. Rn todo caso, de cara a 



Z 'evoluconarioa de los diversos continentes eso sería 
má educativo que la indigeste mezcla nacional-democrática 
confeccionada por el Frente en la etapa actual de s u ^ u S ^ 

r e l i S l las contradicciones que hemos puesto de 
principio y d curso real de la lucha 

d f r S ^ n ^ comunista constituyen una autèntica 
dirección revo ucionar a cuyas posiciones son además bastante 
ongmales en rclsriftn al movimientr^ comunista internacional y a ^ a 
"«^a'iílf^^'' i,os que desconocen ese hecho omitiendo hacer 
anài^s de ia relación de fuerzan real en eJ terreno y caracterizando 

«péqueño-burguesa», cometen graves errores 
(•ive en definitiva son de naturaleza reaccionaria. 

c) Los peligros del dogmatismo. 

Algunas organizaciones que se reclaman del trotskismo, como 
«^ntc la revolución colonial un 

S r f l ? ; ? , ^ ^ posiciones francamente 
coiAra-revolucionarias. Eso no sorprende a los que saben que no se 
^xede comprender ¡os intereses históricos del proletariado a oLt 
mundial si no se dedica todo 5o necesario para desarrollar el 
elemento ORGANIZATIVO susceptible de hacerlos S u S una 
Internacional reolucionaria. " 'un-ar . una 

A falta de una actuación verdaderahiente eficaz en ese sentido 

v S r ó r / . ï ï l ' · f n posiciones que traducen m T ^ i ' 
nmòn estrechamente nacions! que un internacionñlismo auténtico. 

No carece de interès notar que esas posiciones se cristalizaron 
detóe que la ex-Vocc Omnière se mantuvo ai margen de la i T 
Internacional (desde su creación) y que la OCí esdsionò en 1952. 
S í f ó , ^'^íco Ertajio obrero existente en el mundo es la 
™ I Sometica Trotsk>' dbcit sic- mientras que para los 
segundos, a Repübhca Popular de China, donde ios c o S s t L 
tomaron el poder en 1949. forma parte de ese paimarís En e 2 
a n ^ l i ^ ' ^^ Internacional y aprobaban sus 

En c a m b i o , la r e v o l u c i ó n cubana es calificada de 
pequeño-ba;^uesa por esos camaradas, por ser campesina. 

En resumen, parece que tales organizaciones í«ngan tendencia a 
olvidar un poco las instrucciones de Trotsky que se preocupaba ante 
todo de : « tener en cuenta el curso real de ia lucha de clases » 
siguiendo asi el ejemplo de Lcnin en 1917. 

Según « Lutte Ouvrière », las revoluciones china, vietnamita, 
cubana han visto a la pequeña bui^esto llegar al poder en la medida 
en que su fuerza principal era el campesinado. 

Asi el Pvirtido Comunista Chino no era más que « la otçaniüación 
política del campesinado » y en consecuencia un partido pequeño 
b«rgxi«8, lo que representa segün LO, el campesinado (4). Es por ello 

(4¡ « Lutte cié classe », órgano de la Unión Connunista, mensual publicado por 
« Voix Ouvrière », n. 2, marzo 1957. 



que en China, en Cuba en Yugoslavia, la toma deí.poder por las 
direcciones pequeno-bu!^esas y 4as transformaciones que le han 

. seguido, no han cambiado fundamentalmente la sociedad burguesa 
(i!).. Pero eso no debe sorprendemos, aseguran nuestros marxistas al 
lector visiblemente extrafSado '.en los países subdesarrollados que han 
llegado a la independencia , el sistema de explotación capitalista 
clásico, es decir reposando en una gran pai-te sobre !a propiedad 
privada de los medios de producción, i no existe y uo ha existido 
nunca ! (5). Sin duda, ios camaradas de « Lutte Ouvrière » han 
olvidado incluir la tierra entre los medios de producción y en 
consecuencia no ven la existencia de una propiedad privada de tipo 
latifundista on la mayoría de estos países. Pero estas vulgares 
observaciones no pueden provenir más que de pseudo-roarxistas de la 
IV Internacional que, como agradables fantasistas, se imaginan 
todavía que « la naturaleza de un Estado està determinada por la 
forma de relaciones de producción que defenderá la clase en el 
poder i Lo cual es aberrante evidentemente ! (6). 

Los anàlisis de « Lutte Ouvrière » tienen pues el rigor de la 
deduccciòn matemàtica, bígo la forma de igualdades del tipo 
siguiente : 

1) Campesinado : ciase pequeño-butguesa (notar que el 
campesinado es siempre tomado « en bloque » ; 

2) Organización campesina , entiéndase : compuesta en n^iayoría 
de campesinos, igual a organización pcqueño-burguesa ; 

3) Toma del poder por una d?riïcciòn pequeño-burguesa, igual a 
ESTADO BURGUES. 

He aquí algo reconfortante pwa cerebros débiles, pero mèn 
inquietante cuando se analiza el curso real de ía lucha de clases y su 
dinàmica en los países coloniales. Comprobèmodo con algunos 
ejemplos : 

-El FNL vietnamita, en tanto que organización de base campesina 
dirigido por cuadros de la pequefía burguesía urbana (7), es una 
dirección típicamente democrático-burguesa, como el VietMinh lo 
era durante la primera guerra de Indochina- Pero ¿ què decir 
entonces de la dirección del VietMinh cuyos cuadros pertenecían al 
Partido Comunista Indochino creado en 1930 ? i Seria él también 
"na « organización pequeño-burguesa ? Sn esas condiciones 
pedimos excusas al camarada Hoanç Quoc Viet que d e s t a c ó por la 
creación del primer sindicato obrero clandestino de dockers, y que 
en materia de « trabajo obrero» y de * implantación en las 
empresas » podría enseñar mucho a los estudiantes de « Lutte 
Ouvrière ». 

(5) Ibid.. n. 15, moyo 1968 

<6) Ibid. n.3, abril 1967. 

fbid., n. 3, abril 1967. 



La torpeza de esos camaradíis consiste sencillamente en ignorar al 
proletariado urbano, incluso si es minoritario. Es en la lucha por Ja 
defensa de los derechos económicos y polfticos dei proletariado 
vietnamita, industrial y agrícola (cf. los soviets del Nghe Tnih) que se 
ha forjado una dirección irevoíucionaria (8) que fue capaz de tomar 
el poder en 1945 en Hanoi, 

La importancia política e ideològica de ese proletariado no tiene 
comün medida con su d i' ', ' numèrica, lo que no sx puede decir 
de Upequeña burgupu'··. . ' >mitT a !a que los camarades de LO dan 
una importír.ciíi y 'j», f qup no ha tenido nunca en el Vietnam 
(excepto duíaiiU; :.C2í;-1.:-í31, df-̂ puès del auge y caída del VNQDD). 

En el inisTOo séxitido., quedaría a explicar por què el P«rtido 
Comunista Chino era un partido poletario hasta 1927 para 
convertirse después en un partido faueguès durante los aftoí 
siguientes ! 

-En segundo lugar, queda también por demostrar por què la 
estructura sooi?.! de la República Popular de China o de la R.D.V.N 
63 tipicaineníe burguesa, pues es evidente que una dirección 
burguesa no ha podido nunca instaurar un Estado obrero que haya 
transformado sus relaciones de producción. Para « Lutíe Ouvrière » 
en efecto, ¡as transformaciones económicas reaiizadss en China 
Popular desde 1949 no son notablemente diferentes de líw realizadas 
en e¡ Egipto na.<iseriano durante el mismo decenio (9). Pcco iinnorta 
que el monopolio del come-rcio exterior, la centralización de ios 
capitales en un banco único, la abolición de la propiedad privada de 
los medios de producción industriales, la colectivización de la 
agricultura hayan suatraido al sistema económico chino del mercado 
rnundiaJ capitalista y de las leyes ciegas que le rigen. 

Que queda mucho por hacer para que Ja clase obrera dirija en el 
seno de órganos de tipo soviético la vida econòmica v poUtica dei 
paií^ es innegable (10), pero afirmar en cambio que burguesía 
gobierna en Pekin es lo que no està desprovisto (?e cierta dosis de 
fantasia... 

Para LO, las transformaciones económicas se reducen a las 
nacionalizaciones y, como todos Ésabemos, existen nacionalÍEaciones 
burguesas (cf. el inenarrable ejemplo de Trujillo que se habia hecho 
peisonalmente poseedor de la casi-t«talida<í de las fábricas y tierras 
de la República Dominicana, cxropiándo en beneficio suyo a una 
parte importante de la burguesía (11). 

i Dónde y cuándo se ha preocupado LO de finalizar la subversión 
de ios relaciones de producción en la agricultura en China o en 
Vietnam ? ¿Donde ve una propiedad privada de tipo capitalista en «1 
campo chino o vietnamita ? ¿ Dónde ve en los países capitalistas 
funcionar una agricultura colectivizada « a la china » ? <; Dónde ve 

(8) A pesar de que osluvo sujata a los errores y a (as traiciones de ía tercera 
Internacional staüniana. 

(9) « Lutts de classe », abril 1967 
(10) Aunque en 1..0. igrKjren los progresos considsrablos realizados en ese 
terreno desde 1960 en Vietnam. 

(11) « Lutte de classe », abril 1967. Los lazos de Trujillo con el mercado 
imperialista mundial, ¿ serian análogos a los de la China oocular ? 



en los países capitalistas, a las instancias del Estado difundir en t o d ^ 
las capas de la población una ideología marxista y hacer la apología 
de la revolución socialista mundial ? A todas estas preguntas los. 
teóricos de LO se ven con dificultades en responder. Sin duda, es por 
eso que nunca lo han hscho. Preconizan'ío, pava darse buena 
conciencia internacionalista, la creación de una organización 
trotskista, en Vietnam o en otros sitios, podían contentarse aurante 
aquel tiempo con algunos gestos compasivos con respecto ai 
« heroísmo de los combatientes vietnamitas a, sin participar en .as 
movilizaciones anti-imperialistas organizadas por la vanguardia que se 
constituía en la misma època. 

Por lo demás, tales torpezas teóricas serinn e x c u s a b l e s o si no 
fueran acpmpafSadas de tomas de posición manifiestamente 
contra-revolucionarias. 

Así desear en el momento actual : « Laderrotadel FNL en tanto 
que organización pequeño-burguesa, ante el P f " 
cuya se desea sin indicar los medios de llegar a ella es sencillamente 
una traición en las condiciones actuales de la agresión imperiajis.4. 

Pero esto no conmueve a los camarudas de LO 
mismo numero de su semanario, a-similan la lucha «« 
organizaciones palestinas a las de Dayan en Israel : t Sí ciertos 
líderes palestinos -escriben nuestros intemacionalistas ( iá)- tienen en 
ocasiones vagos propósitos soclalíï^antes. se buscaría en vano en la 
crisis actual, la menor deda.aci&r: que pennities« presentaría como 
una lucha revolucionaria p?.ra b iransformaciòn del onlon social en 
Oriente Medio (resic) Bn conflicto qae les opone a Hussem, 
representan lo mismo que DRvnr. «n Ifúcael : el partido militar i». 

No sin recomendar a los enmaradas de LO que lean los textos 
Políticos de laa organizaciones palestinas y que aprendan a conocer 
los actos llevados a cabo por la resistencia en erte marco. íes 
felicitamos por haber cabido conciliar de manera tan fácil la teoría y 
la pràctica -aunque se trata de una teoría demente y de una practica 
nula en las cuestiones internacionales-. 

5.Revoluciòn permanente después de ia toma del poder. 

« La dictadura del proletariado -escribe 
poder como fuerza dirigente de la revolución -
inevitable y rápidamente situada ante tareas que / o r O T ahac(sr 
incursiones profunda.-! en el derecho de propiedad bu.gves 

Es por eso que el regimen instaurado en el Norte después de 1954 
debía lanzarse^en la lia de la construcción del socialismo^ Deb a 
realizar el paso de una economía de resitencia fundada en a 
pequeña producción artesanal y la explotación agrícola tradicional 

(12) « Lutte Ouvrière n, junio, n. 94. 

(13) ¿ Para cuándo la consigna : « Dayan-Hawatrneh en una misma lucha » ? 



a una economía socialista que presuponía el establecimiento de una 
sólida Dase smiuscnai y ta reaniiaciyu uei uiuvuiuem,u ut 
agrícola : la transfonnaciòn de las relaciones de producción 

"«semi-feudalfls » y capitalistas en relaciones de producción 
socialiítes sp, retJizò progreávamente ea la industria a través de la 
retrovejifa d- íss empresas privadas (por otro lado, poco numerosas) 
por eí í ' 'le Estado, en la agricultura por la colectivización 
prcgresiví. y Joro del campesinado, sobre todo a partir de 1958. 

H o y dia, b1 proceso de transformación de las relaciones de 
producción habría terminado si la escalada de bombardeos en el 
Vietnam del Norte no hubiera impedido la completa realización de 
los objütivos iniciales. Pese a ello, las capacidades sconómicas de la 
R D V para resistir a ¡a agresión manteniendo una producción agrícola 
constante e incluso creciente dan f e de la solidez de la 
infraestructura existente. Perp estos espectaculares resultados no 
hubiesen podido ser alcanzados sin la participación directa de las 
masas 'en la vida política y económica. La reorientación econòmica 
consecutiva a la escalada llevó a una descentralización del aparato 
industrial y volvió a unir los lazos de la base con los cuadros 
dirigentes que se manifiesta entre otras cosas en el actual sistema de 
gestión de cooperativas: : la asamblea de cooperativistas posee un real 
poder de decisión y lo expresa eligiendo a ios responsables del 
comitè de gestión en cuyo seno ios miembros del partido deben estar 
en número limitado para no ahogar la Iniciativa popular. 

El reparto de los productor manufacturados disponibles se realiza 
bajo el control de la asamblea de coopcrativiotas. L·iís ingresos de 
cada uno son hechos pübUcos a f iu d i y«oder sí:r controlados si 
hubiera lugar. Es significativo qu» 'oo Uitmarnientos a la 
intensificación de la producción se vean acouipaiiadosi de campanas 
contra las deformaciones burocráticas por la democratización de la 
vida pública. Como escribía Nguyon Xuan L » i en 1S68 : « la mejora 
en la gestión de las cooperativas, y nsài. particuïarmente la realización 
de una gestión democràtica y colectiva, de un reparto y una 
retribución más democráticas, justas y mcioncíes ; cuya realización 
constituirà una fuerte palanca para la producción : en el fondo los 
cooperativistas se consagrarán más a su cooperativa en la medida en 
que participarán con pleno derecho en su administración y tendrán 

. derecho a una parte más equitativa dsl producto » { 14 ) . 

Del mismo modo, en la industria, el papel de los sindicatos como 
órganos de expresión y de defensa de los trabajadores segün los 
concebia Lenin, està claramente valorado • « Loa sindicatos -escribe 
Le Duan- no sustituyen a los órKanos de gestión económica, a los 
directores de empresa. Pero las mocione.'. de los «ndicatos deben ser 
consideradas por los orgaiiisínos de gestión económica y los 
directores de empresas, como la voz de una organización en el 
sistema de la dictadura del proletariado, en el sistema de gestión de 
la empresa » (15), 

(141 Cf. N G U Y E N X U A N LAI; «L'agrículture nord-vietrvamienne». Par-
tisans n 40, pag'45. 

¡151 Nguyen Xuan La¡, en el mismo a·^iculo. 
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En ia base, la limitación del nümsro de miembros del Partido en 
los comitès es la regla para que el sindicato juegue su verdadero papel 
de organización de masas y no se contente con tomar tal cual la 
orientación del partido. 

La construcción de economías regionales que aseguraban en 1966 
la mitad de la producción del pais ha permitido resistir a los 
bombardeos e intensificar la producción. La industria de 
construcciones mecánicas, por ejemplo, ha visto aumentar su valor 
en un 250 % en relación a 1960. La producción de medios de 
producción (sector A) alcanzaba en 1965 el 41% del valor global de 
la producción industrial contra el 34% en 1960 (16). La realización 
de una red de distribución do electricidad en el campo està hoy 
terminada. 

Hoy dia, el desarrollo de la producción agrícola sigue siendo el 
objetivo numero 1 pero està necesariamente acompañado del 
desarrollo paralelo de la infraestructura industrial, en particular en ia 
rama de las construcciones mecánicas necesarias a la mecanización de 
la agricultura. Los resultados alcanzados en la producción de arroz 
(50 q. por ha. contra 13'5 en el periodo de entre guerras y 22 en 
1959) testimonian ios progresos realizados a pesar de la escalaba. 

En definitiva, la revolución se ha proseguido en todas las 
instancias de la formación soci al T-netnamita : económicamente por 
la instauración de relaciones de producción socialistas, politicamente 
por la democratización del zegimen, ídeoIògicament«í por una 
revolución cultural que ha beclio del proletariado vietnamita el 
«jemplo mismo del Combatieiite revolucionario e intemacionalista. 
La mutación continúa en el sííRC íle ia sociedad de traaáclón hacía el 
socialismo de ia cuai habíaba Trotsky. se produce allí 
cotidianamente. Como él lo h«fcla visto : « La conquista de! poder 
por el proletariado no pone término e la revolución, la inaugura ». 

En último anàlisis, lo que va a garantizar el socialismo «etnamita 
serà no solamente los esfuerzos llevados a cabo en el plano nacional, 
sino sencillamente el auge de la revolución a escala internacional que 
observamos hoy en Indochina en primer término. 

6. El significado internacional de la revolución vietnamita. 

El aspecto ¡ntemacionelista de la e.'jtrategia revohicionaria de 
L«nin y Trotsky es sin duda el elemento determinante de ésta. 
Nunca ningún dirigente bolchevique habría tenido la idea de 
concebir la victoria del socialismo en un sólo país (opinión 
compartida por Stalin hasta 1924). En función de un análisis de la 
relación de fuerzas a escala, ititernacional y del mercado mundiaJ, 
Trotsky mostraba cómo el proceso revolucionario de un pais 
determinado no m podía aislar de! contexto capitalista que pesaba 
sobre su desarrollo. 

(16) Le Duan, « Le lüie de la classe nord-vietnamienne et les taches des 
syndlcats », Hanoi 1968. 



« La revolución socialista comienza en ei terreno nacional, pero 
no puede quedarse ahí... Desde ese punto de vista, la revolución 
nacional no constituye un fin en si. Lo que representa no es más que 
un eslabón de la cadena internacional * (Trotsky, La Revolución 
Permanente). 

El èrito de la revolución vietnamita es el preludio del 
d'igencadensjniento dfl procesos análogos en Sos demás países 
asiáticos que gayar.tizojrán de rechazo la existencia del nuevo 
reginien. 

En esas condiciones, la íoielta a la ludia revolucionaria en 
Viet.nam dci Sur hacia finales de los años 50 ha sido el hecho 
político más importante del decenio en lo que concierne a la crisis 
acrecentada <le! imperialismo y del stalinismo. No concebir la 
revolución vietnamita más que en un marco nacional especifico 
sigïjifica cometer el error chauvinista patriotero de los stalinistas de 
todo tipo y desconocer el aiiàlisis que los mismos líderes vietnamitas 
hacen de- su revolución. 

l)E» impacto de la revolución vistnsmita sobre U crisis del 
imperialismo 

Esas consecuencias son evidentes rfesdo la victoria de la 
resolución china, un pueblo en armas ha podido hacer prueba de su 
capacidad para resistir a 1» opresión extranjera y derrotar al 
imperialismo. Lección política decisiva para todas ias .vanguardias 
revolucionarias on el mundo. I^as dificultades económicas (crisis 
monetaria, inflación, paro) Y politicau (desarrollo áel movimiento 
anti-guerra y de la iucha revolucionaria d t los negros) son boy casi 
insuperables, mientras que el aislamiento político de los americanos 
alcanza uc grado nunca igualado (cf. la aprobación general cuando la 
guerra de Corea). Como escribió Giap : « ia revolución vistnanii:^ es 
parte integrante de la revolución mundial. Cualquier gran 
acontecimiento que se produce en el mundo influye en ia iucha de 
nuestro pueblo ; y a la inversa, esta lucha influye de manera no 
despreciable en el movimiento revolucionario de los diferentes país(is 
del mundo (17). 

La revolución vietnamita se sitúa pues en una coyuntura 
emientemente favorable y trastorna profundamente ia relación de 
fuerzas entre ei campo revolucionario y el campo imperialista. Libera 
las energías revoluconarias de otros frentes de lucha. 

La revolución vietnamita ss situa pues en una coyuntura 
eminentemente favorable y trastoca profundamente la relación de 
fuerzas entre el campesinado revolucionario y el campo imperialista. 
Además libera las energías revolucionarias de los otros frentes de 
lucha. 

2)Impaeto de la situación revolucionaria internacional sobre el auge 
de la revolución vietnamita. 

(17) « La guerra de íibèration su Sud-Vietnam 
esserítielles Eludes vietnamiennes, n.8. 

ses csracteristiques 
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Reciprocamente, los comunistas vietnamites nunca han disociado 
su revolución de un apoyo internacional. Recogiendo las tesis de 
Lenin, Gial muestra cjue eièxitode una lucha de liberación nacional • 
contra el imperislismo est-à ligad» a tres condiciones : 

1) El esfuerzo conjugado de una gran parte de la pobleciòn de 
los poises oprimidoe. 

2) Una situación internacional particularmente propicia 
(resultante de las contradicciones antagónicas de los países 
imperialistas). 

3) Un levantamiento simultaneo deiproletariado de una de las 
potencias imperialistas contra ¡a burguesía de la metropoli. 

Lejos de tomar la teoria de Lin Piao sobre la «zona de 
tempestades » y del « c(>rco de las ciudades por el campo Gíap 
subraya la importancia de. tas luchas revolucionarias de los países 
capitalistas avanzados de las metropolifiimpcnolistas (18). 

Además, «,el movimiento revolucionario que se desarrolla en ios 
países de! sudeste asiatico como en los demás patsea del mundo 
constituye un combate de coordinación efectiva y un poderoso 
estimulante para la lucha daí, pueblo vietnamita ». 

Tal como Che Guevara, los comuí^istas vietnamitas han puesto el 
aconto sobre la interdependencia de lo» diferentes frentes de lucha 
contra el imperialismo,'&wiieim Che Guevara haya insistido más en 'a 
relativa debilidad de la ayud»del campo socialista cuaiwo obse/vaba 
que el Vietnam quedaba «tragiesmnnte solo ». La consigna de frent'. 
único anti-imperialista «e des|>ïend>a dé esta situacièn 6 úSi.--aÍ<t 
internacional. 

« Un frente de los pueblos del mundo entero -escribe Giap- contra 
el imperialismo... ee desarrolla y .^ consolida de dia en dfa Ks1« 
frente comprende « tos países socialistas como íuzrzài, princspalss, 
ios pueblos oprimidos, la clase obrera de los países capitalistasv «afi 
íueraas de la paz y de la democracia ». 

Hasta ahora la intransigencia sectaria de la China denunciada por 
Che Guevara en su mensaje (19) ha impedido la realización de esta 
con.signa. Pero se trata de u« factor decisivo para derroíai- ai 
imperialismo. 

S)De la revolución vietnamita a fa rewluciòn indochina. 

Durante el ano 1970, !h consigna de Guevara : <( Crear dos. tres, 
iouchos Vietnam » ha empezado a realizarse de manera concreta a 

(18) Hay que hacer observar que Mac ha admitido recientsmeme Bse punto de 
vista en uno do aus discursos, 

(19) (í Son. también culpables los que prosiguan una guerra tío insu'.toi y 
zanoïdiltas, comonzacü hace ya tiarnpo por los representantes ci« .as dos 
potencias más gi-andes de! campo sociaiista 



escala de índochiftH. Por oírit p&rte no fue casual que el Partido 
Comunista fundado en 1830 se- Ciairiai'a indochino y no vietnamita. 

Por encima de ?as « cspíscificifli'ies naeiosiales » !a revolución e! 
sudeste asiático se prsseatabü camo un proceso continental como 
bien se vio ca ia primera g^tirra contra ios francesesquñ consagró el-
nacimiento del primor fr?",?- . 'íscicnario indochino inciiiyendo al 
VirtMinh, ni Fi^^hnt Lao > -nc.uvoag y a ios K-huisre laarak de 
Camboya. Ade; ^f?; rit ; - • ?••! la ssj^unda guerm mundial se 
constituían gtf.r o: ' Sirmania, en Filipinas, en 
Tailandia, sn ; - o:- ¡mte do ellos hwi conocido un 
nuevo ' ' " - y spro^'echan de sus 
tradicionsK y Ris íi« Jucha en el p a r ^ o . Si sus 
efectivos KUTO-'̂ C-.? íig·iiín sifiuip débiles, son 8usc«ptibles de 
engrosarse rápi<. '^cntc, como lo veiT>os actuaimentc en Camboya en 
donde afl diíitrjoiíycn annas a los canipt-sínos. Es significativo que la 
guerrilla camboyans, que era considerada como de poco cuidado 
hace _4 afios, «ïstè hoy en medida de amenazar a la capital de 
Camboya. 

Como pasó en la conferencia de Ginebra de 1954, la soiuciòn del 
conñicto serà una solución contienental a escala de Indochina. Pero 
hoy como ayer, en relación al desarrollo desigual y combinado de las 
fuerzas rei'oiactonariaü de cada país, los combatientes vietnaT.ítas 
son el ala dswUcada del Frente Revolucionario Indoch 'mo na. ¿uai • 
serán la fuerza miUtai- y política principal. La perspectiva que se abre 
para el próximo decenio es la de una federación indochina de 
Estados Obreros adosada a ia CJiina popular. Tal victoíia consaffraïia 
la derrota històrica del imperiaiismo. 
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1 .¿Què 6S el internacionalismo prolotsrío? 

El infernacional i smo proíeíiwrio se f u n d a e n el CRràcter 
esoncjalmente internacional del p r o c e s o r e v o l u c i o n a n o q u e o p o n e a 
escala mundiaJ burgues ia y proletariado. T o d a ravoluc iòn n a c i o n a l 
raí^eja esa rolaciòn d e fuersas internacional y ha d o t ener c i ^ n t a tíe 
ella. E n ese sent ido , la rfeToluciòn í v m sxa c o n c e b i o a por T r o t s k y 
c o m o una primera e tapa d e la r e v o l u c i ó n muiidial qwe se e x t i e n d e 
necesar iamente a d e c e n a s d e añ o s ( 2 0 ) . 

En ese contexto, el in tornad ona! í.smo no oonrtituye más que el 
rcHejo político y teórico del caràcter mundial de ia economía, de 
desarrollo mundicl de las fuerzas producí.iywi y del impulso mundia^ 
de !a lucha de clases (21). I-a esistencja misma del m^rcedo mundial 
capitalista estructurado por un dctemiinado ti|x> cié m j e ï c ^ b i o s 
internacionales, por un deterniinado Upo de dmstòrt de. trsbajo 
cimersta ios lazo» entre los proJeíariados de todos IOK paisas. í>es<le 
c-se punto de vista, la considerjwiòn de la luciia de ciases en tanto q ue 
fenómeno int«rnacionai implsct U. existencia de un partido mundial 
de !a revolución QV-c í^ngi en cuenta la relación de fuerr^aa 
coyuntura! v déicHTiina la actividad de sus secciones en los diferen.«8 
frentes de iíicha. Eso es tstito más necesario en ;ÍUS época CR. que R,A 
observa un empuje revolucionario «te precedentes en ía hisíona. 

A c t u a l m e n t e , si «e admite q u e la r e v o l u c i ó n indoch ina es para 
t o d o u n p e r i o d o el p u n t o c í s v s d e la s i tuñción internacional y la 
vanguardia de la lucha revoluc iont ia c o n t r a el i m p e n a l i s m o 
d e c a d e n t e n o p o á c m o g c o n t e n í a m o s en exaitar ei valor l i ero ico de 
l o s c o m b a t i e n t e s vietnairritas o en llorar a las v i c t i n i s s i n o c e n t e s d e ía 
masacre. 

'· a vanguardia ir .temaciojial ha d e c o m p r e n d e r la importanc ia d e 
esa"lucha y ha cer de U propaganda de apoyo a la revolución 
indochina una d e 1m t4ire«« e«;nc ia les d e su actividad a) ip.a» que la 
lucha" en c a d a p a b contra su p r o p i o c^p^mismo. E m a p o y o n o 
ròWnte r o m w el «iaJwnienlo i n d o c h i n o de la r e v o l u c i ó n 
S d ^ h S T f c i u e c o n d i c i o n a e U b o r a d ò r . e„;tratàgica 
in temac iona l i s ta tendi«uve a dcrrocsr d ¡mp^nali^roo n a c i e n d o 
e s t o n o h a c o m o e rt-novar por e n c i m a d e d e c e n i o s de 
t r a i c i o n e s d e la burc^reci^ stalmista, c o n el autent i co 
i n t . m a d o n a l i s n i Q d e ja Tercera Internacional j ; 
T r o t s k y en sua primeros congresos . Las reso luc iones dol 2 Congreso 

(20) Trotskv. Pr.f«cio a U 

<2J)lbKl. 



sobre la cuestión coíonial son ese sentido ejemplares : se exige a 
todos los Partidos Comunisiíts que apoyen sin reservas a! movimiento 
p r o l e t a r i o de las colonias ignorado por los reformistas 
pequePo-burgueaes de la Segi-inda Internacional. Incluso en los países 
donde el movimiento corruislsfí es aun muy dèbil, todos ios partidos 
deben ujudar a. la deíÀr.;*: • de la dominación extranjera. No se 
trata con S E O -pïi-C·.··I I ' .tuciòn- « de una ayuda aportada al 
movimienio nàcl̂ .,>í ïl· - 'a b·isyguegia indígena, sino de abrir el 
camino pa-a ei pv-' -..aado oprinikio ». — 

Esft syiirfa permitiría ademas no dejaí- la dirección del movimiento 
rcvolucioiiivtlo i ' la burgnesin nacionalista, sino que la daría al 
proletariado tnismo. 

En si tercer Congreso, las Tesis generales sobre la cuestión de 
Oriente precisan que ese apoyo ae aplica a todos los mi'(éTtientos 
nacionales revolucionarios ditigfJos contra el imperíBlismo con tai de 
que al mís£n.o tiempo se csfucrc«, aunque sea de manera limitada, por 
organizar ai proletariado de esos países en tomo a su propio 
prograrna-de clase. 

Con ello el sectarismo manifiesto de organizacionfss de visión' 
estrecha tiacionai (L.O. por ejemplo) las lleva a tomar posiciones' 
claramente contrarrevoluciontriía. (22). 

El apoyo a las luchas antiimperialistas dirigtdss por verdaderas 
organizaciones revolucionarias no puede ser medkio, a psiar de que 
no tenían todavía una clara conciencia da su objeiivo esírüideico. La 
tarea de una organización auténticamente tr¡t«mGCÍoaaliaja_ es 
ayudarlas en el marco de un apoyo material y politico para clarificar 
sus posiciones y no rechazarlas como « no proletarias» según 
criterio» sectarios, dogmáticos y chauvinistas que sólo pueden 
perjudicar a los inconscientes que los propagan. 

2. La revolución indochina y los Estados obreros 

Contrariamente a lo que podría dejar suponer una interpretación 
estrecha de In consigna: «contar con sus propias fuerzas», los 
vietnamitas han insistido siempre en la importancia de la ayuda 
exterior política y material. 

Sacaiido las lecciones de la primera guerra de Indochina contra los 
franceses, Giap concluía : « Si la guen-a dé liberación del pueblo 
vietnamita ha llevado a una victoria grande, es por<ju« no hemos 
combatido solos, sino con el apoyo de los pueblos progresistss del 
mundo entero, en primer lugar, los de los países hermtwo*, la URvSS 
a la cabeza. La victoria del pueblo vietnamita no puede estar 
separada de ese apoyo )» (23). 

(22) Cf. í<v.caracteriz3ciòn política de todas (as organizaciofws paleítinAs como 
nacionalistas y militaristas I 

(23) G iap, OtMiYc del |H)«1>Ío. (^ci to dal puottlo. 
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En efecto, no se puede negar que la ayuda militar y política 
aportada por ia URSS y China ai Vietnam es una de las causas de la 
resistencia victoriosa del pueblo vietnamita a la escalada, sobre todo 
en la RDV. Sin embargo, la significación de e«a ayuda debe ser 
comprendide en el marco general de la política de coexistencia 
pacifica realizada por la URSS en ei niomento actual. La burocracia 
stalinista que gobierna >kctualmente la Unión Soviètica no tiene otro 
propósito más que el niantenimiento dei eíatu quo actual con el 
imperialismo. La competencia pacifica con si imperialismo supone el 
mantenimiento de le relftciòn de fuersas actual. Ea decir que todo 
nuevo foco revolucionario Rurgirá a p^sar de!« Unión «oviètica y con 
su desarrollo acrecentará la crids dei siatema burocrático haciendo 
caíiuca «u política. La ayuda que se le concsxícorà le permitirá hacer 
frente a los ataques del imperialismo, pero no serà suficiente para 
propagar el incendio revolucionario a otrog lados. 

Asi la ayuda militar de la URSS a ¡a RDV basta para defender 
Hanoi y Haiphong contra los bombardeos pero en ningún momento 
ha hecho de ese paií un tí'rritorio inviolable roientra» que e.-wa 
hubiera sido técnicamente posible (24). 

Con ia guerra del Víetn«a, sirtamos «n presencia de una 
escandalosa paradoja: un EaAhàa obrero «n g^xerm contra sJ 
imperialismo que puede intervenir casi smpuuoniepte sin que ni la 
URSS ni la China te preocupen de bacer impo-ibis esa interrendòn ! 

Por otro lado, preocupudo» por evitar ante todo un 
enfrentamiuato militar, la URSS 

ae por Jír.cor.trar lo 
que cueste una foiuciòn dijrfonjàíica aiwsjjuí fuese ea aposie-òa »ios 
intereses del proletariado viít!ï«mjia. 5>«r9n<e la confí?tíncía de 
Ginebra de 1954 que repirtió (pixsTísiooaínicute) el Vietnam en dos. 
la URSS (y le China) » entíndieroR con el imperlaHimio er. tomo a 
una solución diplomàtica qae otiligaba ai ojcrcito comunista a 
retirarse al norte dsl paraWo 17, dejando nunjerossw regiones 
liberadas bajo el control dil ftfiyto dictador Dkm. No hace tanto 
tiemix>, ia LUSS -y en Fr Eí»«a «1 PCF- íanzab» corao consigna : la 
viíelta a ÍCÍ ofuerdos 4e GiMhra. Cotvwjtna que desconoc ía 
voluntariam«nt« el nivel irmcrsible alcixzado por la lucha armada 
Hoy y. que pod'A ser defertdWo por ia SFIO. Si programa en 4 y 5 
puntos de ia R.D.V. y tísl FNL supeífea esa consigna planteando 
clarámente el problema del c«se inmediato de los bombaróv-jos, del 
PNL como único représent&nte sutèntico dei pueblo vietnamita, de 
la reuniíictción futura dei país sin ingerencia extranjera. 
i24) LB aywda níüítBr «oviètice « ompiieíriante insuficiente púas consiste en un 
niatê ii»! ye qattado »n rciaciòn a los sparatos USA y a los Màí rsciantes 
aparato* íoviéíico?, Eí 21 C entrwfario af Vietnam ona ampliamente 
«obrepasado por el F 4 C P^a .̂tom del eiè^I'·o del aira Û S, E<jMip»do <le 
aparato» Atoll no utiiirabics bn tiempo nubíafJo, rvo piis» rr.dsres diriginndo <rf 
tiro soero totío hacia ia paite v.íktú dsi avión. Ahors bici, 1» U,R.S.S. dispone 
tSe iwior.es néa temibici y inàs ¡«Íicgceí ; ei Flijjper (̂ í'hích 2,61, el YE t36 mài 
rápido qjn ai F É y produce rn sérip. a' Yskrulec Ficfdter, y sobre todo al Mig 
23, el avión mè» rípiOo dei miiiidc (Moob 3,4) qu© i» ya operativo pero nd «n 
e! Vietnom. Was mineas cbsefvscione» podrid s«r hechas en lo que «r refiere 
al «rroamento D,CA. Notemoí tsríibièri que Egipto ha reciijitío una entraga de 
aparatos <;ltra-ir>od8mos de ios que 9Í Vietnam no dispono <c<in>o el Suickoi SU 

o e) spofato SA E). 



LB simple aplicación de los acierdos de Ginebra equivaldria pura 
y simplemente a olvidar quince- a;''os de lucha revolucionaria a !o 
largo de los cuales se ha foïm^do un ejército popular, una dirección 
política convertida boy orí «ís «ín tí Gobkmo Revolucionario 
Provisional Ls obligación . • 'u r. íes amancfijos de discutir 
directamente cor. ía K.D.V i.R.?. muestra darairiente que ía 
situación es nsuchc quí- cuando los acuerdos de 
Ginebra. 

Lft aciiU'i r I eu ía a^esiÒR a Camboya 
muestra que ¿T •.. •Í.-TI KÍÏÍ Meiik, repies^utaníe de 
!a U.R.S,S. en ..„, • "dcir.tiçs t'AÍíaí, ha propuesto inmedittarnenie la 
realización de cc-aídreíicia nacioKal, írJentras que ia U.R.S.S. 
mantenfa su rej;< Tseiitao-ón diplomities junto al fantoctie Lois Nol, 
ignorando el aû e de las fuerzas revducionsrjas caraboyartas, 

L& poíjeiòíi de China as sensíhlanientí; diferente. CJomo la 
U.R.S.S,. ha «f-ortíulo un apoyo «iateria! a ios vitenamitas 
(prin^ipalmí-nte cacmento ligero y mmiídone^]. l'nus !a revolución 
cuitueal, ia polilka exterior t-Jhina ha conocido una real 
izcíuíeidización que contrastaba con eí oportufiiistio df toa año.s 
precedentes (cf. el reconocimiento ultra-rápido del rñgímftn de 
Boumedien, e! spojro al régimen * progrtsistH » pakiacaní en píenc' 
revolución, el apoyo a ía línea reformista del Partido Comunista 
Indcn«sio, el mensiye d» apoyoa ...Cfaoukeiri„.etc.). La exasperación 
tíe ¡« polèmic» chino-soviética h» conducido a China, a ur> reíhszo de 
la política de « {•oexisíencia jjacifica ». Esto ee ha .-úar.;fti3íarlo 
WïeRtímente en el apoyo ptestiMio por ClUna a los revoli^cíonartos 
úídochinos (discurjo d® Mao). Sin cmbeia'o, por el motr.ínto, p p-ç.̂ !-
de ía ayuda material no detjMTíítíiable, éste apoyo «e quoda «a 
msreo de los discurso» de pTopsganíia. En ningün momento, Chir.a 
ha sabido pone? a ía U.R.S.S. entre la espada y la pared prcposiendo 
a todas la« fuerzas «nti-imperialistas -incluidos los * revisicràstas >>-
un frente ünieo intemacioiiaJ paru el apoyo a la Tevo.'nclóii 
viftaamii^ fiobi-e una buae límit«dft que mantuviess int,<ictas íae 
divergencias generales. Por esto, el Vietnam se ha encontredo, fr̂ n̂ie 
a Is escalada atrisrlcana, « trágicamente sólo » segün la expYesión de 
Che Guevara. 

La nueva orientación de la diplomacia china merece seguirse (y 
apoyarla). No excluye por desgracia cambios bruseoç que 
recordarían ios errore.«i del pasado que la Unión Soviética se 
regociajaria en subrayar. 

3. EL Partido Comuniila Francès 

La política da capitulación de Id U.R.S.S. $e ha verificado en la 
aclitud tomada por el P.C.F. en el momento ds la construcción en 
Francia de mosimicníos anti-iropcruálstas revolucionarios como el 
Comitè Vietnam Nacional. La demait»ción política se hizo 
inmfed latamente sobre la cuestión del F.N.L. y ds la significación 
política de la revolución vietnamita. La propaganda pacifista del 
P.C.F. se resumi» en ia contijína de « Paz en el Vietnam » que 



implicaba silenciar el hecho de que el impedalÍ£r«io americano era el 
agresor y que por ello no había una misma balanza para ks dos 
partos o concesiones rcciprocns. La virulencia revolucionaria de!, 
pueblo vietnamita era jjiBta y había que desear su victoria, no ia Paz 
a cualquier precio. 

Era de hecho olvidar que la paz futura eerà k expresión de una 
relación de fmrzas en un momento da<io. Los rcvolucionorlos deben 
apoyar al pueblo Tietnamtia para que 4«a relación de fuerzas sea lo 
más favoralile posible y no desear la concliiasòn de una paz a sus 
expensas. La pez en Vietne.m KÍgnifica la vWorici del sottaüimo en el 
pai3 y no la conclusión de an co<npïmmfo cojo que w i a denunciado 
por el i/npcrieüsmo un nfto diispuès, ccmo fue el caso cuando la 
viciación de los acuardos OúMbira por ioí Estados Unidos. 

f^ iKanifestcic-'oTics rair¡.pioaa.^, el seníicio de oider. del 
P.C.F, atacaba a IM .'rumiíestaut(>s que enarbolaban paDcartsf 
«provocadoras t Ufies fonio * ^HL-oacerà » o c Viva la revolución 
vÍ3tnAn-,ita ¡f. Por áu ¿.^tsi, te» tftilïtantes dt los Coniit¿g Vietnam 
gaiiaoan audiencia expiicasdo «! «t-ntido prohindo del coríüctc 
vietrar.iita y pr^ponisRíJofoíBiai tie a.xiòn «.ieciiSiÍÈü. Fuí en ¿ste 
marco dojtóe se roi,wJXt't isa o«g»nlzacioni¡i» ïevolucionjtria·? naewntes 
y se practicaron mismas formaí «ís ir.ar.ifastsción y da agitación (25). 
Centar^et: de niiüíar.t̂ P se poii«i;aron en esta lucha de apoj-o a¡ 
Vietm y aprendieron a mi!ii«r en ios Comitèí'. 

mcTiniif.nto ad-auliA) Í̂ ÍJ aropliíud que el P.C.P. se vio 
obligado a hacerse un p o ^ n la ir-quierdp. y a copiar 
(caricaturalmente) k.-} irxiïklives de ios que ib2» .nuy pronto « 
convertirse en ios o Jju^ukflráistas Í-, ïrià? coaocido» .Hoy bsjo oí 
nombrf? de « izqüi«?d?síít:.-M8TceIün p. Racoí^ffiiáo /̂eássliUij&te las 
^magnas de ¡OB CoKiitós Vietnajn, D ?.C.P. ps^teadfa también crear 
CoDíiíès de í>-i»p e> m?urco de' CoTî tá Np.chrviJ de A.̂ rién p.'xa el 

y !a victovia p\:«ii]o vki««¡nits presidido por 
rtalueck-Rocliet. Ese CJ>«íJtè conoció vjda íitniíadi como toda^ 
Jas orcanisacioKíB ¿e aíjt'añ r. contro?adí.s .'> por ol P.C.F. Compuesto 
de rmüíaritoí d«! P.C.F. que hubÍPim. preferido ir.aiíar bií;io su propia 
bw.dera, no luvo màï que una e£i<rf,f,ncia ba t̂oütíí simbòlica. Sin 
embarco, m; Cí«;.e;dn manifestaba la voluntad cíe ia dirección de nisar 
el terreno de ¡os « izquierdistas * copisudo -inchjso 
c.-u:io£turítIiríente- roe formas de acdòn, 

Actuaime.'ite, a cai!!« de esa izquierdizacièn aparente, laít 
consijfnss del P.C.F. no son ya muy rjjffrcates de las tlel aitiçao 
comilè Vjçtrumi Nacional, ta explicación que es hecha de ia 
giierrá de Indochina EÍ^.W licndo muy 'Jnitcde. Ej por rilo que 
debemos propoiseï a lo» rA'ditauitís de base «cciontí en comían en 
tomo a una plataforitrs miAima esforüAadonos en hacír pro^rsísr su 
ccmpreijsjòn polàties de la revolución indoclúna c-n el cun» ¡a 
acción. 

4. El apoyo d« !o$ rsvcrfucíonorios a fa rsvolución indochina 

Comprender el papel ju2sdo poi la revolución Indochina en la 
ct Jis del jiaperiaíiímo y del swlinismo, en ia tonetituetíNis de mwvas 

a.7 



^^ miiitar>t« revolucionarios se vieron 
confrontados a tareas considerables en comparación con su peso real. 
Lj centro de gravedad c!e su iní^rcençiòn se desplazó hacia ei trabajo 
político en laü erapre^as que absorbió todos sus «sfuerzos. 
_ Con e,lü, !a« iuc:-, ru'.tí imperiaUfitas se vieron muy afectadas y la 
micmt!™ .?n e.tc ir- r-n, r^asò de mievo al P.C.F., tanto màscuaLo 
que íív? -.K*tUias de la agitación eran radical mente 
tíJferen.:;. ' . / ««̂ «ŝ  de mzyo 68 (prohibición de 

• A ® ".'-̂ '"«ón es potoo». En ausencia de una 
co np. - . ef,tía.ègisa uit«niacJona¡, Tos miliUntes corren el 
peiigrr, ytrtÍRias de doformacTOaeschauvinista en su trabajo 

i n ^ - ^ J ^ ' ^"^''^í^tiva ea el teftreno impcriaüsta mutila 
!ius«í,r( mtsnsTwaòn. Cómo ignorar que ia prropaganda en favor de la 
revolución mdoAma y de la revolución colonia en genera] 
medio privilegjaao para hacer compren<ler m ¡os hechos lo que 

. reprfis^nta Is política de laburocrscia stalinkta y la cnsio de! 
impertíu;í85io 1970. La revolucíò-n netnamità tuvo un impacto 
proíundc en Placimiento de là$ vxrtífujwdias liberadas de la 
innuencia stídSni.«t«, pero tuvo i^ir.bií'n m impacto real en ia 
politiz&ción antl-eapítalista ds amplias capas que comprendieron que 
OTiSr'^ día como mayo 68 lo 

En consecuencia, el apoyo a la revolución indochina reviste un 
doble a-specto. Un apoyo politko primero : pasxi jugado por Ja 
revolución indochina en la modiftcsciòn de lareiación inlsrnacioaal 
de fuera^, dmàmwa sodcliata de la revolución indochina, apoyo a 
las posiCion^ dei G.R.P. y de 5a R.D.V. referentes a la solución del 
conílicto, etc., y im apoyo material después que nos recíamaii los 
mismos vietnamitas ¡financiero-médico-univeríjítario eíc 

r aportación modesta a la 
lucha que llevan los vietnamitas sobre e? t^txano m>ro es 
complementario p«e» «na movilización i iUemadoMl dé masL e^ 

v ^ c ^ T E r j ^ f ^ - y forzarle a declararse 
A pueblo Vietnamita indochino pasa por el 

desarrollo de esa movilización de m a m a escaía i n t e m a c i o i ^ • 
- i Cese de todos ios bombardeps U.S. en Indochina ! 

- i Retirada inmediata e incondicional de las tropas imperialistas 
del Sud-Este asiático ! 

-i Reconocimiento de! G.R.P. como ànico representante del 
pueblo sud-vietnamita ! 

- i Por la independencia y la r^unincución de! Vietnam ! 
- i Viva el pVente Revolucionario Indochino ! 
- i Vietnam, Laos, Camboya una misma lucha ! 
- i Abajo el imperialiamo americano y sus cómplices ! 
-1 Viva la revolución socialista indochina i 

(25) Berlín. 
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