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gart. ahora de un sentido nuevo. 
tenido con un matiz material; en 
este nuevo orden social es posible 
la movilidad entre una clase y otra 
en función de la riqueza, y del es
fuerzo individual. Pero eUo exige 
también la igualdad, para hacer po
sible el libre juego de las ca
pacidades .• La desigualdad cultu
ral atenta contra la libertad. pues no 
es libre el Que por Ignorancia co
loca su destino en manos de otro. 
La libertad es hija de la igualdad, y 
la igualdad sólo es posible por la 
educación •. Este es, pues. el fun
damento . de la naciente de
mocracia del siglo XIX español. Ya 
la educación dedicarán buena 
parte de sus esfuerzos, asl como 
entenderán que la libertad de im
prenta contribuye a la formación 
del esplritu de participadón en la 
cosa públi ca. Seria demasiado pro
tiJa seguir el desarrollo de las dis
tintas partes de este importante 
trabajo, en el curso del cual se ana
lizan las matizaciones que se su
ceden en el pensamIento liberal 
sobre el tema de la educación--al 
Igual que en el sector reaccionario 
de la socieda~. a medida qJe 
transcurre el siglo. a~1 como los 
cambios habidos en el sector de la 
ensei'lanza por los sucesivos cam
bios de gobierno de manos de pro
gresistas a moderados, o conser
vadores, hasta llegar al periodo de 
la Restauración. los proyectos de 
ley puestos en vigencia; el surgi-
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miento del problema de la libertad 
de enseñanza; los debates que el 
mismo produjo; la polémica sobre 
la implantación de una enseñanza 
laica; la centralización administra
tiva universitaria; la penetración del 
krausismo en el ámbito de la en
señanza universitaria; la 
emergencia de la .cuestiÓn uni
versitaria •• y otros más. son desa
rrollados en los densos y, a la vez, 
sugerentes capitulas de esta obra. 
En la tercera parte se aborda el 
problema educativo durante el pe
riodo del franquismo, hasta la 
aprobación de la ley Villar. 

La educación ha estado sometida, 
durante este largo periodo de dos
cientos años. a los vaivenes del 
cambio de ideologla en el poder , 
sobre todo a partir de los comien
zos del siglo XIX. Y Puelles Benitez 
demuestra que existe un conflicto 
generado por la pugna entre las 
dos corrientes ya sei\aladas. con
servadora y progresista, cada una 
de las cuales se matiza, radica
lizándose, en instancias históricas 
extremas. Ciertamente, la segunda 
de ellas es la quese encuentra sig
nada por lo nuevos tiempos, y mira 
hacia el futuro : .. En todo caso, lo 
que caracteriza a la tradición .. pro
gresista .. , por lo que a nosotros 
nos interesa, es esa fe en la 
educación para todos , la Idea de 
que la democracia necesita de la 
educación de todos, de que la de
mocracia puede y debe enseñarse. 
Esta concepción late en el informe 
Ouintana de 1813, Inspira una gran 
parte del reglamento de 1821 , rea
parece en el sexenio revoluciona
rio con los decretos de Rulz Zorri-
11a. está de algún modo presente 
en la Reforma de Aomanones, vive 
la ilusión de realizarse en la 11 Ae
pública y reaparece, una vez más. 
en los actuales momentos de cam
bio .. . 
El esfuerzo de slntesls ha sido 
consIderable y no han sido esca
sos los problemas que el autor ha 
debIdo superar; entre ellos. como 
él mismo anota, la exigua pro
ducción monográfica sobre cues 
tión tan importante. El resultado, en 
definitiva, ofrece al lector un trabajo 
que encierra un panorama claro. 
accesible. pero conteniendo va
liosas reflexiones, para repensar 

prOfundidad en un tema que afecta 
a tantos millones de españoles. O 
NELSON MARTINEZ DIAZ, 

LAS MUERTES 
DEL «CHE» 

GUEVARA 

El uso del sustantivo .. muer
tes .. en plural se aclara del 

siguiente modo: .. Hago alosión a 
las muertes .. de Ernesto .Che .. 
Guevara (1) porque, si bien es cier
to que tisica, .. legalmente .. murió en 
los locales deunaescuelita rural de 
Bolivia, en su periplo revoluciona
rio Guevara !\lurió poco a poco a 
partir det mes de junio de 1959 
(cuando, solamente unos meses 
después de la toma del poder en 
Cuba, se ve marginado y enviado al 
extranjero como .. embajador ex
traordinario .. ). (pág. 11). Se seña
lan las distintas ocasiones en las 
que las divergencias se agudizan 
hasta ser definitivas: la Inter
vención en el Congreso de la Ju
ventud Cubana (julio 1960); el 
choque con el gobierno soviético 
desde el Ministerio de Industria 
(1961-62); las diferencias con los 
OAI (de los que surgió el actual 
PCC); en 1963-64. en el Seminario 
Afroasiático y Conferencia de la 
OSPAA, enfrentamiento con la 
UASS por causa de la teorla de la 
coexistencia pacifica; en 1965 re
cibe las criticas públicas de Raúl 
Castro y luego de Fidel (en el 
mismo año renuncia a todos sus 
cargos y abandona su patria adop
tiva; obligado a dejar a sus cama
radas del Congo es .repatriado .. a 
Cuba a finales del 65; no se le per
mite asistir a la I Conferencia Tri
continental en la que se impone la 
teorla de la coexistencia paclfica 
que para muchos Intérpretes im
plica el abandono de la lucha ar
mada en tanto axioma; a su llegada 
a Bolivia debe enfrentar los 
ataques de la UASS y del PC bo
liviano. 

(I) GonD/ez-Mata, Luis M , _La. mulll't .. 
del "Che" Gue .... ,e., Edt. Arpos V8fg'ara, 
BarcelOllll. 1980. Del mismo autor y COtI datos 
compIemenw/os, ver. de la misma edtorisJ, 
_T ... rorlsmo I"'.-n.clon .... y _CI.,.e: Yo 
tul .. pI. de Fr.nco ... 



Sostiene González-Mata que esta 
biograffa tiene su raz6n de ser en 
que las otras existentes presentan 
.imperdonables. posturas par
tidistas o ignoran importantes 
etapas de la trayectoria del .. Che .. 
(SU participación en el Congo, sus 
viajes clandestinos) . Todo ello jus
tifica este texto que pretende des
truir mitos, que se basa en la re
lación directa y amistosa del autor 
con el revolucionario hispano
americano. 

El .Che.. Guevara consideraba 
que las nuevas luchas por la revo
luci6n deblan ser no s610 apo
yadas, sino costeadas, si fuera ne
cesario, por los paises socialistas y 
que si éstos pretendlan .. be
neficios mutuos,., esta postura era 
inadecuada . • ¿Cómo puede sig
nificar beneficio mutuo vender a 
precios del mercado mundial las 
materias primas que cuestan sudor 
y sufrimientos sin límites a los pai
ses atrasados, y comprar a precios 
de mercado mundial las maquina
rias producidas en las grandes fa
brtcas automatizadas del presen
te? (pág. 21). Si el bloque socia
Rsta ganara con las revoluciones, 
entonces seria cómpice de la ex
plotaci6n capitalista. De ahl su teo
rla de que Ollas armas no pueden 
ser mercanclas ... , deben entre
garse sin costo alguno • . Criticó las 
posturas de la URSS, con las que 
Cuba se fue Identificando progre
sivamente y, por el contrario, ad
mlr6 la polltica exterior de la China 
de Mao. Además, acusó de idea-
6slas a los partidarios de la vla paci
fica (como ejemplo de fracaso de 
esta postura. y del riesgo al que se 
somete a un pueblo por la ausencia 
defensiva armada, tanto interna 
como del exterior, tal vez co
rresponda recordar el proceso de 
gobierno, sín poder, de la Uni6n 
Popular en Chile) . • EI "Che" per
dera sus últimas esperanzas en 
1964 cuando la Conferencia de los 
Partidos Comunistas latinoame
ricanos adopte completamente la 
tesis soviética sobre la coe
xistencia paCIfica entre los Es
tados. (pég. 50). Esta postura pro
duto escisiones en casi todos los 
partidOS; amplios sectores se pro
nunciaron por la lucha armada, 
también Guevara. 

En lo referente al aspecto eco
n6mico, el .. Che. deda que .na-

cionalizar no es socializar .... , No 
confundla capitalismo de estado 
con socialismo. Crela que sobre 
todo debla nacionalizarse la agri
cultura y simultáneamente proce
der a la industriallzad6n .racional, 
planificada y regional .. , con el obje
tivo de que la economla nacional 
fuera lo más Independiente po
sible. 

Sobre el culto a la personalidad y 
siempre según las ideas de 
González·Mata, el.Che .. sostenla 
que _un dirigente capaz de de
mostrar que es indispensable, s610 
podrá hacerlo en detrimento del fu
turo de -su pars ..... Fldel , en el 

caso de Cuba, dioa la revOluci6n el 
impulso de los primeros años ... 
Tras él se creó un grupo de revo· 
lucionarios responsables... Cual
quiera del grupo dirigente debe ser 
capaz de sistituir completamente al 
Irder. (pág. 62) . En el texto no se 
adara si esta critica Indudable
mente justa, la hacia extensible a la 
persona de Mao, más allá de la ad
mirad6n que despertaba su po
lítica. 

La parte original de la obra es aqué
lla en que analiza el periodo que va 
de abril a diciembre de 1965, que 
corresponde a la etapa africana ... , 
_¿por qué inventarlo que Ignoran y 
silenciar lo que saben? Simple
mente, lector amigo, porque su Ig
norancia en cuanto al viaje de Er
nesto .Che. Guevara .tgnlflce 

.Imp"ment. que tal vle,. •• 
proyectó y r.ellz6 .In eyude ni 
I"t ... v.nc~n o'lel.1 cub.n •... y 
contar 10 que saoen seria de
•• cr.dlter ••• (pag . 86) . El 
.Che. sali6 de Cuba y Ileg6 al 
Congo por sus contactos persona
les, .. no oficiales •. la repatriaci6n 
se efectu6 .manu militar! .. , ya que 
su actividad molestaba a Estados 
Unidos y a Europa, pero también a 
Rusia. 
Guevara eHgió el Congo después 
de un minucioso estudio, y no ca
prichosamente, como han pre
tendido sus detractores. _En Afri
ca, la unificación podrta realizarse 
más fácilmente y de Africa podla 
partir la experiencia capaz de lograr 
la unificaci6n de la América Latina. 
(pag. 104) . En el continente afri
cano sufrió situaciones ingratas y 
penosas a las que se sumO la lec
tura de una carta suya (que 
González- Mata califica como falsa) 
por parte de Fidel, a principios del 
mes de octubre durante la presen
taci6n del Comité Central del PCC. 
Presiones de todo tipo hicieron 
que un comando se llevara 
_arrestado .. al • Che. a Cuba. Se 
criticó su postura comofundamen
tada en puntos de vista fragmenta
rlos y sobre todo influenciada por 
sus tareas Inmediatas con lo que 
no percibla la auténtica dimensi6n 
del problema global. 8 Congo sólo 
era una pieza en la lucha contra el 
imperIalismo que debla ser mo
vida, no en raz6n de su sltuaci6n 
Interna, sino de todo el contexto. 

Como última tentativa propuso un 
plan de acción para que se presen
tara a la Conferencia Tricontinental . 
SI bien no se le permitió asistir, en 
slntesis su proyecto concebla que: 
una guerrilla nacional no era .via
ble., debla reaMzarse en varios 
paises, la tentativa de acceso al 
poder por la vla pacIfica era visua
Uzada como utópica y arriesgada; 
la fasclstlzacl6n de los gobiemos 
del continente y la reoresi6n Im
puesta por ellos, haclan imposible 
responder a su violencia de otra 
manera que no' fuera con la vio
lenda revolucionaria; la alianza re
volucionaria debla estar constituida 
por el campesinado, los obreros, la 
pequeña burguesla y los es
tudiantes . 
El .. Che ..... pretendla establecer una 
base en el sur de América Latina, 
en un lugar en el que confluyeran 
varias fronteras, en una región ais-

127 



lada. Sef1a un centro de formación 
multirregiona! más que una guerri
lla para la toma inmediata del p~ 
der. Eligió Baivia por sus fronteras 
con Brasil, Chile, Argentina, Pa
raguay (otro foco debla crearse en 
Venezuela). Todas las organi
zaciones revolucionarias que apo
yaran el plan enviarlan miNtantes a 
este campamento. 

En Bolivia, caredO de la ayuda del 
PC boliviano (pro-soviético) y del 
de Cuba; las actitudes de todos los 
PC de Hispanoamérica fueron más 
o menos similares. El PCB se basó 
en Olla ausencia de condiciones ob
jetivas prerrevolucionarias_ . 
Gonzáles-Mata critica la actitud de 
Fidef y afirma: -Como Sta~n otrora 
respecto a la URSS, Castro con
sidera que las revoludones en 
Latinoamérica tenlan como po
mordaJ misión la de solidarizarse y 
ayudar activamente a la revolución 
cubana_ (pág . 155) . La tesis que 
se sostiene en la obra, es que el 
_Che_ fracasó no sólo por que fue 
abandonado a su suerte, sino por
que sus amigos lo hablan enga
do, .p' ..... t.ndol. l •• co
.... n forma dlfe,ente. (pági
na 175). Al parecer, los servi
vicios secretos occidentales co
noclan la presencia de Guevara en 
~ivia: distintas hipótesis Indican 
que el plan de destrucci6n fue 
efaborado por Rusia o por Cuba. 
_Cualquiera de ambas hipótesis, 
de confirmarse da escalofrfos_ 
(pég. 180). Otras versiones han 
planteado el idealismo del. Che., 
su temeridad, etc. El autor quiere 
demostrar que como gran estra
tega y poIltico no fracasó. sino que 
fue traicionado. Si esta in
terpretación es adecuada. no se 
explica cómo después de tantos 
al'los de oposición, enfren
tamientos, marginación de sus 
ideas y personas, el .Che_ creyó 
en la ayuda capital que precedera 
de Castro, para realizar su pro
yecto; menos se entiende aún que 
esperara la soWdaridad def PCB. 
prosoviético. ¿No fue éste un error 
fundamental? Lo que se quiere 
demostrar sólo queda claro en par
te. Es evidente que González- Mata 
no se identifica con el PCC, que 
juzga severamente la poUtlea so
viética con múltiples razones, pero 
en su deseo de desacralizar _ml_ 
tos_, erige el de .Cristo revo
lucionario_, héroe modélico, abso-
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lutamente lucido, va~ente, realista 
pero desaprovechado. La persona 
de! .Che_ es tan compleja que me
rece ser estudIada en sus limi
taciones históricas y en sus gran
dezas dialécticas. Su generosidad, 
su entrega, su herofsmo. las pa
labras dirigidas a sus hijos: .Su 
padre ha sido un hombre que actúa 
como piensa, y seguro ha sido leal 
a sus convicciones .. (pág. 223), 
son prueba cabal de su integridad. 
Una de sus frases sirve a modo de 
slntesis representativa de su mo
delo de sociedad: .EI hombre ene! 
socia6smo, a pesar de su aparente 
estandarización, es más completo; 
al usar del mecanIsmo perlecto 
para ello, su posibilidad de expre
sarse y hacerse sentir en el aparato 
sedal 'es infinitamente mayor ( ... ). 
el traba;o debe adquirir una con
dición nueva; la mercanda - hom
bre cesa de existir y se instala un 
sistema social que otorga una 
cuota por cumplimIento del deber 
social. (pág. 234). 

La obra es interesante por la can
tidad de datos inéditos que presen
ta, las Interpretaciones que con
lleva y la perspectiva critica que 
exige para ser leida. O MARIA 
VICTORIA REVZABAL 

LA 
NATURALEZA 
DEL ANTIGUO 

REGIMEN 
ESPAÑOL 

YSU 
POSTERIOR 

CAlDA 

EL profesor Miguel ArtoJa se ha 
ástinguido por sus profun

dos y documentados estudios so
bre la naturaleza del Antiguo Ré
gimen espanol. que explican su 
posterior calda y el emerger de la 
burguesla a finales del siglo XVIII y 
principios del XIX. 
Su aportación más reciente, bri
llante y profunda, es _AnUguo 
R'almen., R.voluclón LIbe,al. 

(Editorial Anel, Barcelona, 1979, 
3'8 págs.). la caracterización del 
Antiguo Régimen, a que se dedica 
la primera parte del libro. destaca 
-tras un profundo e impecable 
análisis-- el decisivo peso de la 
agricultura en la economla y ofrece 
un modelo de relaciones capitalis
tas, según el cual terratenientes 
rentistas, labradores y jornaleros 
controlan los medios de produc
ción y coordinan su utilización a 
través de fórmulas puramente con
tractuales. A partir de este punto, 
se ofrece una descripción de la na
turaleza e importancia de los con
flictos sociales que tal situación 
provoca. 
y cifléndonos a las innumerables 
sugerencias que aporta esta pri
mera parte del texto, vamos a 
enunciar varios aspectos de las 
causas que provocaron la calda del 
Antiguo Régimen espal'lol, con
trastándolas con las teot1as de 
otros autores que, aunque pueda 
parecer que muestran ciertas con
tradicciones, en el fondo vienen a 
confirmar las hipótesis de trabajo 
del profesor Artola. 
En 1803-1804 se dio una mala co
secha de cereales en Castilla. Y. 
producto de ella, un hambre atroz 
as0l6 al viejo solar casteUano. En 
auella época, 1804, la fanega cas
tellana de trigo costaba en Medina 
de Rioseco 155 reales de vellón, a 
diferencia de los 32,5 que costaba 
once anos antes, 1793 (1). 

Aquel mismo al'lo de 1804, la peri· 
feria no sufrta ningún tipo de ham
bre. Por el puerto de Barcelona lle
gaban los buques llenos de grano 
procedentes del Mar Negro, del 
Báltico. de Túnez y de Filadelfia. y 
los ~recios del trigo en la capital 
catalana tendlan a la baja (2) . 

¿A Rué se debe, pues, esta 
enorme diferencia en los prados 
de un producto tan vital, como es el 
trigo, para la subsistencia yalimen
tación de los espal'loles, en dos re
giones de un mismo pais? 

La respuesta hay que hallarla en las 
estructuras casi feudales de la 
economla espaflola del Antiguo 

(1) MorMU de .lomes: .. h ... I .... _ 
hp.IIa_. s.rcftlon • • 1835, pIg /-42. 

(2) EslO$ prftCios pT'OCftdlJfI ele Jos.p FOfIw, 
1M: _C.mbIo _n6ma, actltu_. poli" 
c •• en la hp ........... XlJt- .S.rcelona. 
/973. pág. 25 Y a,p 


