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EVAL" CION DEL PENSAMIENTO MILITAR DE LA PRIMERA A LA --

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.-

1! El Concepto Alemán de la Guerra Total. 

Mayor OTTO FRANCO R. 

2! Conceptos de Guerra Soviética. 

Mayor FRANCISCO URIBE V. 

3! La Doctrina de la Defensa. 

Mayor CARLOS PRIETO S. 

4! La Aparición del Civi 1 y los Geopolíticos. 

CC A D DOMINGO LOPEZ A. 



ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 
DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIA 

IEWOILIUJCIIOINJ DIEIL lfiiEINJ$A~IIIEINJlfO IE$lfllAlfiEGIC:O 

E IL COINJCIEIPlfO A ILIE~INJ DIE ll..A GlllJIEil~A 

TOlf.A IL 

De oc uerdo a las ideas de 1 Genera 1 Ludendorff, con re loe ión a la guerra 
total se puede exponer en forma de cinco propósitos básicos. 

La guerra es tota 1 porque : 

1. E 1 teatro de la guerra se extiende sobre todo el territorio de las na
ciones beligerantes e involucra por lo tanto la participación activa -
de toda la pob loe ión en e 1 esfuerzo de la guerra. 

2. La participación de grandes masas en la guerra hace imperativo que
por medios de la propaganda se dediquen grandes esfuerzos al fortale
cimiento de la moral en el pars propio y al debilitamiento de la cohe 
sión política en el país enemigo. 

3. No son los ejércitos sino las naciones las que hacen la guerra total, 
por lo tanto la prosecución efectiva de la guerra total requiere la -
adaptación del sistema económico a los fines de la guerra. 

4. La preparación para la guerra total teniendo en cuenta los avances -
tecnológicos tiene que empezar en los tiempos de paz o sea antes de 
la in ic iac ión de hosti 1 ida des. 

5. La guerra tota 1 debe ser dirigida por una autoridad suprema que es la 
de 1 Comandante en jefe. 

Esta idea no está exenta de algunos detalles como : 

La extensión geográfica de los TO. en la guerra total, es una consecuencia 
de 1 progreso técnico de los medios de destrucción de la siempre cree iente -
interdependencia funciona 1 de las naciones modernas. Es decir en la guerra 
tota 1 no so lo sufren las consecuencias aquellas regiones que son alcanzadas -
por el efecto de las armas modernas sino también las áreas que estén detrás 
de las zonas de Combate sufren e 1 bloqueo de 1 hombre y de la propaganda.
Es así como una nación en guerra se puede compa¡:ar a una fortaleza sitiada 
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en la cual los atacantes tratan de obligar a la ciudad a que se rinda no -
solo por los medios militares, sino que la hacen padecer las consecuencias 
del hambre. 

Por esta razón nuestro autor abogaba por tener una auto-suficiencia econó
mica con el fin de tener aseguradas los pertrechos militares y víveres nece
sarios para la subsistencia de la nación. 

La teoría de Ludendorff culmina con las funciones que le son asignadas a 1 -
Comandante militar Supremo, pues además de dirigir las operaciones milita
res también debería dirigir la política exterior y económica del país así co
mo su propaganda. En tal virtud el Estado lv'v:Jyor Militar debe ser formado 
adecuadamente, deben integrarlo los mejores cerebros en cuanto a actividad 
de guerra terrestre, marítima y aérea, a propaganda , a técnica de guerra, 
a economía a política y también a todos aquellos que conocen la vida del 
pueblo, pero no tienen funciones de carácter poliTice por lo tanto no tiene 
cabida el estadista civil. Asimismo, los integrantes de su Estado Mayor de 
ben informar a los Comandantes de los problemas de su área, y término di,:
ciendo que la guerra y la política están encargadas de la supervivencia del 
pueblo, pero la guerra es la expresión más acabada de la voluntad racial -
hacia la vida. 

Según Luddendorff la guerra total es un producto de las evoluciones demo -
gráficas y te e nó lógicas. E 1 mayor tamaño de las pob loe iones y su me jora da 
eficiencia de los métodos de destrucción, han creado la totalidad de la gue 
rra en forma inevitable. La guerra total que no tiene una causa poli'Tica ,:
absorve a la política. 

Se puede apreciar en sus escritos que no se encuentra una justificación ex -
p líe ita de la guerra tota 1 como norma de una doctrina imperio 1 ista o de un 
sistema de valor en el cual el deseo de lucha, el heroísmo y el amor al sa 
crificio, sean tan fuertes que exijan la guerra para su realización y glorifi:
cac ión y sostiene que la guerra es absolutamente defensiva y que e 1 pueblo no 
cooperará en hacerla ,a menos que sepa que la guerra se hace para preservar 
su existencia. 

C:OINIC:IEIPlfO$ DIE GlllJIEilllA $0WIIIElfiiC:O$ 

Cuando en l. 917 Lenin se apoderó del poder en Leningrado, estaba muy le
jos de ser un desconocedor en cuestiones militares y estratégicas. Con vehe
mencia se dedicó al estudio del socialismo como así del anarquismo revolucio 
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nano, del radicalismo y del terrorismo. 

Lenin adquirió una percepc1on de las realidades del poder político. Esta
ba enterado de que la guerra no era solamente militar en su carácter, -
sino también aiplom6tica, psicológica y económica. Creyó que la guerra 
y la revolución estaban ligadas entre si en una relación continua y funda 
mental. Lenin y Trotsky sabían bien que dentro del aspecto diplomático
y polnico estaban sentenciados a la derrota en Brest- Litovsk. Len in es -
cribió para los obreros norteamericanos : 11 No es socia lista quien no -
comprende que la victoria sobre la burguesía puede requerir pérdidas de -
territorio y derrotas, no es socialista aquel que no sacrifica su madre pa
tria por el triunfo de la revolución social. 11 Sin embargo , los bolchevi 
ques no abandonaron del todo la estrategia revolucionaria en su lucha fren 
te a la contra-revolución. El Ejército que formaron fue un ejército de .::_ 
campesinos y proletarios; la guerra que hicieron fué una guerra de clases. 

león Trotsky fué una refutación viviente de la afirmación de Karl Kautsky 
de que hacer la guerra no es el punto fuerte del proletariado. 

Stalin el nacionalista, líder en la guerra de liberación y mariscal de la -
Unión Soviética, ha hecho mucho desde los días de Lenin quien ridiculiza
ba al patriotismo. Stalin, que declara que ni una pulgada del suelos ovié 
tico será cedida a los agresores nazis, no es un líder de la misma contex-: 
tura de Len in, quien dijo : 11 No es socialista aquel que no sacrifique su 
patria por el triunfo de la revolución social. 11 

La polnica estratégica de Stalin observada durante los años 1.933 a 1.941 
no se ajustó al clásico dogma comunista. Desde el momento en que Hitler 
asumió el poder, el mundo estuvo en un estado de guerra , sus manifesta
ciones fueron, por un lado, la latente 11guerra blanca 11 de los nazis; y por 
el otro, las hostilidades efectivas en Etiopía, China, España, Austria y -
otras partes. Unicamente en España siguió Stalin las normas de Lenin de -
transformar la guerra internaciona 1 en guerra civi 1 y a lli reaccionó tanto -
en cuanto a las tácticas de Hitler y Mussolini como en la"Steorías de Lenin. 
El objetivo de su diplomacia hábi !mente cumplido por Litvinov fué la defen 
sa de la Unión Soviética a través de la seguridad colectiva. 
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I1..A ID> OClflliiiNIA ID> lE U ID> IEIF lE INJ$A ----------------------------

La nac1on francesa fué a la guerra en l. 939 con un espíritu distinto del 
existente al comenzar la Primera Guerra Mundial. En Septiembre de --
1.914, cuando los alemanes marchaban sobre París, el antiguo fuego del 
patriotismo francés ardiendo ferozmente como en los días de Ma lp laquet -
de 1.793 y 1.870 , produjo el esfuerzo impulsivo que paró al invasor en 
el Marne. En l. 940 había poco entusiasmo. Después de los primeros de 
sastres causados por el súbito ataque alemán, los ejércitos franceses no .:: 
pudieron ser excitados a tener e 1 coraje de la desesperación y las retira
das no pudieron producir el rechazo de contra-ofensivas. Terminaron en 
la rendición. 

En este espTritu fato lista y la fa Ita de entusiasmo pueden en su orTgen ser 
llevados principalmente a dos causas : las violentas luchas políticas que -
a menudo complicaron al Ejército y la gran pérdida en vidas que los fran 
ceses sufrieron en la Primera Guerra Mundial. 

Existieron muchos otros factores, tales como, por ejemplo, la reducción -
del tiempo del servicio militar llevado a una duración inadecuada, que -
contribuyó a crear una orientación en el modo de pensar y culminó en la 
actitud pasiva, casi letárgica de los franceses al iniciarse la guerra. Pero 
fueron los factores políticos y mi litares los responsables principales de la 
caída de Francia. 

ANTECEDENTES. 

Después de la guerra de 1. 870 , los debates sobre la reorganización de 1 -
ejército tomaron cariz político. 

La solución fué dividir los contingentes en dos mitades : Una prestaba ser 
vicio 5 años y ladra seis meses. En 1.914 los socialistas piden se esta--: 
b lezca servicio mi litar corto, y después de largos debates logran que la re
ducción sólo sea a 18 meses. En 1.924 el gobierno de HERRIOT procedió 
a revisar la ley nuevamente y se decidió no solo reducir el tiempo de serví 



5 

cio mi litar sino reorganizar tata lmente e 1 sistema mi litar. 

REORGANIZACION DEL SISTEMA MILITAR. 

Se basó en los siguientes aspectos 

1.- Se redujo el sueldo de los militares. 

2.- El número de oficiales se redujo en 5 . 000. 

3.- los ascensos disminuyeron . 

MENTALIDAD FRANCESA ( 121 - 123) . 

Al aproximarse la Segunda Guerra Mundial la mentalidad del pueblo fran 
cés era totalmente pacifista, y como consecuencia de ello 1 nació la _-: 
Lrnea M:lginot 1 la cual tuvo su origen en la idea de cobertura y como -
antecedente a los fuertes de concreto de VAUX (Batalla de Verdún) y -
fué la manifestación m6s visible de la actitud de pasividad del pueblo -
francés. Fué adem6s el símbolo de la profunda aversión que la nación -
francesa sentra por la guerra ofensiva. 

Esta doctrina defensiva tan extrema había de crear una menta Ji dad tardía 1 

de movimientos lentos y coordinaci6n difícil. La doctrina militar france 
so entró a basarse en la palabra mágica "POTENCIA DE FUEG0 11 

; una 
simple variante de los puntos de vista que se basan en la teorra defensi
va. 

E 1 orrgen de esta fé en la potencia de fuego debe buscarse 1 en parte 1 -
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en la terrible sacudida causada por las fuertes bajas sufridas en las pri
meras grandes batallas en 1.914, y en parte también en la leyenda de 
VERDUN. 

INTRODUCCION. 

(1 ng !aterra) 

Después de la Primera Guerra Mundial el Ejército Británico fué desmovi-
1 izadó, quedando únicamente las Fuerzas especia !mente necesarias. La -
conscripción quedó abolida y se inició el retorno a la organización Sis
tema CARDWELL ( Policía Imperial para organizar la paz británica). Se 
previó el empleo de un ejército sólo en operaciones en las colonias. 

El retorno a la concepc 10n CARDWE LL, significó la ruina para los cuerpos 
de tanques de la Fuerza Expedicionaria -Británica, pues su construcción se 
disminuyó casi tata lmerie y los veteranos de los grandes combates de 1 . 918 
fueron licenciados. 

Con la Real Fuerza Aérea, sucedía lo mismo que con el Real Cuerpo de -
Tanques y se disminuyó su construcción. La Armada Británica fué la mejor 
librada , por la misma tradición marítima del pueblo inglés. 

EL REARME DE l. 936. 

Para 1.936, sinembargo, se inició el rearme debido a la denuncia de los -
tratados de LOCAR NO y a la remilitarización de la RENANIA por HITLER. 
Surgió para esta época, la controversia bombardeo vs. acorazado, la cual 
fué ganada por el segundo, debido a que el ere o de la "potencia de fue 
go" estaba tan en posesión de la mente de los almirantes británicos como 
de la de los generales franceses. 

TEORIA DEFENSIVA DE LIDDELL HART. 

El pueblo británico para l. 937 se oponía a la formación de un gran Ejérc!_ 

'! 
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to y más aún para que fuera enviado a Europa Continental en caso de que 
una conflagración general volviera a estallar. 

En 1. 937 1 LIDDE LL HART sugirió que Gran Bretaña debía adoptar la teo -

ría del "riesgo limitado" y retornar a la tradicional política de bloqueo -
aprovechando su poderosa marina de guerra. 

La teoría de HART 1 originó protestas por parte de algunos genera les por -

considerarla como la continuación de la tendencia de la Gran Bretaña de 

arrojar e 1 peso pri nc ipa 1 de la guerra sobre los a 1 iados. 

CIHIIUJIR<CIHIII U.IJ_ U.ILOYD GEEOilGIE 1 <CILIE/M\MIEINJCIE~IUJ ------------------------------------------

A pesar de que la conducción de la guerra 1 en tiempos pasados 1 fue prin

cipalmente incumbencia de Almirantes y Generales 1 los siglos XIX y XX 

fueron testigos de una creciente participación de lideres civiles 1 que lucha 

ron por resolver los problemas militares 1 industriales y polnicos que involu

craba la guerra de materia l. En consecuencia 1 su contribución a 1 pensa-=

miento y conducción de la guerra .,. en forma especial en Gran Bretaña y en 

Francia 1 merece ser tratada con un detalle algo mayor. 

l. DAVID LLOYD GEORGE. 

En cuanto a guerra 1 carecía de ilustración y experiencia :su vida 

había sido dedicada a los problemas sociales 1 legales y polnicos 1 -

pero su contribución en la conducción de la guerra 1 como Ministro 
de Hacienda de Gran Bretaña en l. 914 1 puede resumirse de la si -

guiente manera : 

a) La guerra se le presentó como una lucha por el material y a 

su entender el sistema de abastecimientos del Ministerio de -
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Guerra , se necesitaba cambiarlo por ser demasiado tradi
cionales y obsoletos. 

b) A pesar de la oposici6n de los militares, hizo crear en l. 915 
un Ministerio de Municiones con él a su cabeza, para mejo
rar el problema de las municiones. 

e) Proyectó la provisión de cañones y de armas nuevas para el -
E j~rcito. 

d) Propuso laa:!opci6n del sistema de convoyes para la protección 
anti -submarina. 

2. WINSTON CHURCHILL. 

Habra prestado sus serv1c1os en la India y eso lo condujo a abrazar 
la profesi6n de corresponsa 1 de guerra, historiador y pollHco. En 
1. 914 fuenombrado Primer Lord del Almirantazgo, pero no satisfecho 
con contrOlar los mares, se aventuró también en los dominios de la 
estrategia mi litar y por ello veamos sus reo lizaciones que se resumen 
asr : 

a) Puso en ejecución un proyecto que habra de producir la inno
vaci6n táctica más importante de la guerra : la creaci6n del 
tanque. 

b) En 1.917 hizo una apreciación de los aviones militares, que 
puso de manifiesto una visión profética del empleo futuro de 
de esta armo. 

e) Dorante los años de la guerra, escribi6 innumerables documen
tos, en los que demostraba poseer una comprensión poco e o -
mún de los problemas estratégicos. 
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3. J~GE CLEMENCEAU.-

Médico , político, orador y filósofo, se dedic6 a la tarea de 
salvar a Francia y al asumir la cartera del Ministerio de Gue
rra su contribución en cuestiones militares puede sintetizarse -.. 
OSI 

a) Fue un convencido de que la guerra era una cuestión dema 
siado importante para estar únicamente a cargo de los gene
rales. 

b) Su obra en la esfera militar comprendió la reorganización -
del Ministerio de Guerra y del Estado Mayor sobre una ba
se 16gica. 

e) Vió la conveniencia de coordinar la ofensiva a liada, de -
acuerdo con un plan estratégico estabfecido. 

Vemos así como estos líderes civiles, presionando sobre una insti
tuci6n recalcitrante, la obligaron a modificar su sistema doctrina
rio, mediante una verdadera afluencia de armas nuevas. 

IHIAUJJ S 1H1 OIF lE ll 

ILOS <GIEOP Ollllfii<COS 

Alemania fue la primera nación en llegar a comprender el valor de la es
trategia poiiHca como una ayuda para la guerra y en reconocer que estaba 
arraigada en la geografía. De modo que la GeopolrHca fué desarrollada -
para poner la geografía al servicio de una Alemania militarizada. 
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KAR L HAUS HFER. 

Habiendo sido militar, se convirtió en geógrafo, filósofo, historiador y 
geólogo. Su vinculación a la Universidad de Munich, le proporcionó 
una conexión en base a la cual creó la geopoliHca, pues para ello se 
asoció con cierto número de geogr6fos y unos cuantos científicos y pu
blicistas poliHcos. llegó a ser el hombre de absoluta confianza de los 
geopoliHcos alemanes, que surgieron entre la primera y la segunda gue
rra mundial. 

Los geopolnicos impulsaron el expansionismo alem6n, mediante los cinco 
conceptos de espacio siguientes : 

1) La autarqura ; 2) El espacio vital ; 3) El Pan-regionalismo; 

4) La primacía de 1 poder terrestre sobre e 1 poder nava 1 y 5) Las fro'2... 
teros. Dos de estas cinco finalidades son aplicaciones de la teorra geo
gr6fica, otras dos son preposiciones para una organización del mundo y 
la quinta es un recurso para allanar dificultades. 

El mérito de Haushofer consiste en que sus conceptos del espacio han si 
do presentados como objetivos prácticos del gobierno alem6n. Además, 
algunos de los pasajes de la obra 11MI LUCHA 11 indican que, Hitler ha
bra sido profundamente influenciado por varios de los conceptos y a lgu
nos de los planes de la geopolitica. 

COINIC ILUJJS IIOINIIES 

1) En la época actual en que la guerra es compleja, solamente los 
administradores civiles poseen la información, amplitud de miras, 
independencia y poder necesario para la exitosa conducción de 
la guerra. 

2) La geopolnica, en el estrecho sentido de Haushofer, solo puede 
conducir a la guerra, cualquiera que sea la nación que la adop
te.-

* * * * * * * 
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S I N O P S I S 

OBJETIVO: El objetivo del presente trabajo de investigaci6n es infor

mar al lector sobre los aspectos más importantes de la ideología del 

socialismo de Francois Miterrand, su lucha por la candidatura en las 

elecciones de 1.981, le influencia de la crisis del partdo comunista 

en los resultados que marcaron su triunfo y el desarrollo y fracaso 

inicial de su programa de gobierno. 

I. ¿' CUAL SOCIALISMO ? • 

El concepto socialista de Francois Miterrand y sus considere -

ciones frente al sistema Sooialista-Democ~tico. 

II. LA BATALLA DEL CANDIDATO SOCIALISTA POR EL PODER. 

El candidato socialista aprovecha habilmente la situ8 ci6n so

cial y econ6mica vivida en Francia para inclinar le opini6n de 

le mayoría en su favor. 

III. CRISIS DEL PARTIDO COMUNISTA Y SU REPERCUSION EN EL TRIUNFO -

DEL SOCIALISMO. 

La ruptura de la uni6n de la izquierda y la crisis del partido 

comunista como factores decisivos para favorecer a F. Miterrand 

en la reñida dispute electoral francesa. 

IV. MITERRAND: UN PRESIDENTE, UN PROGRAMA Y UNA ROSA QUE SE MAR -

CHITAN. 

ii 



El triunfo del Socialismo y la implantación de un programa para muchos 

demasiado ambicioso, se han visto afectados notablemente por la situa~ 

ci6n económica y social de Francia. Los socialistas adn conservan la 

esperanza de poder lograr los objetivos en los cinco años que le que• 

dan a Francois Miterrand en el gobiarno. 

ii 



INTRODUCCION 

Por considerarse de interés general y de actualidad en el ~mbito 

de la politice internacional el tema relacionado con el socialismo de 

Francois Miterrand, es oportuno informar sobre los aspectos ~s impor

tantes de su ideologÍa, como lleg6 a la presidencia de la República 

Francesa , sus políticas al iniciar el gobierno y cuales han sido los 

resultados de sus gestiones en el desarrollo de las mismas. 

En este artículo se tratan específicamente aquellos aspectos con 

siderados como de maypr interés, a fin de que el lector se forme un co~ 

cepto general sobre el tema. 

Para su desarrollo se tienen en cuenta las características m&s 

sobresalientes de la ideología del Socialismo de Francois Miterrand,asi 

como su alianza con el Comunismo y proyecciones socio-econ6mic8 s. 

De este anelisia y haciendo una comparaci6n con la situaci6n 

actual del pais, surge la siguiente pregunta:l En el marco político, s~ 

cial y econ6mico de la Francia actual, son realizables las proyecciones 

del Socialismo de F. Miterrand ?. 

Las fuentes de las cuales se obtuvieron los datos para la reali

zaci6n de este trabajo son de absoluta confianza y dignas de todo crédi 

to, por lo cual se considera que el escrito y la conclusi6n son válidos. 

-1-



CAPITULO I 

¿ CUAL ~Ot;lLl~MO Y 

Le identificaci6n de Francois Miterrand como socialista no es 

tema realmente de actualidad. A pesar de su silencio casi total den

tro del dogmatismo de esta tradici6n ideológica, su alianza con el s~ 

cialismo no data de hoy día. En 1951 delante de un congreso nacional 

del partido socialista declara que ya no negaré más ni ocultaré su -

forma de pensar y manifiesta : " Nosotros somos Socialistas,¿ pero que 

es lo que esto qUiere decir?. Dentro de m1 esp~r~tu ello q~ere aec~r 

que nosotros aceptamos definitiva, resuelta y claramente frente a las 

diversas fuerzas del Estado, la socialisaci6n de los medios de produ~ 

ci6n. De lo contrari o no podemos seguir siendo socialistas y ea nec~ 

sariosuprimir esta palabra de nuestra definici6n o creencia política". 

(1). 

En sus consideraciones F. Miterrand reprocha el sistema sooi~ 

lista-dempcrático por considerar "el gran capital como el enemigo" y 

" de no realizar la apropiaoi6n social de los grandes medios de pro

ducci6n". Sostiene adem~s que frente a la crisis mundial del Capita

lismo no hay otra respuesta para el pais que el movimiento de otro -

sistema, no pudiendo ser otra ue el Socialismo. 

Francois Miterrand define el Socialismo no como un objetivo

sino como un "paso". Pero cu~l es el sentido de ese "paso"?. Seg6n tSl 

es ua proceso indef inido, una estrategia de ruptura negativista con el 

1- Reviste Francesa Projet (Dic.l982) No 170 pag. 1184. 
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Capitalismo para luegi insturar poco a poco las nuevas relaciones so -

ciales, una cierta forma de atenci6n a la historia y a las necesidades 

humanas. 

2- Ibid. pag. 1185 
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CAPITULO II 

LA BATALLA DEL CANDIDATO SOCIALISTA POR EL 

PODER. 

Seis meses antesde las elecciones presidenciales del 26 de 

Abril y del 10 de Mayo de 1.981 la reelección del candidato entonces 

Presidente Val6ry Giscard D'Estaing se consideraba casi segura y las 

probabilidades del candidato socialista Francois Miterrand por el con

trario eran más ilusorias que reales. Sin embargo la crisis politice 

la situación social y económica por la que estaba cruzando el pa!s, fU! 

ron cambiando poco a poco estas conceptos hasta el punto de que en en

cuestas realizadas a prino~pios de 1.981, es decir unos 3 meses despúes, 

el favoritismo ya se inclinaba hacia Miterrand en un 51%.(3). 

La batalle por el poder se concentraba en cuatro hombres 

Giacard, Miterrand, Chirac, y Merchais, entre quienes surgieron los dos 

rivales del 10 de Mayo. Como nueva legislación electoral se impuso la 

necesidad de que los candidatos obtuvieran el 5% mínimo del 8 poyo de -

los parlamentarios, los concejeros generales y los alcaldes para poder

se postular. Indudablemente las figuras ~s sobresalientes de la deos

da del 71 el 81 fueron Giscerd y Miterrand. El primero porque logr6 -

que un pequeño partido reformista determinar4 el rumbo de la mayorfa 

hasta llegar a la presidencia y el segundo porque no solo estuvo a p~ 

to de ganar las elecciones de 1.974 sino que había convertido el parti 

do Socialista en el primero de Francia. 

Segdn Miterrand las eleccioneB de 1.974 representaron un gran 

(3)Nueva Frontera(Enero 1.981) No.316 Pag.28 
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~xito para los socialistas y un cierto estancamiento para los comunis

tas, como signo de que surgiría una nueva relación de fuerzas en los 

partidos de izquierda.(4) 

Vale la pena recordar la situación presentada en Junio de 1.972 

cuando como consecuencia del programa común de las izquierdas lanzado 

por el partido comunista, partido socialista y los radicales de izquie~ 

da, se modificó el mosaico de la política francesa. 

Con dicho programa y dentro de un contexto político la izquie~ 

da tuv6 espiritu unitario en las elecciones de 1.974 y en las munici~ 

les de ' .977 con resultados muy positivos en el aumento de los cuerpos 

representativos y la conquista de nuevos sectores electorales. 

4- Ibid Pag. 29 
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CAPITULO III 

CRISIS DEL PARTIDO COMUNISTA Y SU REPERCUSION EN EL 

TRIUNFO DEL SOCIALI~~O. 

La ruptura de la uni6n de la izquierda se ha explicado siempre 

como el resultado de los celos electorales de los comunistas y el efe~ 

to de la crisis econ6mica determinada por los nuevos precios del petr6 

leo. 

Por su parte Miterrand manifest6 que fueron cuatro los motivos 

que llevaron a tal ruptura. Le primera por el temor que han ~enido los 

dirigentes comunistas para afrontar en el poder la crisis econ6mica y 

las dificultades que de ella se originen. La segunda, ligada a la pri

mera se refiere a la decepci6n comunista por haber perdido el liderazgo 

de la izquierda y no poder imponer sus decisiones. La tercera _raz6n,~ 

nifesto Miterrand ha sido el resultado de las pol:Íticas institucionales 

dictadas por el partido comunista, es decir las decisiones tomadas en 

París por la direcci6n del partido comunista como consecuencia de las 

indicaciones de una estrategia mundial dada por Moscu. La cuarta expli 

caci6n se orienta hacia el hecho de que la Uni6n Sovietice no ha desea

do que una experiencia socialista g8 rantizada por la participaci6n de 

un partido comunista de gobierno y diferente por naturaleza del modelo 

Marxista-Leninista, tenga ~xito en Europa. (6) 

La delicada crisis del partido comunista confirmada por la expul 

si6n de poetas, escritores e intelectuales, algunos de ellos ins~ritos 

en el partido, coloc6 a sus militantes en un ddlic~do dilema durante el 

6- Nueva Frontera (Feb. 1.981) No. 31 7 Pag. 33 



desarrollo de las elecciones del año 81. Tenian dos alternativas, sino 

ayudaban a Miterrand podrían tener problemas con una parte considerable 

del electorado y sí le ayudaban se exponían a que prosiguiese el auge 

socialista y por consiguiente el deterioro comunista. Al parecer la cri 

sis interna en el partdo era tal que quizas pensaron que ya no tenían 

nada que perder y posiblemnte si mucho que g~nar, 8 doptando en raz6n a 

ello la segunda alternativa. 

La situaci6n adoptada por el partido comunista represento un fa~ 

tor ponderable sino decisivo en la reñida disputa electoral, debido al 

traspaso de votos del centro-derecha al candidato socialista (7 ) . 

7- Tradici6n,Familia, Propiedad (1.982) No.22 ~g. 3 
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CAPITULO IV 

MITERRAND: UN PRESIDENTE, UN PROGRAMA Y UNA ROSA 

QUE SE MARCHITAN. 

El triunfo de los socialistas en las elecciones de 1.981, ha si 

do considerado como un acontecimiento hist6rico y como la mayor victoria 

del siglo, resultado de una larga marcha y de la lucha sin cuartel por 

los ideales de un partido. La amplitud de la vicyorie solo ha podido 

compararse con la magnitud de la derrota y el desaliento de los demás 

p~rt~dos franceses. 

Miterrend, al manifestar su intenci6n de compBrtir el poder con 

l a s otras fuerzas de izquierda, incit6 al partido comunista a dar un gi 

ro total a su posici6n decidiendo apoyarlo en la segunda y Última vuelta. 

Posteriormente al designar su gabinete incluy6 en el a cuatro . miembros 

de dicho partido, orgenizeci6n que por primera vez asumía este tipo de 

cargo en Francia desde la Segunda Guerra Mundial. 

Así, Francia entr6 en consecuencia en la via éel socialismo deno 

minado por algunos n Socialismo a le Francesa" , el cual ha sido repre

sentado por Miterrand con su emblema , de un puño en lo alto pero con 

una rosa . 

Para cumplir con el programa f ijado, el Monarca Franc~s ha con

tado con dos ventajas que nunca tuv6 la izquierda en el pasado cuando es 

tuv6 en el poder, 11 La estabilidad y la duraci6n". En igual forma ha sur 

gi do un enemigo en su contra que en los Últimos años nadie ha podido con-
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trolar: "La persistente crisis econ6mica que ha a f ectado en forma ere-

ciente tanto a Francia como al resto del mundo. (8 ) 

Ahora despu~s de más de dos años desde la iniciaci6n del gobieL 

no, parece que han podido más los priblemas sociales y econ6micos de 

Francia, que la misma buena voluntad e interés de un presidente y su 

partido. Esta voluntad de interés representados en un programa quiz~ 

demasiado ambicioso, prometiendo en algunos casos m~s de lo que realmen 

te han cumplido y serán capaces de cumplir. 

Fr ancois Miterrand, el socialista que durante su larga campaña 

política dibujáse un lindo paisaje de reivindicaci6n para la econ6mia 

nacional y para la soluci6n de los problemas de la clase obrera, ve 8 ho 

ra como el pueblo ha dejado de soñar y de creer en la realidad de sus 

proyecciones. Esto hace pensar que en tal situaci6n no ser!a reelecto 

y solo acont ecimientos nuevos har!an cambiar tal panorama. , 

Existe por otra parte, una gran expectativa a nivel internaci~ 

nal debido que una ola de gob~ernos de orientaci6n noe-liberal el ens~ 

yo socialista rompe con la tendencia internacional, intranquiliza inclu 

so a la Unión Sovi~tica y establece un puente ampliocon el tercer mundo 

(9 ). 

En un principi o el ambiente general f r ncés era netamente socia 

lista. La creaci6n de doscientos mil cargos pÚblicos, los aumentos de 

8- Revista Visi6n (Julio 13-1.981) Vol umen 57 No.1 Pag, 2 
9- Nueva Frontera (octubre-1.981) No. 354 Bag. 25 
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salarios y los incrementos en las pensiones y gastos de caracter social 

dieron lugar a un periódo de euforia en el que se cumplieron hasta los 

puntos m6s impopulares del programa, como por ejemplo la eliminación de 

la pena de muerte, medida esta tomada contra el 60% del sentimiento na

cional y que por cierto ha sido tema de discusión posterior debido a la 

ola de inseguridad que se ha desatado en Francia. 

Otras de las medidas adoptadas por F. Miterrand y que han ecli~ 

sado su figura y la del partido socialista son: La congelación de los 

sueldos y salarios a finales del año 82 con el objeto de hacer f rente a 

la inflacción y que por el contrario represntó una p~rdida en el poaer 

adquisitivo de la moneda, quedando además paralizados los ingresos de 

los sectores no asalariados y los de las profesiones liberales. Se con

gelaron t 8mbi~n los precios tanto para los product os como p8 ra los come~ 

ciant es eceptu~ndose en los primeros solo algunos artículos de primera -

necesidad. Se intent6 con ello definir las pautas que permitiesen contr~ 

lar las alzas en los pre cios y los salarios en una lucha acelerada para 

detener la inflacción. 

Ante esta serie de acontecimientos que lejosdde ser posit ivos -

han arrojado resul tados negBt ivos en el orden econ6mico franc~s, habrá 

quienes aseguren: "La rosa del emblema socialista antes de mostrar sus 

e s pinas había exhalado sus perfumes" . Todas aquellas medidas adoptadas 

en beneficio de la clase obrera, ofrecieron inicia+mente resultados muy 

ilusorios para posteriormente dejar ver la realidad de lo que estaba ocu 

rriendo. Por tal razón los empresarios desalentados ante tal situación 

optaron por limitar sus inversiones despreciando las medidas crediticias 



decretadas en su favor. 

Francois Miterrand, parece por el cont rario hacer caso omiso a 

las críticas que se lanzan contra su gobierno y ha recalcado que aún le 

quedan cinco años en el cargo confiando en que el tiempo est ará a su fa 

vor. (10 ) . Cinco años más en El Eliseo pueden facilitar en gran manera 

una tarea que por lo pronto est~ lejos de tener contentos ~ los france 

ses, de hecho gruñones y descontentos profesionales. Dent ro de dos 

a ños Miterrand empeza~ a tener el sol en la espalda con otros tres por 

delant e en los que él confia el tiempo obrará a su f avor haciendo c~m

biar de plano el panor ama desfavorable actual. 

10- Revista Visi6n (Mayo 1.981) V6lumen 58 No. 10 Pag. 7 
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CONCLUSION 

El Socialismo Franc~s que con Francois Miterrand alcanz6 la pr~ 

sidencia de la República Francesa en 1.981 en una escalonada vertiginosa 

y con un apoyo decisivo hasta del mismo partido comunista, parece ser 

que despu~s de dos años en el poder anda de tropez6n en resbal6n siendo 

las tercas leyes de la economia las que ~s conspiran contra el ~xito de 

su experimento. A pesar de todo Miterrend est~ dispuesto a jugarse lo 

queda de su popularidad con tal de sacar adelante su proyecto de gobier

no. A tropezones y con errores pero con una decidida convicci6n sobre 

la justicia de su política y en el apoyo de una gran mayoria parlamenta

ria para que en los cinco años que aún le quedan en el gobierno la hoy

marchita rosa roja símbolo de su partido, vuelva a florecer. 
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