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11 2 congreso de la L.C.R

en un lugar del Estado español, acaba de realizarse el II
Congreso de la LCR, de importancia esencial para la organi-
zación, tras los graves acontecimientos que han tenido lugar
recientemente en ella.

Efectivamente, la LCR ha sufrido apenas unos dias
antes del Congreso la escisión de la tendencia minoritaria
en el debate que emprendimos en abril. Los camaradas de la
« encrucijada » nombre con el que se conocía a dicha
tendencia prefirieron romper con la LCR, antes que sus
posiciones políticas fueran derrotadas en el Congreso de la
organización. La gravísima responsabilidad que han asu-
mido al fraccionar la futura Sección Española de la IV
Internacional debe ser denunciada públicamente y así lo
hacemos. Las profundas divergencias políticas que en
todos los terrenos y, fundamentalmente, en el de la táctica
de construcción del Partido separaron durante el debate a
ambas tendencias, no justifican, en modo alguno, la frac-
ción : la concepción marxista revolucionaria del centralismo
democrático permite la existencia en un mismo marco orga-
nizativo de dos tendencias, siempre que ambas respeten
estos principios básicos de la teoría leninista de la organi-
zación. Pero también a este nivel existieron divergencias
profundas, en la práctica, entre las tendencias : la escisión
de la « enirucijada » no es más que la última, y la más
grave, de sus actividades antiorganizativas durante más de
ocho meses.
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No nos extendemos ahora en estas cuestiones, que

deben ser tratadas con serenidad, evitando que se produz-
can, entre los trotskistas, los lamentables espectáculos que
suelen proporcionar las escisiones de los grupos maoístas.
COMBATE tratará estas cuestiones en próximos números.

La escisión « encrucijada » no eliminaba la necesidad
de este II Congreso y la LCR lo ha realizado en los plazos
marcados por una resolución unánime del Comité Central,
cuando aún la « encrucijada » formaba parte de la organi-
zación, y recomendados por el Secretariado Unificado de la
IV Internacional.

Antes de constituirse como tal, el Congreso oyó un
informe de la Comisión de Mandatos sobre la representa-
tividad de los delegados asistentes, número de militantes
que representaban, etc. El informe concluía con las cifras
globales de la organización, que demostraba, una vez más, el
carácter minoritario, aunque por poca diferencia, de la es-
cisión « encrucijada » : las cifras exactas son : LCR
54,63 % ; grupo « encrucijada 45,47 %.

Una vez aprobado este informe, se constituyó el II Con-
greso de la Liga Comunista Revolucionaria (organización
simpatizante de la IV Internacional). Asistieron a él dele-
gados de todos los frentes de lucha en que la LCR realizaba,
y realiza, su actividad. Asistieron también como invitados,
dos camaradas en representación de las tendencias mayori-
taria y minoritaria de la IV Internacional y de un repre-
sentante de ETA.



También asistió un representante del grupo « encrucij-
ada », que tuvo oportunidad de expresar la opinión de su
organización, en el punto correspondiente del orden del
día.

Durante cinco sesiones de trabajo, el Congreso abordó
un orden del día compuesto por los siguientes puntos :

La crisis de la organización.
La construcción del partido.
La intervención en el movimiento obrero.
La intervención en el movimiento estudiantil.
Estatutos.
Relaciones con ETA.
Convocatoria del III Congreso de la LCR.
Elección del Comité Central.

En los debates se introdujeron modificaciones o en-
miendas de diversa importancia a la totalidad de las resolu-
ciones presentadas. Los textos finalmente aprobados son,
claramente, muy superiores a los que inicialmente se habían
presentado a la consideración del Congreso. Todos ellos
serán inmediatamente publicados en 1c Comunismo , así
como los diversos mandatos que realizó el Congreso al
nuevo CC, siempre que, naturalmente, ello no suponga pro-
blemas de seguridad. También se publicarán los Estatutos
de la organización junto con los de la IV Internacional.

El CC fue elegido tras muchas horas de discusión en
torno a las diversas candidaturas presentadas : no podia ser
de otra forma, en primer lugar, porque para los marxistas
revolucionarios continuando en éste, como en los demás
terrenos, la tradición del Partido de Lenin y Trotsky el
CC es el máximo órgano de dirección política de la organi-
zación, y no esa especie de adorno formal que viene a ser en
los partidos estalinistas ; en segundo lugar, porque aca-
bamos de vivir experiencias muy amargas, en cuyo origen
está tina elección irresponsable y apolítica de CC, en el I
Congreso de la LCR.

En el punto de las relaciones con ETA, y tras un in-
forme del representante de su dirección, que asistía como
invitado, el Congreso acordó por unanimidad una resolu-
ción en el sentido de proseguir y ampliar los fraternales
lazos de camaradería en la discusión y en la acción que
existían ya desde hace tiempo.

Por unanimidad, el Congreso, nombró su presidencia de
honor con camaradas trotskistas asesinados o encarcelados
en todo el munto, Peter Graham, Tomás Chambi, Luis
Enrique Pujals, Bonet y los militantes de la PRT (sección
argentina de la IV Internacional) víctimas de la matanza de
Trelew, « asesinados todos ellos por el imperialismo cuando
combatían militando hasta la muerte bajo la bandera de
la IV Internacional por la liberación de la humanidad
entera de la explotación, la opresión y la barbarie bajo
todas sus formas, en el mismo combate que nos une a todos
los trotskistas de la tierra ». « Proponemos igualmente

continúa la resolución que constituya esta presidencia
de honor... (por razones de clandestinidad no publicamos
este párrafo), y todos los demás militantes de la LCR encar-
celados en las prisiones franquistas. Y cuantos marxistas
revolucionarios, en cualquier lugar del mundo, sufren la
represión del capitalismo, el imperialismo y la burocracia
estalinista ».
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El Congreso recibió un mensaje de los camaradas de la
Ligue Communiste, que agradecemos profundamente, el
cual publicamos al final. A su vez envió saludos comunistas
a los luchadores que combaten bajo la dictadura franquista
y a los pueblos de Vietnam, Laos y Camboya, en su larga
lucha contra el imperialismo, a través del siguiente comu-
nicado:

El II Congreso de la LCR (organización simpatizante
de la IV Internacional) saluda

* al heróico pueblo indochino que continúa su com-
bate insobornable y victorioso contra el imperialismo, que
significa para todos los pueblos de la tierra un ejemplo, un
estimulo y una esperanza revolucionaria. Renovamos hoy
nuestro compromiso de apoyar con todas nuestras fuerzas
este combate, hasta la victoria final.

a todas las víctimas de los crímenes de la agonía del
franquismo, en Granada, Erandio, Eibar, Barcelona, Madrid,
Ferrol y a los militantes nacionalistas vascos asesinados.

a todos los encarcelados por combatir contra la dic-
tadura y el capitalismo.

a todos los obreros y luchadores que llenan día a día
de heroismo y combatividad las fábricas, los tajos, las facul-
tades y escuelas, las tierras todas del Estado español ».

Finalmente, los delegados cantaron el himno de la revo-
lución proletaria, « La Internacional », y el Congreso fue
clausurado.

En definitiva, creemos que este II Congreso ha signi-
ficado un paso adelante de gran importancia en la cons-
trucción de la Sección de la IV Internacional en el Estado
español, y que, en base a él, la LCR es hoy una organización
con una linea política mucho más coherente y correcta, con
unos militantes cuyo nivel político se ha elevado considera-
blemente y homogéneamente durante el pasado debate, con
la confianza en sus propias fuerzas recuperada, con muchos
de los graves errores del pasado corregidos definitivamente.

Estamos seguros de haber recuperado la grave crisis que
abrió el 1 Congreso de la organización y así lo demos-
traremos sin duda en nuestra intervención militante a partir
de ahora.

El II Congreso no ha respondido, ni mucho menos, a
todos los problemas planteados, ni podía hacerlo. No se ha
operado en él ningún « milagro », sino que se han reflejado
los avances importantes y las limitaciones que aún mantiene
la organización. Pero para todos los delegados ha sido una
realidad evidente que allí se encontraba una organización
leninista de combate, decidiento entre camaradas su propio
destino, sobre unas bases políticas más firmes y mejor com-
prendidas que nunca. Y ésto es lo importante. Por eso hoy
la LCR tiene la moral recobrada y se enfrenta a las inmensas
tareas que la lucha de clases plantea a los marxistas revolu-
cionarios, con toda la seguridad necesaria en su programa y
su organización.

COMITE DE REDACCION
19.12.1972



saludo de la LIGUE COMMUNISI
Camaradas,
Saludamos calurosamente el II Congreso de la LCR. Estamos convencidos de que supone un paso decisivo hacia la

construcción del Partido Revolucionario en España, una etapa fundamental en la construcción de la Sección Española de la IV
Internacional.

La LCR acaba de ser debilitada de forma notable, por la escisión de una parte importante de la organización, que h5
arrastrado a numerosos militantes y cuadros. La LCR ha pagado, por consiguiente, muy caro la clarificación politica que
acaba de realizar, impuesta por su propio desarrollo que hacia inviable la orientación sectaria ultraizquierdista que habia
mantenido en sus primeros tiempos.

Quizás el precio podría haber sido menor como podría haberse evitado la formación del grupúsculo lambertista salido
de las filas del grupo Comunismo y los errores pudieran haberse evitado, en especial si la Internacional hubiera podido
consagrar mayores esfuerzos a su desarrollo en España. Pero, sin duda, las condiciones particularmente difíciles de la
construcción de una organización marxista revolucionaria bajo la dictadura franquista, en ausencia de toda tradición trotskista
ante un desarrollo impetuoso de la lucha de clases, dejaba pocas posibilidades de elección.

Si vuestro I Congreso había estado marcado principalmente por la petición de la adhesión a la IV Internacional, este II
Congreso debe permitir estructurar sólidamente una organización que va a tener que afrontar en los próximos años unas tareas
mucho más graves que la mayor parte de las Secciones europeas de la IV Internacional.

Y ésto solamente era posible sobre la base de la profunda clarificación política, que acabáis de realizar, durante el debate
de tendencias.

Sabemos hasta qué punto es decisivo para el conjunto de la Internacional la construcción de la Sección Española. En esta
tarea, en la que corresponde a vosotros la parte esencial de la responsabilidad, nos comprometemos a aportaros nuestro apoyo
militante.

1 Viva la LCR !
! Viva la IV Internacional !

>:.

Desde mayo a diciembre de 1972, la LCR desarrolló un debate de tendencias en torno a la tarea
estratégica central de los comunistas en este periodo de la lucha de clases

LA CONSTRUCCION DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
Tras ocho meses de debate, pese a la escisión de la tendencia minoritaria, le LCR realizó su II
Congreso.
En él, durante cinco sesiones de trabajo, delegados elegidos por todos los militantes de la
organización discutieron y aprobaron resoluciones sobre los problemas fundamentales,
estratégicos y tácticos, de la Revolución en el Estado español.
LA ALTERNATIVA MARXISTA REVOLUCIONARIA AL CREPUSCULO DEL FRANQUISMO

lee
difu.nde
discute

enventa
en

'resoluciones del
119 congreso

de la Lex.

Libreria « ROUGE », 10 impasse Guéménée. Paris-IV
Libreria MASPERO,
y en las ventas militantes de los camaradas de la L.C.

5



Iodo adelante
de la dictadura

Desde que a finales de 1970 las luchas de masas contra los Consejos de Guerra de Burgos obligaron a

retroceder a la Dictadura, cambiando la correlación de fuerzas entre las clases a favor del proletariado, las

lineas generales de desarrollo de la crisis de la Dictadura y el Capitalismo se han ido confirmando, sin

excepción alguna, en cada uno de los acontecimientos concretos de la lucha de clases en nuestro país.

Efectivamente, durante estos dos años la burguesía no ha tenido un momento de respiro, no ha
dispuesto del mínimo margen de maniobra que le permitiera enfrentarse al ascenso del movimiento de

masas con alguna posibilidad parcial de éxito. En un principio, se trataba de imponer una politica de

« austeridad », es decir, de salarios miserables y alto nivel de paro, para que el proletariado financiara la

llegada de « tiempos mejores » . La clase obrera se mostró dispuesta a pelear con uñas y dientes contra esa
sobreexplotación, por sus condiciones de vida y trabajo, negándose a aceptar la miseria que ofrecían los
convenios, estimulando así, además, la lucha de otros sectores. En estas condiciones el robo de la burguesía
tuvo que realizarse a mano armada ; en las grandes como en las pequeñas luchas, en las fábricas como en las

facultades, las barriadas populares, etc., el intermediario fundamental, y muchas veces único, entre la
burguesía y quienes planteaban cualquier reivindicación o protesta, era la Dirección General de Seguridad.
El capitalismo español se mostraba sistemáticamente incapaz de satisfacer las más minimas necesidades de

las masas : frente a ellas no tenia mas arma que la represión, y así todo resultaba claro y coherente. Miles
de trabajadores hicieron la experiencia de la inutilidad de los cauces legales burgueses, aprendieron a confiar
en sus solas armas de clase, las utilizaron a fondo en SEAT, en Michelin, en la Bazán, en la Construcción de
Madrid, en Citroen, en Cometsa. De todos los combates se extraía inmediatamente la misma conclusión
solo la lucha paga ; en todos se tambaleaba, amenazado de ruina, el montaje de los enlaces y convenios.

La preocupación fundamental de la burguesía no estaba en los millones de horas de trabajo perdidas, sino
en la serie de derrotas políticas con que saldaban las luchas fundamentales, el apredizaje revolucionario que
estaban realizando miles de obreros, la extensión de la protesta y el combate a sectores de la pequeña
burguesía, tradicionalmente fieles a la Dictadura.

Agazapado, a la defensiva tras la trinchera franquista, el capitalismo español no encontraba manera de
abrir brecha en la creciente combatividad del movimiento de masas.

Y, de pronto, en las últimas semanas el panorama parece haber cambiado, o parece iniciarse el cambio.
Dicen que han llegado los « tiempos de esplendor », la reactivación está mas que confirmada los

balances de los ministros, las declaraciones de economistas burgueses más o menos « críticos ». En SEAT y
Citroen se firman convenios con unas mejoras inconcebibles hace sólo unos meses. La burguesia ha
recuperado su optimismo : el discurso de fin de año del Dictador es saludado por la prensa poco menos que
como una nueva Declaración de los Derechos del Hombre. El coro de los Areilza, Fraga y compañia, los
« centristas », encuentran ánimos renovados para intentar otra vez vender su mercancía de disfraces para la
Dictadura.

Entonces, ? ha encontrado finalmente la burguesía el margen de maniobra que necesitaba? ? Debemos
esperar un reflujo de importancia en el ascenso del movimiento de masas? No, ni mucho menos . Pero
tampoco pueden despreciarse las modificaciones reales que se han producido en la situación, las nuevas
posibilidades de juego que la reactivación económica ha abierto para la Dictadura, por coyunturales que
sean, por limitado que resulte su alcance. Es necesario adecuar las tareas revolucionarias a estas

condiciones : la burguesía se ha movido un poco de su antigua posición ;nosotros hemos de corregir la linea
de tiro para continuar haciendo puntería.

Una e nueva politica de convenios »

SEAT y Citroen van a ser en los próximos meses la regla o la excepción? De la respuesta a esta pregunta

depende relativamente , la orientación que debe darse a la lucha por las reivindicaciones obreras. Solo
relativamente, porque lo primero que debe señalarse es que en SEAT, y mas aún en Citroen (la cifra dada
por la prensa de 39 horas semanales, se obtiene suponiendo que los obreros trabajan 365 dias al año ; en
realidad, el convenio define unas 43 horas semanales frente a las 48 anteriores), los obreros solo han
obtenido una parte, más espectacular que efectiva , de sus reivindicaciones.

La maniobra patronal está bastante clara en ambos casos : con el recuerdo de las luchas aún recientes y
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la capacidad que se mostró entonces para generalizarlas , pendiendo sobre sus cabezas como una amenaza potencial, la
burguesia consideró más rentable echar mano de una (igenerosidad » aparente, contando con la excelente coyuntura del
sector del automóvil y la ayuda del Estado. Esta ayuda tomó la forma, no de los cientos de policias como venia suce -

diendo hasta ahora, sino de la autorización de una subida de precios de un 4% aproximadamente. Y para que se vean
los estrechos limites de la generosidad patronal, solamente esta subida de precios -cuyo coste pagarán, naturalmente, los
trabajadores a través del incremento general de la carestia de la vida- compensa sobradamente el coste del
« espectacular » aumento salarial de SEAT : efectivamente, este aumento calculado sobre la base de 3.000 pesetas
mensuales (en realidad han sido 2.800) igual para todos, supone unos 1.100 millones de pesetas anuales ; si la empresa
mantiene sus ventas, y todo hace esperar que las aumentará, ese 4% viene a significar unos 1.200 millones de pesetas. Un
cálculo similar podria realizarse en Citroen. Pero además, sólo se han alcanzado mejoras de alguna importancia sobre
una reivindicación - el aumento igual en el caso de SEAT, la duración de la semana laboral en Citroen-. En los demás
aspectos, y sobre todo en los ritmos de trabajo, nada im importante se ha conseguido. La carga demagógica de ambos
convenios, su carácter de trampa mejor adornada que otras veces, queda asi al descubierto. Si en los próximos dos años
los trabajadores no consiguen romper este compromiso, firmado como de costumbre a sus espaldas, si no profundizan
en la linea abierta por las luchas que en SEAT, respondieron a la firma del convenio, las dos empresas habrán realizado
un excelente negocio.

Pese a todo ello, hay que considerar que convenios como estos van a poder contarse con los dedos de las manos. Una
reactivación como la actual no basta, ni mucho menos, para corregir las taras del esquelético capitalismo español, y la
burguesia no puede ni plantearse siquiera conceder aumentos salariales importantes con carácter generalizado ni aún
contando con la enorme tasa de inflación de los últimos años.

La actitud patronal se va a parecer más a la mostrada en el reciente convenio interprovincial de la Banca privada
(mejoras ridiculas del 13% sobre el salario base), que i d de Seat y Citroen, a no ser que la lucha, y solamente la lucha ,la
modifique : solo la lucha paga no es una consigna del pasado, sino plenamente actual. Es su ausencia en la Banca debido
a la represión que se cebó sobre el sector durante el pasado año y la desmoralización general ante la ausencia de una
linea revolucionaria de respuesta- la que explica ese ridiculo 13%. Es su amenaza la que explica las 2.800 ptas. de SEAT
o la reducción de jornada en Citroen, y aún en estos casos, si al « generoso » convenio se hubiera opuesto, no ya la
amenaza, sino la realidad de una lucha generalizada, ? quién duda que las mejoras hubieran sido muy superiores?

Pero por el momento, la firma de estos convenios sin apenas combate, significa una cierta victoria de la burguesia,
al haber conseguido evitar un previsible desborde de sus cauces legales, en dos de los puntos claves de la lucha proletaria.
Se trata ahora de cogerla en su propia trampa, y existen excelentes condiciones para ello en primer lugar, por las
propias limitaciones capitalistas a que nos hemos referido antes ; en segundo lugar, y fundamentalmente, porque la
combatividad proletaria no solamente permanece intacta -como han demostrado en los últimos dias los obreros de
Astilleros Españoles de Asúa y Olaveaga, Tornillerias Mata del Bajo Llobregat, Agut de Tarrasa, Astano del Ferrol,
Montajes Lassauri de Puertollano, CASA y SKF de Madrid, Corberó de Barcelona, la casi totalidad de los obreros de la
zona de Eibar, etc. etc., -sino que ha de verse estimulada por las mejoras conseguidas en SEAT y Citroen.

Existe un peligro real de que esta combatividad se estrelle porque renazcan ilusiones respecto a los convenios sobre
todo si permanece la tónica de luchas aisladas que, si exceptuamos a la zona del Bajo Llobregat, a Eibar y a Getafe en
Madrid, ha caracterizado estos últimos meses, porque no hay ni que decir que luchas aisladas y convenios colectivos son
términos estrechamente relacionados: no es posible combatir este aislamiento sin enfrentarse a los convenios.

Esta es sin duda una batalla que debe ser ganada en el próximo periodo : si en condiciones como las actuales
conseguimos que los convenios continúen siendo desenmascarados ante la clase, la dictadura habrá sido golpeada en
pleno rostro. Y para ello tan importante va a ser luchar por que se rompan los convenios ya firmados haya pasado un
año, o sólo unos dias desde la firma , como conseguir que la clase lo rechace alli donde ahora se inicia la negociación
sin respetar pues ningún calendario patronal, buscando el momento y el terreno que interesa a los obreros, colocando
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siempre en el centro de las plataformas de lucha las reivindicaciones y consignas sobre las condiciones de
trabajo (ritmos, primas, seguridad, horas extra, etc.), degradadas ahora más que nunca por los patrones
paYa robar así lo que se han visto obligados a entregar en los salarios.

La vieja politica represiva

Pero si en el terreno de la politica de convenios puede observarse algún cambio, en cuanto a la represión de
la dictadura y la patronal, todo se desarrolla conforme a lo previsto ; en todo caso aquí habría que hablar de
« reactivación policiaca ». Por una parte, en la casi totalidad de las empresas que hemos nombrado antes,
los despidos y las sanciones han continuado a un nivel parecido al de los últimos años; por otra parte, el
Tribunal de Orden Público y los Consejos de Guerra van a ser utilizados a tope en los próximos meses,
constituyéndose en la baza politica fundamental de la dictadura frente al movimiento. Las tareas que esto
nos impone se desarrollan en otro articulo de COMBATE. Ahora tratamos de demostrar la coherencia entre
los próximos juicios y la « generosidad » de los convenios, como ambos aspectos forman parte de una
misma linea política, corresponden a unos mismos proyectos e intereses : los del gran capital.

Porque lo que va a ser juzgado ante el TOP y los Consejos de Guerra no es tanto un grupo de dirigentes
obreros o estudiantes revolucionarios, no son las acciones de comando, ni las CCOO, ni la huelga de masas
en particular, sino el de derecho a combatir contra la dictadura y el capitalismo en general. La profunda
unidad que existe en la actitud de la burguesía ante los luchadores de Zaragoza, de Carabanchel o del
Ferrol, reside aqui. El reciente juicio en torno al secuestro de Lorenzo Zabala se inscribe en el mismo
marco.

La burguesía plantea una prueba de fuerza frente a distintas expresiones acertadas o erróneas desde un
punto de vista revolucionario de un mismo movimiento, frente a distintas actividades y actitudes de la
vanguardia. En todos los casos se trata de castigar ejemplarmente a quienes representan a un movimiento
que ha puesto en cuestión el derecho del capitalismo a explotar y oprimir al pueblo español, su mismo
derecho a la existencia.

Así, en un lado está el espejismode unas concesiones salariales conseguidas gracias al « diálogo y la
colaboración » ; en el otro, la realidad de la represión sobre los luchadores de vanguardia. La burguesía
quiere hacer creer al movimiento de masas que es su vanguardia quien impide la satisfacción de sus
necesidades, que debe abandonarla a su suerte, que no es luchando, sino sometiéndose a sus explotadores
como solucionará sus problemas. Quiere, en definitiva, que se olvide la evidente experiencia de los últimos
anos,quiere darle la vuelta a la experiencia de las últimas semanas , convertir a Vigo y al Ferrol en un mal
recuerdo del pasado, a SEAT y Citroen en una demostración de lo bien que marchan las cosas cuando se
adopta una postura « razonable », « conciliadora ».

Esta es la inmensa farsa que va a culminar en el TOP y los Consejos de Guerra. En ella se juega la
dictadura, esta vez si, el margen de maniobra que la reactivación económica solo ha podido entreabrir. Y en
ella se juega el movimiento de masas la posición de fuerza arrebatada, conquistada desde Burgos. Nadie
puede dudar que esta batalla puede y debe ser ganada, y que la victoria debe ser preparada desde ahora
mismo, desde todos los frentes donde pueda alzarse un puño contra la dictadura.

Cualquier desviación economicista o corporativista debe ser combatida con especial rigor en una
situación como ésta. La dictadura sólo retrocederá si se le enfrenta una lucha de conjunto en un terreno
directamente político, si el movimiento que se empezó a forjar hace dos años, adquirió entonces confianza
en su fuerza, templó luego sus armas en mil combates -unos generales, otros igualmente heróicos, pero
dispersos, aislados- es capaz de reconstruir un único esfuerzo en defensa de su vanguardia, que es como
decir, en defensa de si mismo. Este es el objetivo, la tarea central de los próximos meses. Por aquí pasa
ahora preparar la Huelga General Revolucionaria.

Huir hacia delante

De cara a estos enfrentamientos decisivos, la coherencia de la linea política hegemónica en el seno de la
burguesía es muy clara, pero no es menos clara su incapacidad mas que demostrada para oponer un freno de
cierta solidez al ascenso de la lucha de masas y para resolver tres importantes problemas políticos de/gran
capital :en primer lugar, cómo solucionar las contradicciones internas entre los diversos sectores de la
burguesía cuando el dictador desaparezca; ;en segundo lugar, cómo intentar integrar al sistema a una serie
de capas medias, cortando su creciente proceso de radicalización ;en tercer lugar, cómo solucionar los
problemas políticos formales que presenta la aceleración del proceso de integración al Mercado Común.

La ausencia de solución para estos problemas por parte de la banda Carrero ha dado origen al fenómeno
« centrista », que intenta formular una salida dentro de la continuación de la dictadura franquista y el
mantenimiento de la represión contra el movimiento de masas y su vanguardia.

En el centrismo han confluido portavoces políticos burgueses desde posiciones relativamente distintas:
desde antiguos ministros de antes del 69 (Fraga, Silva...), algunos funcionarios cesantes del actual Gobierno
(Orti Bordas, Cisneros...), antiguos líderes de la fantasmal oposición burguesa (Ruiz Giménez, Areilza...)
que parecen haber descubiertoo repentinamente insospechadas posibilidades a democráticas » en los
principios del Movimiento Nacional. !Que milagrosas conversiones han terminado produciendo dos ahos de
luchas obreras!

Porque una primera cuestión a destacar, dentro del espacio político que cubre el a centrismo », es la
atracción que ha ejercido sobre esas a sombras políticas de la burguesía » que componían la llamada
«oposición democrática r. Un primer motivo de ello se encuentra en las ilusiones que han aparecido sobre

el porvenir del propio fenómeno a centrista » pero el motivo fundamental está, sin duda, en el pánico que a
estos señores les ha producido el ascenso de le lucha de masas, el convencimiento que han adquirido de que
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solamente la dictadura con algunos retoques puede defender sus intereses de clase. En este aspecto, Mee les puedenegar lucidez...
Una segunda cuestión de interés se encuentra en que el « centrismo » esté situado totalmente fuera del

Gobierno ymuy escasamente representado en los órganos fundamentales del Estado. Muy a pesar de la mayoría de los
« centristas », naturalmente, porque el tal « centrismo » tiene muy poco que ver con una alternativa política coherente
de recambio a la banda de Carrero. Tomado en su conjunto, es más una corriente de opinión -expresiva si, de las
contradicciones politices de la burguesía- en la que coexisten todo tipo de camarillas, « clubs », consejos de
administración, etc.

Las bases politices comunes de este singular « pacto » no van mas allá del acuerdo en que la dictadura debe ser
mantenida a cualquier precio, que este mantenimiento exige algunas reformas, exclusiva y tímidamente politices
asociaciones, elecciones a cierto nivel, y exige igualmente mantener, y aún reforzar, modernizar, el aparato represivo.

Por consiguiente, el « centrismo » no tiene ninguna alternativa para el problema esencial del capitalismo en nuestro
pais :cómo enfrentarse al ascenso de la lucha de masas. Sus desacuerdos en este terreno con la banda Carrero van, en
todo caso, por ineficacia, tosquedad, falta de inteligencia en el uso de la represión.

Se deduce de todo ello que, aunque no pueda rechazarse la posibilidad de que la burguesía llame a algunos de estos
fieles servidores, o recoja alguna de sus propuestas para echar una mano de pintura al franquismo, no obtendría con

ello armas nuevas para enfrentarse a su enemigo fundamental, al proletariado. En este terreno, la burguesía debe dejar
de buscar nuevas soluciones : no existen.

Esta es la razón de que cuando los negocios no marchan bien, pueda dar la impresión de que la burguesía
permanece atrincherada, inmóvil ; en cambio, cuando, como ahora, marchan mejor, parece que se fortalece, avanza.
Pero se trata sólo de una impresión : la dictadura, ni estaba parada antes, ni avanza ahora : siempre huye. Cuando
parece haber superado un obstáculo, solamente ha creado otro mayor. Y la poca luz que, a veces, ilumina su huida no es
la del alba. Es la del crepúsculo.

M. Saura
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LOS TRIBILIALES 1111AMMIIISTAS
CONTRA

MOVIMIENTO IN. MASAS
Los juicios y su significado

Después de los Consejos de Guerra en Barcelona contra
acusados de pertenecer al PC (i) y al FAC (Front d'Allibe-
rament Catalá), en los que las importantes movilizaciones
realizadas en toda Catalunya durante su desarrollo, consi-
guieron rebajar considerablemente las graves penas que la
dictadura pretendía imponer ; tras los Consejos de Guerra a
8 obreros de la Bazán del Ferrol y el realizado reciente-
mente contra acusados de haber participado en el secuestro
de Lorenzo Zabala, dirigente de la empresa eibarresa Preci-
control, la dictadura prepara una cadena de nuevos Con-
sejos de Guerra y de juicios del llamado tribunal de « Orden
Público » contra una serie de luchadores obreros y estudian-
tiles, que están revestidos de una extremada gravedad para
el conjunto del movimiento de masas.

En primer lugar, en el Consejo de Guerra que va a
celebrarse el día 31 de enero en Zaragoza, la dictadura pre-
tende imponer pena de muerte a Alvaro Noguera, Luis
Javier Sagarra y Antonio Mellado, y condenas de 30 años de
cárcel ados miembros más del « Colectivo de la Hoz y el
Martillo », acusados de haber tomado parte en la acción
contra el consulado francés de Zaragoza, respondiendo a la
represión sobre ETA en Francia, que provocó la muerte del
consul.
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Para los 10 de Carabanchel, acusados de formar parte
de la Coordinadora General de Comisiones Obreras, el TOP
pide un total de 162 años de cárcel, con penas que oscilan
desde 20 años, 6 meses y un día, al trabajador sevillano
Eduardo Saborido, a 12 años y un día a varios más.

En el juicio que también se está preparando contra 23
obreros del Ferrol, acusados de haber participado de forma
destacada en la Huelga General de Marzo del pasado año, se
pretenden imponer penas que oscilan desde 17 años de
cárcel como a Rafael Pillado, a 6 meses de cárcel, a unos
obreros cuyo único « delito » es el haber luchado junto con
sus compañeros, en defensa de sus necesidades, contra la
represión y la dictadura.

Finalmente, también están pendientes de juicio 14 tra-
bajadores madrileños de la construcción, acusados de sedi-
ción por ser considerados miembros del Comité de Huelga
que preparaba la Huelga General de la construcción madri-
leña de abril del 72, y a los que la burguesía pretende
imponer penas de hasta 13 años de cárcel.

Esta es la prespuesta de la dictadura frente a la oleada
de luchas desarrolladas el pasado año :la puesta en marcha,
a fondo y en toda regla, del aparato judicial burgués, en un
ataque dirigido contra el conjunto del movimiento de
masas, que los habituales cauces de represión se han mos-
trado incapaces de detener.



Que pretende la tyurguesia ?

Con estos juicios la dictadura pretende plantear una
prueba de fuerza frente al movimiento de masas. Se trata
para ellos de establecer un « test » sobre las posibilidades
actuales de respuesta de éste, en función de cuyo resultado
determinar su actitud en los próximos meses : o bien las
movilizaciones provocan un nuevo retroceso de la dicta-
dura, o bien, si éstas no se producen con la necesaria am-
plitud, la burguesia se creerá en condiciones de asentar
nuevos golpes sobre el movimiento de masas, y en especial,
sobre su vanguardia. Pero, además, cada uno de estos juicios
cumple también funciones especificas dentro del contexto
general de los planes de la dictadura contra las masas tra-
bajadoras y estudiantiles y los luchadores de vanguardia.

Con la campaña orquestada desde todos los medios de
difusión alrededor de la acción del « Colectivo... » contra el
consulado francés de Zaragoza y recientemente del se-
cuestro de Huarte , condenando farisáicamente « la vio-
lencia » en general, endefensa de su mal llamado « orden »,
la dictadura no busca sino encubrir su terrorismo y la agra-
vación de la represión. Actos como los asesinatos de mili-
tantes nacionalistas vascos en los Pirineos, de obreros y
estudiantes como en Granada, Eibar, Barcelona, Madrid,
Ferrol, Santiago..., las brutalidades de la Policía Armada, la
Guardia Civil, así como de las recientemente creadas y ya
tristemente célebres Compañías de Reserva General
(brigadas móviles), monstruosidades como las detenciones,
palizas y torturas en los calabozos de la BPS..., demuestran
sin ningún equivoco cuál es el « orden » del que se reclama
la burguesía: el de la intensificación de la represión y el
mantenimiento de la explotación.

Al mismo tiempo, con todo ello la dictadura busca des-
prestigiar las formas de acción directa a las que los obreros
y estudiantes recurren de modo cada vez más creciente-
mente como única manera de conseguir sus reivindica-
ciones ; a la vez que frenar su generalización, acrecentada,
de modo peligroso para la estabilidad de la dictadura asesi-
na, como muestran claramente las Huelgas Generales del
Ferrol y Vigo, golpeando con una feroz voracidad sobre los
revolucionarios.

Parecidas intenciones, aunque de distinto modo, tiene
la dictadura con respecto al juicio contra los 23 obreros del
Ferrol. En este caso, los sicarios del gran capital persiguen
vengarse de una movilización amplísima, con movimientos
de solidaridad en distintos puntos, que les hizo temblar en
sus mullidas poltronas ante el espectro de la Huelga General
Revolucionaria. Se trata de revolverse, imponiendo largas
condenas, sobre su propio miedo, de demostrar, frente a las
masas y a ellos mismos, que aquellos días de marzo del
pasado año no pueden quedar impunes. A la vez, quiere
también ser un aldabonazo de atención sobre los riesgos de
la lucha generalizada contra la represión y la dictadura, una
indicación del esfuerzo que deberá desarrollar el proleta-
riado para derrocar al franquismo.

Golpeando duramente con largos años de cárcel a los
diez trabajadores detenidos en Pozuelo de Alarcón y a los
13 obreros de laconstrucción de Madrid, la burguesia inten-
ta llevar a cabo una « acción ejemplar » contra la van-
guardia obrera, haciendo recaer monstruosas penas sobre la
cabeza de luchadores destacados. Y es que la dictadura es
consciente de que las formidables luchas obreras del pasado
año están jugando un importante papel en el crecimiento de
los organismos unitarios de autodefensa del proletariado en
todos los planos, haciendo avanzar a pesar de todos los
zig-zag, de todas las dificultades, el proceso de recompo-
sición de Comisiones Obreras en todo el Estado, y pretende
cortar todo ello con la represión, no ya sólo policiaca, sino
también judicial y gubernativa, en un vano intento de impe-
dir la incontenible escalada del movimiento de masas.

En todos estos casos se trata de un ataque frontal
contra el conjunto del movimiento, al que éste debe res-

ponder de modo masivo y unitario, convirtiéndo estas agre-
siones en una nueva derrota de la dictadura, en un paso
adelante del movimiento en todos los terrenos (objetivos,
organización, formas de lucha), en trampolín de un nuevo
ataque hacia el derrocamiento revolucionario de la dicta-
dura y el capitalismo. Esta es la orientación fundamental
que debe presidir la intervención de la amplia vanguardia
obrera y estudiantil en este terreno, como condición misma
de su efectividad.

Pero para cumplir con esta tarea, es indispensable ver
más concretamente los objetivos que deben estar presentes
en las movilizaciones y con los que debe armarse estos obre-
ros y estudiantes de vanguardia, las formas de lucha que
éste debe asumir, así como analizar también las fa1 acti-
tudes y alternativas de reformistas y oportunistas.
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De nuevo sobre
el « Colectivo de la Hoz y el Martillo »
y la acción contra el consulado

Vamos a retomar aquí la explicación que en el anterior
número de COMBATE hacíamos de la acción llevada a cabo
por el « Colectivo » sobre el consulado francés de Zaragoza.

El « Colectivo » surge en un contexto determinado por
un movimiento estudiantil en ascenso durante el pasado
curso en Zaragoza y por el rápido proceso de radicalización
de una amplia vanguardia surgida de este ascenso y agru-
pada en los « Comités de Lucha de la Universidad ». En
ausencia de intervención de una vanguardia marxista revolu-
cionaria, y frente a la política derechista del PCE (sensible-
mente débil en la universidad zaragozana), esta vanguardia
busca afanosamente una salida al impasse del movimiento
del primer trimestre de este curso, más allá de su propia
movilización, en el exterior del medio estudiantil. El
« Colectivo » constituye una de las expresiones posibles de
esta búsqueda, de algunas de las potencialidades y frustra-
ciones « espontáneas » de la vanguardia estudiantil, cuando
ésta está sometida a sus propias contradicciones, cuando
está cortada de un proyecto revolucionario de transfor-
mación del conjunto de la sociedad.

De este modo, la acción contra el consulado francés de
Zaragoza, planteada como una respuesta a las agresiones
contra ETA en ambas partes de los Pirineos (prácticamente

.



la única que hubo en todo el Estado español), adoleció de
una serie de graves errores e irresponsabilidades que la mar-
carían negativamente.

Errores presentes en su mismo planteamiento : se trata
de una acción llevada a cabo por un puñado de revolucio-
narios, sin buscar ser comprensible por las masas trabaja-
doras, sin responder a ninguna perspectiva de movilización,
y, lo que es más importante, sin estar integrada en el marco
de una estrategia de derrocamiento del poder burgués por
medio de la acción revolucionaria de masas. Graves irres-
ponsabilidades en su puesta en práctica : la innecesaria
pintada del consul, que al lanzar precipitadamente un
coctel-molotov previsto, al parecer, para cubrir la retirada
del piso prende en la pintura, produciendo quemaduras
graves al consul que acabarían con su vida, y que afectarían
también, con menor intensidad, a los mismos protagonistas
de la acción.

Pero ni estas criticas ni nuestra caracterización del
« Colectivo » nos lleva a considerar a estos compañeros
como un grupo de paranoicos o una banda contrarrevolu-
cionaria, como algunos sempiternos dogmáticos de salón, o
reformistas inveterados, se atreven a afirmar, oralmente, es
claro. Tampoco ésto nos lleva a inhibimos de dar nuestra
opinión sobre la acción ; las únicas organizaciones que han
tomado pública posición sobre ella han sido, aparte natural-
mente de la LCR, nuestros camaradas de ETA-VI y el grupo
libertario barcelonés de la FAZ. El resto de organizaciones,
y en un lugar destacado el PCE, han corrido « un tupido
velo » sobre el asunto, guardando un respetuoso silencio
que ho hace sino facilitar objetivamente la campaña ideoló-
gica de la dictadura. Para nosotros, los militantes que han
llevado a cabo esta acción expresan, aun con graves defor-
maciones, una clara voluntad de combate contra la dicta-
dura y el imperialismo. Pensamos también que la lucha en
su defensa y contra las compañas de mentiras y falsifica-
ciones de la prensa burguesa, el combate contra las tres
penas de muerte y las monstruosas penas que el próximo
Consejo de Guerra les quiere imponer, no es « en todo caso,
un tema por el que agitar entre otros muchos » o un simple
acto humanitario, sino una necesidad vital de autodefensa
del movimiento de masas, un deber ineludible de todos los
revolucionarios, lo más importante en estos momentos.

Porque, luchar contra las tres penas de muerte, por la
libertad de los 8 de Zaragoza, es combatir contra el terro-
rismo « legal » de la dictadura, y ninguna divergencia, por
fundamental que pueda ser, con el « Colectivo » o con la
acción del consulado, puede borrar la absoluta necesidad de
lograr el más amplio frente de combate de obreros, estu-
diantes, profesores, profesionales..., de las Comisiones Obre-
ras y las organizaciones estudiantiles, de los Partidos y orga-
nizaciones obreras, contra esta salvaje agresión franquista.
Y es preciso no perder ni un solo momento en la lucha por
detener el brazo asesino de la dictadura, con movilizaciones
amplias, combativas y defendidas en todos los sectores, en
todas las ciudades. En este caso, los días, las horas, cobran
una especial importancia.

! Abajo las tres penas de muerte !
! Libertad para los 8 de Zaragoza !
! Abajo los Consejos de Guerra y las jurisdicciones

especiales !
! Disolución de la B.P.S., policia armada, guardia civil y

C. R. G. !
! Libertad para todos los detenidos !

Los juicios contra los 10 de Carabanchel,
los 23 del Ferrol y los 14 de la Construcción.
La intervención del PCE
y las tareas del movimiento

últimos años.
Así, por una parte, están los diez trabajadores detenidos

en Pozuelo de Alarcón (Madrid) acusados de pertenecer a la
Coordinadora General de Comisiones Obreras. La mayoría
de ellos son líderes obreros harto conocidos, que, en gran
medida, encabezaron durante la segunda mitad de la década
de los 60, la lucha por el impulso y estabilización de CCOO
en todo el Estado, a través de una orientación legalista, de
utilización de los llamados « cauces legales consiguendo
de modo general un indudable éxito en las elecciones sindi-
cales de 1966 con su política de utilización de los cargos de
la CNS. Pero, de qué sirvió esta política basada en una
orientación de colaboración de clases ? , dónde están los
resultados de estos « éxitos » ? La crisis de 'CCOO que,
iniciada en los años 67-68 se prolonga hasta nuestros días
(como explicarnos en la resolución de nuestro II Congreso
sobre « Intervención en el Movimiento Obrero »), las largas
y repetidas condenas y encarcelamientos dé luchadores
obreros que buscaban « ensanchar la legalidad », como los
que ahoran van a ser juzgados..., son algunos de los frutos
de esta falsa orientación legalista y de subordinación a alian-
zas con sectores del gran capital propugnada por la fracción
del PCE en las CCOO. Incluso hoy mismo, esta orientación
sigue anteniéndose como expresa en el llamamiento de la
hiperburocrática Coordinadora General de las CCOO, de
diciembre, cuando dice : « Este proceso... se hace en unos
momentos en que una gran parte de la burguesa española
está convencida de que los sindicatos oficiales ya no le son
útiles y va admitiendo la idea de que tendría que negociar

con dirigentes auténticos y representativos » (? ? ? !!!).
Por otra parte, están los 23 obreros del Ferrol, dete-

nidos en el fragor de la Huelga General de marzo pasado,
desarrollada a través de formas de acción directa desde que
se inicia la solidaridad con los obreros de Bazán en lucha
por sus reivindicaciones, organizando la generalización de
esta solidaridad y de la respuesta a los asesinatos de Daniel
Niebla y Amador Rey, mediante piquetes de extensión muy
amplios, organizando la defensa de las movilizaciones que
en escasas horas fueron capaces de paralizar la ciudad, con-
siguiendo la incorporación al movimiento de los estudian-
tes, comerciantes, profesionales, etc., con piquetes de auto-defensa de lasnovilizaciones construidos de modo aun em-brionario, con una movilización que en Galicia y otros
puntos del Estado fue capaz de conseguir poner en pie im-
portantes acciones de apoyo.

Entre estos dos ejemplos distintos de orientación para
el movimiento obrero en su lucha contra la explotación y la
dictadura, se sitúa la tercera Huelga General de la Construc-
ción madrileña de abril del 72, que los 14 obreros, que van
a ser juzgados próximamente, son acusados de preparar. Es
ésta, las experiencias son algo contradictorias ; convocada a
nivel general de un modo burocrático y desmovilizador, en
algunas zonas importantes de Madrid, la huelga constituyó
un caudal rico en valiosos ejemplos de métodos de combate y
organización, con serios intentos de elección de Comités de
Huelga, es decir, de dirección de la lucha por los mismos
huelguistas a pie de tajo.

Pero, como explicábamos al comienzo del articulo, la
burguesía no hace distinciones en el momento de reprimir.
En todos los casos persigue un mismo fin : atacar al movi-
miento, golpeando sobre sus mejores luchadores, buscando
privarle de sus posibilidades de defensa y de lucha contra la
explotación y opresión capitalista. Muchas menos distin-
ciones debemos hacer nosotros en el momento de su defen-
sa, del combate sin tregua por su liberación.

Sin embargo, creemos importante señalar, puesto que
existen, estas diferencias sin que por ello tengamos ninguna
voluntad divisora de la necesaria unidad en la lucha, sobre
todo teniendo en cuenta el tipo de campaña que sobre estos
juicios ha empezado a hacer la dirección carrillista.

En efecto, como señalábamos antes, esta campaña está
formulada en los mismos términos y con los mismos
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Como por una ironía de los tribunales de la dictadura,
van a unirse en el tiempo juicios contra luchadores que
representan etapas distintas del movimiento obrero en los



métodos que la orientación que condujo al desastre de
CC()0 y que hoy dificulta gravemente el proceso de su
recomposición. Las recogidas de firmas, que incluso en
algún caso se limitan a los cargos sindicales, los llamamien-
tos al respeto de la declaración de los « derechos huma-
nos », el impulso en los sindicatos de Francia, Italia y Ale-
mania de protestas verbales en el marco de un inoperante
« tribunal sindical internacional » que debería presionar en
la OIT (organismo especializado de la ONU), la presión
sobre los órganos del Mercado Común Europeo, no son ni
mucho menos los métodos para conseguir amplísimas y
combativas movilizaciones de masas en el Estado español y
en Europa, capaces de lograr efectivamente la liberación de
los 10 de Carabanchel y los otros obreros pendientes de
juicio. Tampoco sirven declaraciones como la aparecida en
la « Hora de Madrid » (órgano local del PCE) en diciembre
en la que se lee : « Incluso tenemos que obligar a los vertica-
listas aunque sea forzados a « actuar », o las propuestas
a formar unas « comisiones » con « personalidades » de
« los demás sectores sociales », como las aparecidas en el
llamamiento de la Coordinadora General de las CCOO
citada más arriba.

El camino es otro, es el mismo que salvó la vida a Izco
y sus compañeros, el de la acción directa contra la dicta-
dura, que se ha abierto ya paso entre sectores amplios de
CCOO gracias a la acción de los revolucionarios en su inte-
rior, como expresan estas frases del Boletín de Información
de la Comisión Obrera de Artes Gráficas de Madrid,
« Gráficos », de enero de este año, donde estos trabajadores
escriben : « Nuestras luchas contra los Consejos de Guerra
de Cataluña, las de Vigo en septiembre..., están señalando el
camino de la victoria : el de la lucha directa, unificada en las
Asambleas de todos los trabajadores, manifestada en la
calle, defendida de las agresiones de la dictadura ».

Este es pues el camino para luchar contra las mons-
truosas penas que el gran capital quiere imponer a lucha-
dores destacados, el que fortalece y permite impulsar real-
mente Comisiones Obreras, combatiendo eficazmente este
nueva agresión franquista.

Y hoy este combate está íntimamente ligado a la lucha
contra las mascaradas « judiciales » por la disolución del
TOP y las jurisdicciones especiales, la lucha contra la repre-
sión policiaca y patronal, por las libertades de reunión,
asociación, huelga y manifestación, que los obreros y estu-
diantes ejercen valerosamente cada día enfrentándose a las
fuerzas represivas y por la readmisión de todos los despe-
didos, por la retirada de todas las sanciones.

Y es también un combate contra la CNS, aparato de la
dictadura para la represión y el control de las luchas obre-
ras, por impulsar la dimisión de los enlaces y jurados, por
un sindicato obrero independiente de los capitalistas, los
obispos y el Estado ; un lucha contra las continuadas agre-
siones de las fuerzas represivas del gran capital, que tienen
sobre sus cabezas una larga lista de asesinatos, por la disolu-
ción de la B.P.S., Policía Armada, Guardia Civil y Com-
pañías de Reserva General, combate que debe ser insepa-
rable de la organización de piquetes para la defensa de las
movilizaciones.

Y, finalmente, este combate contra la dictadura asesina,
contará a bien seguro con algo más que bienintencionados
mensajes internacionales de aliento, al igual que en Burgos,
los trotskistas en toda Europa, en todo el mundo, impul-
sarán movilizaciones de solidaridad con la valerosa lucha del
proletariado en el Estado español.

! Libertad a los 10 de Cara banchel !
! Libertad a los 23 del Ferrol y a los 14 de la Cons-

trucción !
! Libertad para todos los detenidos !
!! Abajo la dictadura asesina!!
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Enero ha sido un mes de lucha intensa en la Sanidad.
Pero las movilizaciones en este sector, que el año pasado
alcanzaron su máxima intensidad en la solidaridad con el
hospital siquiátrico de Oviedo, no han hecho más que em-
pezar. La medicina tiene un marcado carácter de clase : una
asistencia de calidad para la burguesía junto a la precariedad
y el abandono para el proletariado y la mayoria de la pobla-
ción, al mismo tiempo el fraude y la especulación a partir
de las necesidades de asistencia médica y sanitaria de la
población son la base de grandes negocios capitalistas
(industria farmacéutica, cuotas del SOE, ...). Las luchas del
barrio de Santa Coloma en Barcelona durante el año pasado
indicaban ya que el proletariado y las masas pasaban al
ataque contra la medicina de clase. Las luchas de Oviedo y
las actuales de Barcelona señalan que los trabajadores de la
sanidad y un sector de médicos han iniciado un combate
que liga estrechamente la satisfacción de sus reivindica-
ciones especificas con la consecución de una medicina de
calidad para toda la población. El próximo paso debe ser la
construcción de un amplio movimiento de masas contra la
medicina de clase con el proletariado a la vanguardia.

El análisis de las últimas luchas de Barcelona permite
constatar los avances realizados y el camino que queda por
recorrer. El origen de las luchas han sido dos centros disti-
ntos: el Instituto psiquiátrico de la Santa Cruz y el Hospital
Francisco Franco.

En el caso del Instituto Mental (manicomio de Horta)
se trata de un ejemplo de especulación y rentabilización de
unos servicios considerados superfluos por la burguesia. Su
origen se remonta a la venta de unos terrenos a una inmo-
biliaria y progresivo derrumbe del edificio. De aqui el des-
tino incierto de las 120 enfermeras de la plantilla actual-
mente existente. Al mismo tiempo, se anuncia el aumento
de la cuota para los enfermos que no dependen de la Dipu-
tación. Desde noviembre se venian realizando acciones de
protesta (encierro de 24 horas) reivindicando: una respuesta
al futuro de la institución, de los 420 enfermos y del per-
sonal existente, la inclusión del enfermo mental y de otras
enfermedades crónicas en la Seguridad Social, al tiempo que
se denunciaba el carácter clasista de la medicina actual que
abandona a todos los enfermos no inmediatamente « repa-
rables » para el trabajo productivo. Estas acciones culmi-
naron con el encierro de 18 personas (médicos, auxiliares y
trabajadores voluntarios) del dia 2 al 17 de enero, que ter-
minó con la apertura de 18 expedientes informativos, prohi-
bición de volver al Instituto Mental y suspensión de empleo
y sueldo. Dos dias más tarde se produce otro encierro de 48
horas por parte de la casi totalidad del personal auxiliar y
médico en contra de la represión de los 18 expedientados y
por las reivindicaciones iniciales.

Estas acciones en el Mental coincidieron en el tiempo con
las luchas del hospital del SOE en el Valle de Hebrón, que
alcanzaron una gran intensidad y extensión. Esto no justi-
ficaba sin embargo la actitud que adoptó el PCE (y que el
grupo « encrucijada » secundó en un primer momento) de
condenar la moción del Mental como minoritaria y divisio-
nista. El desarrollo posterior de los acontecimientos ha
demostrado que la actitud que adoptó nuestra organización
fue la única correcta : apoyar la acción minoritaria al
tiempo que explicábamos la necesidad de generalizar y ex-
tender la lucha, de llevarla a la calle cuando la movilización
en la sanidad estaba alcanzando un carácter de masa.

La lucha en el Hospital del Valle de Hebrón se inicia
con una asamblea, en diciembre, en la que participan más
de 2.000 personas y se plantean los siguientes objetivos
3.000 pesetas de aumento igual para todos, contratos fijos
de trabajo, puestos fijos de trabajo, no a los despidos, etc.
Se denuncia a la Seguridad Social que utiliza las cuotas de
los trabajadores para financiar las empresas del INI. Rápida-
mente la represión se abate de forma brutal sobre el hospi-
tal : los despidos, más de 100 expedientes, creación de car-



nets de control de distinto color en cada pabellón, contra-
tación como celadores de 60 sociales con misión de control
y represión, interrogatorios en comisaria, etc. etc.

Es a partir de este momento que se inicia la extensión
de la lucha que culmina con la jornada del 17 de enero. Se
solidarizan los hospitales de Santa Coloma, de San Pablo,
Clínico SOE de Bellvitge, la facultad de medicina Autó-
noma y más tarde se consigue realizar una gran asamblea
estudiantil en el Clínico. La lucha de sanidad empieza a ser
explicada en numerosas CCOO, Colegios de médicos, etc.
Sin embargo, a partir del dia 17 la lucha empieza a decaer,
principalmente a causa del incremento brutal de la repre-
sión : cargas de la policía, ocupación policial de los centros,
despidos, interrogatorios, detenciones, etc. En esta situa-
ción, nuestros camaradas lanzaron la iniciativa de una jor-
nada de movilización contra la represión, pero ni la coordi-
nadora de CCOO de sanidad, ni las reuniones de unidad de
acción con otros grupos que fueron convocadas, asumieron
esta propuesta ni dieron otra alternativa. Desde entonces el
movimiento ha ido debilitándose. La principal tarea ahora
consiste en sacar las lecciones de estas luchas, en hacer un
balance de las mismas.

Como principales aspectos positivos del mismo deben
citarse

- La proliferación de asambleas de todo el personal sani-
tario (médicos, ATS, auxiliares, ...) y la información (en
algunos casos asistencia) de enfermos. Estas Asambleas eran
las que tomaban las decisiones y que daban cohesión y
unidad al movimiento.

- El tipo de reivindicaciones impulsadas : unitarias para
el conjunto del personal sanitario, antirrepresivas, iniciando
la denuncia contra la medicina de clase.., gracias a las cuales
se fomentaba a la vez la unidad de la lucha y la posibilidad
de su ligazón con el movimiento obrero.

- La extensión de la lucha no sólo a otros hospitales
sino también al movimiento estudiantil y, de modo más
embrionario, sólo informativo, a la clase obrera.

Entre las debilidades de la lucha debe citarse la difi-
cultad para plantear una critica radical a la medicina de
clase ; la inexistencia de Comités elegidos y revocables en la
Asamblea, capaces de organizar la lucha en cada centro, de
coordinar a estos entre si y extender la lucha, la ausencia de
piquetes de autodefensa frente a la represión policiaca y de
piquetes de extensión de la lucha. Por otra parte, la organi-
zación de la vanguardia amplia (CCOO, ...) se ha demos-
trado demasiado débil y ha sido sorprendida por el alcance
y las dimensiones de la lucha, la influencia de la politica del
PCE (legalismo, separación entre médicos y personal sani-
tario, ...) no es ajena a ello, así como a la insuficiencia de la
solidaridad. Fuera de los hospitales la más importante ha
sido la aportada por el movimiento estudiantil, aunque esta
ha estado por debajo de las posibilidades reales del mismo,
en parte debido al desconcierto que existe actualmente
entre la vanguardia. La reacción de CCOO ha sido débil y
tardía, en la linea de la ausencia de respuesta a agresiones
como los Consejos de Guerra de Bilbao, Zaragoza, Ferrol y
el anunciado juicio contra los 10 de Carabanchel. Todos
estos factores, unidos a la falta de iniciativa de los grupos
políticos, a excepción de la LCR, en potenciar la unidad de
acción para organizar una respuesta, ha limitado de modo
muy importante la generalización del movimiento.

En conjunto, la lucha de Sanidad, a pesar de las debilidades,
a pesar de la represión, ha significado un avance para la
estructuración de un amplio frente de lucha contra la medi-
cina de clase en el que concurran la clase obrera, los traba-
jadores de sanidad, estudiantes, médicos, etc. Para impul-
sarlo, la LCR ha propuesto, en el curso de la lucha, la
siguiente plataforma:
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! 3 500 pts de aumento igual para todos!
! 450 ptas de sueldo diario mínimo !
! No a los contratos eventuales ! ! Paso de los even-

tuales a fijos
! No al cambio de puesto de trabajo ! 1 Veto de la

Asamblea a los cambios arbitrarios l ! Inclusión del enfermo
mental y todas las enfermedades crónicas en la Seguridad
social !

! Asegurar todas las camas y la plantilla del Instituto
Mental !

! Medicina y hospitales gratis para todos ! ! E;:pro-
piación de las clínicas privadas !

! Una seguridad social íntegramente financiada por el
Estado, gestionada por los trabajadores y que abarque a
toda la población !

! Readmisión de los despedidos !
! Retirada de las sanciones !
! Libertad inmediata para los detenidos !
! Fuera la policía de los hospitales, fábricas y uni-

versidades!
! Los comités surgidos de la luchas responsables ante las

asambleas son el modo de organizar la lucha !
! Formemos piquetes de autodefensa !
! Extendamos la lucha mediante piquetes !

NOTA DE LA REDACCION : Recibimos información de
que al mismo tiempo que se producían estas movilizaciones,
en el hospital de la Fe de Valencia y otros centros hospita-
larios de la ciudad, así como en la Facultad de Madrid, se ha
reproducido una hoja de una comisión de trabajadores de la
Sanidad llamando a la lucha en solidaridad con Barcelona,
por sus propias reivindicaciones y contra la represión.
Asimismo, se han producido intentos de celebrar una Asam-
blea en el Hospital de la Fe, que fueron cortados por el
cerco policiaco.

26.1.73
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EMPEZAR
Después del impresionante ascenso del movimiento es-

tudiantil (solidaridad con medicina, jornadas como la del 14
de febrero y 8 de marzo, boicot de exámenes en Madrid,
...), la burguesía, durante el verano, ha arbitrado un conjun-
to de medidas que, si bien han afectado de modo directo
sólo a la Universidad de Madrid, por su alcance hoy se
dirigen contra todo el movimiento de estudiantes y profe-
sores. Los decretos de julio suponen además un cambio de
táctica de la burguesía para la represión del movimiento.

Hasta ahora la burguesía habia combinado diversas acti-
tudes en la aplicación de su reforma. Por una parte, priori-
dad a aquellos aspectos destinados a la dispersión y atomi-
zación del medio (puesta en pie del C.O.U. para evitar la
masividad de los selectivos, dispersión de las facultades,
fragmentación de los cursos...). Por otra parte, supeditar los
ritmos y las modalidades de la reforma al mantenimiento
del orden público, retrocediendo o retrasando sus medidas
ante la lucha de los estudiantes (el numerus clausus, las
medidas de medicina del año pasado ... son buenos ejem-
plos). Al mismo tiempo, presencia permanente de la policía
en la Universidad para reprimir desde el primer momento la
movilización estudiantil, estimulada constantemente no
sólo por la aplicación de la Ley de Educación, sino también,
y fundamentalmente, por el ascenso del movimiento obrero
(SEAT, Michelin, Ferrol...). Los intentos iniciales de « inte-
resar » a los estudiantes en la reforma capitalista se reve-
laron utópicos. Y sin embargo seguían en pie equipos simi-
lares a los que habian sido encargados a orquestar la
« participación ».

Los decretos de julio y su aplicación

Después de las movilizaciones del curso pasado la bur-
guesía ha juzgado que algunos aspectos de su táctica repre-
siva, además de inútiles para impedir las luchas, resultaban
contraproducentes.

El primero de ellos era la presencia de la policía en las
facultades, que se habia convertido en uno de los factores
principales de politización del movimiento, facilitando su
unión con el movimiento obrero en la lucha contra la dicta-
dura y ganando las ámpatias de la población. Por esto se ha
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retirado la policía y se ha optado por canalizar la represión
a través de las autoridades académicas, dotándolas de los
instrumentos legales necesarios(decretos de julio, consejos
disciplinarios,...) y de medios de coacción y chantaje para
intentar que los profesores colaboren en esta tarea represiva
(pago a destajo, certificado de buena conducta...).

Este cambio de método en la represión exigía un reajus-
te en las personas, una selección, no en función de sus
cualidades demagógicas y « participacionistas », sino de su
espiritu reaccionario, fidelidad al gobierno y habilidad poli-
ciaca. Su nombramiento por el gobierno, rompiendo con los
últimos intentos de « autonomia universitaria », será el
medio de asegurar estas cualidades. El primer ejemplo será
el nombramiento del conocido fascista Adolfo Muñoz Alon-
so y su rápida ascensión al Consejo del Reino.

Asi pues, las lineas maestras de la politica de la Dicta-
dura han quedado redefinidas : continuación en la tarea de
atomización y fragmentación del medio, represión perma-
nente por parte de autoridades académicas fieles y de la
policía cuando sea necesario, con el objetivo de desmo-
ralizar y decapitar al movimiento, de « pacificar » la Univer-
sidad ; chantaje, coacción y represión contra los profesores
para hacerlos colaborar en la represión o, por lo menos,
impedir su colaboración y unión con el movimiento estu-
diantil; sobre la base de la « pacificación » que puedan ase-
gurar estas medidas, proseguir el proyecto de rentabili-
zación capitalista de la enseñanza, subordinar la aplicación
de cada medida (sea rentabilizadora o represiva) a la comba-
tividad del movimiento, a la que se va tanteando por medio
de « tests » sucesivos.

Los meses transcurridos del presente curso nos dan una
idea clara de esta política. Creación de la universidad a
distancia y de los colegios universitarios para dispersar el
medio y proporcionar una educación de « saldo ». Com-
binar las amenazas no realizadas de listas negras, expedien-
tes, negación masiva de contratos a PNN, ... con aplicación
real de medidas de este tipo en los puntos relativamente
débiles: cierre del departamento de Filosofía de la Autó-
noma, expediente a 6 PNN, 30 expedientes y amenazas a
150 más en la Autónoma, 26 expedientes expulsados de la
Escuela de Arquitectura, retirar de la enseñanza a varios
profesores de Ciencias..., todo ello en Madrid. Elevación del
precio de los comedores en Barcelona y la Autónoma de
Madrid, de los autobuses (80%) en ésta última, ...



Pero, por otra parte, el movimiento de bachilleres ha
demostrado que cuando existe una movilización masiva
puede hacerse retroceder a la burguesía, que ésta necesita
seguir subordinando los ritmos de la reforma al manteni-
miento del orden público. La negación de exámenes de
febrero a los alumnos de COU que tenían asignaturas pen-
dientes de sexto, tenia un carácter selectivo y represivo
claro: dificultar el acceso a la Universidad, « convencer » a
una parte de' estudiantes de que el sistema no necesita tan-
tos universitarios, que se « orienten » hacia una enseñanza
profesional directamente productiva, procurar que esta
« orientación Caiga sobre los más activos politicamente y
disminuir así, a la vez la masificación y radicalización de los
primeros cursos de Universidad. Sin embargo, la Dictadura
se ha visto sorprendida por un amplio movimiento que ,ha
abarcado a, Institutos p Academias privadas, se han r)t.ga-
nizado en amplias Asambleas y han salido a la calle exigien-
do la convocatoria de febrero y. denunciando la maniobra
de la dictadura. Ante 14 Potencia del movimiento, ha debido
ceder: los exámenes Se realizarán. Sin embargo, el movi-
miento no ha, podido hacer reiróCedér la represión (deten,'
ciones, expediente, reforzamiento del control en Ins-
titutos,...).

La respuesta del movinlientó estudiantil
Un primer balance de los inesei que llevamos de curso

permite constatar .11. situaciÓn .Contradictoria del movi-
miento. Por una Parte, un matiteninziento de la Combati-
vidad, de la disposición para la lucha en todos los temas que
tradicionalmente vienen Caracterizando al movimiento estii,
diantil. Pero. al *mismo tiempo, el Carácter disperso de las
luchas 1 ta de respuesta rápida ante agresiones de la diC-
taduí .ctlltad, de generalizar el movimiento, masifi-
carlo, estis.,urarlo, mantenerlo.

En Madrid, el movimiento contra la política educativa
de la burguesia se masificó,sólo. a raíz de la perspectiva de la
AsaMble dé distrito "(Contra los decretos, contra la Ley de
Educación; contra la represión) que, a raíz de su prohi-
bición, dio lugar a manifestaciones de más de 3.000 univer-
sitarios en el Campus y la ciudad: Actualmente el llama-
miento de la coordinadora de PNN a unas jornadas de lucha
los días 30 y 31 (contra la represión, en defensa de todos
los profesores y estudiantes expulsados y expedientados) ha
encontrado un eco importante. En Barcelona, durante el
primer trimestre, fueron las luchas contra la subida del
precio de los comedores las que expresaron la combatividad
de los estudiantes.

En enero, las movilizaciones en apoyo a las luchas de la
sanidad han tenido una gran importancia en la Universidad
de Barcelona; en cambio, el movimiento estudiantil valen-
ciano no fue capaz de reaccionar ante la agresión de Merca-
valencia.

Diversos actos culturales en Madrid (en Económicas
sobre la represión, en Politicas sobre el pais vasco, ...) se
han convertido en verdaderas tribunas de denuncia de la
Dictadura... En Barcelona, la detención de A.C. Comin ha
provocado una respuesta masiva, el asesinato de un com-
pañero de medicina de la Universidad de Santiago por la
BPS, dio lugar a respuestas de masas en diversos distritos.
Sin embargo, los Consejos de Guerra de Bilbao han pasado
casi sin respuesta.

El apoyo al pueblo vietnamita en su lucha contra la
agresión yanqui ha dado lugar a tribunas masivas en Madrid
y a manifestaciones en Barcelona. Pero es evidente que,
además del retraso de respuesta ha existido una menor masi-
ficación que en otras ocasiones.

Cómo le expliCan estas erárdradiceiones
del movimiento?
Cómo relanzarlo ?

La postura más generalizada adoptada frente a la situa-
ción actual, por ser la más cómoda, ha sido la de interpretar
como un reflujo del movimiento, provocado por la varia-
ción de las « condiciones objetivas » (decretos, ...) A partir
de este análisis, esos mismos desafortunados « intérpretes »
del sentir de las masas, fundamentalmente Federación de
Comunistas, Bandera Roja y Comités, de Estudiantes Socia-
listas han invocado la necesidad de rebajar los objetivos, de
volver a los problemas de los cursos, etc., en suma, al corpo
rativismo estrecho que no hace sino facilitar los planes de la
burguesía: disgregar el movimiento, evitar su politización
unión con el movimiento obrero.

No es más afortunada la propuesta del PCE: su pro
yécto de « reforma democrática h de 14 Universidad hnpich
toda brinca al carácter de clase de la ensehanza, su proyecto
del Pacto por la. Libertad sigue frenando el Carácter revolu-
cionario y anticapitalista de las luchas PolitiCas1 la doctrina
de la coexistencia 'Pacifica impide él nacimiento de un mo-
vimiento antiimperialista, dé solidaridad con la revolución
Vietnamita hasta la victoria fln.al Ello no deja de producir
traiciones en sus propios militantes.,

Para nosotros Marxistas reVolucionarios, siguen pre-
sentes 'todos los 'datos estructurales que explican la movili-
záCión estudiantil : crisis del' sistenta tlé la enlehánza, incier-
to futuro PrOfeskmal, opresión Politica, cultural e ideo
lógica:de la diétádurá, ascenso de las .luchas obreras y de la
revolución mundial y crisis del estahnisrrio. Al mismo
tiempo ; la combatividad sigue presente; como han demos-
trado todas las móVilizáciOnes de este curso, *La Vanguardia
no' ha sufrido ningnn golpe represivo capaz de clesmo-
raáada. be aqui que la cansa irunediata de la situación
actual 'del movimiento estudiantil haya gile buscarla en la
falta :4e'. perspectivas politiCas de su Vailluardia amplia, en
su elébilidad organizativa. Esto explica la capacidad del
movimiento para reacciones puntuales y, al mismo tiempo,
las dificultades de generalización y organización del movi-
miento a nivel de masas. La situación de crisis latente de los
comités de Curso en Barcelona y Valencia, la poca estructu-
ración 'de la Vanguardia en Madrid, estancada en reuniones
unitarias, vienen a confirmar nuestro análisis.

Las tareas actuales

Relanzar al movimiento estudiantil sobre bases sólidas
y no simplemente coyunturales, exige dotarlo de pers-
pectivas políticas. Exige relanzar la lucha contra la rentabili-
zación capitalista de la universidad y la enseñanza, haciendo
retroceder parcialmente a la dictadura y, al mismo tiempo,
propagar todas las medidas democráticas y anticapitalistas
que constituyen la alternativa proletaria a la educación capi-
talista. Sirnultanear lo anterior con el apoyo a las luchas
obreras, el combate contra la dictadura y el imperialismo, al
lado del proletariado.

El movimiento estudiantil debe pues relanzarse sobre
cuatro grandes ejes, combatiendo simultáneamente en todos
ellos, seleccionando y concretando en cada momento el
adecuado, en función de la coyuntura política general :

1 Contra la ley de educación:
por una enseñanza de calidad
al servicio de toda la población

Esto exige luchar contra la rentabilización en el terreno
de la selectividad (numerus clausus, COU,...), de ciertos ser-
vicios como comedores y autobuses, contra la eventualidad
de los PNN y sus condiciones salariales.., contra la especia-
lización excesiva y por una enseñanza polivalente y perma-
nente: no aceptar los planes de estudio impuestos,... Contra
la conformación ideológica y la represión : por las libertades
democráticas, contra los decretos de julio, todas las deci-
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siones a las Asambleas de estudiantes y profesores, comités
elegidos y revocables par. la dirección de la lucha, hacia la
Asamblea de distrito, contra la represión (expedientes, san-
ciones, detenciones ...), por la expulsión de la policia, orga-
nizar la lucha con formas de acción directa, construyamos
piquetes de autodefensa. Por la extensión a toda la pobla-
ción de la lucha contra la enseñanza de clase, por una ense-
ñanza gratuita, laica y polivalente: ningún aumento de
cuotas y matriculas aumentos de sueldo inmediato para los
maestros.

- Apoyo .a las luchas obreras

Con movilizaciones de solidaridad y contribuyendo
activamente a extender la lucha, siguiendo la tradición inau-
gurada en la Construcción, SEAT, Ferrol,

III Luchar
contra todas las agresiones de la dictadura

En el momento actual esto significa organizar la res-
puesta contra loe Consejos de Guerra de Zaragoza y El
Ferrol, contra los juicios a los 10 de Carabanchel, a los
obreros de la construcción de Madrid, a los luchadores de
las comisiones campesinas de Orense. Afrontar estos com-
bates con métodos de acción directa, buscando la acción
común con Comisiones Obreras y con los partidos y organi-
zaciones obreras, todo ello en la perspectiva de una Huelga
General Revolucionaria para el derrocamiento de la
Dictadura.

I V

IV Organizar la solidaridad internacionalista
en apoyo a la revolución indochina
hasta la victoria final

Ahora, tras el acuerdo del alto el fuego, cuando los
« pacifistas » van a limitarse a cantar victoria, el fantoche
Thieu amenaza de muerte a 200.000 prisioneros, cuando los
sectarios van a dedicarse a cantar los funerales de la revolu-
ción alegando la « traición » del Partido Comunista viet-
namita, ahora más que nunca el movimiento estudiantil
debe mantener y acrecentar su movilización hasta la victoria
final, hasta el triunfo de la revolución socialista indochina.
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Pero, qué organización necesitamos ?

La situación actual de la vanguardia estudiantil se carac-
teriza no sólo por su falta de perspectivas politicas, sino
también por su falta de una organización adecuada.

Para las luchas de masas, los comités elegidos y revoca-
bles en Asamblea son la mejor forma de organizar democrá-
ticamente a los estudiantes. Pero en ausencia de las luchas y

°Asambleas que les dan vida, el mantenimiento de estos
comités los haria degenerar en organizaciones burocráticas,
arrogándose en permanencia la representación de las masas,
de modo bastante parecido a los difuntos sindicatos
democráticos.

Durante el curso pasado, en muchos distritos (Barce-
lona, Valencia, Bilbao,...) la organización estable de la van-
guardia tomó la forma de comités (de curso, de estudiantes,
...) unitarios; pero desde finales del mismo, están semi-
paralizados por una crisis importante. En Madrid, en cam-
bio, no han existido propiamente este tipo de organismos
unitarios de vanguardia.

Para los marxistas revolucionarios el problema de la
organización deriva de las tareas que ésta debe impulsar. No
tenemos una actitud sectaria que confunda la actual crisis
de los diversos tipos de comités unitarios, con la inexis-
tencia en ellos de una vanguardia combativa; por eso traba-
jamos en ellos donde existen, llamando a los estudiantes de
'vanguardia a convertirlos en una organización eficaz para la
intervención en torno a los cuatro ejes que hemos pro-
puesto. Pero precisamente porque la organización debe
servir a unas tareas determinadas, no podemos hacernos
apóstoles del unitarismo en la defensa a ultranza de los
comités unitarios, independientemente de su efectividad.
Nuestra alternativa es: Comités que sirvan efectivamente
para la lucha contra la Ley de Educación, la dictadura y el
imperialismo, creados a partir de la transformación de los
comités de tipo unitario alli donde estos agrupan a la van-
guardia amplia, o creando este tipo de comités allí donde
no existe una organización de la vanguardia. Esta es la pers-
pectiva que los marxistas revolucionarios proponemos a los
estudiantes revolucionarios, llamándoles a concretarla en
función de la coyuntura y a desarrollarla en las próximas
luchas.

29 de enero de 1973
Gabriel Martos
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« No pudo hacerse ningún anuncio previo, ninguna discusión concreta en torno a tesis elaboradas de antemano... »
« Mundo Obrero »

13 de octubre de 1972Con esta presentación de las resoluciones del Congreso, la dirección del PCE trata de justificar el carácterplebiscitario que ha revestido esta reunión : Carrillo, limitando por diversos medios la participación de sectores críticos
de su propia organización en la preparación del Congreso, ha querido afirmar la linea preconizada por la dirección
actual a lo largo de la última década y, al mismo tiempo, apoyándose en la autoridad del Congreso, tener una situación
de fuerza que le permita terminar con la dinámica de reagrupamientosde disidentes de la linea oficial del partido que seviene produciendo últimamente.

En sus aspectos fundamentales, el VIII Congreso se halla dentro de la linea de continuidad que caracteriza a lapolitica reformista del PCE : una estrategia de alianza con la burguesía « democrática » (extensible a sectores de laoligarquia y del mismo aparato estatal), una vía pacifica de liquidación de la dictadura y una defensa incondicional dela « coexistencia pacifica » a escala internacional.
Este último Congreso no ha hecho más queconf irmar cómo, dentro de la crisis y el impasse en que se halla el PCE,su dirección actual hace más manifiesta todavia su evolución hacia una orientación derechista. Su concepción del« pacto por la libertad », su análisis del Estado burgués y del Ejército como instrumentos a « democratizar », su

posición capituladora ante el Mercado Común, su modelo « liberal » de socialismo, son tantos aspectos que refuerzan laconclusión ya sacada por una amplia franja de la vanguardia obrera y juvenil y que hoy empieza a sentirse a través de lascriticas públicas que surgen en organizaciones de base del PCE en relación a este Congreso : el proceso de« social-democratización » de este partido, la naturaleza burocrática de su dirección y los lazos que mantiene con lasburocracias de los Estados obreros degenerados, su táctica legalista y pacifista ante la lucha de masas, demuestran queno es dentro del PCE, con la ilusión de poder transformarlo, como se podrá contribuir a la construcción de unadirección revolucionaria.
La crisis actual del PCE tiene una significación particular : un número importante de militantes combativos surgidosen las luchas del último periodo empiezan, a través de la critica al último Congreso, una revisión global de la lineaultrarreformista preconizada por Carrillo. Es tarea de los marxistas revolucionarios, pese a nuestras débiles fuerzas,obrar para que el desenlace de esta crisis contribuya a la clarificación en el seno de la vanguardia obrera y juvenil y paraque, mediante nuestra intervención, ayude al refuerzo de la organización revolucionaria.
En este y en próximos números de COMBATE nos proponemos hacer una critica a la linea actual del PCE,oponiendo constantemente frente a su política de colaboración de clases los análisis y las posiciones que la LCRdefiende en el Estado espahol.
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EL « PACTO POR LA LIBERTAD » Y I.A CRISIS DE LA DICTADURA

« La oposición no puede, sin suicidarse politicamente, aceptar la imposición juancarlista. La solución al problema
de España no consiste en « desarrollar » las leyes e instituciones fascistas, sino en acabar con ellas mediante una ruptura
de signo democrático. Por eso el único compromiso aceptable para la composición es el que permita establecer un
régimen de auténticas libertades políticas »

De la Resolución Política del VIII C.

De esta forma, proponiendo un « pacto » de colaboración de clases a la burguesía con el solo objetivo de instaurar
un régimen de libertades formales (que Carrillo se apresura a señalar : « sin ninguna discriminación », es decir,
admitiendo a la Falange y otras fuerzas reaccionarias...), la dirección del PCE no hace más que reducir la crisis actual en
España a la sustitución de la « forma franquista » del Estado burgués por una forma « democrática », proceso que se
producirla de manera pacifica contra toda violencia posible por parte del movimiento de masas.

Crisis politica
crisis profunda del sistema ?

No cabe duda que la crisis de la dictadura se encuentra hoy en un estado muy avanzado : su incapacidad para frenar
el ascenso del movimiento de masas, sus dificultades cada vez mayores para mantener el equilibrio entre las distintas
fuerzas burguesas reflejan la maduración de una situación prerrevolucionaria que pondrá al orden del día la lucha por el
derrocamiento de la dictadura.

Pero la crisis de franquismo no se limita a ser un fenómeno puramente superestructura' : refleja la crisis del
capitalismo español, la incapacidad histórica de la burguesía, ante la convergencia de unas contradicciones sociales y
económicas explosivas, para « desarrollarse » en el marco de una « democracia » a la europea o incluso con un Estado
fuerte a lo gaullista.

Con la expansión económica de la década de los 60, con los lazos más estrechos que la unen al mercado
imperialista, la burguesía española no ha sido capaz de superar su retraso histórico. Contrariamente a esto, ese periodo
de expansión no ha hecho más que manifestar a un nivel superior, más agravada, la contradicción fundamental entre el
desarrollo necesario de las fuerzas productivas y el mantenimiento de las relaciones de producción capitalistas : crisis
económica (debido a factores no sólo coyunturales, sino estructurales : crisis permanente de las regiones agricolas más
pobres, poca competitividad de la industria española respecto a la europea, etc.), mantenimiento de sectores
improductivos, crisis social (que afecta a las diversas instituciones sobre las cuales se apoyan la burguesia y el régimen
universidad, iglesia, escuela, familia, sindicato vertical, etc.) y crisis ideológica (tanto de los « valores » tradicionales del

nacional-sindicalismo » como de la ideología tecnocrática importada) son el telón de fondo de la crisis de dirección
política que atraviesa la burguesia española.

Esta crisisgeneral del capitalismo español es la que polariza a las distintas capas de la sociedad en torno a las dos
clases fundamentales : la gran burguesía, interesada en el mantenimiento de la dictadura, por un lado, y la clase obrera,
única capaz de dirigir por la vía revolucionaria la lucha contra la dictadura.

Precisamente porque la burguesia solo puede buscar supervivencia como clase, mientras dure el ascenso del
movimiento de masas, en el marco de una dictadura, con o sin Franco, la lucha por la destrucción del franquismo y por
la imposición de las libertades elementales es inseparable de la lucha por reivindicaciones anticapitalistas y por la
instauración de un Gobierno de los Trabajadores en el poder. Querer limitar el papel del movimiento de masas al de
simple apoyo a maniobras de los reformistas con representantes de la burguesía es aparecer como el « salvador » de la
burguesía para impedir el ascenso del movimiento de masas. Esta orientación pues, no sólo es reformista sino que
también es utópica.

Afirmar esto último no significa negar la existencia de contradicciones en el seno mismo de la burguesía. Al
contrario, a medida que el proletariado y demás capas radicalizadas (estudiantes, profesionales, campesinado pobre,
proletariado agrícola) avancen hacia el derrocamiento de la dictadura, los conflictos entre las distintas fuerzas se
agravarán. Pero estas divisiones no harán más que manifestar la descomposición dela dictadura frente al movimiento de
masas en ascenso. Sus tensiones internas no giran en torno a « democracia » o « dictadura », sino que parten de la
necesidad de mantener las instituciones de la dictadura y de impedir la maduración de una situación prerrevolucionaria.
Es a partir de este objetivo común que surgen conflictos sobre una mayor o menos « liberalización » de las
instituciones, sobre cómo ganar a sectores de las capas medias, cómo acelerar una mayor integración al mercaco común
europeo. Pero, no existe ninguna fracción de la burguesía interesada en aliarse con el movimiento obrero para establecer
una « democracia » a la europea.

Todo esto no excluye que, como consecuencia y último recurso frente a la amenaza inminente de una crisis
revolucionaria, haya sectores de la burguesía que, ante la caída de la dictadura, traten de impedir la dinámica
anticapitalista del movimiento de masas mediante la concesión » de unas libertades formales. Pero si esta hipótesis se
realizara, no seria más que un intervalo corto durante el cual la tarea no consistiría en cómo construir un Estado

democrático » y realizar « pacíficamente » medidas « antimonopolistas » (como lo plantea el PCE) sino que el
auténtico dilema para el movimiento de masas se daría en estos términos :o un avance hacia la destrucción del Estado
burgués y la creación de las bases de un nuevo estado obrero a partir de los organismos surgidos en las luchas
(comisiones, comités, milicias obreras) o un retroceso a través de la colaboración con la burguesía, que llevaría, en
ausencia de una dirección revolucionaria alternativa, a la represión de los trabajadores por una dictadura sangrienta del
Gran Capital.

La experiencia actual de Chile es bastante aleccionadora a este respecto : queriendo respetar la legalidad burguesa,
el gobierno de Allende, después de una primera fase de « conciliación » entre burguesía y proletariado, se encuentra
hoy encerrado en su propia trampa. Rehenes dentro del Estado burgués, enfrentados a una oposición burguesa que viola
su propia legalidad, los reformistas de la « Unidad Popular » se niegan a apoyarse en las movilizaciones de masas y
recurren a los altos mandos del Ejército burgués para « vigilar » el respeto de la Constitución y el mantenimiento
del orden público.
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Las contradicciones en que se mueve hoy la dirección del PCE, la poca credibilidad de su proyecto ante las fuerzas
burguesas, sobre todo teniendo en cuenta el débil control reformista sobre la vanguardia obrera y la combatividad de las

masas, no harán más que agravarse a medida que se acerque la crisis definitiva de la dictadura. El fracaso de la oposición
« democrática », su vuelta a los rediles del régimen en apoyo a las « maniobras centristas », son el último ejemplo del
utopismo del « pacto por la libertad » y de las falsas ilusiones que engendra en las masas.

Transición pacifica »
o derrocamiento revolucionario de la dictadura ?

No sólo son reformistas los objetivos que defiende el PCE, sino también los mediosque propone para poder
aplicarlos. Según Carrillo, una huelga nacional pacifica que impulsara la formación de un gobierno de coalición con la
burguesía bastaría para el « desplazamiento » de la dictadura... Así pues, para el PCE no se trata de destruir
radicalmente todas las instituciones de la dictadura (represivas, judiciales, seudoparlamentarias, etc.) y de esta forma
iniciar la destrucción de todo el Estado burgués, sino simplemente de sustituir pacíficamente las instituciones de la
dictadura por otras« democráticas »dentro del intocable Estado burgués. Pero, es ésto posible ? Acaso la gran burguesía,
las fuerzas represivas de que dispone legales e ilegales , apoyada por el imperialismo yanqui, va a asistir impasible,va
a tolerar el desmantelamiento « pacifico » de la dictadura ? Fomentar estas ilusiones entre las masas supone negar de
hecho que la dictadura sigue siendo el instrumento de dominación politica de la burguesía y que ésta se aferrará a
defenderlo con la violencia represiva frente a todo movimiento generalizado de masas que amenace su poder. Creer que
el franquismo y todas las instituciones que constituyen su soperte va a caer por la simple « presión » de las masas,
es conducir a éstas a un atolladero. La destrucción de la dictadura sólo puede ser obra de una huelga general
revolucionaria - que incluirá enfrentamientos violentos y armados con las fuerzas represivas que ponga al orden del
día la lucha por una alternativa socialista frente al poder agonizante de la burguesia.
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n F:jercito neutro

rc El Ejército cumplirá su papel de servicio a la nación, si, en vez de erigirse en guardián del continuismo,comprende
que ha Ilegadoel momento de devolver la palabra al país »

De la Resolución Política del VIII C.

Carrillo pretende justificar la posibilidad de una « transición pacifica de la dictadura a la democracia» a través de su

análisis del Ejército : éste no es ni franquista ni popular, es un Ejército al servicio de la nación... Así pues, el punto de
vista de clase marxista desaparece para dejar paso a un sentimiento patriotero : la dirección del PCE lamenta que este
Ejército se halle poco preparado para afrontar una invasión extranjera (de quién ? de sus maestros, los yanquis ? ), que
técnicamente esté muy atrasado, que haya oficiales que cobren bajos sueldos, etc ; pero inmediatamente asegura a los

altos mandos que el PCE luchará por un Ejército « moderno » que garantice el orden necesario en un Estado
« democrático ».

Con toda esta demagogia, tratan de ocultar a las masas el papel central que jugó ese mismo Ejército en la
contrarrevolución fascista del 39, la existencia en su seno de una casta militar dirigente que está estrechamente ligada
(politica y económicamente) a la gran burguesía, en fin, la naturaleza de clase de este Ejército que, pese a las
diferenciaciones que puedan producirse en su seno, seguirá siendo uno de los principales baluartes del Estado burgués.

Las tensiones que puedan producirse dentro del Ejército no harán más que reflejar las existencias entre las diversas
fuerzas burguesas y no se puede hablar, como lo hace Carrillo, del Ejército como un cuerpo con intereses propios
diferentes de los de la burguesia. Esas tensiones no harán más que manifestar la crisis y descomposición del Ejército
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como guardián de los intereses capitalistas y, por lo tanto, buscar una alianza con los militares « liberales » frente a los
ultras » significa obrar por la recomposición y la defensa de los intereses de la casta dirigente y no por su desaparición

definitiva junto con el cadáver de la dictadura. La única forma de agravar las contradicciones y la crisis del Ejército
actual consiste en fomentar la oposición, en su interior, entre la tropa, que ensu gran mayor iaes de origen proletario o
campesino, y la alta oficialidad, no en torno a ilusiones de « democratización » de este Ejército o de ganar a militares

liberales », sino en base a la educación entre los soldados sobre el carácter de clase de este baluarte del sistema y
planteando la necesidad de crear otro nuevo, en el momento de la crisis prerrevolucionaria, a partir de las milicias
obreras y populares y los destacamentos armados de la vanguardia.

Frente a las ilusiones pacifistas fomentadas por el PCE, las lecciones de las últimas luchas demuestran que sectores
importantes de la clase obrera empiezan a comprender, a través de la acción, la necesidad de la violencia revolucionaria.
Partiendo de la propia experiencia de las masas y de la necesidad de destruir el Estado burgués, los revolucionarios nos
fijamos como tarea « armar a las masas del deseo de armarse » mediante la propaganda y la agitación (que incluyen
acciones ejemplares de la vanguardia) sobre la autodefensa en las luchas y eldesarrollo de un trabajo antimilitarista dentro
y fuera del Ejército actual (luchando al mismo tiempo por una serie de reivindicaciones elementales para la tropa),
enlazando asi con la tradición revolucionaria del proletariado español. Sólo estas actividades, combinadas con un
trabajo constante en el movimiento de masas, podremos acelerar la descomposición del Ejército actual y preparar el
enfrentamiento inevitable en condiciones favorables para lograr un desenlace victorioso.

La alianza iNin la, capas de la pequeña burgue,iii
pol it ica rpform i,t a o polit ica revolucionaria ?

La dirección del PCE trata de « teorizar » la necesidad de una etapa de « democracia política y económica,
antifeudal y antimonopolista », posterior a la caida del franquismo y previa a la socialista, partiendo de la alianza con
las « capas medias ». Para el PCE, el atraso del capitalismo español, las tareas inacabadas de la revolución
democrático-burguesa exigen una etapa previa, « democrática ». Detrás de este argumento, vemos reaparecer de nuevo
la concepción menchevique y estalinista de la revolución : en lugar de deducir, como lo hicieron Lenin y Trotsky, de la
época de decadencia imperialista abierta por la Primera Guerra mundial y la victoria de la revolución rusa la actualidad
de la revolución socialista, la bancarrota histórica de la burguesía, y la afirmación del proletariado como única clase
revolucionaria y capaz de asumir las tareas democráticas en el marco de su propia dictadura, Carrillo sigue aferrado al
viejo sueño pequeño-burgués de la vuelta a la democracia parlamentaria y al capitalismo concurrencial bajo la
protección del Estado « democrático ».

Con la tercera fase de la evolución industrial, después de la II Guerra mundial, con el desarrollo del capitalismo de
los monopolios y el refuerzo del papel del Estado al servicio de éstos, las capas de la pequeña burguesía (tanto las
tradicionales comerciantes, pequeños propietarios como las « modernas » técnicos, ingenieros) son cada vez más
incapaces de jugar un papel politico independiente de las dos clases fundamentales de la sociedad. Para estas capas, la
alternativa que se les presenta es : o una mayor 'ntegración y subordinación a los intereses de la gran burguesia (con lo
que se convertiría en masa de maniobra contra el proletariado y no verían satisfechas su. einvindicaciones
progresivas), o una radicalización creciente a través de la alianza con la clase obrera por objetivos anticapitalistas. Toda

tercera vía » es utópica y no hace más que subordinar los intereses históricos de los trabajadores a lo s inmediatos,
corporativistas, de estas capas (defensa de la pequeña propiedad, de los privilegios de los técnicos, etc...).

Para los revolucionarios, se trata de forjar una alianza en la lucha, en torno a la clase obrera, con sectores
radicalizados de estas capas, obligándoles asi a romper con su actitud vacilante. Las experiencias de las últimas luchas
(Fel rol, Vigo), demuestran que no es en las mesas « democráticas » donde se realiza esa alianza, sino a partir de la lucha
decidida de la clase obrera en las fábricas y en la calle, contra la dictadura y la explotación capitalista.

Una vez más, el ejemplo de Chile es significativo : frenando las luchas obreras, impidiendo el armamento de las
masas, negándose a atentar contra los sectores clave de la economía capitalista, Allende y el PC chileno pretendían
ganar a las « capas medias » mostrando moderación... En realidad, como se ha visto en los últimos meses, los reformistas
chilenos (a los que Carrillo visitó y alabó tanto por su vía original al « socialismo ») no ha hecho más que crear las
condiciones más favorables para que la burguesía, apoyada por el imperialismo, fomente un movimiento de tipo

semifascista » que llegue incluso, dada su desmoralización en algunos sectores y en ausencia de una dirección
revolucionaria, a ganar adeptos entre los trabajadores.

A la linea reformista y utópica del « pacto por la libertad », los marxistas revolucionarios oponemos la lucha
por la independencia del movimiento de masas respecto a toda colaboración con fuerzas burguesas y la necesidad de
forjar un Frente Unico de los trabajadores contra la dictadura y el capitalismo que, bajo una dirección revolucionaria,
pueda llevar a cago la instauración del socialismo en España.

Benegas
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ifa ofensiva que llevaron a cabo las fuerzas revolució-
nadas en la primavera de 1972, y que continuó después a lo
largo de 8 meses, pudo romper con la estrategia de « viet-
namización » desarrollada por el imperialismo americano,
desde pocos meses después de que Richard Nixon fuese
nombrado presidente.

Pero si la ofensiva vietnamita, combinada con los golpes
asestados por el FUNK al régimen fantoche de Lon Nol, y
el triunfo de las fuerzas revolucionarias en la batalla del
Bajo Laos, de febrero de 1971, fué capaz de obligar a los
EEUU a tomarse en serio las negociaciones, esta ofensiva,
no fué suficiente para infligir una derrota definitiva al impe-
rialismo. Para esto habría sido necesario que la URSS y
China dotaran a los combatientes vietnamitas del apoyo y el
material de guerra necesário para hacer frente a la devas-
tación del pais, provocada fundamentalmente por los bom-
bardeosamericanos sobre territorio indochino, habría sido
necesario un más potente movimiento de apoyo inter
nacional.

Fué éste el contexto de la búsqueda de un compromiso
negociado por parte del Partido Comunista Vietnamita. Fué
éste el contexto de los « acuerdos Kissinger Le Duc
Tho », de los « acuerdos de octubre ». En aquel momento
la firma pareció inminente, los americanos hablaban de
hacer « simples matizaciones », etc.. Después utilizaron la
excusa de una supuesta negativa a firmar del títere Thieu.
Acto seguido vinieron los bombardeos.

Durante 11 días, con una sola timida protesta de la
URSS y China, los B-52 y otras terribles armas de des-
trucción asolaron Hanoi. A pesar de que los EEUU han
lanzado en 11 dias más explosivos sobre territorio indo-
chino, que Alemania sobre Inglaterra en toda la II Guerra
Mundial, las pérdidas han sido relativamente reducidas
2000 muertos y 2000 heridos. Las pérdidas materiales, sin
embargo, han sido elevadisimas. Los fines de esta masacre
no han sido negados en ningún momento por los dirigentes
imperialistas : ejercer una presión terrorista sobre el pueblo
vietnamita y sus dirigentes revolucionarios, para obligarles a
ceder, a aceptar importantes cambios en el acuerdo Kissin-
ger Le Duc Tho.

No obstante, a pesar de esta última escalada, a pesar de
las presiones tácitas o explícitas de Rusia y China para que
no furan « intransigentes », tan poco « realistas. », etc..., a
pesar de la relativa debilidad de la respueesta del movi-
miento antiguerra en el mundo y en EEUU (éste último
desconcertado por la maniobra electoral de Nixon y Mc
Govern), a pesar de todo, /a presión fracasó totalmente. La
resistencia del pueblo vietnamita, su ardor, su coraje indo-
mable, forjado en su larga lucha contra el imperialismo, no
han vacilado en ningún momento. Nixon se ha visto obli-
gado a firmar.



II siglauficado de los acuerdos

No existen diferencias importantes entre los acuerdos
de Octubre y los firmados el 27 de enero. Las razones del
retraso de la firma hay que buscarlas en la necesidad de
realizar un último intento, para hacer ceder a los viet-
namitas, así como preparar la « paz » una vez que ésta se
perfilaba en el horizonte. Una preparación preñada de bom-
bas sobre las principales ciudades norvietnamitas, sobre las
zonas liberadas, sobre los depósitos de material. Una prepa-
ración caracterizada por el enyi6 apresurado de « consejeros
civiles » (que no están prohibidos por el acuerdo), de todo
tipo de armamento (el acuerdo prevee que desde el alto el
fuego hasta la constitución de un gobierno salido de elec-
ciones libres, no se podrán incrementar los arsenales de
armas). Una preparación marcada por el intento desespe-
rado de los fantoches por conquistar parte de las zonas
liberadas. Es aquí donde es necesario buscar las razones de
que en enero se haya firmado un acuerdo sustancialmente
parecido al que se podía haber firmado el 31 de octubre.

Como ya deciamos en la declaración del Buró Político
del 22 de noviembre de 1972, a propósito de los « acuerdos
de octubre », el punto fundamental es el que se refiere a la
retirada de las fuerzas USA : « el alto el fuego se realizará
en todo el territorio del sur del Vietnam a partir de las 24
horas del día 27 de enero de 1973. A la misma hora los
EEUU de América pondrán fin a todas las actividades mili-
tares... En el plazo de 60 días a contar desde el día de la
firma del acuerdo, debe acabarse la retirada total del sur del
Vietnam de todas las tropas, de los consejeros militares y de
todo el personal militar... de todo el material de guerra
perteneciente a los EEUU...

Y es el punto más importante, si tenemos en cuenta
que el esqueleto del ejército fantoche está formado por
consejeros norteamericanos, el grueso de tropas necesita de
la potencia aeronaval de los EEUU como infraestrustura
imprescindible de combate. Por eso decíamos que la reti-
rada de las tropas USA era la clave que nos permite analizar
el resto de los puntos del acuerdo, y comprender que su
realización va a suponer la evolución favorable de la rela-
ción de fuerzas a favor de los revolucionarios.

Existian además, como deciamos, y existen, otros dos
puntos fundamentales. « Desde la entrada en vigor del alto el
fuego, hasta la formación del gobierno previsto en el arti-
culo 9 (b) y en el articulo 14 del presente acuerdo (se
refiere a un gobierno salido de elecciones libres), las dos
partes survietnamitas no aceptarán la entrada en el Sur de
tropas, consejeros militares y personal militar... ». Con ello
los americanos renuncian a una de sus principales preten-
siones : la retirada de tropas norvietnamitas.

Por último, en lo que se refiere a Camboya y Laos, el
acuerdo también es favorable. Si bien se plantea que « los
paises extranjeros pondrán fin a todas las actividades mili-
tares en Camboya y Laos... » los americanos han renun-
ciado a otra de sus exigencias anteriores : un alto el fuego
simultáneo en toda Indochina. Esto favoreceria a los fanto-
ches si tenemos en cuenta que, al menos en Camboya, el
FUNK tiene gran parte del territorio liberado, el ejército de
Lon Nol sólo resiste gracias a la aviación americana. No
obstante, en este punto, no podemos aún calibrar el alcance
de los rumores sobre el alto el fuego en Laos, que exige un
análisis concreto.

Es claro que los combatientes vietnamitas han tenido
que hacer importqntes concesiones a la retirada de los ame-
ricanos. La más importante es la de posponer la puesta en
práctica del aspecto político para después del alto el fuego.

En efecto, los 7 puntos del GRP de julio de 1971 pre-
venian que el alto el fuego no tendria lugar antes de un
proceso marcado por : la retirada de toda la ayuda del
gobierno EEUU a la administración fantoche, el abandono
de la política de « vietriamización », la dimisión de Thieu,
la formación de una nueva « administración » favorable a la
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« paz, independencia y neutralidad », la apertura de conver-
saciones entre el GRP y esta nueva administración hasta la
formación de un « Gobierno de Concordia Nacional »,
encargado de preparar las elecciones.

Dejando a un lado términos como el de « concordia
nacional », que como decíamos en la declaración del Buró
Político antes citada, favorece la pasividad de los militantes
antiimperialistas y permite reforzar la intervención falsa y
contrarrevolucionaria que le dan los estalinistas a la revolu-
ción vietnamita (algunos partidos comunistas europeos se
preparan a la desmovilización teniendo en cuenta que ya se
ha conseguido el fin de la « liberación nacional » del com-
bate vietnamita), dejando al margen decíamos, estos tér-
minos, creemos que la realización de estos requisitos era un
paso importante para la revolución.

Los acuerdos no plantean, por el contrario, que el alto
el fuego preceda al desmantelamiento de la administración
de Saigón y permita a los USA continuar ayudando a los
fantoches de mil maneras. Es un compromiso importante,
pues no por ello deja de significar la prolongación después
del alto el fuego de una situación de doble poder. Por lo
tanto, el alto el fuego no es la victoria final, sino la aperturá
de un periodo más o menos largo, de intensa lucha política
que puede conducir permanentemente a una reanudación
generalizada de los combates.

La razón por la que los revolucionarios indochinos se
han visto obligados a hacer tales concesiones es clara: La
política de « coexistencia pacifica » practicada por los dos
« grandes del campo socialista » deja a los vietnamitas en
una situación de aislamiento internacional. No obstante,
como decíamos más arriba, no es dificil ver que la adopción
de los acuerdos Kissinger Le Duc Tho es una victoria
política de la revolución vietnamita.

Para convencerse es suficiente comparar estos acuerdos
con los de Ginebra de 1954. Para bloquear el proceso revo-
lucionario en el Sur del Vietnam, el imperialismo consiguió
en aquella ocasión, con el beneplácito de China y la URSS,
la partición del Vietnam en torno al paralelo 17. La retirada
de las fuerzas del Vietminh al Norte de esta linea de demar-
cación, el mantenimiento por dos arios de las tropas fran-
cesas y el retraso por el mismo periodo de elecciones gene-
rales. Hoy, a pesar de que se mantenga el paralelo 17 como
linea de demarcación militar, no Política y territorial ,entre
las dos zonas, y con carácter provisional, lo más importante,
lo que permite mantener una relación de fuerzas que faltó
en Ginebra, es que el altoel fuego se hará « sobre el propio
terreno ». Los combatientes del Norte permanecerán en el
Sur, las fuerzas armadas de liberación popular, lo. guerri-
lleros y las tropas regulares, permanecerán movilizadas. Las
luchas políticas de masas contarán con la protección de los
FALP. Esta es la gran diferencia con los acuerdos de
Ginebra.

Las tareas del momento

«De los 10 kilométros de camino que conduce a la
victoria, hemos recorrido 8 ha dicho Le Duc Tho , pero
los que faltan son los más duros ».

La lucha politica de masas. He aquí la tarea más impor-
tante que el PCV debe impulsar para poder recorrer con
éxito estos dos duros kilómetros que le faltan. En las ciu-
dades y en el campo la lucha por la liberación inmediata de
los 300.000 prisioneros políticos que permanecen en las
cárceles fantoches, es una de las tareas esenciales. En el
campo, la extensión y generalización de la reforma agraria,



la anulación de las deudas de los campesinos será la prin-
cipal palanca para asegurar el poder revolucionario. Las
luchas contra la carestía de la vida, la especulación, la usura,
el almacenamiento de víveres, el paro, y por las libertades
democráticas (reconocidas formalmente por los acuerdos)
sin la amenaza inmediata del terror americano, se verán
estimuladas.

Sin embargo la lucha no va a ser fácil. La dura batalla
de las negociaciones que han opuesto en las últimas semanas
al imperialismo USA por una parte y al GRP y la RDV por
otra, refleja la amplitud de las medidas que están tomando
ambos para continuar la lucha bajo nuevas formas. Las
medidas de los americanos fantoches son de todos cono-
cidas : multiplicación de los bombardeos en los últimos días
sobre las zonas liberadas, apoyo económico y financiero,
rearme del ejército fantoche, envio de consejeros civiles,
amenaza contra los prisioneros civiles, prohibición a pesar
de que el acuerdo lo permite expresamente del libre des-
plazamiento por el territorio (según el corresponsal de
Washington Post en Da Nang, Thieu no permitirá a los refu-
giados volver a sus tierras, incluso en las zonas que él con-
trola. La fuerza seria utilizada en caso de necesidad. La
comida le será negada a las familias campesinas en caso de
que uno de sus miembros desaparezca, prohibición de todo
tipo de propaganda a favor de los comunistas o neutralistas

a pesar de que también los acuerdos reconocen formal-
mente estas libertades democráticas.

El Thin Song, periódico oficioso de la Administración
de Saigón, aseguraba hace unos días que « los militares
podrán fusilar en el acto a los que organicen manifes-
taciones o pretendan desertar ». Los « neutralistas » serán
juzgados por un tribunal militar, la prensa será censurada

ya lo está y serán declaradas ilegales de hecho todo
tipo de actividades políticas que vayan contra el gobierno
fantoche. En cualquier caso sigue existiendo permanente-
mente la posibilidad de una nueva escalada por parte de los
USA, a pesar de la firma del alto el fuego,asi lo atestiguan la
presencia de bases americanas de B-52 en Tailandia, Guam,
etc.

En lo que se refiere al FNL y al GRP, no hay ninguna
duda del significado que tiene para ellos los acuerdos. Un
comunicado del GRP afirmaba hace unos días: « La lucha
debe llevarse hasta el final para liberar al Sur, defender al
Norte, restablecer la paz y realizar la unificación de la
patria.., si los imperialistan continúan su agresión, segtii-
remos la lucha con más fuerza, hasta que los agresores y sus
lacayos se retiren totalmente de nuestro país y hasta el
aplastamiento de las fuerzas y la administración fantoche.

Desde hace varias semanas lleva realizándose un consi-
derable esfuerzo de preparación política por el FNL y el
GRP. Las listas de los prisioneros políticos han sido publi-
cadas en Saigón y todo el Sur, y las familias de los prisio-
neros son invitados a solicitar verlos desde el dia de la apli-
cación del alto el fuego. Esta medida favorecerá la lucha de
las masas por la liberación de los prisioneros. El poder revolu-
cionario será reforzado y aparecerá públicamente en las
ciudades favorables. La reforma agraria será acelerada. El
aparato político, administrativo, sanitario, del FNL, será
reforzado. Se realizarán cursillos políticos y la ligazón con
el Norte ser reforzada con el envio de niños y estudiantes
de las ciudades del Sur al Norte. Será organizado un enorme
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trabajo de desmoralización del ejército fantoche en el que la
indisciplina, el escepticismo y deserciones aumentan sin
cesar. Cada familia pedirá a las autoridades la repatriación
de los soldados del ejército fantoche. Se organizarán
campañas políticas dirigidas a éstos para que depongan las
armas y deserten. Dentro de la reforma agraria, se reservan
lotes de tierra para ellos. Se desarrollará una lucha reivin-
dicativa para pedir aumento de pensiones para las viudas de
guerra, nuevas viviendas, reducción de impuestos. La pobla-
ción debe luchar para impedir la represión policiaca. Toda
ciudad, aldea, etc., debe prepararse para la reanudación de
la lucha armada generalizada, enterrando material, radio y
armamento para la guerrilla. A pesar del lenguaje de
« reconciliación nacional », no parecen que tengan, como se
ve, ilusiones legalistas. El conjunto de medidas desmiente
claramente a los que analizan los acuerdos como un retro-
ceso, una capitulación de los revolucionarios vietnamitas.

La solidaridad internacional. El alto el luego no es
repetimos la victoria final. No es más que el fin de una

primera fase de la lucha por la revolución socialista. No
inaugura una era de desarrollo armónico de la sociedad sur-
vietnamita. El GRP ha tratado de conseguir en estas nego-
ciaciones un compromiso que a la vez mantenga sus obje-
tivos esenciales y tenga en cuenta la relación de fuerzas a
nivel internacional y regional. La victoria de los revolu-
cionarios vietnamitas por la que luchamos desde hace tantos
arios, avanza un paso de gigante gracias a la retirada del
imperialismo, pero aún no se ha conseguido. Después del
acuerdo, la cuestión decisiva son los medios con los que el
GRP pueda contar para impedir la vuelta del imperialismo,
el sabotaje como en 1956, de las elecciones y del derecho a
la autodeterminación. El apoyo internacional es uno de los
medios.

Sabemos que no es de China o de la URSS de quien
podemos esperar este apoyo consecuente. Hace varios arios
Che Guevara denunciaba a los que « a la hora de la decisión
vacilan en hacer de Vietnam una parte inviolable del terri-
torio socialista », refiriéndose a las dos« grandes potencias del
campo socialista ». Las timidas o nulas protestas de estos
dos « grandes » durante los últimos bombardeos sobre
Hanoi y Haifong, las constantes llamadas al « realismo », las
criticas solapadas a la « intransigencia » de los vietnamitas,
intensificadas depués de los viajes de Nixon a Pekín y
Moscú, muestran a los revolucionarios el significado de la
política de coexistencia pacifica, muestran de nuevo que no
es de ellos de quienes podemos esperar un apoyo incondi-
cional.

Los combatientes vietnamitas, los tres pueblos de Indo-
china, deben poder apoyarse en una solidaridad interna-
cional activa. Como también dijo el Che, « no se trata de
desear éxitos a las victimas de la agresión, sino de compartir
su suerte en la muerte o en la victoria ». Nuestro apoyo no
debe conocer tregua. Hoy es una victoria parcial.

! Apoyo total hasta la victoria final !
! Liberación inmediata para los 300.000 prisioneros !
! Fuera las tropas yankis de todo el Sudeste asiático !
! El GRP a Saigón ! ! El GRUNK a Pnom-Penh !
! Por un Vietnam unido y socialista !
! Viva la revolución socialista indochina !

28.1.1973
Daniel Castro



__rt.da huelga general de Vigo, los decretos sobre la Presi-
dencia del Gobierno, los decretos y nombramientos univer-
sitarios, los asesinatos de militantes de ETA, las movili-
zaciones contra los Consejos de Guerra contra militantes del
PCI y del FAC, el juicio militar a los obreros de la Bazán,
son los hechos más recientes e importantes de la lucha de
clases y la crisis de la dictadura.

Las dos cara. de lit rea( ion

En este contexto de crisis social y politica, la burguesia
anuncia que, durante 1972 continuará la reactivación eco-
nómica iniciada en 1971. Asi, desde más de un año de
recesión y, por consiguiente, de aumento espectacular del
paro obrero y la carestía de la vida, los negocios capitalistas
gozan de buena salud : los programistas burgueses esperan
en 1972 un vencimiento del 6,5% ,bastante superior al 5%
conseguido el pasado año.

Pero los salarios reales de la clase obrera con recesión
o reactivación no han hecho más qué descender : en 1968
se mantuvieron « congelados », en 1969, año de intensa
reactivación, su crecimiento fué limitado por la dictadura a
un 5,6%, en 1970 y 1971 los topes de aumento han sido del
6,5% cuando el alza anual del coste de la vida ha sido cada
año, superior al 15%; en 1972, finalmente, los precios
siguen disparados y se alcanzarán sin duda los aumentos de
los últimos años, mientras los mejores convenios firmados
no conceden, en general, alzas salariales superiores al 11%.

El paro obrero acumulado en la fase recesiva no se
traduce en trabajo para todos, sino que paralelamente a una
ligera disminución del mismo se incrementan las horas ex-
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traordinarias, los eventuales, los prestamistas y las con-
tratas. Las reestructuraciones (como las de Hunosa y el
textil algodonero) continúan creando nuevos parados y pér-
didas de categoría o desplazamientos en busca de nuevo
trabajo.

Las mejores perspectivas de venta de los empresarios,
significa para los obreros una mayor explotación mediante
el aumento de los ritmos y el trabajo a prima, una mayor
fatiga física y mental que seguirá incrementando el número
de accidentes laborales.

La reactivación tiene pues dos caras : una para la bur-
guesia, otra para el proletariado. Para la burguesía estos son
« tiempos de esplendor » : el proletariado no conoce de
esplendores. En el juego capitalista, la primera regla es que
la clase obrera tiene siempre que perder.

La unpotencia de la hurguésia

Al iniciarse los años 60 la burguesía prometía « un
desarrollo para todos los españoles » apoyándose en la
buena coyuntura del capitalismo mundial. No tardó en tam-
balearse este punto de apoyo y., actualmente, la crisis de la
economía imperialista es un fenómeno internacional y evi-
dente : Alemania y USA parecen salir de la recesión, pero
ésta se inicia en Inglaterra ; la tasa de ganancia disminuye en
todos los paises, la crisis monetaria continúa y la compe-
tencia interimperialista se agudiza.

En estas condiciones, ya desde 1967 el crecimiento de
la economía espeñola frenó en seco, y a partir de entonces,
los períodos de reactivación son más cortos, las recesiones
más bruscas y difíciles de superar.



Para la clase obrera, ? qué han desarrollado los « pla-
nes de desarrollo » ? La emigración de cientos de miles de
trabajadores huyendo de una vida miserable ; la carestía y la
degradación de sus condiciones de vida en ciudades inha-
bitables, sin los más mínimos servicios colectivos (sanidad,
escuelas, transportes...), la impotencia absoluta de la bur-
guesía, en definitiva, para satisfacer las justas reivindica-
ciones acumuladas por el proletariado.

Y es en esta impotencia donde está la raiz de las luchas
de masas contra la explotación capitalista y la dictadura,
luchas que, en los Consejos de Guerra contra lzko y sus
compañeros consiguieron hacer retroceder a la burguesía,
arrebatarle la iniciativa en los combates de clase, inaugu-
rando así un periodo de grandes batallas proletarias, en las
que comienzan a confluir, en primer lugar, los estudiantes,
también los prfesores, médicos residentes... y otros sectores
de las masas explotadas y oprimidas.

Así se ha iniciado las vísperas de la Huelga General
Revolucionaria.

Intensificar la represion

Ante este ascenso del movimiento, el gran capital, cons-
ciente de su incapacidad para satisfacer las necesidades de
las masas, se aferra más que nunca al mantenimiento de la
Dictadura, es decir, a continuar e intensificar la represión
sistemática. La burguesía no conoce otra salida cuando es
absolutamente incapaz de realizar ninguna reforma de im-
portancia en su aparato productivo ; cuando, en estas con-
diciones, debe reconocer públicamente que una reactiva-
ción, conseguida tan penosamente como la actual, no va a
pasar en el major de los casos, de 1973. La única garantía
que tiene la burguesía en su conjunto para mantener su
explotación, sus beneficios, es el aparato represivo y san-
griento de la Dictadura franquista.

El nombramiento, de hecho, de Carrero Blanco como
presidente del Gobierno por un plazo de 5 años después de
la muerte de Franco, es un símbolo claro en el terreno
institucional de este endurecimiento represivo. Hace pocos
meses la burguesía hablaba en sus periódicos de la « prima-
vera politica » y de la aparición de « centrismos ». Nombres
pomposos que servían para designar los mezquinos planes
de perpetuación de la Dictadura por parte de algunos ex-
ministros ( Fraga, Giran), ex-embajadores (Areilza...), ex-
nazis (Serraño Suñer...) y otros « honorables » financieros
en activo, gangsters políticos en paro. La única novedad de
tales planes, consiste, en que la continuación del fran-
quismo, en forma de monarquía juancarlista se ve adornada
por el funcionamiento de ordenadas Asociaciones, contro-
ladas de arriba a abajo por la Dictadura, en las que se inten-
taría integrar el descontento de sectores de la pequeña bur-
guesía que, cada vez más, pasan a la lucha activa contra el
franquismo.

Pero la burguesia no puede soportar ni siquiera estas
ridículas « reformas », no puede ni quiere optar entre tres o
las que sean, formas distintas de explotación ; se llamen
asociaciones, corrientes, tendencias o como las quieran
bautizar sus promotores. La burguesía ha optado ya : en
Carrei o se encarna la garantía policiaca de sus dividendos,
el refuerzo continuado de un Ejército, una Legislación,
unos tribunales, unas fuerzas represivas, una red de propa-
ganda..., cuyo único objetivo es, directamente, la contrarre-
volución. Este es el camino iniciado sin vacilaciones, con las
reformas de la Ley de Orden Público y del Código de Jus-
ticia Militar, que permiten las multas, el encarcelamiento e
incluso la amenaza de muerte contra los mejores lucha-
dores. Se trata de mantener la ocupación policiaca o militar
de las fábricas, los barrios y las universidades, con el fin de
intentar cortar en el acto cualquier movilización, aunque
sea a costa de vidas obreras, como en Granada, Eíbar,
Madrid, Barcelona y Ferrol. Todas las medidas recientes van

en esta dirección : desde los cambios de gobernadores civi-
les, los nuevos rectores y decretos universitarios, la amplia-
ción de los presupuestos destinados a las fuerzas policiacas,
el apoyo cada vez más descarado a las actividades de perso-
najes y grupos fascistas, el endurecimiento de las condenas
sobre militantes revolucionarios.

La crisis de la burgtiesia
y las tareas del movimiento obrero

Este ensañamiento represivo va acompañado de unc
profunda crisis política e institucional de la Dictadura : la
CNS, es desbordada a diario, los diques de contención de las
clases medias van saltando uno tras otro, el antiguo poder
de la Iglesia se resquebraja por mil sitios distintos, los políti-
cos burgueses se combaten entre si. Las contradiccione,
internas de la burguesía y sus lacayos son bien reales y se
agravan sin cesar.

Pero cualquier actitud que pretendiera satisfacer las
reivindicaciones del proletariado con la ayuda de pactos con
banqueros « demócratas », capitalistas « liberales » u obis-
pos « progresistas », olvidando a qué clase sirven estos
señores no haría más que llevar el movimiento a la derrota.

Por el contrario, el proletariado debe aplovechar esta
crisis para redoblar su organización y la potencia de sus movi-
lizaciones, atraerse nuevos aliados entre las masas explo-
tadas y oprimidas, formar un sólido frente de clase contra la
burguesía y lanzarse ala destrucción de la Dicta-
dura y el capitalismo. En el érepúsculo del franquismo no
hay más candidato de poder que el proletariado. Sólo traba-
jando desde ahora mismo, en esa perspectiva es posible
defender al movimiento de masas de los ataques de la dicta-
dura.

Y esto plantea, desde la situación actual del movi-
miento, una serie de tareas urgentes. En unos casos, se trata
de consolidar y generalizar una serie de consignas que ya
han sido avanzadas por el movimiento ; en otros, el retraso
frente a las exigencias objetivas es muy grande y se trata de
dar los primeros pasos en la superación del mismo ; en
todos ellos, se trata de partir de la situación actual para
forjar las condiciones de una Huelga General Revolucio-
naria, que derroque a la Dictadura y abra el camino al
Socialismo.

Y la primera tarea consiste en organizar la lucha por
una plataforma de reivindicaciones obreras, profundizando
en la vía de la acción directa de masas iniciada en los com-
bates de AEG, MTM, Eaton, Authi, Construcción de
Madrid, Sevilla, Seat, Michel in, Ferrol y Vigo.

Cualquiera de estas luchas ha desbordado rápidamente
los marcos de la empresa y el enfrentamiento con el patrón.
La intervención del aparato represivo las ha convertido
objetivamente en luchas contra la Dictadura. Sin prepararse
desde ahora mismo para este enfrentamiento, sin aceptar
este terreno de combate, sin desarrollar desde ahora mismo
la lucha política no es posible ganar la batalla.

Cuando las luchas alcanzan un cierto nivel o en muchas
ocasiones, para evitar su lanzamiento, la burguesía pone en
juego las bandas patronales, los fascistas, la policía, la Guar-
dia Civil y cuando es necesario (Ferrol) el Ejército. Ningún
sermon pacifista puede mantener a raya las bandas armadas
del capital, evitar las detenciones, las cargas o los asesinatos.
Sólo la fuerza es capaz de ello. Por ello, desde ahora mismo,
se trata de organizar la autodefensa obrera.

El ascenso del movimiento de masas, su recomposición
después de 1967, ha avanzado ya en muchas ocasiones miles
de ejemplos de acción directa (AEG, SEAT, Michel in, etc.),
de lucha política (Consejos de Guerra de Burgos, etc.) de
formas embrionarias de autodefensa (Seat, Ferro!, etc.),
pero la burguesía ha conseguido todavía limitar el alcance
de las luchas, la generalización a todo el Estado de un nuevo
Burgos mucho más poderoso : evitar la generalización es la
condición misma de su existencia. Pero la generalización no



puede dejarse a lapura espontaneidad. De hecho es impo-
sible sin la acción a escala de Estado de unas Comisiones
Obreras unitarias, abiertas y democráticas y que impulsen
una politica de lucha de clases, coordinadas a todos los
niveles, con audiencia e influencia en grandes sectores de la
clase obrera que reconozcan en ellas a una organización
dispuesta siempre a luchar por defenderla en todos los terre-
nos. La generalización exige también, y fundamentalmente,
el impulso de Comités elegidos y revocables en Asambleas,
como formas de organización democrática de las luchas y la
coordinación entre estos Comités, las Comisiones Obreras,
..., los organismos representativos de otras capas en lucha y
los partidos obreros.

1.

Una plataforma de lucha para CCOO

Pero Comisiones no pueden convertirse en esta orga-
nización que necesita la clse, sin romper la orientación con-
ciliadora y reformista que el PCE y los sindicalistas han
impuesto en la mayoría de ellos, apoyados en métodos
burocráticos. Las Comisiones Obreras debn) dotarse de una
plataforma de lucha que recoja las principales consignas a
impulsar desde ahora mismo y organizar conforme a ellas el
combate de clases. La Liga Comunista Revolucionaria cree
que estas consignas pueden expresarse en los nueve puntos
siguientes

ios 9punitotque
proponela I .c.r.

virsauwwww
Forjar la unidad proletaria oponiendo la lucha por las condiciones de trabajo
que la clase obrera necesita a la brutal explotación de los capitalistas.

a) Contra los bajos salarios, la carestía de la vida y la discriminación salarial

Contra las discriminaciones por sexo o edad, contra la marginación de los emigrantes portugueses y marroquíes,

luchemos por A TRABAJO IGUAL, SALARIO IGUAL, sin distinciones de ningún tipo.
Contra los bajos salarios y los sueldos de hambre, contra el salario mínimo fijado por la Dictadura en 156 ptas.,

luchamos por NINGUN SALARIO INFERIOR A 450 PTAS. DIARIAS.
Frente al alza del coste de vida, contra la multiplicación de las divisiones de la clase en mil categorias artificiales,

AUMENTO INMEDIATO DE 3.500 PTAS. IGUAL PARA TODOS INTEGRADAS EN EL SUELDO BASE.

Contra las estafas de la Seguridad Social : 100% DEL SALARIO REAL EN CASO DE ACCIDENTE,
JUBILACION, ENFERMEDAD O PARO. Es el Estado quien debe pagar : NINGUN DESCUENTO DE LOS
SALARIOS.

Contra el vertiginoso aumento de los precios con el que los capitalistas erosionan sin cesar el poder de compra de
los trabajadores, emprendamos la lucha por la ESCALA MOVIL DE SALARIOS : CADA TRES MESES ESTE DEBE
SER REVISADO Y ADAPTADO AL AUMENTO REAL DEL COSTE DE LA VIDA SEGUN UN INDICE
ELABORADO POR LAS COMISIONES.
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b) Contra las jornadas agotadoras, las horas extra y el paro

Los capitalistas y sus lacayos hablan de la semana de 44 horas mientras no hacen sino intensificar los ritmos y
multiplicar las horas extraordinarias : luchemos por la SEMANA DE 40 HORAS EN TODOS LOS RAMOS, SIN
DISMINUCION DEL SALARIO, SIN AUMENTO DE LOS RITMOS Y SIN NECESIDAD DE HORAS EXTRAS.

Contra la división entre eventuales y fijos, contra la esclavitud del prestamismo que afecta de modo especial a los
emigrantes marroquíes y portugueses, A IGUAL TRABAJO IDENTICOS DERECHOS. PASE DE EVENTUALES
PRESTAMISTAS Y CONTRATAS A PLANTILLA. Contra los periodos prolongados de prueba que intentan encubrir
el eventualismo, A LOS 15 DIAS TODOS FIJOS.

Los capitalistas, estimulando el paro, siembran la competencia entre los obreros, a la vez que atacan el mico
derecho del proletariado bajo el capitalismo : el derecho al trabajo. Frente a los argumentos de 'alta de tra)ajo
respondamos con el REPARTO DEL TRABAJO EXISTENTE ENTRE LOS BRAZOS DISPONIBLI, Las Comisiones
junto con las Asambleas y Comités elegidos, deben abordar las modalidades concretas de este reparto, imponiendo la
ESCALA MOVIL DE LAS HORAS DE TRABAJO, mediante la acción directa de todos los trabajadores.

Contra los despidos y reestructuraciones : VETO OBRERO. Ningún despido sin trabajo de la misma categoría
garantizado en la misma zona. Que ningún obrero abandone su puesto de trabajo ante una estructuración de empresa
de ramo, sin tener garantizada la formación en un nuevo oficio a cargo del Estado y un nuevo empleo en la zona, con el
mismo salario.

c) Contra la intensificación de la explotación. CONTRA LOS ACCIDENTES Y LA MUERTE LENTA EN F`
TRABAJO:

Contra los ritmos agotadores establecidos por la patronal : VETO DE LA ASAMBLEA OBRERA que decide sus
propios ritmos y elige un comité que controla su aplicación. NINGUN RECORTE DE TIEMPOS.

Contra el estimulo de competencia entre los obreros, a través del brutal sistema de las primas, responsable
además de la mayoría de los accidentes de trabajo : PRIMA FIJA INTEGRADA AL SUELDO BASE, IGUAL PARA
CADA CATEGORIA,CALCULADA SEGUN LA PRIMA MAXIMA DE LOS ULTIMOS SEIS MESES.

Contra las ínfimas condiciones de seguridad en el trabajo : CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LAS NORMAS DE
SEGURIDAD. Que ningún obrero trabaje en condiciones deficientes COMISION DE SEGURIDAD ELEGIDA Y
CONTROLADA POR LOS TRABAJADORES.

Combatir la represión de la Dictadura y la patronal, el Estado de excepción
permanente en las fábricas, los tajos, los barrios, en todo el pais.

Los capitalistas intentan decapitar los combates obreros con sanciones, despidos y detenciones de los mejores
luchadores. Defendamos a los compañeros represaliados luchando por : ANULACION DE TODAS LAS SANCIONES,
READMISION INMEDIATA E INCONDICIONAL DE TODOS LOS DESPEDIDOS, LIBERTAD PARA LOS
DETENIDOS. No abandonemos la defensa de nuestros compañeros confiando en las resoluciones de Magistratura.
SOLO LA LUCHA DIRECTA en el camino marcado por Seat PUEDE PERMITIR SU REINCORPORACION AL
TRABAJO.

Al menor asomo de movilización la policía y la Guardia Civil ocupan las fábricas y los barrios obreros, llegando
hasta el asesinato de trabajadores como en Erandio, Granada, Eibar, Madrid, Barcelona y el Ferrol. Luchemos contra
ello : FUERA LA POLICIA DE LAS FABRICAS Y BARRIOS POPULARES.

La aplicación de la nueva Ley de Orden Público está teniendo como consecuencia, como en Vigo y Ferrol, un
elevado número de multas que significan en la práctica un Estado de Excepción permanente y clandestino. FUERA
LAS MULTAS, RETIRADA DE LA LEY DE ORDEN PUBLICO. Contra la militarización de los trabajadores en lucha,
como en el Metro de Madrid o la Bazán del Ferrol, contra los Tribunales Militares que ayer querían quitar la vida a lzko
y sus compañeros y que hoy juzga a obreros que luchan por sus necesidades, como en el caso de los compañeros de la
Bazán : ABAJO LOS CONSEJOS DE GUERRA. DISOLUCION DE TRIBUNALES Y JURISDICCIONES
ESPECIALES.

3 e
Desbordar los podridos e inútiles cauces legales de la dictadura, instrumentos
capitalistas de represión, división y control de nuestra lucha : sólo la acción
directa de masas nos hace fuertes, sólo la lucha paga.

CONTRA LA POLITICA BURGUESA DE LOS CONVENIOS. Los convenios no sólo pretenden estabilizar los
salarios durante uno, dos o tres años, mientras los capitalistas varían a su antojo el coste de vida, la organización del
trabajo y el nivel del empleo, sino también y fundamentalmente, son un arma de división y control de las luchas
obreras. NUESTRAS REIVINDICACIONES NO PUEDEN ESPERAR A QUE SE CUMPLAN LOS CONVENIOS O SE
RESUELVAN LOS LAUDOS. !TODOS EN LUCHA POR UNA PLATAFORMA DE REIVINDICACIONES
OBRERAS UNITARIAS!

SOLO LA LUCHA PAGA.Todas las mejoras perseguidas a través de negociaciones se han visto conducidas al
fracaso AVANCEMOS EN EL CAMINO DE LA ACCION DIRECTA DE MASAS, con bajos rendimientos, paros,
huelgas, salidas en manifestación. Información y extensión de la lucha a fábricas vecinas y a toda la población por
medio de piquetes, siguiendo las experienicias de Seat, Bazán y Citroen. ORGANICEMOS MANIFESTACIONES
CENTRALES, convocando a todos los que luchan contra la explotación y opresión capitalistas, defendiéndolas de la
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BPS, Brigadas Móviles, fascistas y Guardia Civil. DEFENDAMOS LAS LUCHAS AISLADAS CON MOVILIZACIONES
DE CONJUNTO, que las Comisiones Obreras de ramo, zona, localidad, establezcan plenos para PREPARAR LUCHAS
GENERALES.

La ola de despidos y detenciones de los compañeros que creían poderdefender las reivindicaciones obreras desde
un puesto de enlace (Seat , Cispalsa, Bazán). La cadena de dimisiones de decenas de enlaces, convencidos de la
inutilidad de su gestión, refuerzan la necesidad de emprender la lucha por la DIMISION DE ENLACES Y JURADOS.
QUE LOS ENLACES Y JURADOS COMBATIVOS DIMITAN Y QUE SE COLOQUEN JUNTO CON SUS
COMPANEROS EN LUCHA EN LAS ASAMBLEAS.

La CNS, remozada con la nueva ley, no es más que un aparato de la Dictadura para el control y la represión de
los obreros.ABAJO LA CNS, POR UN SINDICATO OBRERO, POR UNA CENTRAL UNICA DE LOS
TRABAJADORES, INDEPENDIENTE DE LOS CAPITALISTAS, LOS OBISPOS Y EL ESTADO, BASADO EN LA
DEMOCRACIA OBRERA.

4 Organizar democráticamente las luchas por medio de asambleas y comités
elegidos y revocables : es el conjunto de los huelguistas quien decide la mar -
cha de la huelga.

Las luchas son asunto de todos los trabajadores.
Es la ASAMBLEA OBRERA en donde debemos decidir sobre nuestros métodos de lucha y nuestras

reivindicaciones. Desde que una lucha toma una cierta envergadura, las CCOO deben IMPULSAR LA ELECCION POR
LA ASAMBLEA DE TODOS LOS HUELGUISTAS DE UN CCMITE DE HUELGA REVOCABLE EN TODO
MOMENTO POR LA MISMA ASAMBLEA. Este comité formado por los mejores luchadores y suficientemente amplio
debe asegurar la GESTION DE LA HUELGA POR LOS PROPIOS HUELGUISTAS, SU CONTINUIDAD. SU
DI RECCION Y ORGANIZACION. Estos COMITES ELEGIDOS Y REVOCABLES, deben buscar la coordinación con
las Comisiones Obreras y otros comités elegidos de la zona y ramo, para organizar así la generalización de los combates
obreros.

Las asesinatos de Patiño, Ruiz Villalba, Niebla y Amador Rey, son la otra cara de la politica de convenios. Las
brutales agresiones físicas de la Dictadura a los obreros, ponen en primer plano la necesidad de la AUTODEFENSA
OBRERA, frente a las fuerzas represivas. Hay que poner en pie de modo inmediato en cada lucha PIQUETES DE
AUTODEFENSA AMPLIOS Y COMBATIVOS, capaces de enfrentarse a los cuerpos represivos de la Dictadura,
protegiendo las Asambleas, los piquetes de extensión, las manifestaciones... que deben buscar, en las luchas
generalizadas, su coordinación a todos los niveles.

" A la vez, los crímenes de Seat, la construcción y el Ferrol, las apariciones de bandas fascistas y patronales ( Seat,
Roselson,... 1, la ferocidad creciente de las agresiones de la policia y Guardia Civil a las movilizaciones obreras, sitúan la
cuestión de la autodefensa a un nivel superior. Las Comisiones Obreras deben preparar ya ahora en su seno
DESTACAMENTOS OBREROS DE COMBATE, que han de tener movilidad para apoyarse de empresa a empresa y
deben dotarse de los medios materiales necesarios para hacer frente a las fuerzas represivas.

Organizar la autodefensa contra las fuerzas represivas y las bandas facistas,
protegiendo las manifestaciones las asambleas , los plenos de comisiones
obreras, los comités, de las agresiones criminales de la Dictadura.

Luchar por unas comisiones obreras unitarias y democráticas, abiertas a
todos los luchadores obreros.Por la ruptura de cualquier pacto con la
burguesia. Por la unificación de las Comisiones Obreras en las empresas, los
ramos y las zonas.

Como resultado de la orientación legalista y reformista propugnada por la fracción del PCE en las Comisiones
Obreras y de su funcionamiento democratico, éstas sufrieron a finales de los años 60 una gran crisis, fruto de la cual es
la división y disgregacién actual. Es necesario reestablecer la unidad de las Comisiones Obreras a todos los niveles. Las
comisiones Obreras deben ser organos de autodefensa de la clase en todos los terrenos abiertas a todos los luchadores y
tendencias del movimientoobrero, sobre la única base de la voluntad de lucha contra la Dictadura y el capitalismo.

Este caracter unitario exige una POLITICA INDEPENDIENTE DE CLASE, Y LA RUPTURA DE TODO PACTO O
COLABORACION CON LA BURGUESIA, un funcionamiento democrático y la más amplia libertad de discusión y
representividad a todos los niveles.

" Reestablecer el caracter unitario de las Comisiones Obreras exige el RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE
TENDENCIA EN SU SENO. Todos los luchadores obreros pueden militar en las Comisiones Obreras. Los que
pertenecen a organizaciones políticas obreras tienen el derecho a defender en las Comisiones Obreras sus posiciones
públicamente y a desarrollar agrupamientos en su interior Plena libertad de dicusion y critica en todo momento, antes,
durante y despues de la acción , en el interior de Comisiones Obreras y públicamente. Todas las tendencias pueden
expresarse a través de los distintos organos de propaganda de las Comisiones Obreras y eventualmente tienen el derecho
a presentar mociones propias en reuniones generales, Congresos, etc.
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* POR LA UNIFICACION DE COMISIONES OBRERAS. Las necesidades de la lucha en la empresa imponen la
necesidad de unir los esfuerzos para la defensa de los intereses más elementales de los trabajadores. EN CADA
EMPRESA UNA SOLA COMISION OBRERA. Pero esta unidad a nivel de empresa no basta. Incluso en el combatc.
reivindicativo más elemental, para la defensa de la represión, se hace necesaria la preparación de luchas de conjunto.
la vez la amplitud de las movilizaciones contra la Dictadura, hacen posible y necesaria la unificación y generalización de
los combates obreros por la via de la preparación de una Huelga General y Revolucionaria, para el derrocamiento del
franquismo. COORDINACION A TODOS LOS NIVELES DE LAS COMISIONES OBRERAS ( RAMO, ZONA,
LOCALIDAD, ESTADO) UNIFICACION DE LAS DISTINTAS COORDINADORAS EXISTENTES.

Combatir toda forma de opresión : por que la clase obrera se ponga a 1

vanguardia de todas las luchas, de todos los explotados y oprimidos.

POR LA AUTODETERMINACION DE LAS NACIONALIDADES.
POR LA LIBERTAD DE REUNION, ASOCIACION, HUELGA Y MANIFESTACION. POR LA LIBERTAD

DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y EL REGRESO DE LOS EXILIADOS.

POR UNA ENSENANZA GRATUITA, OBLIGATORIA Y LAICA PARA TODOS HASTA LOS 18 ANOS. NIN
GUN AUMENTO DE CUOTAS Y MATRICULA. ABAJO LA LEY GENERAL DE EDUCACION. NACIONALIZA-

CION DE LA ENSENANZA. NINGUNA SUBVENCION A LOS CENTROS PRIVADOS Y RELIGIOSOS. APOYO A

LA LUCHA DE LOSESTUD1ANTES, MAESTROS Y PROFESORES.
POR UNA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAMENTE FINANCIADA POR EL ESTADO, GESTIONADA POR

LOS TRABAJADORES Y QUE ABARQUE A TODA LA POBLACION.

Construir el frente unico del proletariado contra la dictadura y el
capitalismo. Por la huelga general revolucionaria.

El impulso de luchas generalizadas de la clase obrera y otras capas y sectores contra la Dictadura exige la puesta en pie
de organismos coordinadores más amplios que las mismas Comisiones Obreras, en los que estas ocupen un lugar
hegemónico en la coordinación con representantes de otras capas en luchas y donde esten presentes los partidos
obreros, sin que en ningún caso pueda estarlo ni la burguesia ni sus representantes pol 'ticos. PARA LA PR EPARACION
DE LUCHAS GENERALIZADAS COMISIONES OBRERAS DEBE LLAMAR A LA COORDINACION ENTRE
ELLAS, COMITES ELEGIDOS EN ASAMBLEAS, ORGANISMOS REPRESENTATIVOS DE OTRAS CAPAS
EXPLOTADAS EN LUCHA, Y LOS PARTIDOS Y ORGANIZACIONES OBRERAS. En estos organismos los partidos
solo tienen voz. Los acuerdos los tornan los delegados de las organizaciones obreras y de otras capas en lucha efectiva

contra la Dictadura.
No sólo es reformista sino también ilusorio confiar en una Alianza del proletariado con sectores

de la gran burguesia para derrocar al franquismo. NINGUN PACTO CON LA BURGUESIA . EL DERROCAMIENTO
DE LA DICTADURA SOLO VA A SER POSIBLE CON UNA ACCION DECIDIDA, ORGANIZADA Y VIOLENTA
DE LA CLASE OBRERA, A LA VANGUARDIA DE LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS. Es necesario avanzar hacia
el FRENTE UNICO DE TODA' LA CLASE OBRERA CONTRA LA DICTADURA Y EL CAPITALISMO, forjando la
coalicioñ de todos los partidos y organizaciones obreras contra la Dictadura, por su derrocamiento revolucionario.

Trabajar por el derrocamiento de la Dictadura significa impulsar luchas generalizadas, huelgas politicas de masas a

escala de Estado, que para responder a las agresiones de la Dictadura contra la movilización obrera , deberán transcrecer
hacia una Huelga General Revolucionaria, es decir a la forma de huelga 'general politica con levantamientos
insurrecionales. Este es el unico camino hacia la victoria..

Por la solidaridad internacional de los trabajadores : ! viva el
internacionalismo proletario !.

La lucha del proletariado en el Estado español contra la Dictadura y el capitalismo, es inseparable de la solidaridad
internacionalista, del impulso de luchas a escala europea, siguiendo la experiencia de las luchas contra los Consejos de
Guerra de Burgos en Europa, de los combates de Philips y, últimamente, de Michel in , donde la acción internacional de
los trabajadores en solidaridad con una factoria en lucha ha logrado triunfos sobre la patronal. La explotación y la
opresión capitalista no conoce fronteras. Nuestra lucha tampoco. Cualquier combate contra el capitalismo en cualquier
lugar del mundo, necesita y exige nuestro apoyo, nuestra solidaridad de clase. LUCHEMOS POR DARSELA.
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* Yen especial, las heroicas batallas del pueblo indochino ,son batallas de libertad para la humanidad entera. LUCHEMOS
CONTRA LA AGRESION IMPERIALISTA EN VIETNAM. POR LA RETIRADA INMEDIATA E INCONDICIONAL
DE LAS TROPAS AMERICANAS DE INDOCHINA. CESE DE LOS BOMBARDEOS Y DEL BLOQUEO.

POR UNA TENDENCIA REVOLUCIONARIA DENTRO DE COMISIONES OBRERAS

La LCR llama a todos los luchadores obreros a discutir esta plataforma de lucha, a perfeccionarla y a defenderla para que
sea asumida en la lucha de masas. A los luchadores que se separaron de CCOO a causa de la orientación reformista y
conciliadora de las mismas, la Liga Comunista Revolucionaria les llama para que se incorporen de nuevo a defender en la
acción esta plataforma, transformando asi las Comisiones Obreras en la organización para la lucha de clases que el
proletariado necesita.

Así, esta plataforma de lucha no debe ser un arma literaria que sirva para buenos discursos. Debe ser un arma para
la acción, debe materializarse en combates de masas impulsados por Comisiones Obreras. Es en función de esta acción y
de la experiencia de la misma, como deberá ser modificada para plantear correctamente las nuevas tareas:
en su interior. Y ello exige la organización de una tendencia revolucionaria que defienda en la practica la orientación de
esta plataforma que luche por convencer de la eficacia de la misma a la mayoria de los obreros de las Comisiones, no por
medio de su repetición mecánica, si no a través de un balance de las mismas luchas, de las necesidades concretas que
plantean y a las cuales la plataforma debe dar una respuesta revolucionaria y por tanto eficaz. Es claro que luchar por la
organización de esta tendencia revolucionaria no significa que vayamos a esperar que esté constituida para lan-
zarnos al combate, o que nos neguemos a acuerdos unitarios, parciales y temporales en torno a

luchas concretas con otros companéros u organizaciones. Por el contrario, lucharemos desde ahora mismo lo estamos
haciendo ya en defensa de los intereses de la clase obrera, por las Comisiones Obreras que la lucha proletaria necesita,
realizando cuantos acuerdos unitarios sean posibles en su interior. Sabemos que no hay más camino que éste para hacer
avanzar la lucha de clases y, por ello mismo, progresar en la construcción de la tendencia revolucionaria de Comisiones
Obreras.

Por otra parte, la organización de una tendencia revolucionaria no va contra la autonomia de Comisiones Obreras,
no pretende convertirlas en el altavoz de la Liga Comunista Revolucionaria. Son los propios obreros de Comisiones
quienes , democráticamente, deben decidir sus objetivos y formas de lucha . Pero los revolucionarios tienen el derecho y
el deber de luchar por sus posiciones dentro de Comisiones Obreras. La diferencia con reformistas y sindicalistas es que
lo dicen claramente y que lo quieren hacer de modo democrático sin exclusiones ni burocratismos.

Porque los revolucionarios afirmamos que Comisiones Obreras deben ser organizaciones unitarias, abiertas a todos
los luchadores obreros, sin exclusión alguna. Todo obrero tiene el derecho de defender públicamente sus posiciones. Las
decisiones de acción deben tomarse después de un debate democrático,lo cual exige que todas las posiciones en
presencia puedan ser conocidas por todos los obreros de Comisiones, que todas las tendencias tengan derecho a
expresarse en los órganos de propaganda de Comisiones Obreras, de modo que éstos dejen de ser propiedad del PCE, o
de otra tendencia particular La contrapartida debe ser, naturalmente, la disciplina en la acción.

Defendiendo este caracter abierto unitario y democrático, es como los revolucionarios quieren convencer a las
Comisiones Obreras de la justeza de sus posiciones, por que corresponden a las necesidades reales del movimiento de
masas y los obreros pueden comprobar por su experiencia la justeza de las mismas.

El triunfo de una linea de lucha de clases en Comisiones obreras es lo que permitirá hacer de ellas una organización
de combate reconocida por las masas y capaz de convertirse en un arma de primer orden en el derrocamiento de la
Dictadura, la destrucción del capitalismo y el triunfo de la Revolución Socialista. Y estos son, en definitiva, los
intereses, las tareas y los objetivos del proletariado. La Liga Comunista Revolucionaria no tiene otros.

Buró Politico de la
LIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA

1 de Diciembre de 1972

Edición especial para el extranjero
Supplément á "Rouge" No 192. Directeur de la publication Herui Weber.
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cualitativo en las perspectis del capitlisio

una balanza por cuenta corriente no deficitaria, un sq

te adelenla en las ed:purt,cionos espaholas y

millones de dólares en reservas, debian Constituir ;as

bases do la "nueva et,os". i,btualmwte, ,nto 1,s dursn,.

necociacionor con el Zeredde D:ro,,,o, la

de una taza muy alta de inflación, y lo z primeios sint4

mos de ,,xotamiento d. la ra,stiv,ción iniciada a. rwiael

pies del 1.572, los .solozistas son un peso re-`,3 prado,-

tes en dus declaraciones, aunque siguen conserva:adc un

"optimismo de fondo". Pero aus posiciones no tienen na-

da de cientifice.
Padio que ccnoac, el desarrollo .sye-

riel, especialmente a partir de 1.959, 1.0d.
del cambio que se ha pradjido oh 1:- cs,pcsiciln do lz_s

exportaciones: lo.j 1-reduces industri,ls concti-41

yen 1/3 del total en 1.563 ron ahorp. 3/4 p,rteo

quien conessa la dependencia y la m,r,:dn-lidd á, eut,,,,

des.rrello respecto al que ha tenido lu,-,ar en la Eurca

cdpitaliste peda?: d,xso cuenta ensejuida ,U2

cambio sust,ncial so ha prcducido. El volum,:n total te,

expeetnciones indrstrjales constityc el del P-T,3

frente a una medif.di16'5;; del resto de pdises do 1,,

OCDS. La naturaleza de 13 mism4z revc,15 una ,:m'am im,r

tancia de 1,3 ind,striass,r. baja

del capital (cala:_des, buquos,...) que ilebcn cu n,nr,,,-

titividad al bajo nivel de slarios de loe tr,..t,j,:cron
esTa'iolos rossecto a 133 de los -is,-.iscs

as desarrollado.. 51 teu,,os en eu,nta que ceso indle-s
de la potencia industrial ascstumbr,n a corsidor-rse el

volumen total de exportaciones la oo,pwici,Sh
ca del capital en 1.3 misxas (quintes, electrt,nics, ac-

ronadtioa,...) comprenderemos quo pocos "mila¿ros"

do esperar el capit7lisho e..pd3o1 por esto lao.
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Por una ALTERNATIVA de
al CREPUSCULO del

que siguen fundando sus esperanzas en los beneficios del
turiemo,las remesas de los trebejederee españolea ene
el extranjero, y la entrada do capiteles. Gracias a
ellos se hu mentenido a flote la economia espaeola du

:rente mucboa años; en ellos hay que oeguir confiando...
Aunque se trate de una vienen ahietórica del problema
que deja de lado el final del "boom. capitalista de la.
postguerra en %ropa - muy claro desde 1.967 - y su in-
fluencia cobre una eoonomia cuyo desarrollo ha dependi-
do estrechamente del mismo.

Un problema perticulermente importante es consi
derar los efectos sobre la economía española de una ro-
cesien europea o de una reoezien generalizada a esoala.
internacional, cuya posibilidad analiza nuestro camara-
da Lemest Mendol en otro articulo de bata misma revista.
Les ingresos por turisme, ademen de estar acecendose a.
un tope cuantitativo-tantos turistas cono la poblacien
totel enpaeola -y cl& depender el., buena peste de eraftdes
compañian internacionalea, han venido reflejando las .
evoluciones tipicas de la economia de los principales
paises europeos (especialmente la RPA), tanto en el nel-
mero total do turiatao come en loe gastos por persona.
Tambien los recursos de loe emigrentes dependen estro--
ohanento de esta coyuntura; los "planificadores" oepita
listan han previste una emigración neta de 40.000 traba
jadores cada afio, sin embargo la reoeeión alemana de
1.967 tuvo como consecuencia una vuelta y no una salida
du trabajadexoe al extrenjoro, y los envios que pueden,
hacer lea que permanecen fuera dependen estrechamente
de su salario y del nivel de paro en los paises,eureeece
Por eltiwo cualquier baja en la coyuntura de estaos pai
sea tondria como consecuencia por la guerra de mercados
a que darla lugar, no eólo una dieminucien de las exper
tacionen espalolae, sino tambien un cambio de la rola -
cien de fuerzas dentro del propio stroado español entro
las empresas autectonaz y las ligadas e capi-tal estrene.
jero (de mayores dimensiones y mejor tecnologia). Asi
que no existe ninguna duda do que una recesien en los .

eurort,s tmn dtk á cr.,,seclyarLe:a% nva.% -
tiplicadall en el Estado eseahtl. Y esta perspectiva se.
preeenta a coreo plazo pera la burguesla europea.

eee
II.- Sin .embargo, el cepitalismo espaeol, no pueee dejar

de integrarse M:.3 profundamente en la ecenonia im-
perielizta mundie, y ,per tanto, de abrir su merced° a.

competidores que producen mejor y mes barato La vuel-
ta a la autarquia representarla eme aceleración de le .
crisis econanicay sooiel. Por razones geogreficue y .
económicae, lo anterior significa un mayor uceoamiento.
al MCE - en la linea de las negociaciones en cure° sobre
un acuerdo preferencial - aunque no una integreclen de.
pleno derecho al MCE. Ll principal obstáculo pare ello
es de tipo politice y eatd replenentedo por los eenti -
mientes antifascistas fuertemente arraigados en gren
parte de los trabajadores europeos, y que, en el merco
de la tendencia actual al estado fuerte conciderarian
la admieien del Estado frenquista en la ere como un eae
lento de la suerte que les prepara su bureuenia.re
ro las dificultades politices existe tambien a otros e
nivel. La burguesia espafiole no eztá dispuesta apagar
el precio ni siquiera de una "seudo deeocretizacióne
porque teme el estimullue esta representara pera la,
lucha de la clese obrera Las bureuesiae europeas no .
desean hacerse solidarias de laespZo1f, por miedo a .. .
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que las acudas contradicciones sociales a que este se .

halla enfrentada se contagie dentro de sus eropios pai-

ses por medio de una solidaridad de clase entre trabaje,.

dores.

Pero dende el punto de vista econemico exietefl.

tambien dificultades para la integración. La interpene-

traoión de capitales onpañoles y europeos -raztn funda-

mental para la integración - no ha llogadei todavia a un

niVel suficiente. Por otra parte el capitalismo ecpeñol

no puede desarmar repidamente su fuerte protección aran

celaria.ein provocar la crisie de un eran nemero de ec0.

toree productivos que no resistirian la competencia eu-

ropea, con la consiguiente agrevaciln de la tensiones .
tv.t.Jas. Le% rn~ yee.E .0 eetie clieseee:

r-
a oarger sobre sus etepaldas loa-gastos (económicos y so

aleles) de esta reeatructeracien en un momento en que -

su propia solidaridad ante la crisis agricsla, la ori-

Bis monetaria, etc... se halla fuertemente debilitada,.

con aparición de tendencias proteccionistas en cada Es-

tado particular.

Por tanto la única alternativa que queda abeer.

ta al cepitelisme español - y a la cual se dirigen la .

mayoria de lee fracciones burgueses- es a una integra -

cien . de hecho. a la CEE exclusivamente en el plano .

econemico, ea decir, a un desarmen arancelario que re .

flejare la relaci ¿n de fuerzas desfavorable frente a

la CEE. Lo que está en negooiaci.¿n son el alcance y --

los plazos de esto desarmo, que, en una situacién de ..

acentuaolen de la competenciainterncional, prometen 4
ser muy duras para el capitalismo español.

Lo anterior no eignlfica que no exietan fraccie

mes "turopeistase de la burguesia española. En eenerale

estos sectores eeten ligados a industrias exportadoras.

modernes (aunque generalmente de tamaño pequeño y media

nl)y een- poca fuerza 110-11174~tq4statal (burgueelia

vnsra y catalana principalmente). Sin dude esto provoca

re conflictes, pero su peso eccnemico y social no es .

suficiente para modificar la integrecien "de hecho" que

hemos ;brilla:o...antes. Les coneecuenoiaa de este -sobre.

todo cara aieina receeien europea o generelítada- son .-
claras y conocidaa para la burgueeia espeeolas se ven a

stfrir aeeavedae - todas aun ccnsecuenclac sin poder.

ce beneficiar de ninguna de las ventajas de la "preve -

elén" y solidaridad oenjunta de los paises del MCEe

III.- Los 6000 eillonea de deleree en divisaaa que ha can

seguido ate:serer el anterior gobierno franquista,

^' 11~~...11"4041,4>azi diaipar *atan

ombriaa perepectivae. Pues aibicn estas reservae han e.

permitide evitar que la reectivaelen espalole durante .

1.e72 no estuviera amenazada de eatraeoulamtente Por ce
dio de una balanza de pasos deficitaria, no es menos cier-

to quo han representado unos resurzos económicos no uti

lizadon (menor invol:sión productiva) , mayores alzas da.

coste de la vida( no importando alimentos y feeilitando

beneficios extraordinarios a los terretenientee) y,por.

tanto, recorte do los salarios e íneoeisfaccian creciere«,

te de una serle de necesidades) sociales que requieren ee
una inversión importante por parte del Estado. Pero lo .

más importante ea que esa notable °entidad de reservee,e

conseguidas a este precio, van a ser incapaces de evitar

la nueva recenión que ya se aeuncia como próxima y que .

los ideológes del oistema llenan ahora "menor crecielen-

to probable dterante el segundo semestre de 1-973". La -.

causa de la misma no .tiene nada de misteriosa: es una .

crisis tipion de sobreproducci6n"eZ1967- .68 y en 1.970-

71. Esta recesión que se pet en el ho,izente permite

confirmar que t,mbion los recursos internos que han po -

tenoiado el desenrollo capitelista dc la década de los .

60 se van agotando proeresivenente. eletee ban sidoeiein

de-mental-mente, el auge de lea industelea trensforeadoree

(coches, electrodomesticoe,...) en un mercado en capan .
cien por la eeierecién del eeepo a la ciudad y fucrt,m,n

te Protegido frente al exterior. Los indices menores dc.
ento que se observan a partir de 1.967, el curse-

ter ala brusco y m_ts corto de loa violes ecc,- :Ce, 1,-



sminucidn de la inversiones en el periodo 67 - 72 y la

eminución de las alzas de salarios dur,nte este miemodee-

demueetran que el crecimiento del mercado inter

es ya cenen que el de la capacidad productiva que, par,

neiguiente, loe beneficits capitalistas deben apoyarse -

da vez fide cobre la exploteeidn de la clase obrera. De

3 son las perspectivas reales del capitalismo eapabel.

é, a corto plazo, se concretan en la amenaza de una nue

recesión, y, por t,nto, un ataque intensificado cara

°lene obreea, intentando hacerle pagar los ofietes de.

anarquia capitalista.

Los primeros sintomas de la proximidad de ésta re

3ión (la mayor tasa de inflacidn de Europa, una activda

1 5roductiva a tope desde hace varios meses,...) ha me-

lad* ya la subida de un punto en la tafia de inter8s

el prdximo Consejo de Ministros se anuncian ya nuevas

lides Los portavoces del Rógimen en sus discursos se.

ruerzan por aparecer serenes, confian en que la coyuntu

se remontará de nuevo en 1.974. El -desarrolla "estable

luto sostenido. sigue siendo poeible segtn ellos. 2ero.

heohon deemienten sus 41a1srae.

Los hechos demuestran que, por lo menos desde 1.967,

la burguesiaha dejada de creer en la posibilidad de

desarrollo capaz de satisfacer mínima y establemente

neceaddades de las masas trabajadoras. Por eso ha acen

ido oonetaneemente la dureza patronal y la violencia a

areniva.

En el terreno econdeico enta dureza se ha manifea

lo claramente en la politice de Convenios. Deepués de .

congelación de salarios de 1.968, que la burguesia "Zds

Cic6" en función de la recesión económica, se inició ...

reactivesión que abarcó el. año 1.969, Y parte de 1970

durante la que los capitalistas realizaron grandes benefi

_píos; sin embargo los aumentos de salario eetaban

dos por unos topes que el Eatade franquista debla centro.
lar. La coeseceencia fu ó que en pleno auge de los negocios

capitalistas, grandes sectores de trabajadores vieron die

minair eu salarie real y la oaei totalidad de los mismee

comprobé cómo los aumentos de salario eran siempre infe -

rieres el de la productividad que les arrancaba las empre

nas (mediante horas extras, primas, ritmos mde rdpidos,et

.:) . Esta uebreexplotación sólo seria mitigada en aque -

11oe eitios donde los obreros decidieron enfrentares oca

tra la "legalidad" franquista y pasaron u defender suz

platefornee reivindicativas mediante la acoión directa e.

sin reopet,r topes, enlaces .0 Conveniore Sólo en estas ..

ocesionen loa obreros ceneiguieron victorias parciales.

Entonces pudo verse cómo loa patronos utilizaban sus habi

l'itUes vara le ia c.,,ta,,\icka pata

disimular "oficialmente. las conquistes realce que los ..

obreros en lucha lea habian arrencedo.

Cuando la reectivecien se convirtió en la inevi-

table recesión, lee patrenosrecurrieren ampliamente a .

la represidn policiaca ante cuelga:kW -7xesencia de los ..

trabajadores y a la intervención del atado per medio de.

normas de obligado cumplimiento, o la devolución de Conve

nics considerados "excesivos". De ente aedo coneiguieren.

imponer eng gran escala unos riddculos amentos-salerialee

que no alcanzaban siquiera el alza "oficial" del costo de

la vida que ce disparó hacia arriba(hay que tener en cuen

ta que ente alza "oficial" acostumbra a ser aproximedeeen

te la mitad del real). Poro despues del al-te adelante

que habian supuesto las luchas de masas contra los Conse-

jos de Burgos, la Dictadura franquista no era ya capaz de

mantener a los obreros en la pasivided. La respuesta fué

un indreeento de la amplitud y politizacion de estas le-..



chas como nedida necesaria para afrontar de modo tnmedia-

to la intensifioación de la reprasien patronal y selicin-

ca. Los combates de Seat, Ferrol,"Viec, Porartree

ocien de :,:adrid,...son jalones significativos de cata res

puesta proletaria que hizo temblar a la Dicta.

La reactivación econósica iniciada en 1.972 sper-

mitió un momento do respiro para la burguo~ Y una pan-
tiza patrenal -parecida a la de 1.59. Los topos fijados-

por el Eatado han servido para limitar len aumentoe de za

ario de loo sectores trabajadores menos crembatives. in=

los demda la patronal ha intentado firmar un Convenio "en

frio" - es decir, sin lucha obrera organizada- haciendo=

conoesiones superieres en los salarios; en otros, la lu -

cha organizada la ha oblisado a ceder todavía nSs. 2h to-

dos los casoa ha quedado claro el aaracter liait, de de la,

coaconionos. La mayoria han afectado salo a los salaries,

dejando las manos libres a la burguesia para que recupera

ra el terreno mediante el alza del coste dosla vida y la

intensificación de las condiciones da trabajo (primas,rit

MC3, etc...). Pero inoluso las concesiones salariales no=

han revestido un caranter generalizado, y cuando una gran

cantidad de f4bricac se ha lanzado a ls lucha por su pla-

taforma reivindicativa, la actitud de la patronal no ha .

sido ceder rápidamentes_sino ausentar la roproaión. Paras

ello tenia no sólo aotivos económicos, sino tambien poli-

ticoal evitar el estimulo de unas luchas sobro otras. ase

este terreno sus planea han fracasado porauo los combates

do San Adrian, Seat, Sizpano Olivetti, Gaf ,... y la huel

ga general de Pamplona han demostrado quo la clase obrera

no acepta cargar con la sebreexplotación y la represión

con quo no financian los buenos negocios de la burguesia.

::sta cembatividd obrera permite pensar en la pro

xinidod da grandes luchas tcdavic nás amplias y politiza-

das. Por una parte, los inaresoz de les trabajadores vio-

aieado reeortados deade hace meses por un alza varal-

del Ceuta de le. vida (mrs del 12e; en un aao, aegón

-lea"), que es resentido tanto por los obre-

roa careo por les empleados, mujeres, maoatroa, profesoren,

jubiladoz,etc.. con lo cual GO favorece la lucha conjunta

de todos estos sectores. Por otra parto, la amenaza de cm-

receaión econónica lleVard sin duda a los capítaliatas y

al Estado a intentar una congelación, o nemiccnselación

do salarios, ya sea por decreto, por la proliferación de-

noroaa de oblisado cumplimiento, e por la intervención .a
del Eutade en las condiciones do los Convenios. Todos ca-

tos factores favorecen la politización de las luchas. Le.

oleada de revisiones y renovaciones de Convenios que se .

iniciará antes de finaliaar ol ah"o puede convertirse pude

en ocasión-da Sremdes combates obreros y populares.

V.- Sin embargo, la lucha reivindicativa do los obreros y

loe asalariados en general no será la única ocasión,.

ni siquiera la principal, para coabatea generalizados que,

deade Bursos, constituyen el X,G0 nás caracteresitico do.

la lucha de clases en el Eatado.espaHola

La sensibilidad desostrada por lá clase obrera y=

otros sectores populares para responder a los ataques re-

presivos do la Dictadura contra loa líderes del movisienu

y iñ lo. luohnanr,An wa n "asa,
tante parad l surgimiento de luchan peliticaa centra la 112

Dictadura. El endurSeimiento reprasivo a todos los nive

les facilita el caracter masivo de las luchan postrac los.

trabajadores, los estudiantes, etc... se dá cuenta rSpida

mento de la ligazan entre los despidos, sanciones, deten-

ciones, ...que ellos vivan casi diaeiasente y la existen-

cia de la Dictadura franquista con la represión senerali-

zada que deseneadena-De ente modo se forja entre 1-- ma-

zas la conciencia de la necesidad de derribarla per méte-

dos do acción directa.

La lucha contra el Sumario lOC/ puede sea un esla

bón importante en esta progresión 1.1itien de la lucbn so

manas. Esta juicio costra -7;amaaho y saa'compalleeou ha ad-

quirido ya en vaSor de sixbele de la r,pre...;iSn que la Wc



dura ejerce contra los luchadores obreros y antifr,squis

tan (23 del Fewrol, 14 de la Construsei.5a, CoCIIIC1 4o Gse

rra sobre el secuestro de Huarte..).¿1 eco que ha cacos -

trado entre seetorcs amplios de vanssuardia esta assesión

de la Distadrua demuestra quo 03 posible la cruz:sisas:1.6ns

de una respuesta politica de aasan, seneralizeda a teds
el Estado, por métodos de acción directa y anesida pr.

mar lugar por Comisiones, en eserdinacion can los Psrti -
don obsesos y orsanizacioriOn de lucha cr,sdas en la fael

tsdes, escuelas, barries,-etc... Dsta respuesta Ocaúíscons

títuir un salte cualitativo para el aovas:lento de maese

que sobrepasasa la lucha generalizada a escala local (den

Adrián, Pamp)one,..)para extendosla a tído cl Esta/os:siso
¿n Borges

La politica de la Dictadura en la 2nseanza, en s
les nacionalidades oarisidas,... continuannente nue

VOS aliados de la clase obrera en cses cosbstas.

:b la onseza el raeso mé.a sobresaliente ea el-

reforzamiento de la represión acadCmica ya iniciada en '-
Intima época del ministerio Villar, aunque sin dejar do s

recusrill a la policía cuando la :rimara no es suficiente.

Por otra parte, las sedidas rentabilizaderas siguen ade .-

1antes prubbas de admisión, nuevos planos de estudio, nu(

Ven tto 3uce te ceaJo ,aa
las universitaria privadas,. ..Yero las condicionSa-de apll

cación de la LIPJ han cambiado Sensiblemente. Las luchas

esteliantes y profesores empezaron por hacer fraoasa.P los

proyectes de "participación" en la re-resma, que fueron 3113

tituidos por la presencia constante de la policía en la .

Universidad y , posterierseete , por una represión acadé-

mica agenSuada que presentaba menos riesgos de politiza -

alón. Pero este retorno al "catedré.tico-burócrata-policSa"
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tno orne consecuencia unas posibilidsdes mucho menores

de deseentralización de la reforma capitalista y, por con

sis:u:este de interesar astisasente en ella, ya no a es -

Jadias-tes y 1121, sino tambien a muchos catedráticos y seo

Uses ,je la propia bu:el:T:351a que ven en el ministerio a

un ors,nizader del anos. Las posibilidades de maíiobra do

la Dictadrra co ven pués dificultadas y la politización de

ampJias fr'njas do estudiantes, profesores y maestros pue

do prossosar rápidamente.

La política chovinista y opresiva de la Dictadura,

50 sigue sanifestando en lo, prohibición del Zuskera, el .

Catalán y el Gallego de la onsobanza oficial, les medidas

de extinción costra las Ikastolea populares y la persecu-

ción de cualsuier manifestación cultural progresista en

esa lonsuas. En Enskadi estas medidas so intensifican per

meUio de 1ms ocupación oolicisca do pueblos y ciudades yo

con el asesinato o las condenas a largos anos de (Israel a

militantes nacicsalistas. La única consecuencia posible

de esto politica es .1 reforzamiento do la alianza de est

tos sectores opsisisoe1 can el 'proletariado y su parsici-

pación creciente en luchas de conjunto contra la Dictadas,

Asi pu-i, San Adrién y Pamplona no será ejemplos

íslados. La repetición do estas luchas generalizadas a .

esca..s local y su tendencia a la generalizacióna todo el.

Zatas7e, sisas siendo un dato clave del periode. Una de

las assasterístioas fundamentales del c'replisculé de fran-

suizas.

- satai, (a...1.1 s. a (.1( la \as,-
. rs,sse l'ss .sssos (..isiseernsis

da por tres factores principales t la crisis econónica un
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impido conccsiones import,ntca, el azaenao do las luchas=

de masas que deaborda progresivam,nte las careas franauis

taa do contención (CNS, Ccnvenioa, SZM,) y la inninencia.

de la sustitución del Dcitadcr, y por tanto, la deaapario

ción do su papel de árbitro entre laz divarsas fracoionea

do la burguesia, C.U3 niamen sin disponer de medias adeoua

des de expresión politica autónoma y de necaniznos

tucionales para verificar la relación do fuerzas entre las

diversas posioionen.

El Gobierno del 69 -bajo la hagemonia del Cruz- sa

presentó con una serio de proyectos lara paliar estos pro

hlemasi modernización del aparato productivo, prenaración

de las "instituciones" para su fancionamianto en el post-

franquismo, intentos de integración de ciertas capas me--

días gracias a las Asociaciones, participación en la "gen

tión. de la Universidad, ...liaran el cambio de signo que

ya se habia producido en la econeeia mundial y, fundaaan-

talsonte,las luchas de Burgos y sus, coneccuencias, quie-

nes 'echaron por tierra loa tímidos proyecto?, do osts Go-

bierno. Ante el ascenso de las luchas da masas su áníca

salida fue al incremento do la reprasiGn y el freno dt to

da "liberalización".

Paralelamente las contradiccienea en el intarier.

de la propia burguesía se agravaban. Por una parte, la ex

trema derecha, todavía epn ciertas posiciones en el apara

to del Estado, adelantaba autónomamente su solución y su.

candidatura por medio de la mascarada de la plaza de 1 .
Oriente y, a medida que eaton recursos no fueron haciendo

impesible't por la animación da bandas fanciutaa. Por otro

lado, fracciones iapert-nteu do la burguesia seguían uní..

mando la llamada corriente "centrista., quo pretcndia hae

cer.oir su voz autónoma dentro de las .inatitncioaes"-de.

1. Dictadura y preparar así unos aecanisnoo adecuadas ai.

franquisme sin Franco. El azcenzo del movimiento - que ..

llegó a afectar a funci,nariez de Correos, Telegrafas,..-

y las discordia intcrnas amenazaban agrietar el aparato.

del Ectado en los momentos en que su cohesión era más ne-

caaeria para la buremesia. La mueatra rnal clara do esto

faó la matifeatación en Madrid, despues del 19 da Mayo ,.

que renaló al Jefe de la Guardia Civil, a Blas PiEar, y a
efectivo ieportantes de la BPS.

El Gobierno Carrero ha sido encargado de hacer

Frente a e ta eituación y preparar el postfranquidno.

eisión consiste en asegurar que ala desaparicids 44 Dio

tador la burguesía cuente con un ejecutivo fuerte , un,

ap-Irato de Estado sin fisuras y un Ejercito dispuesto a .

servir de garantía de la eontinuid,d de la Dictadura. -1=

asao tiempo debe establecer con claridad y hacer resreta.

IN1E.579 1.1f1N13 1ISICIEKZ13. PL9711)E5 rON
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el C,11,0 de exarasiende laa contraddealonds inttrbuzu"wlq,

que no es otro que las .inatitucionea" del Hegimen. Fuera

de ellas nada puede aer tolerado. ís dentro de allaíque

debe orqueatars. el .contraste da pareeerea.. 21 viejo he

raparte debe ser suatituidr por el juego de las diversas

feaecioaee'burguesas dentro de las "institucionea.. Sin .

eelbargo, este proyecto no deja de tener sus rropias cantra

dicciones: para asegurar un aparato del Estado sin fisura,

Carrero debe ejrcer un ccntrol policiaco sobro al miamo,.
pero éste hace muy dificil la participación de las diver-

sas fraccionas burguesas con garantias suficientes.

Y cato sin contar con que la homogeneidad del Ejer

cito no dejará de prosentar problemas a aedío plazo. Has-

ta el no,euta se ha limitado a constituir una garantía "tri

tltiaa inztancia. de la continuidad de la Diotadrua. Pero

la desaparición del Dictador por una parte, y la neceaidad

do que los militares intervengan cada vez más diractamen.

te en la reprasión do las luchas de masa (militarización.,

del aetro de 7:adrid, Ferrol, militarisación do ,los funcio

nariaa de Correos y Telgrafoe,...)van a contribuir a su

propia divición interna.

Con la ínstaureción del Gbierno Carrero queda re-

dafinido el campo de actuación de los grupos f,seistas,

Las poribilidadaa del traspaso del ejecutivo a una coali-

ción de "milit-res gorilas y fascistas. han disminuido a

cort. plazo. La bureuesia sabe que en el terrero do la re

presión cata solución seria poco Má4 eficaz que el Gohier

y la ,aneralización del movimiento en gran ezcale son muy
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imPort. ates. El canee de actividad preferente de les fe,-
cistus pasaran a ser las iniciativan "extrole,ealee" -aun,
quo consentidas por el Gobierno y pretugid..a por . olio

oía y la BPS- continuando los actos de agresión ceta to

do ei,ene de opoeición al 25gime2l y , si se sienten con ..

fuerzas, contra. ,11 movimiento de mazas y su vangu,rdea.

VII.- La mayor corriente burguesa no identificada con el.

Geble,no Carrero y deficientemente integrada en o/*

aparato del Estado sigue siendo llamada "centrismo.. A no

tar de la heterogeneidad de rue portavoces hay una eerle.

do rasgos comunes. LOa. puntos de acuerdo con el Gobierne.

Carrero son; la necesidad de prolonee la Díctadnra. b,jo
la forma do monarquía Juancaelista, de un ejecutivo fueró

tey de que la desaparición del Dictador sea paliada per..

la particip:_ción en las "inotituciones" d las diVeTZ,S

fraccienes burguesas. Los divergencias empiezan a la hora

do concretar esta participación, que losfteentristas" oon-
sideran muy insuficiente y demasiado sujeta tela arbitra-

riedad del ejecutivo. Por ello su ca afta se dirige a ase

girar una exeresión pública autOnoaal.ie de la, dife-en-

tes fracciones burguesas, su control de las "institn-o -
nes" y la mejora de las comunicaciones entre lata, y ,1

ejecutivo. Secundariamente , podrían valor a poner d, ac-
tualidad algunos proyectos limit 'dos de inteeraCi.ón de e

torea pequeRe-burgueses por medio de Asociationee,- elence

ncs municipal-ea, ...El asceneo de las luchas, la ea,ebili
dad de desaparición del Dictador y la propia ndtu; eeza

del Gobierno Carrero no pueden hacer mis que estieelar el

crecimiento y la presión de una corriente do éste tie-T,

la. Iglesia ez censciente de la crisis palitica

social en curso, de los preblemat que ve a plantear la ..

desaparición del Dictador, y de la provinienalilad del Co
hierno Carrero. ,Resiente además profundas contradicciones

en su beee. Por esto intenta separerec de la forma coecre
ta que revisto ahora la Dicteelura al tiempo que evita per
dei sus privilegies(econtmicas, educativos,..) y se reser

fuerzas burguesae en litleio cunde 17, rc7ec onne de e.,
fuerzan y las perspectivas esten ra5a3 claree.

Can un cereater mucho mI3 margivado puede Bei5elae.-

se otra corrionte suya e:date:mai, está lita a la aetntz
ción de los de3oquili13rios recienalea y a la r,uildall

una serio de capas burguesas- relegados del poder central,

y con tradición autonomista -principalmente en i:aiskadi y.

Catalunya-. las posiciones de esta corriente respecto 2.1.
ejecutivo se orientan hacia una ric_yer "descertralinación'

y,"rojíonalización" aunqu., sin q-

clle interburgueea, ee

Por óltdmo, dentro de lau uel,aent "oritic,-

do "oposición. , es necee,rio referiree a lo democrtica,
para conutatar su falta de apoya en eta:c.:lit,. rector slbj-

nifioativo de la burs,ue,iu. Incluso pdede babla:,ze de un.

retree,so insert-nte de e,tu.corriente despnéJ de Buroa-

y ejemplificaáa por el paco Cande de Metrico uno de.

Bes antiguos portavoces- al terreno d,l'centrasmo': Las ra

rones de este retroceao no seri difieilee de coeerender.Le

burguesia cabe perfectamente Que mientras °entine, el as-
censo del movim:ento no tiene posibilidades re -leo da su',
siatir al marjon de la Dicteluee, que cualquier deeecrati

ración no baria rns que estimralar y d,r nueeeu armee a

te movimiento. Por ello se aferra a la continuidad del .

franeuisme ein Franco: este en el marco de la s4idarideZ

interburguess. loto er tambion una deelan rezoeea de la a
falta de audienela y el utoeUeme a,1 íaito 9,ZT la Liberte2
quo el PCE sigue proponiendo a üna fantasmal "ala domo -
crf,ziaa" de 1,

Estft clero que la aceual eenreg,a,ciOn de len .

tendencias burguesas no 07 estable durare,e

Su evolución dependerf, fuedamenteleeete de Ice ritmos
en el ascenso de la luoha de masas e del plata U, le
deeaparicién del Dictador. En net, tuerco role puedete.
hacerse hipotesis. El papel que :1'..1ae;tt t.-n
portento que es pcsible que su desweweioila, c,incidizt
ña non un. ifliñiatjv eIn nn

acción directa y en la orientación de la huelga General

por el derrocamiento d,1 frsnquirlo,pudio,a aer la oca-

sión de una movilización politica de la a ro.das lu,
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ca la crisis de la Dictadura. Tanbien es pcaible que a.

ana movilización de mallas importante-cuyo origen pueda.
a

ser muy diverne- y una acentuacilb de las contradiecic.

nes interburgueaas llevaran a una formula del teta "can

trista" a hacerse cargo del ejecutivo y protagonizar al

gemas concosiotes parcialea al movidento,sin por ello.

desmantelar lo fundamental de la Dictadura.

Le que si podemoe afirmar es que la burguesia ;

capaz-lela necenita tanto a la Dictadura que no puede tem

mar la iniciativa de desmantelarla ni siquiera bajo la

presien del movimiento de manas. Este deberá sor capan. i

de derrocarla, elevandose hasta la forma de la Huelga .

General Revolucionarla que afronte el aparee° reprasive,

ocupe las fábricas y luz tierras y amenace a la propie-

dad capitalista. Salo en una situación do éste tipo

bureuesia puede considerar quo las desventajas que ae

reparta la democraoia,reconociende algo que las masas .

han canquistada ecactioameate - puede se"nferior a

sus ventajas: disfrace la atención y la desconfianza d'

clase de las masaa, alimentar las ilusiones democrática,

que siembran los ',farm:lato:a entre ellea,mientras ea to

ma el tiempo para preparar febrilmente el golpe militar

contrarevolueionarie. Sólo cuando la RGR ee conveerta

en una posibilidad rIal para la burauesia empezara al..

apoyo de fracciones de la misma a la oposición demacré.

tica. Entonces , laca ilusiones damocreticas que alicatan

continuamente el PCE o En pueden convertirse ea uno.

cuerda en el cuello del proletariado. Poraue la dnica

salida a esta crisis global de la sociedad puede esa. -

un Gobierno do los Trabajadores que aplique un proar.a

democrático y anticapitalista y se apoye en la a orgrali-

aacionez.de masas que hayan derrocado al franquiamo .

fundamentalmente CGOO,'Coaités elegidas' en Asamblea, mi

licias popularea- Sólo un Gobierne de este tipo puedo

afrontas la destrucción del Estado burgués y abrir el

camina a una Replblioa Secialista.

IX.- Más allá de la comprensión de cual ea la única al-

ternativa a la crisis del franquieme y de forpular

dlatintas hipdteais aciare los acentecimientee que auedua

llevar t la len le fundamental consiste en que el ere -

puscule del franquiem que estamos viviendo pe arac

riza pea una profunda inestabilidad politica que pued

poner rfeidaeente a la oreen del din la necesidad de ta

ganizar esta DOR y de poner en pi6 una alternativa do.

clase al tranquisme. La vanguardia obrera debe preparar

co para afrentar estas tareas. Desde hoy A par -

tir do la experiencia de las luchas cotidianas, de la .

propaganda, de la agitación y de las ináciativas prácti

cae en la acción.
Eerles próximos meses las revolucienariaz y loa

luchadores de vanguardia deben esforzarse especialmente

en

- frente a las íntentosale la barguesia de canalizar las'

reivindicaciones obreras a través de loa Convenioa y

les enlaces, los revolucionarias impulsaran quo CCOC.

pongan enpie plataformaz reevindicativas do empresa,

rano y localidad que afecten tanto al salario -mengua

de constantemente per el alza del coste de la vida-c

so a las condiciones de trabaje (ritmos, primas, etc.)

Sa esforzaran para que estas plataformas sean delendi

daz per !nade de la acai6n directa de masas, que toda,

lar decisiones y el control de:cualquier negaciaden.

i4yzn asumidas per las Asambleas obreras y en asegurar

la auto-oeeanizacidn -por medie de Comités elegidoa-

y la autedefensa del movimiento. Así mismo impulsa-

rán quo la lucha reivindicativa contra el coate de la

vida, las condicionen de vivienda, eanidad,.. se ex -

tiendan a loa barrios populares.

Dar un nueve impulao a la lucha contra la rentabiliza

cién capitalista de la enselanza y la acentuaci6a dee

la repreden académica. Coordinar estschamente la lu.

sIa (3, 4 r~x,,s ,t

layi Ice neáaa ¿ta 1,atrak a ~Va de, Istsjo Cer zuhl



eión de lo anterior avanzar en la construcción de una

corriente revolucionaria do la enseñanza, capaz de .

evitar cualquier estancamiento corporativista de las

luchas.

Org,nizar la solidaridad con todas las luchas obreras

radicales impidiendo que su aislamiento favorezca la=

acción represiva de la patronal y del Estado. En aspo

sial, preparar lz extensión u todo el Estado de las .

luchas generalizadas a escala local-coso San Adrián y

Pamplena.. cuya pgaibilidad sigue siendo uno de los da

ton claves del periodo.

- Impulsar la respuesta de masas generalizda contra las

agresiones de la Dictadura al movim lento de masas y.

su vanguardia. En particular, sumario 1001, por el va

ler de .simbolo que ha adquirido y por su popularidad.

entre toda la vanguardia exige, desde ahora mismo, un.

esfusrzo sistemática para organizar una respuesta de

conjunto.

En el marco de las tareas intern,cionalistas ocupan e3

primor puesto la solidaridad eón los combatintes viet

namitas h,sta su victoria final y con les trabajadcres

LEE, DISCUTE, DIFUNDE

el III

Documentos de COMBATE»

chilenos victimas de la agresión milit:r de la,oligar

quia con el apoyo del imperialismo americano.

- Organizar la solidlridad con las luchas obreras en Zu

ropa 'y popularizar la alternativa de vna República So

cialista en el marco do los Estados Unidos 3ocialista:3

de Europa, frente al crapúsculo dl frallsmo y la=

crisis social y politica creciente de la Europa capi-

talista.

Si estas tareas exigen la colaboración de miles

de luchadores , no es menos cierto que para asegurar su

re,lizaci.ion y su transcreciamto es necesario awnzar

en la construcción del Partido Revolucionario de la cla

se obrera. L93 militantes de la LCR y :T'A Vi, a travós.

do la unidad en la acción prf,ctica y de la progresión =

de las liscusiones iniciadas a partir dl protocolo de=

fusión entro ambas rwhizaciónes, seguirán esferrando-

se en dar cuerpo a éste Partido y en atraer al Mi320 a

los mejores luch,dores del proletariado.

13. Septiembre, 1973

1
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LAS "ACCIONES E,

BANDAS

1. UN PELIGRO POTENCIAL

Hace casi tres afies, cuando=
las más grandes luches de mesas
que ha conocido el país deseo -

el 39 provocaban el retroceso -
de la Dictadura, salvando la vi
da de izco y sus compeeeres, --
unas llamad/sentas de Ifirma
ci6n Nacional" aparecían como -
principales portavoces y oruani
zadcres de las mascaradas callI
joras que pretendieron ocultar=
el evidente crepúsculo del fru::
quiemo.

Impulsadas por un ale del eo
bierno, financiadas por el Eran
capital, lo 4nico que aquellas=
"juntas" juntaron fue a la pia-
ra de "fascistas históricos" --
quo creyeron revivir los viejos
tiempos del terrcriemo
le caza de rojos, de la poseue-
rra. Pero equello fue edlo una=
farsa de corta duración: el mo-
viriento obrero al ataque no --
permitía ningún mareen de recli
zecien pare estos sueeees

reac-=cionarios.Sin el-apoyo directo
gubernamental, sen la sombre --
protectora del dectador en los=
balcones do]. Palacio de Oriente
3e demostraría enseguida que --
loe feedstes sólo se represen-
taban a ella Triemos: como no -
eran un "movimiento", ceno cero
cien de la más mínima eanneidal
de movilización propia, como --
ninc7án eeetor de meses del país
se reconode en sus sermones --
contrarrevolucionarios, no po-
dían constituir n'As que "beeededi
no tenían otra ría ante ellos -
que los atentadee, los pcnuenos
"ilpes de mano". Sólo así po--
din continuar reclamando a la=
burgueda que contara cen elloN
justificando las subvenciones -
gubernamentales y do las gran--
des empresas capitalistas, OX13
tiendo políticamente, en defini
tiva.

Porque, como subproducto del
pánico que sacudió las filas de
los explotadores en los das de
Burgos, l necesidad de refor-
zar esta "vanguardia contrarre-
volucionaria" fud una de las --
conclusiones más claras del --
gran capital, que reflejaba así,
u su manera, la medurez de le -
crisin prerrevolucionaria en
nuestro país: esta necesidad --
permitio y alentó el reclute--
miento de pende... militares,=
lumpen e hijos de papá en les -

,AUIZ, CEDADE, B7eUS, eeverrille--
roe de Crieto Rey"..., les ban-
das fescistes leeplee a eemile-
geles.

111

Desde entonces, les bandee -
fascietas han experementedo un=
cierto crecimiento besándose en
el descarado apoyo oficial, el=
valor publicitario do sus sacio
neo y la impunidad que le heee-e-
permitíde los-revolueioeerios.=
De estas raeonee, la más iner-
tante y la m,Ile grave cs la ulti
ma, que deteemina, ndemtis las
otras dee.

El nroye oficial ea función=
de la rertnb±lided que obtengala

buseeuezít- do olloe en los ob
jetivos euo lee :islote.

A corto .eazo, se les ha de-
udo le funcieen de ser lee perros

guardianes del rebeho feeeseis-
ta, loe qua se enenre;en de mor-
der a les "ovejas deeearriedee",
los curas, ebnieedoe, eeitoree o
libreros "proeres", en las eece
remuzea inícieles del montaje
de una red represiva perelela.=
Es evidente que eeee red ne li-
mitare sus objetivos a lee pe--
drades a librerías e lee. tree -
de la meerugede, 13s rintadar -
en berrioe residenciales aele
coleborecifld con la BP3 en le -
represión do menifeetedonce. -
Butes son enfrenterientos antes
de leneerse a eercee más ereei--
desee..., ni les eejemos: el -
terreriemo sobre le veneuerele=
obrera y estuiantil, lcs verde
deros eneelaoe de loe eree de
las ratee faseistas. Le posibi-
lidad miema de- eue eseee tereee
sean emprenllidas ea t. detzrmir.%
da porque tonr:Iul lxito laa uc-=
cionas actuales. Si 6ctec re na
muestran eficaces, si concijixe:
atemoeizer a los individeee y -
:sectores agredidos sin provocar

más que respuoetes forrales, la
burjuesia no dudará en emelier=
el radio de acción de sus fuer--
zas do choque.

Porque aderás,.a largo plazo,
les bendes fascistas nervios om
briones de una de las alternati
ves

quo'
en deteemAnadec condi=

cienes históricas, ha utilizado
al erren capitel: el faseisrao, -
del cual perece necesario hacer
una muy breve cerecterizeción -
pare evitar los errores de leee
simplificaciones maoistas -en =
les que el fascismo lo mime° --
sirva eere definir a ln URSS --
que e tlISA o spalea-, o de las -
eebieuededes de los teóricos de
moda.

Cuy sintetieadamente (el. te-
me volverá a sor ebordedo en --
nuestras eablieacionce), el fele
cieeo coneeituye le respuesta r
politiel de la buruede a una=
erleis global de la economle en
piteliesta y de sus fele= de
doeineción politiee. Pera encdr7
trar unn salida n dicha crísis,
la burjlesfe debe dosteuir el -
movimiento o.erare, todee lee or
genezedence politices j eindi-
celes .1,7, le eleee, y pera ello=
le_opene 1 movileencide de ma-
ree do la pequeee bureuesla, su

deeeeeereción no encuentra -
un dirieenee en el proleteria--
ao -a eonsocuencie del reformis
mo y la ecbardie de los parti-
dos obreros heeeednicoe- y es -
entonces utilizada par el Eran=
ceplET-a trawls do los demago-
gos fascistas.

A pnrtir de este peeueHo re-



amen del eignificado histórico
el fascismo puede concluiree -
ae la burguesía espaRola no --
Lene objetivos actuales de es-

tipo, ni puede tenerlos en -
leso ascenso del movimiento ...-
negro, y cuando la moviliza--
ión de sectores de le Pequefla=esuesia está orientada,en di-
cción absolutamente opuesta,=)r la lucha proletaria. Pero -

)n pequeaos grupos nazis que -
I los allos 20 ce reunían en --
as tabernas de runich no eran=
impoce un proyecto actual para

capitalismo elemán. Y cierta
nata, le historie ho se repite,
. se aprenden las lecciones...
>reno sería un error monumen--
ti pensar que la burguesía ha=
,scerfado de sus planes la bar

/i/Vadadi eon nofofios
eontiv I; corriente!!
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ario y quo, por ello minmo, po
emoe despreciar el celo inten-
inl pediere fescinte. El unico
ótodo para impedir toda posibi
idead de reelizsción de este pé
igro, ea destruir ahora 0113 OM

ono a.

En denitiva, desde cualquier
unto de vieta, sólo la respues
a firmo y eistemática de la -::
anguardia revolucionaria puede
ambetir el apoye oficial e las
andan fascistas. Si cada ac-
ión de estos "hijos da papá" -
ncuentra una reacción adecua--
a, quo fortalezca las filas de
a vanguardia y debilite las su
as, les "papáse buscarán em.--=
leoe más-rentables para su di-
ere o ideologíun más conforta-
les para sue niflos. Porque, co

eieepre, todo tipo de "reí();
a" o conceeión capitalista só=

puede obteneree como subpro-
ucto de la ectivieled revolucio
aria.

!. EL VALOR "PUBLICITARIO» DE
LAS ACCIONES FASCISTAS
Igualmente, esta segunda re-

6n de existencia de las bandas
ascistas puede y debe ser com-
etida por los revolucionarios.
besemos urnejenplo: la acción -
vedette" de la Intima tempera-
a, el asalto del PECS a los lo -
ales de la Enciclopedia Catelé
a.

En los prineros días de Ages
te, estos locales fueron des--
truidos prdetleamente: el mobi-
liario quedó leetrozado, las pa
redes pintadas con las típicas=
inscripciones sobre "rojos" y -
"judíos", los archivos de sus--
criptores destruidos con ácido,
etc, y fueron robados además ma
terial.de edición y cierta can-
tidad de dinero. La acción-esta
be firmada sor el PENS, aunque=
la firma sobraba: sólo una ban-
da fascista -podía haber realiza
de una cosa semejante, sólo dera"
inc del raquítico cerebro de ee
tus ratas de los escombros capT
talietes pudo concebirse una aé
einin como esta.

Por supuesto, no tratamos de
defender tnIs empresa de la "En
ciclopedia Catalana", que es --
una empresa capitalista como --
otras, que vive de las explota-
ción de sus trabajadores, que -
reprime sus luchas, etc. Pero,=
con independencia de esto, la -
Enciclopedia Catalana, como pro
dueto cultural, goza de une au-
diencia y una estima entre la -
pecsieFla burguesía cutalaniete,=
tic, por el contenido politice de
aaifuceículoc, rino porque po-
seen una cierta-calidad en su
contenido, presta una eseeeial=
atención a los temas de ie his-
toria, el arte... en Catalunya=
y, sobre todo, está escrita en=
lengua catalane.

Es evidente que fuá 032 esti
ma de los medies estalenistas
lo que motivó jai:, iras del PE/1S:
en particular, esto es lo ónice
que explica le destrucción de -
los archivos de suscriptores.. -
Mós allá del robo de máquinas=
y dinero -y do los destrozos --
del mobiliario que tanta satis-
facción produce en estos tara--
don, por motivos cuya explica-
ción corresponn) el psicoanáli-
sin- la acción trataba de oeo--
nerse al elemental derecho de -
editar publicaciones en catalán.
Este en el ultrarreaccionerio -
significado que tiene objetiva-
mente y el que sin duda quiso -
darle el PEES, como aportación=
a la reprezión nacional de la -

c.stuz 1-4tRIcA'
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Dictadura sobro el pueblo cata-
lán.

La prense tuvo una reacción=
inicial extremadenente virulen-
ta: periódioos como Le Vanguar*
din, Informaciones, o incluso -
Pueblo, revistas como :undo, pu
blicaron artículos editoriales=
muy duros y bastante reticentes
respecto al silencio.del gobier
no sobre la cuestión, la ilfacti
vidad de eleegéldele... Cuando -
se conocr6 que nada menos que -
! 6000 ! libreros de Barcolone=
habían recibido el correspon---
diente anónimo amenazante, los=
artículos alcanzaron el tono
más alto y los portavoces del -
"centrismo" aprovecharon la oca
sión para propase-1r su programa=
'" se pretende cortar por la=
ciega violencia el libre inter*
cunbio de opiniones e idees, ro
conocido por nuestree leyes aun
damentales y deseado por la te::
telidad de los eepanoles", YA -'
8 de Agosto de 1..973), y anal--
restar une crítica bastante ex-
plícita el gobierno.

Pero eetes "nobles" ince:tete
des de los periódiccs carlieroI
de signo a la peimera ocanión.=
que les sería proporcionada por
una re:ojón del el --
asalto a los pocos días de un -
Centro de Informaeión Turísti-
ca. El contraataque se realizó=
ses-án uno de loe temas favori-
tos de la prensa eurnnesa mun-
dial: la identificación de los=

'métodos fascistas y los nótodos
revolucionarios porque "auboe -
recurren a la Ll oh
jetivo real que persigue esta -
absurda igualdad ea traneparen-
te: stacar a la extrema izqaier
da.

O'rque, cono nenoe reeetidoe
multitud ee veces, la e'olener.
revolucionaria esenve, en ca-
sos eencrotor, purele...aer
tibie entre reeolucieearies, co
mo ha ocurerires veces cone7
las acciones del P.R.a.P.- es -siempre un acto de lesítine-ae-
fensa contra la violente rerre-sión diaria que la burgaeelea
ejerce sobre loe luchadores deevenantsrdia, los tre'eajadores e=
la inmenne mayerre ae le eoblle-ción. Por el centrerio, la vio-lencia fascista -re,17',: parte, --
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precisamente, de la represión -
de los explotadores, junto cm=
la que ejercen otros inetrxeea-
tos "leales" -policía, tribuna
les, ejercito,...- defendidos y
ensalzados por estos sdpuestoz.
discípulos de Ghandi.

Porque en definitiva,- entre=
la violencia da un greco de es-
quiroles y la de un piquete de=
huelga, existe una diferencia -
de claee, de los interesan de=
clase a oue sirven la una y le=
otra, en base e los cuales mien
tras el piquete representa la -
violencia ahora necesaria para=
poder eliminarla para siewpre -
de la- tierra, los esquiroles re
presentan la violencia perpetua

da sobre la inmensa mayoría de=
la lameenidad. Cuando so preten-
de identificarlas, se está uti-
lizando también un criterio de=
clase: precisamente el criterio
de los explotadores que preten-
den de este modo ocultar, con-
fundir los procedimientos. que -
utilizan pera mantener su explo
tación.

Este ha sido el dábil, hipó-
crita "enfrentamiento" de la --
prensa enpanola con las bandas=
feacistes.

Pero, a la vez, se expresaba
otra reacción raso interesante,=
más hcnosta sin duda, pero no -
mucho.nés eficaz frente al PLUS.

1-
E1 cha 11, 25 oW:idedes de -

Barcelona -entre las que se en-
cuentran la generalidad de los=
oreenícmos le-eles catalanis---
tate- enviaban un escrito a tres
miniatros del gobierno expresan
do su "inquietud", su "extralle=
zn" ante la 'pasividad de la po-
licía y pidando "medidas de se
guridnd" contra quienes atacan=
"una nctivided cultural al ser,.
vicio de todo el pueblo de Cata

El encrito debió
provo-=caruna cierta, justificada, in

quietud a la Dictadura, porque";
refleja en forma ciertamente mo
dorada y sólo en el. terreno cta.
turel, una reacción amplia y 11-6
monenea ante el significado aá=
ticatalanista del atontado del=
PIM que, de esta forma, une --
a las características serialadas
anteriormente, una terneza maní
fiesta: los resultados obteni-
dos han sido inversos a los es-
perados.

Pero el escrito acrece ser -
tenido en cuenta tambión por el
terreno elegido para la protes-
ta y la absoluta inutilidad que
se deriva de ello.

Pedir a tres ministros del -
gobierno "una clara toma de po-
sición" ante los actos fascis-
tas es inneceeario: la posición
=está clara desde hace mucho --
tiempo. Pedir que la policía de
tefiga a los autores del atenta-
do 88 una estupidez, porque sis

nifíca pedir a la BES que tse de
tenga a sí mizma, o a una para;
importante de sí misma. O dicho
de otra forma, si la "social" -
detiene a loa fascistas, ¿quién
detiene a los sociales?. Nadie.
debe innorar e estas alturas --
que los miembeos do las bandee=
fascistas, bien pertenecen a la
BPS, bien est n en contacto y -
coordinación strecha con ellos;
cuando la BPS se ve obligada a=t
detener a alg ao de ellos, mor..
malmente éste entra por una --
puerta y 'sale eor la do enfren-
te.

Es claro que la policía sabe
en estos momentos todos loa de-
tallen del asalto a la Enciclo-
pedia Catalane, ceno sabía, por
poner ejemplo relativamente re
cientes, todos los detalles del
asalto al Eanco Atlántico por -
señoriton de "Cruz Ibérica" o -
de la destrucci&n.de la exposi-
ción Picasso por los "guerrille
ros de Cristo Rey". Para ello -
no tienen más que coger el tell
fono y preguntárselo a sus mis-
mos autoroa, cuando no llegarse
al despacho más próximo y ha---
blar con los "companeros". Que=
haya ano detenciones depende -
de cómo val cre el gobierno la -
situación: muy expresivo que
en esta ocasién haya optado por
mantener la impunidad del PIVS=
descaradamente, sin hacer ni ca
co de los editoriales ni del es
ente.

No son estos los métodos del
combate antifascista.

En cambio, dentro del campo=
de les bandas, la acción tomó -
un caracter "ejemplar" y actuó=
de estímulo immedinto sobre una
serie de sucesivos ataques a li
brerías -entre otras" la libre=
ría Pueblo de Valencia-, una --
acentuación de las amenazas a -
editoriales, libreros y, previ-
siblemente, como en otras oca--
sienes, a abogados, personalida
des"de oposición", etc. Inclu-
so, el PlííS, visto el éxito ob-
tenido, parece haber tomado la.
'decisión dé extender sus.activi
dados a Madrid. No hay duda qu-e"'los fascistas se han envalento-
nado ante la "brillante" actua-
ción de sus compareeros en los -
locales de la "Enciclopedia Cata
lana. Y es natural que ccurra -
así porque, como hemos dicho, -
estos actos constituyen actual-
mente su raeni de ser.

3. LA RESPUESTA REVOLUCIO-
NARIA debe ser ORGANIZADA
La conclusión de todo lo an-

terior es evidente: sólo la ac-
ción da los revolucionarios pue
de acabar con la impunidad de -
los fascistas y esa acción debe
ser puesta en marcha inmediata-
mente.

Decíamos en OMBATE 17 que -
uno de los olaptivon fundamenta
les de la politica represiva --
del nuevo eobierno era la repre
sión sobre la venauardia y quee
en ella trataban de "rentabili-
zar" a las bandas fascistas. --
Así, no es casual el incremento
de la actividad de éstas duren,
te las últimas semanas: so sien-
ten eón más protegidas que án--
tes y se preparan para mayores=
empresas. La indiferencia del -
gobierno ante las protestas es-
critas le's ha supuesto un nuevo
estímulo.

La apertura del cursó en la=
Univeraided, dende ya se les ea.



tá consintiendo demselado por
parte del movimiento estudian-
til, va a conocer muy probable-
eente los efectos de esta oitua

Be es poeible esperer.pule.
La lucha antifascistas es un

problema político que efecta al
conjunto del movimiento y, per=
conniguiente, debe ser asumide=
por el conjunto de la verguer--
die, oin precipiteciónes, sin -
subjetivismos;econ reeponsabili
(1:d y orieenizeción.:

Tad() no se reduce a partir
len le cara en cuanto la eso--
men: esto requiere una prepara-
ción política y tdcraca. Les ta.
reas de propaganda y agitación=
son tan :Jocoserias .= este te-
rreno, cono en cualquier otro -
de .le actividad revolucioeeeia.
Los orgeniumos de venguerlie
ben discutir el probleee,
verse y actuar en cohnecueneia.

'Pero digleees dende nora, --
que no se puede ccebater le vio
lencin fascista con eenfletoe.=
"(euien picnoe que es prceize re -
nunciar a la luche fleece eelee
renunpier a toda lucha, rorple=
el ezeiretu no vive eta le eer,-.
no, decía Trote r queence ee
loa ei10.9 30 renzeben eue el fee
cinco ee le ecebetía artíee
leo de periódico

El erobleee debe rer e-eerde-
do elobelecnte y rín reneneiere
a las rcenoneebilieedee de le -
veneueedie en le eceión. La LCI1
eeeerí en prie.e linee de cate
coebete de eeeerdo con -upan le
tredición del eovinieeto troee-
kyetn. eieeelendo el ejee-ele ee-
tual de les eocceenes eercpcus=
de in IV Ineceneeieeel, sepc---
cieImente de loe c,enredee Zrwl
ceses, -e cuya actividad en estZ
terreno ouisi4ramos, tc:rni
ner, rendir homenaje.

1
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CONTRA LAS BANDAS
PATRONALES

? eeepleremre sólo unos pocos periódicos
rocegnele -eticia.Los dem,ls he- procuredo maeteeerle ee-

si49-ck°,eQPeli,""rAtle Ueeeuevo cuerpo represivo vn e -ser vue8tO MereeneWe bilms PATRONALES 1,,e1Apae.El objetivo que se persigue coe elles es t4 clerísi-
me; hestn eran los grises y la civil quie«es',,e
diepernben sobre los trabajadores y sobre lo 1s revo-u-
cionerioe que repartir- hojes o hnclee mítines ee les-
erpreeas. Pero, de este modo, ERA DIRECeMXTE EL ES-
TADO.LA DIC1ADURt TRAWeUISTA,WIEN REPRIMie O ASESINA-.
DA- k.T,OS LUCHADORES: Por ello les respuestes e estas a
presionee iben directamente dirigidas contra el Estad
bureués y ern, desde sus mismos ielcios. UNA LUCHA PO-
LITICA DE CO'IENIDO REVOLUCIONARIO.

La burguesa quiere ahora evitar este rpoblema y, ala vez. introducir Un CUERPO ARMADO EN EL INTERIOR DE
LAS EMPRESAS DE FORMA PERMANENTE. Esos que llamen "vi-
gilarte juredos" ser- en realidad policías, grises.-
civiles o militares retirados, dotados de armas de fue
go y n las 6rders direcL,3 de lc potror21. t';.1 entes,
sentido lue tinre le pelebre "jurado" es eue, efeceiva
mente. ha" Se'jurer fidelidad completa al cepítelieme.

Este/ele.) ter protegidos o ce':e tue lee fuerzas repre-
SiVe3 ofIcieles:recordemos ee este seetide, el neesiee
to haca u-os días en. Madrid da u- chaval de 16 92103
por uao de estos "jurados"; eede le he sucedido, «1 de
tenolOn ri proceso, ai apeas se coaoce su eombre..La
burguesía protege a sus perros guardianes por eecilee d
de todo. SOLO LOS REVOLUCIONARIOS Peee33 rillrZAR EL
ENPReNleeMIEK10 CON ELLOS:

.E1 grcr aseerso de la lucha de meees e, euestre p9J:
1S itir,,tie,e acorralada n 12 bureeeeía que se ve oblie
da A creer nuevas formes da represión: pare meete-er -
sus beneficios deben convertir les empreses ee verdeee
ros ceepoe de co-ceetrecióe vigilados por lee ermes.

ESIAS eANDAJ PAIRJNALE3 CONSeiTTiee4 un eeLIGRO 3RA-
USIMO,SI no LE pPolimos DESDE ell0Re NUESTRA
tare" instaladas ea las empreens par,, lzporlir lassr-m
ble.s, la circulaci,5^ por loo distialcs t,lleres, los-
repartos de ordpagorJa, p9ra hec.r.da chivares, pera
prepererles el terreno a sus compPderoe szleiales, gri-
ses y comp-ern.

,o so» uee absoluta novedad; de forme re1e o meeees -
clera, ya actuaban en SEAT, ENe:eeSA. ZANUSSI,

ee varias mpreses da ledo el pa ta. Pero-
shera SE lAS EST7MVtA Y GeSANIZA l. G32re:'N.3.SE-
PrE,E' DE,TINITLe, OFICIAL:J.ENTE t Lte E'..P'eeSeS 'eUT. -
COP'RATEN O LUILE 3TOD PIJTVIDS.
!!,-ENCIOU TRABAJADORES,Ce7.PAEROSe!_::61c nuestra lu -
ch." puede hacer retroceder -estos proyec es de le pe -
troeel y le dictadura. Orgeeieeeee desde ahora alece _
le respuesta IRMEDIYA EN CAPt ElieRES eUE ePtE27.--
CAN wrAs eAnnAs PeeRONí,LE5 ARJAIY.J.vet?.E03 SU re--
PO1SI0N POR EI. CONJUWIO DE LOS eRtBAJADOPEe.

'.r.rE LAS (10.0EGANICEN DiSTACATeNTOS_CeSeR03DE eeTO-
DISA.orgneicemos ES1AELS'de proteccióe de les
ches obreras contra le represión, eueevielle- y CO,"0:1-
can todos los pesos de las be«des petro-"les, deetro y
fuera de le empresa, ietercenbia-do ieformecitie y ayue
da con cempeheros de otras empresas, PeEfYReDOS PARA -
DIRIGIR EL E'"FREXIA.MIE'ITO CON ESTO'd PI.3iOLER33.

".lue todos los trabajadores coeozcee el peligro que-
se aproxima y 8e preparen para opo-enle la respuesta
decuade.

CD-TRA LA3 BA.DAS PAiRD'ALES
CRIW"'ICEZDS LA AUTDDEPE'SA OBRERA. 6/9/73.



JOE BAXTER,
militante internacionalista

(1940-1975)

DEL NACIONALISMO AL MARXISMO REVOLUCIONARIO

Necido el 24 de Mnyo de 1940 e, Marcos Paz (previne

ele de Buenos Aires), hijo del gereete de une granja a

gricole, José Bexter -pera el registro civil, la poli--

cía y le preese burguesa .era para todos los es:paredes-

que le hemos coeocrdo, el "gordo", un militante ieter-

epcioeelista. ue Irotekiste ejemplar,
A los 16 edos se dhiere al Movimleeto Revoluciclea-

rio "ecio-elista 'encuere (recieeeliste de derechas), -

Ileeeedo e ser uno de los principales dirigentes de la

resistencia peroeiste, e inicie-do ee sulieterior uea-

teedeecin de IzquIerdes.
Es deteeido ee 1959 y pesa varios meses ee prisión -

netas de ser amnistiado por Prondizi. Er 1963 partici-

pa ee les primeras ecciones armedes de la resisteecip-

eeroeista: ee particular, la eepropiecióe de le "Poli-

clínica Becaria" que tiene ue impacto iemeeso y.desee
epeeee uep represióe que le obliga e dejar Argentino.

Pese a Uruguey doede, junto a Raúl Sendic y oeros-
dirigeetes, orgneiza los Tupemnros, sir ebendorer sus
relecioeee co- la luché-en Argeetiee.

Forme peree del priber grupo marista-leeleiste que
se constituye en el Interior del pero-lamo y vieja a -

China. Corea del "orto y 'ieteem del 'arte. En 1965, -
e- reco-ocimieeto e su labor revolucionaria. Ho Chi --

Mirh le coedecore co" la medalla el Combetieete de Ve'
guerlte, el Soldedo Ejemplar y de le Juventud del Par-

tido.
En 1967 Vieja e Cuba, contieusedo su formaci¿e mili

ler y politice. Por su acción durante le cempann de Es

cambray coetra in ievesiór de gusanos reclutados por -
le CIA, es asceedido comeedente del ejército cubeeo.

E, Cube, se produciré ue eecuertro decisivo: conoce
a Luis ieujels y Tito Benet, dirigentes del PRT, y a --

En el eccideete del boeleg de le comppele bresilo-

ee Verig del 10 de Julio cerca de Parls, murió José
Boxter,"El Gordo", militante de le IV Intereecibeel. -
"o puede peeeerse ee muerte m4s estileide- y absurda que
ésta, pera ue revolucionario herido de bula e- cieco o
seis ocesio-es. perseguido a muerte por le relioln de-
Le-usse y por le CIA, un "vetere-o" de nels áe diez a-
os de luche armada revolucionaria, desde Cuba e

eee, u, hombre acostumbrado a combetir ce su pele,
co- les calles llenas de carteles coeieedo -

precio su cebeze.
"El Gordo" volvía n Europa desde Chile, per una -

efe, perfectemeete coaereete co" su concepto de le mi _i
teecie revolucioe.rin: hable coeocido le eoticie da le

disolucloe de le Ligue Commueiste y veeís a poeer su -

411../......~aremmaawwwwww.lb

breves de ellos el trotskismo.
De luelte e la Argentina, ya militante del PRT-ERP,

tomaré parte active ee la prepereciór del V Congreso-

que se reelizeré ee Julio de 1970. En él será ueo de --

loa jrSS ardientes defensores de la confirmación dela-
pdhesiée del PRT a le IV Internacional. Elegido miem-

bro del Comité Central. jugaré ue papel decisivo en la

construcción tiele sección argentina de la IV Ieterre-'

En 1971, Pujels seré asesinado por le represión de-

in dictedure militar. En 1972, Boret seré uen de las -

victtmes del mesecre de Trelew: políticemeete; el Gor-

do quede solo. Importantes desacuerdos políticos, e ide

ológtcon-cruzae le dirección del PIE, de la cual seré-

eepulsedo durante ueos meses. El -trebejo ejemplar que-
desarrollaré en le base de la orgeeizecibe durante es-
te período provocaré!, su retorno el olla.

Pero ya la situación ee el interior de la orgaeizae

nión oue te!, deciaivemente había contribuido a forJer-

"teedeecin leeieista" pera desarrollar ilea betelle po-
lítica contra la dirección delj1L de cera el próeimo-
Coegreso: estaba coetencido que le. clarificación Ideo-
16goce ere une cuestión de vida o muerte, 'qué les te,-
tecioees populistas, el electicismo y li confusión i--
deológice ee el interior del PRI: comprometían el desee:
rrollo de ue auténtico partido proleterio.

La "te-deecie leeieiste" saldré finalmente del PRT-
y se coestituir4 ee un eticleo de militantes trotskis-
tas prgeetieos y de otros ¡nívea de América Letiee.

Le muerte he sorprendido a Joeé Feeter ee plena ea-
ren de fortalecer y eeteeder, política y orgeeizetive-
meete este núcleo inicial,

En la muerte de eloc Baxter
eeperieecin, los medios de eue disponían él y SUS cama
redes e, Américe Lelti., ni servicio de le eecció- --

francesa de le IV Ietenencioeel.
Ee le 1,CR coeocemos muy bien pruebas como ésta del-

ietereeciorelismo sie coedicioees, jrs plíezoe, hacho--

de actos y eo sólo de buenas palabree, por parte da Jo
sé Pavear y los dem,ís camaradas de la te-deecje lente-
nieta del PRI',

Porque por eecimp de cueleuier otra cose, joee Bu'-
ter ere ue militante de la IV ietereecioeeie que combe
tía ee aquél IDRIS do-de la Ietereecio-el le ledicabe -
que lo hiciere. que eo ere jamfl: ue visitante de una u
ene'', sección, sieo ue militante qué eSepreperebe peeea-
trebejar ee cuelquicre de ellas.

En la LCR le recordemos ahora corno ue camerad próei



iones, si" coefusieeeá. Es n fulá su betella, co" la e-+

?edeecin leeieiste, deetro y Nene del que here
t he truec-do por ure. Muerte ebsurde, que priva ede--

fs o le Intereeeioeel de une eeperieecie revoluciona-
in irrepetible.
Aueque no es justo heblar de muerte cuerdo pe heble

1 u- revolucionario. Pera le revolucióe muere, los --
-oidores ,los desertores, los cemeredas, 'co.
Poreus todo lo que dieó sentido . la eide de José --

ieter. todo lo que ocupaba sus peesemientos y su ecti
estel Poreue, en defieitive, le Iv leterea

seenl ,ive. Y e, su pHetice est4n y estarde preseee-
m el ejemplo, les eeperiencies, las enseñanzas de JO.

4 Eaeter.
ReCordeedo sus pelnbres y sus petos suches ecciOees
rr empreedides co" éxito, muchos errores, eitadoe-
, Américe Istiea, come ee Europa. Como ee Espada tus
ide coe+ertíremos su recuerdo eetredable en acción, Y

serl< nuestro verdedero homenaje a José Be-ter.

Ultima carta de Joe ha
El 1 de julio, José 9zter escribíR desde Santiago
Chile n le Ieterenciorel le que serle su última

Peeroducirle shore eo es 1,1',9 cueetió- sentiMen
I: eetes líeees corsIntuyee u, documento político (10
ser orden sobre el leventemieeto derechiete que lu-
luggr e- Chile ee el mes de Junio, y también, una -
tete eeídeete de le lucidez y le capecidad de en411-
i del cemereda Beeter.
"+oy n ietenter recapitular los reoeeecimientos del
6. Teeed ee 'cuente que se trate de une visión liga-

-A euestres eeperieecins y euestre ínterpreteciór po
.ice.

El leveetemieeto fué el resultedo de ure ',oció, de-
,peeede y eveeturern de u, sector ultra del ejército
'e "Petrie y Libertad": éstas hablen sido detectados
ee tiempo, y el din 28, como réplicn a le provoceci-
coetre Prete(1), el mando del ejército he deeueeje-
su ectie,idrd y loe errestoe y Iris deeuecies he, co-
serlo. Frerte a este situación, los coepiredores del
Pegímieeto Bliededo se he" sublevado solos. A las .9
cero- el Pelecio de la id.onede coe cehores, y so be
ro» si- demestedo entusiasmo durante cerca de tres-
es ee le zoee de defeese del palacio. Los policías-
eerebieeros y le guardia persoeel de Allende,her

--istido bien. Civiles de izquierda y fascistas actue
como freecotiredoree desde difereetes edificios --
tricos: hubo siete militares muertos(ertre ellos --
ese)teetes) y 15 civiles, eetre ellos un freecoti'

or de izquierde, e, el Paeco del Eetedo. La Monede-
1 Mieisterio de Defeesa ha, recibido impactos de
y ametralladores, pero -o hubo pérdidas Series(un--
rto y P14.311,,os heridos). A les lo,30, cu,ndo noso--
llegamos al centro, la situación era le siguiente

cec tan, dçc,_
A,,r4.1)( á, DA..1-amte:la -:.,ere CC

4
b f Uf.; n ,e.tiz, e . mien

s qüe los freecotiredores de ,mbos ha-dos dispere.--
, esoor-,ditemeete. A le vez ue cordóe de coeiles de-
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rol, he rodeado la zona iesulteedo y provoceneo e los-
eselteetes. De vez ee cueede los tanques disperebee
te-tando dispersarlos, pero pronto se reagrupaban.
LIS REACCIWES.

Las primeree reeccioeee de Alleede he, demostrado-
dos coses: le primera: sorpresa y en cierto le;eicd; la
seguede: decisión de combatir y llexede e les eeers pe,
re combetir. Estas dos coses so- importeetes pare nl -
futuro porque demuestren que le coefieeza de Alle.ede -
en las fuerzas ermedes es sólo relativa y que, e- uen-
situecuóe desesPerede, está dispuesto e combatir, in--
tente'-do 'ermer o les mesas, si puede. En su prlwer men
seje, entes le iris 13 horas. he llamado a ocup-r todee
les f,brices y pedido e los obreros eue se coecentree-
ermedos ce- lo que puedan encontrar; ee ciertos luge-e
res, eue indicaba, afirmó edemds que .se dietribuirlee-
srm¿s si fuere eecenerio; ee su seguedo meesaje, cem--
bió de actitud y sólo proponía la ocupeció- de fddbri--
ces; a difereecia pe su primer meeeeje, lleee de erro-
res de dicció- e iecohereecies..., el seede-do ere tren
quilo y decidido. dlodes les fr'.brecec fuero- ocupadas -
casi iemedieteeeete y se formero, pieuetes y servicios
de guerdie. La gente empezó e concentrarse y se vele -
eetusiesmo y decisión: pero se echaba mucho e, falte u
ea direccióe ee los eivelee superiores de les f¿bricee
le ge-te del PC se ee portado bler. ni se-os e partir-
del eediodl& y fueron, 91 coetrerio de los socielistes
que te-fe" dudes sobre le oportunidad de marchar sobre
el centro de le ciudad, loe m-r:a decididos ee este te--
rae. Le derecha y los f,scistas, a excepción de ,Igu,-
nos francotirrdores y come-dos aislados (atentedo a la
radio Portales y el centro Peredes(2)), se han quedado
quietos, sólo sus emisores se he egLtedo: la Democre-j,
cin Cristie,e, desde el atardecer, se he deei-tcresedo
del golpe, y lo he coedeeedo._

LA ,TII/FAA leeeUIERDA.

uierde, desermedo y desorganizado, pero ce- elt. rue lMIN he reunido sus fuerzes e, sus-'casa operetivev"
eedder-
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lució" coetieeetal, acordando ayude militar y fienncie

rn a cueetos militertes estuvierse dispuestos a cOmbe-

tir. La luche ermnde era el pueco de ruptura entre re-

formistas y revolucioeerios.
Pero el ejemplq cubneo que inspiro a los euevos com

betieeteo eo esté nealizado. Le evoluciór, coesiderat-,

lolomente empírica, de ln direcció». cubana eecepto él-

Cáe-gue recoeocía que "les leyes del mereismo está*, --

preseetes ee los ncoetecimientos de la revolución cuba

ea, con iedepeedeecin de que sus dirigertes profese, o,

coeozcnn a foedo estas leyes, desde un punto de vista-
_ ,,,,, ,,,a, :3, cu.a.k,..,, ,¿..,- C.W. 5,a `;.t,13.-

,,,.¿Ol eeeve.:eeue ,e,,_:e.5 yelaca ,e. \oe ajerentee val - -
Bes, le ectitud del imperialismo lincin Cuba. Va, S co"
ducir poco a poco FI cet,Istrofes como la Luis de la Pu-

ente cn Perú, Cemilo Torres ee Colombia, ilarighela'y -

'Ameren e- Brasil, Yo» Sosa ee Guntemale, etc...

La PUSO,CíP de ue partido orgeeizedo, les carencias

que coeocla euestros problemes como un militare?. - estretégices y téctices de se deriva" de ello, dieron- -

Ide la orgreizecióe, que ,o3 trasmitió h,ce sóle u- eecimieeto n un monstruo: el foquismo, caricaturo ave,

apees U,9 parte de su enorme eeperieecia er eeesee turere, y profued,mente débil, de la espereeze cubeen:

que este ya incorporados a eueetre. préctice, eue-, elaborado ee Cuba, adoptado ee u, priecipio eor ures --

tía de cerca eueetra prensa, ruestres dificultedee, frenjeTlmportente de le enee~e,letieo americana, -
:tres eveeces, que estaba siempre dispuesto a dar-- la splicnc16a de la "teoría del foZN" ter, precieemer-

cualquier tipo de ayude ,que eos repetía Una y mil te teorizad» por Regis Debray, va 9 diezzaeh.les filas
e..e.i elne vea ae eeeesit41.8.11amadme".

Pe, t r ,,,, <20 1.,, 1 t t, ,, a..':, , ' , "._; -, , .2 . - -, , 4 , á 1 NI .5,J :.t.,11 ,1. -

.9510 euedee ser u, pr3logo P nuestrolloMeenje e su
ori,.

geeer-cló- ren,plueiolárJe ee Amérlse
Urededor de la re,olucióe cubana So he forjado el-
tiro revolucionario de toda una generación latinee-
icaea: le de los años 60. El itieernrio de José 3a.Y.
es, e- líneas generales, el de este geeernción. --
"do míliteete pera-leen, se reconocería ee la revo-

fidelietn,
La re,olució- cuhnes:eeueció el declive del eacioel
mo ee Aejrice latina e hizo naufragar las esperan-
de un, fr-ccióe de le burguesía y le pequeewburgul

: los fracasos de Arbeez ee Guatemala, de Pet.oe en-
etien, de Goulert e, Bresil. de Paz Esteesoro e, -
ivia había erruieado ya gran parte del crédito de-
ll:4bl,, dispuesto las teetstivas e,cioeelistas bur-
ees. El triunfo de Cuba sobre el imperialismo barre
1,, iluwlesee eueeeeee en le posible eyisteecie di
3!, fuerza anti-imperialsta.
'o aolemeete Fidel Cesi:ro y Che Guevara rehabilita-
eetonces el mervismo y el socielismo-deseereditedo
loe PCs-edeo también-errestreroe el potencial

re,olucioeario de todo u, coetieerte. "Ya--
o suerte', el grito de guerra de Cube. fué com-

edido desde eetoece3 por toda U,P geeeracióe cc:te
rin socielisen o muerte": ee adelanto, le rey,eu--
permeeeete edquiere dereeeo de ciudedneía.

Ia victoria cubana es ue desafío político n lo, sil

ist-s. "trece podte5e utiliznrse coartedes calo -

'fetelismo geogrr;fico"(JSA era demasiado grande y
demesiedo peeuelIe...), o le "insularidad" de Beb:
(se decía que 1, falte de selides al mar compro-
allí el triuefo de la revoluci6e...):, Cuba hace t,

ras- de odes les justificecioees ideológicas de =
traiciones del pasedo.
Las crieie de los PCs serían profundas. En-perú, en

_cmCio, ee Yeeezuela, e- Brasil, e, Bolivia, e, Gua-

Inle. ee viceregue, eefie ee le casi totalidad de --
,
pelees de 4metics Letiea la ju:entud comueistn y
militantes urís coescieetes se esciedee. Respondían

_ el llemamieeto de la 2q Declereció, de La Haba-'a;'
deber de todo revolucipeerio es hacer le revele --

Cuba se coetirti6 e, el ceetro eervioso de la r,v0,-

de los militarte revolucioenrios. Por primer, Qiez, -

surge- reflevioees críticas entro los militantes alíe-

coeseieetee; le marche del Che de Cuba, las circuetee

cies de su muerte. la eolucióe posterior de in dip15

mocie cubeee va» a precipitar le ruptur, cc- Cubo de-

eumerosos militantes: entre ellos José En,ter jUC ee-

té e, Cuba desde hace tiemeo, habiendo eecoetrade allí

ea 1969 e Luis Pujnls y 'lit° Benet, milítaetee de la -
IV Ietereecioeal. miembros del i-RT.

Es preciso eetreer 15S leccio-es de una eeperieecie

de 10 pnós, '''cy es posible re-n.2g: el' beinece de la --

muerte del Che mi'-' compreeder el:stalinismo: le elu-
ciée derechista de la diplomacia necesite ue
del procesoproceso de burocretizació, g'ue se desarrolla e, -

Cuba.
Le suerte trégice de los difereeteu movieierteweep-

tristes y su casi desaparición obliga u ietere'ogf.:ree -

sobre las reincioeee eetre In luche armada y el trebe-

jo de mesee y sobre le eecesided de U''1, -1-'12,Ci6 -

que permite su ertioulacióe. El ejemplo de ice lueem--

ros, eetoeces erleeo desarrollo, aporte elemeeee eu2

eos sobre le posibilidad de la luche urbana baste ce--
toeceá despreciada, sobre el papel 'de 1,3 necio-es e--

jempleres ee les empresas pera la movilizeció- cbree--

rs... José Beyter que he contribuido a le creación de-
los Tupemaros herr! que el PRT, al que se adhiere e- --

1970.. so beeeficie de este eYperieecia.
Uee generación caída ee el combate: es el precio de

los acoetecimieetoe políticos de los ahos 60.

Haste_le victorie_siempre.

Rejo la leflueecia de Pujele y Beeet, y de la e,pe-

rieecie de los diez últimos eaegs; José Pter se adhe-

rir a 11,
los problemas estratégices se hebiledizedo 911^-

m4s desde el triunfo de Alleede en Ghile.-Ins te,t1:ti-

V,3 reformistas chilenas, como le del ?rente Ñmplio de
Uruguay. o iecluso y pece a su distinta eetureleze, le

del Perú. provoceber las dudes de loe euenmaros y del-
MIR chileno desarmados ente esta eueva ofensiva políte

Ca.
José Ba,ter eeteedió justamente que erg més eecesa-

rin que «unce ls firmeza teórica y políti:ca, el arma--

je jle IN; -1.,astesaacie-
-,a,\A e\ ree7sceeee me< -



)y ha comenzado P continuación sus habituales "pat
9an sido vistos numerosos mini-Austin llenes

"bigotudos": han puesto e- adbión una radio clandes
-a que he dado orientaciones inteligentes. -eine Ies
visto en las f4bricas, y los nacleos que tia-en en-
las ere" los wís desorientados: ha- ap,recído
prmente, en ,amero reducido, quedando el grueso de
3 fuerzas "acuarteledas" y e, "patrulla". -n 1, ma,i

3tncr5n, SUS etr'Sir,79S eran muy significativns:"Sol:
lo smig-d. el pueblo est co,tigo" y "la izquierda
la est,' a 1, ofensiva..." Si- comen-tardes., cuarto

Los sectores de le "regional centro" del PS, sther-
/rido en sus locnles, como el MIR. pnrs proteg,r W:3
,rseS,;tCti a, 5,,acaticlt r.

*1,1 c.) -

?r, habira cembindo la correlnción de fuerzas; per,
eYperiencin he ded;:ostredo, lo que ramos

? hacer y in corrección- de nuestroscriterios polit-
)s. Le mor-1 he sido excelente. Todos, conforme lb
>s Co-ocie,do los acontecimientos, fuimos 1iCg=1de 3
, nuestro locnl. cose nada ni tenemos en cuer,a
le este situndo en el centro de los cachetes (hubo.2-
tertos en lo es.luira). "adie permnneció 8111.31n0 que
dos dejPmes ',otee fijondu citas posteriores. Todos -
tfos n bu.5c-r nucstrns tienes y e les 11,30 estaeaos
,unidoo y ,rnados: no hubo ni excitación, ni discusdo
,s inútiles: e, cinco minutos ea trazó el plen de
ó-: reu-i/ las ,.rmas restantes, obtener un buen veta
lo y dirilirnos nociP uno E4hrioa en que hablowis
tad°, par' dar elll nuestra ayuda política ..y miAtt;
y P. han Ptrn,eS,do le ciudnd pi-re ir e buscar las

uas rest,,tes. R. y yo nemos "convencido" e un Yeftor
.dustrial f2/72 que nos "prest,rn" su camioneta cnevro
t y, o 1Ps 14 horos, nos hablamos instalado en sira
41(fl,bric,-- de nportos electrodomésticos en Cordon Ce
dilos), dende los obreros ros acogieron con loo be-
s 'tientos, entre otras resoles porlue sus dirigen--
o habínn desoppracido. Inmedistnmente despuás se reu
ó el coxit.4.de defensa y Jos obreros nos comunicX0;

bese socialista, loe que -0 aerLenece- a ninghun npnra
to militar, con los del i!!\/--T,-Gnrreton, han participado
er ln oodiuncó- mucale faricas y se han portedo

ble, e, Faner,11, orgenizendó piquetes, febri-
c,ndo bombn, etc-

no.he tenido. hasta ahora, información sobre el PSR
Hugo 131nnco y otros camaradas ha, apPrecido e les 13.-
horns en la crist-lenía Chile, donde he'- permanecido -
todo el día y la noche, nyvdendo n organizar les gunr-
dias, fobrieor bombeo, de-da buenos consejos y gan4ndo
se .asl el respeto de Odos.

"OSO:ROS
Ere eáte une buena experiencia: es claro que nade de -
lo que hemos hecho, nt de jo que hubiéremos podido ha-

las medidns adoptadas. Se inst.7,1ó un puesto de"maado':-
3e empezó a buscar los elementos para febric-r "cóc--
tele", se hizo une reunió, co" los militantes; R. ha -
hablado explicando gu!..eneb.4rrmos, y luego intervine
ye pare explicar -lo Jue ere el...armamento del proleta-*
rindo", criticando el "cowandismo" y el ."militerismo"
en definitiva, hemos explicado nuestras posiciones y
todos los obreros d,e he'- mostrado satisfechos y hasta-
nos h-n pedUo que nos 4ued4ramos !para siempre! con a
lbs. Con nosotros como "protección armada", por la
tnrde, partió el corta& 'desde le f4brica hacia el ce,
ira e, dos camiones y algunos coches. Durante la-nochí
hemos organizado le fabricación de cócteles molotov y-
J. y R.,.n petición del comité, se han quedado pera --
montar guordia durorte la noche; se decidió, con el co
mité de defensa, que en adelante nos encargaríamos del
la instrucción y lo orgpnización de lo fábrica.

NUESTRA EVALIPCION GENERAL.

Ik
si, emplear a fondo stio' Tuerzas, le crisis es muy 4til
como "ensayo general", en el que ando cual he ismastra
do sus posibilidades y sus límites.

1NTERNACICYNAL 19
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MAkNIFIesTr\clet.1JP J Sfo,ITINGo

El reformismo ee el gobierno he demodIrede su périe
co positivo que le ha coeducido e hncer un llemamiento
u les fuerzas orgerizedes de las masee, ha quedado cla
ro que su coetrol sobre la situación militar es estre-
cho; el domiego, a las 48 horas del final de le suble-
vación Alleede y algunos de sus mieistros hen meeteni-:
do coetectos co.' los cordones iedustriales y he", pedi-
do que se coetinúe le ocupación de las fébrices y so -
meeterga el estado de cierta, a cause de que había adn
en el Sur del país guareicionee militeres y eaveles e,
les que le-si:ueci5e norestabn ciare (esto motivó eues
trP movilizeció- e SirDELE^', donde pasemcs le noche --
del domi,go n1 lunes).

La embejade cuba-'n no he dedo buen ejemplo: el vier
'-es por la tarde hee e,ecuado, por avión, e todo el el.
person-1 superfluo y todes les mujeres y eihoe: es m4s
temblé, en la terde del viernes', es decir cueedo los -
rebelde se hebíre rendido, !hee quemedo todos los do--
cum as_importsetes!

W,od0 esto indice que los scoetecimientos del -.ter--
eas>4'her sido rir:s que un primer round. Creemos_:que_-
el-seguedo no es inminente, por teeto hay tiempo para-
prepararse.

El PC he demostrado que esté dispuesto e combetir,-
pero esto ,,c) le treesforme en "revolucionario". En ln
fébrice en que estébemos tintín ueoz muchechos del PC-
que -os mirabee como leprosos. Si.' cm-per-go,- ee les frí
is hora del elba,.se he.' apro,imedo e eosotroe, bus--
ceedo el calor de nuestro fuego y le segerided de eues
tras Prmes. Tuvimos eetoeces une converercié- 1.-teme--

Perovemos en los econtecimie-tos del viereen uea -
ijnmica muy peligrosa. Señnlamos squísus nspectos a,-;o
zererales ye que será objeto de un estudio m.'s wieucie
3o.

Le ocupación de fébricas es algo que me-oche si- col-
zhos problemas: le clase obrera comprende y lice do-
n'-'-era re:pida y efectiva este medida, pero ed se oom--
Dre,,de que sólo se tret de une medida rpe-es defee.
31va. Si -o hay ceetrelizacióe entre las fbricee de -

ur sector o cordóe pnre ocupar de meeern einultÑeen, -
no solamente les f,--lbriors 'de la zoeas.mieo temblé, -e-
jercer el poder. controlar los menimientos en todo el-
sector, etc... y, edemés, formnr ueidedes militexes --
ceetralizedrs lue permitan peser a le ofersive, esta -
medidr de le ocupecióe de fébricas puede coetertirse -
en ue crea de doble filo que perelica a le clase obre-
re.

Lo,que norte, de pisar ee Uruguay es re\elador. Eeto
es aúe vls. grave si tenemos en cue-te que los "apara -
tos"militares adopte" e, estos casos uee retitud que -
los eisle de los centros obreros y se 1,ezee a le pro-

tección de sus propias estructures, preparérdose para-
n hiy-K,T,Ittco elltrentamven to 1rto tfl 1.3.9 fwir 1115'5,tss v.-etc _

objeto de uen ieteesa diseusióe. teeieedo presente que
toda diceusiO., sobre el control o el Eoder obrero que-
no se plentee le SoluciZSr de ePj¿- probleen de --
felte de realismo.

le lucha contra les corrientes radicales de-
le peluene burguesfe que. menifiesta de me-are permanee
te su Sesco-fiaeza hect., el proletariado, como tembi4-T-7
ceetre el pistoleriemo irrespoes-ble e ieeficaz(MIR y-
ppnr,11.01-3 del P3), es una -tarea urgente. Creemos que -

hoy, ro,s que ,U,CR, es preciso deeueciar estas posicio
ces como njeens a le clese obrera, cuerdo no sor sic -
plemeete epolíticap.

nuestras cera-cies las vemos ee uen cierta incepeci
SPd perc producir tes-tos y, perticularmente el viernes
e- que ni siquiera secemos une hoja por la mañana; te-
ntemos los medios y ro lo hemos hecho. Pero hemos a.se-
presdido le lección.

Jo54 Bn,ter.1/7/73.

fiaste hece ueos días, Comendente en jefa de las -
Fuerzas Armgdas y, por dos veces, ministro de ---
Allende.
Dirigente socieliste.'
Ceens -o utilized,s cromo vivienda, sino e,clusiva
mente para el trebejo político.
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paises imperialistas , el semanario británico

"The Economist", los aemanarioa de Alemania Cc

oidental "Dio Zeit" y "Des Spi'gel" menalaaan

la misma perspectiva. Y todas estas"vocea de .
Casandra"' añaden un rasgo particularmente so-

brio a su inquietante pronóstico para la econo

mia capitalista internacional: como la fase aa

71.7trale4a altamoyuntura engloba por primera vez

a todos loa paia¿rTipTI.tnlietaaaaalja214.1x .

oeptuando a Italia, temen que la recesión que.

se aproxima as Produzca tambien simultáneamente

en todo el campo imperialista. Ea el espectro.
de la famosa recesión_generalizada, cuya ineal

tabilidad hemos anunciado daade 1969, quién .

mantendrá obsesionado en lo sucesivo 41 mundo.

burgués.

14 inflación generalizada.

Ea cierto que todos loe expertos ponen

el acento sobre la inflación como causa del mal

y de las amenazas que pesan sobre la económi.a.

capitalista internacional. Pero éste diagnósti

co lleva en si una buena dosis de hipooresia y

una buena dosis: de ignorancia.

En primer lugar una buena dosis do hi

1"m""ial porque, 1,r4uó aoonomista puede igno

ras que el toar: actual, lejoe de catar amenaza.

do por la inflación, es mde bien su producto .

mda inaediato y rus directo?. Basta con exami-

nax lo que aa sucedido en USA y Gran Bretaña,.

por limitarnos a estos dar,e palees, durante la=

faso reseaiva de 1,967 71, y cOno -anpas eco-

nomiairáán-po~alis de ella.: aroduciendo.

~a- --
una expansión rápida de la nasa munetjPTU que"*"+
alcanzaba cerca de un 10% en un seaestre en »

USA y un 20% en un año en Gran BretaFaa sin .

crecimiento aignific,ativo de la producción mea.

terial. La inflación como medio do "suaerar"la

receaión ha sido la politice abierta y afirma-
,

bocm Inflacionista y su uróxiao final.
Constatando a prineros de este alío el=

cambio de coyuntura económica que se habla pro

ducido en 1.972 y que habla conducido al con

junto de los paises imperialistas:, excepto Ita

a una situación de alta coyuntura escri-

bimos el 7 de Enero que, pese z la "crisis dee.

energia", la expansión de los intercambios Es-

te Oeste y la reaparición de fendaenos de pe

buria en la ocononia alimenticia occidental.el
boom actual no tendria una larga duración.

Rey, se multiplican las voces que pre-

vean una recesión en 1.975: cuando no en 1.974.

Paco a DoefJ, l Organización de Cooparación y=

desarrollo Económico (CODE) . que reagrupa a =

representantes de loa gobiernas de todos los .
a. aa

aaa
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da dilos gobiernen burgueeee, do loa bancos
centealea y privados, de los prinizipo>a
polio* de estos* paleen. $in ceta infiero:dan
aaa ep habria llegado al boom aotual.

Eh segundo lugar, una buena dosla de a
ignorancias porque una inflación permanente,

que ee-prolonga durante lada de un cuarto de dl
gle, no puede dejar de conocer, a partir de
cierto momento, los fenómenos <admiraos de aoaa

leración quo la t'aria económica ha Mhallaado.
tantas veces. Culpar a tal e cual 'error tooni.:
os" de este o aquel ministre, AOUZWP el **Olí i

mo de les sindicatos" o a la "menteJ.Idad infla
oionista", es reemplazar la explicación por al
*noratal».

Cuando hay abundanoia de medios de pa-

go, la caza de loe "valores reales" ea ineviaa
Mientras sólo catan implicado: en ella

los objetos de,arte, se aitua marginalmente a.
la vida económioaaPoro cuando introduce en su
torbellino al orad (cuya cotidaoidn en el men-
eado libre se ha duplicado en un aHo, situando
se mía de tres V604513 por encima del nivel de

hace do» ealoe) sus efectos económicos son ya
els preoisos.1-

1Intre.el oro que se repreola y la mo.
neda de papel que se deprecia, la loy de Ceras. .

ham comienza a aotuarg la mala moneda expuloa.

a la buena de la circulación. La "mala monada"
es, sobre todo el dólar, que se atesora orada .
vez menos, que por tanto circula cada vez zis,
Y que, sometido por su parte a. la implacable .
ley de la oferta y la demanda, se'depreeia pro ,
gresivamente.

Loa efectos acumulativos de la inflación

".rne

Pero los efactoa de /a caza de
"valorreales"son mucho mda graves cuando afectan a.

dos dominios - clave de la vida econdmica; los
solares y las meteriaaprimas. Sin un clima de
inflación permanente, las compras de solares y
materias prisas van siendo cada vez mas esaecu
lativos, mas independientes de las neoemidadee
irenediatas del mercado. En la bolsa de mate -a
rias prima» de Nueva York, el ndmero de eeaeadl
'adores br crecido ein sin cesar en lea int! -
aoa azIoa. Abora,maa "plana. alli adlo se oca. -
yrs croa centresaa de millares de ddlarlía . Leti'

:el atlas de precico es vertiginoaasdeede hace.

un afta, bajo el doble 14tigo de la eepecula a-
ción y la alta mayuntura las cotizaciones hmn
aumendedo on un 93%.

Pero el alza de loa solaces, y por tan
te de loe alquilaren, y el alza de materias pat
mas, repercute inevitablemente en ol,precic'de
venta de todas las morcanoias y en el alza del
croata de la vida. La inflación, que ya habiaa
perdurado durante la recesidnals1 69-71, que .
habla sido acentuada aara vallr do eta rece -
aidn, se amplifica ahora por rue propioo afeo-
tos acumulativo/a Las alzas anuales de los pro
Olor& do consumo pa3an del 3 o 4% ,a1 6,8, e 105

El movimiento aciamlativo de la infla.
olln tiene efectos eotructuralea sobre las ta-
cas de inteale. Desde el aomento en que loe e
biernon intentan moderar, aunque sólo sea un -
peno , la inflación del twédito , las tasa a de
interar suben a unen nivelen exoepcionalees ta
ea de descuento del 11;5 en Gran BretaZa, ta
ea del euro-dolar del 1, taza da anticipo in
madiato del 30%, en alenania Occidental. Los ex
partos suspiran& les reetricolanee do créditos
estrangulan el "boom". Loe "sabios' sentencian*
la inflación produce inevitablemente la defla-
ción.
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Las C2,113a0 mea profunda:: del viraje inavitslle
de la coyuntura

.

Si. as indudable que la inflación tiene
parcialmente, cus propios efectos, no debe sil
embargo exa¿crarse la autonomia del cielo del
cródito en relación al ciclo de producoién y

Ventas de mere ncias. La infleción no nrovsca
"automatiennente" un viraje en la coyuntura. .
Son las fuerzes internas de le erpansión quia-
nen ac ajotan, y al hacerlo, provocan la reo-s-
alón. Abriendo o cerrando, en un momenio pro -
plOto o erróneo, la espite delarCdito y la in:.
-nación, loa dirieee.tee burgueses pueden am
pitar o reducir aire la gravedad de la recosió%
Pueden nnelerar o retardar un poco el momento
de su aparición. Paro no pueden asegurar una::

alta coyuntura penmanente, como no plélen impe
dir a la larga el eatallido de una

recesión.Loqua une el ciclo del cródito al de..
la producción. la merca que gobierna a la .
coyuntura oaetteliste: las fluctuaciones do la
tasa Inedia de beneficios.

La recesión del 59-71 ha sido la malle=z-
gravo que haya sufrido la economia capitalista
en la rostguerra. Por tanto, la capaeidad de .
producción no utilizada durante ella ha sido .
muy pronunciada. Por la misma razón, una vez .
que la inflación permItió relanzar la soyantle,
ra, el crecimiento ha podido ser rapido. La ta
ea de beneficio ha aumentado fuertemente en e
USA y en Alemania. La acumulación de capital .
ha sido estimulada poderosamente. y ha termina
do produciendo:7,e lo inevitable. Nuevas capaci-
dades excedentarias han hecho su aparición,nse
vos mercados exportadores se han schresaturado.
Nuevos dencensce de la tasa de beneficios so .
dibujan en el horizonte.

.

Recientemente, laa quiebeae se hen mul
tiplicedo en la industria alemana de la cona -
tracción, siendo posible que algunos bancon se

vean arrastr,dos por la tormenta, Se ha culpa-
do a la politica de restricciones oreliteciae=
y alzas de las tasas de interós da la catástro
fe. Ie cauce mas proeunda reside en que, por.

era vez desde el fin de la seeunda guerra.
mundial, mientras me construyen medio millón .
de alojaminctos anuales en la RFA, hay actual-
mente mas de 100.000 alojamientos nuevo., que .

\
Ecohielm'isirik auskGtié.s

Se: encuentran ni comprador, ni tWen lea alqui
le en el niVal de precios exietentm, er, decir,
4e leo tasas de beneficios previstas.

Oteo ejemplo: todo el mundo espena una
baja do les precies en les merdedos de material
prinre. "La eepeculación no puede hacer que su
bar los precios enermenente", 4icen los sebies.
7-ncplic,ción :1,1s Pandauentell habiendo agudiza-
do el apetito por el alza vertiginosa de los .
precios y beneficios, los trusts que menopoli-
z,n numerosas materias primas han multiplicado
las inversiones, y preparado la inevitable se-
bre-producción. Solamente para la industria del
cobre me espera de aqui-a 1973 una capacidad 4
eecedenterla del 44 No será necesario espe-
rar cinco anon para que ol precio del cobre ea
piece a bajar, en entes condioiones .

La celda del dóler "arma "-boomeran del iMIDO
italiano aeericano.

Una de /as leyendas [1:"..4 tenaces que .
circulan entre lea estrategas de casino y otras
mediad generalmente bien informados, es que la
"caida libre" del dólar ea una maquina de juo-
rra diabólica inventada por ol imperiali.szo
americano para reducir las pretensiones de sus
competidores en Europa y Ja. Gracias a la .-continua depreciación del dolar(que en unos ..



an'Ios ha perdido un tercio do su valor en rela-
ción al merco alennn y un ouarto respecto al .
yen), las eercancias americanas volverian a
ser competitivas.

- Que el imperialismo americano haya pe-
dice: marearse algunos puntos en los éltimoe me

.ses sobre el torreno comercial, gracias a la .
depreciación del dólar, nadie puedo audarlo:el

ceso del Concorde, la compra por la Sebena dt.
aviones americanos rade baratos que los france-
ses de Dassault, es un testimonio elocuente de

ello.
Pero desde hace varios anos, hemos prm"

nosticado que llegaria una época del capitalie
mo en quo los movimientos de loa capitales,* se-
rian mía importantee que los de mercancías* el
imperialismo americano iba a perder en el te -

rreno de los capitales y la eroniedad lo que
hubiera m'eludo en el terreno de la vera de alee

°anclas.
Desde la últiaa depreciación del dólar

un verdadero asalto sobro las accione° america
nen ha sido desenceeemado en el seno de la bur
guosia europea. En efecto, el mismo paquete do
acciones puede ser comprado con un 15, 20, 25,

o incluso 32:. mcnóS de divinas europeee que ha

co algunos aleo, teniendo en cuenta la fluotua
ción de lee cotizaciones en Wall Street.

Y evidentemente, lo quo es posible pa-
ra loa burgueees individuales, lo es mucho mt.s
para las empresas capitelietas. Eh su ntemero
do 14.7.73, el semanario .The Econonist. publi
ca un articulo bajo un titulo oloeuente:
llegado el momento do comprar Aiteriea?". Bri -

tish Petrol_eum compra la sooiedad americana pe

trolera Sohio Oil; Pleesey absorbe Alloyg; Exi

tieh-Amorican Tobacco absorbo el mejor gran al

meced de tejidos de nieva York, Cimbel*c, por.

Induetrios per 100 millonee, Sait- Gobain ha .

edeuirido 1. fjr,a Certaintecd. Y esta liste.
no es ni muaho menos exaustiva.

Bar su parte el imperialieme jazonós
conoce una expansión de sus exportaciones de
capital que expulca a los capiteles aaericanya
de una parte considerable de Asia del Este y.

le disputa catee de onza tan importentes oomo.
Brasil y México. Los trustn japeneees han croa
do en Corea del Sur y en Taiwan ;Tandas comple
joa eidernraneos, petrequlaicos, de conntruc -

La acumulación do máterias exploeivas.

inodria ooncluiree que el imperialismo.
americano estaria también interesado en una .
rearma nrofunda del eistema monetario interna

c.o'-'a1:Pero t.áa% 1,"1

en torno. al ce.-te de ruta reforme. 2<inguna dee

las potencien imporialietaa en erecenoia eetde
dispuesta a pagar por los demés, l imporialle
me USA no puede garantizar el final de la infa
oión del ddlar. IUC n'oírla provocar una-e:razia
económica de sobreproducción de una gravedad .
incomparable 'en los misaos USA. Pero, sin dote
mar esta inflación ¿Cómo restablecer la conver
tibilidad del dólar?. Sin reutableoer esta con
vertibilidad, no hajlirma posible, ni siquie-
ra minimamente eficaz, del sistema monetario .
internacional. Y la .eolución. de recambio se-
ria un retorno el sistema de contingentaciones,
do trueque., se decir de eutaequie econóMica
parcial que podria aboner la expensión del ce-
neroic mundial, de la mieea manera que durante
los alas 30.

La crisis del sistema monetario inter-
necio-421 y la exaeerbación de 1,2 centradiccio
nos intcrimperialistaa que refleja, me combi-
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oión naval. Estón invirtiendo en Brasil MáB 143Z

loa'UJA. La Fuji Bank estima que la exportaoídt
de capitales japonoses ha alcanzado la suma da
-3'5 a4mil millones do sólemente en el aiio.
1973i de preveo que alcanoe un ritmo anual que

lo permita totalizar onei'25 mil millones de $
dt'aq+il i finales de loe uIre 70.Pero, una vez
mds,,ee trata de una extrapolación que olvida.
impruden:temente las fluctuaciones coyunturales

las crisis enetruoturalen, las tensiones socia-
les 7,1an explosiones revolucicnarlan.

Incluso ea el terreno comencial, la de
precianión del dólar aparece como un regaló en

.venenedo para el capitalismo americano. La .
calda del dolar ha permitido, en eepecial u .
loo oapitalistae japoneses, arrancar fraccioneo
cada vez m43 elevadas de la producción normal.
de materias primas e precios sensiblemente mas

bajos en yen s que los que la industria aacri-
cana debo pagar en dólares. El alza vertigino-
sa de las cotizaoiones de estas materias primas
ez, sin duda alguna, función parcialmente de .
esta competencia.



na hoy eon la amenaea dó una reeesídn que es-

tarcia próxima a a una recesión generaliza-

da en todos loe palcos imperialistas, de lo ..

que estuvo jamas desde el final de la 2a gue-
rra mundial. Pero a esta acumulación de mate -
rian explosivue para el sistema capitalista en

el dominio económico se aZade una materia ex -

pleelva en el dominio social uan man amenazad'

para el capital.
La reeeeión que so anuncia catallafa

CA un momento en que la clase obrera europea

co encuentra en plena expansión do su fuerza .
organizada, su combatividad y su conciencia de
claee. Nunca en el pasado habiamos conocido un

parecido aseando eimultáneo de lae luobac obre
ras en Italia, en Gran Heetaa, en Francia, en
Espala, y ahoea tmbien, a un ritmo ciertamen-

te nide lento, en Alemania Occidental, ce decir

ee todeS cele:irei\;stree ea9-yranyee
e1e. Eeeeie3.

E/ ejemplo de las fabrican LIF en Be-

:saneen en, en vete sentido, simbó3icC.
Con eu.

ooebelividd y conciencia aotaales, la clase .
obrera europe# esta decidida- en un grado muy..

ouperior al de 1929 o 1932- a no tolerar un re
torno del paro masivo. Ha demostrado durante .
les últimos añou 'que 03 capaz de impedir que d.
eapnal le haga pajar el precio de la crisis
wonómica que se avecina,

Los elementos de una crisis social de.

excepcional gravedad se reunen aei en nuestro.
continente. Esta crisis sólo podrá ser resuel-
ta en. sentido positivo, para el proletariado .

europeo come pare toda la humanidad, si el po-
der pasa de manos de una hurgue:e-1.a incapaz,en.
la actual corrolaoión de fuerzas., de aplicar .
sus propias eoluoionee do clase, a la clase do
loe trabajadores que será capaz, ella si, de .
dar ala crisis sus so-Luoionee eocialletan ro-

,uor sékiwarmku~.
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La disolución de la LIGUE C' u!

La huelga de

CONTRA EL ESTADO POL tACO
iSOL1DARIDAD OBRERA FE IN

disolucióe de le Ligue Commueiste ee jueio últi-

-
le deteeció- de numerosos milite-'tes de esta orga-
eion (entre ellos, dos de sus priecipnles dirigee -
Alojo Krivine y Pierre Rousset, ftoy e, libertad co

,ruebn de los primeros frutos de ,le soliderided co-'n1a estos últimos meses), he provocndo un movimiee
te proeeste e eecela eacio-el e ieterencio-el quo ee
lite ye, decluso e sectores importe/retes de lo burgue
treeceee, coesiderer como ue error político del go-

',so y de su ministro del Ieterior,Marcellin, le adop

de este medido ceeera le orgeeizecide más fuerte -
.0 eetreme izquierda. m

'are, en reelided, este medida eo constituye un sim-
eccideete sino lile so iescribe deetro de le'situa--

,
política uctul en Frencia,.de la que le lucha de-
trebejedores de LIP es el ejemplo más elocueete ee-

-to credo de combatividnd y politizactde alcanza-,
aor los sertores Más FIV4r1Z9dOS de le cies() obrera -

le Meya 68.
)espuás de les eleccienes legisletives de marzo últi
les movilizecioeew netimillteristes de la juvertud-
re le ley Debré y eiresceeso de las luches obreras-
Leo lue destacan le dla los O.S. de Nereult, e- su ma
fe leeigredos: in de LIP y Pechieey, 0 en fin, le de

coetrolndores del tráCico eéreo- h'm'determinado u-
,gr,,eci6e de le ceyuetura política en el país: free
estoe-mo,imientos- elle se situebee dentro de une -
mice eetreperlementarin y, e» elgueos ceses, Hl mar
tecluno de las orgaeizecioees reformtstes y cor un-

a feePorteete de la eetrema izquierde-, le meyorie gu
eneeeeel, coefro-tede e su propia Crisis interne y e
esceeso elector,' noeecido por el ~tido Coeueista-
1 Pertido Socielista ee merzo. se veía obligada a a-
tunr orienteció- represiva del régimer poet-gau--
ote. eseecielmeete ee lo lue se refiere e le rerre--
- selectiva coetra le eueee veegeerdie y las orgeri-
ioree de eetreme izquierda más eserecturedne, efsbimu
do 1,1 MiAMD tiempo lo nctividnd de les /Ardes insole
ee les fábricas. en las facultades y er le celle -

tre sectores :vele combatíos del elovimieeto.
Le nceetteci6e de esta politice represiva eperecin -
e uee eeceeided eeyer e- ue moweto ee que las ilu -

-es de poeer e, práceine una politice de "ietegraci-
del moeimieeto obrero se veían pues-tes ee-cueetión-
el iel'edb ;ele eoMbetivided elcerzedo en determiendes-

hes .ejetPleres 4COmo la de 30Y Brest y, sobre to-

lP de LIP e- Bese-'con, que aveezebee distinta eepe
ecies de coetrol obrero desefteedo así le autoridad-

Eátedo y de le petroeal.
Ee este coeteeto cuaedo el gobiereo de Pompidou pre-

dió eprovecher le cortra-menifesteci6e de le 1.0 y de re"

e, u ny.; ,at te- te.reLe. fce ti. al MI t. 1.C. - q

"C)rdeee Wee.ee' a ele 5,1e-to ilttnec, ,yea,re ele 14

le disoleción de I, LC y le fPlss simetrin-"con- t

leeeeereme derec.ee y co-ere le eeereme izquierds"- r
1

1izede

or el gobierno pare jueeificer este medidn eo puede o
Inter cómo el propio Jercellie, ministro del ieterioi-
ue propuso le edopcieSe del decreto ante el Coesejo de
ieistros, fuá quien eutoriz6 le reelizecióe de ese mí
in ebiertemeete recluta y prothgió e los orgeeizedo-1
es de 1, reunió- co-' el grueso de sus fuerzas poliecin
es.
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Y es eue, iecepez de coevertirse el Estado fuerte a
pci,w,i en ue régimee militar policíaco sí- un enfrenta
mieeto nbierto coe el movimiento obrero, 1, mayoría 4
bereemeetel fevorece le ectieided de estes beedes cara
lelee. sobre todo después de beber eeperimeetedo lee :
repetidos fracasos de loe inteetoo de represióe
ojal dírecte contra les luchas obreras r:13 cembetivne-
cuyo 41timo ejemplo he sido ofrecido por el e-elo de e
3...).00 policías coetre le fábrica de ZIP ee ue momesto-
ee quo sólo 50 obreros se hollaban de vigilan la en su
ieterior. Lejos de impedir la ceetieueció, de astn lu-
cha, eata coció- represiva del gobiereo e- pl no yero-
no provocó uee reacción de protesta mesiva de la ?labia
cióe y eo fué obstáculo pera tue los trebnjederes de :

síruieree fabricendo relojes "cleedestieenert 1" y-
se ameeureree de esta forma su "paga" meesunl...

-le ieicietive de le cortra-meeífestncióe del = de-
jueio últieo teeie, pues, como objetivo impedir e pro
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pegeede racista de ún grupo feeciste contra los traba:
jedores inmigrados e, Francia. en un momento e, que se
deserrollebne huelgas de hambre y luchas e, las flIbri-
ces coetra les eueees medidas de "coetrol de le inmiee
grecioe" y por su igualded de derechos co'- los trebeje
tleree (4,n LA,j
la 'enc' -yr...r s- ast,'

se obrera de le necesidad de combetir el peligro las--
ojete poteecial demuestre, lo acertado de eete ecei6e.

Le respuesta del Gobierno eo se hizo esperar rete-
le gravedad de los eefreetemieetos que se produjeron -
entre policías y menifestentes: despu és de haber pro-
cedido a le'dete,cióe de eumerosoo militantes y de he-

, ber seeueedo los locales de la LO', Mercellie propeefe-
fieelmente le disolución de seta orgeeizeción. Pero le
reeceóe del moeimie-to obrero no se hizo esperar: «o-
solo le eetreme izquierda, sino el Partido Comueieta,-
el Partido Socieliste, le Coefederecióe Francesa Demo-
crátee del Irebajo (CF1f1). la Confederecióe Geeernl e
de Trabejadoree (CGT), le Federación de le Educación -
nacional ('EN), el Siediento ''acio-el de le ',:eseleezne
Superior (STIESUF) y eumeroees orrneizecíoees democráti
ces eeigelen la abolición del decreto de diselucióe de
la LO' y la puesta ee libertad de sus dirle-des y mili
tantee date-idos, !Esta es la demostració- más clara -
del sentimiento eeistente ee la clase obrera de 4ue es
te nediele eo ere sieo un primer test pera el movimler-
to obrero e, un coejueto, poeie-do a pruebe su eepeci-
ded de oponer u- frente comán n -code rgreside centra -
una de sus orgeeizncioees! lele?.dietemente. fué cread:-

LAS un Comitó Vecioeal por la abolición del decrete de di-

11
solecióe de le LO' que eue,te co- le perticipecióe de--
eumeroaes orgeeizecioeee y personelidedee. La difuslee
elceezede por el periódico de lo LO ee las fábricas y-
e," loe barrios ee les soma-as siguieetes faé otra prue
be de le audiencia y el apoyo solidario tau recibía es
te orgeeizecióe entre la vanguardia obreraa y estud1en7:.'
til.

Pero in solderided ro se limitó el terreeo -acta-al
ee los países de iurope Cneiteliste, inmediatamente se-
orgeeizaroe mítines y meeifestncioees de solidaridad a-
te las Embejedes.y esotros represeeteti,,oe de le lerreTue
efe freecese. En Legleterra, en A.leeeein co cril--
Cohe-}3eedit Y Rudi Dutschke n la enbeze), ee -
ee 'Bélgica, ee Lueemburgo. ee Holanda, e, Dieeweres, ee
Espefie (do-de le ICI1 desarrolló diversas necio-es dr, so
liderided e- .;ledrid. Bercel/en y Vele-cíe), les lifere-
tes secciones de la IV Irterrecioeal orgeeizeroe
ses jeleietiles de apoyo e la Ligue Cozmu-iete e- u-I--

MADRID (EMBAJADA FRANCESA)
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dad de ncciÓn co- otras orgaeizacioees, mostreeds eet -

le solidaridad que ure a la vanguerdin irtereecioe,e ee

Europa Capitalista y en la lucha de toda la clase ore-
rs europea contra al reforzamiento de los Esteaos poli-

cíacos.
Temblé, en Estados Ueidos, ge Carad4, en Veeezuela,-

e" India, ee Japón, les organizaciones de la IV Interne

cioeal y la mayorin de las orgneizacioees del movimien-
to obrero hícieroe lleenr su protesta cortre lee aedi--

des de disolució, de la LO.
La aIplitud elcnezade por este aw,imieeto de solian-

rided, las crít'icae 4ue se ha» meeifestedo ee el se-0,-
de 1, burguesía francesa, en fi", las teesioees evisten

tes dentro del aparato estatal- cuyo illtimo ejeuplo ha-

sido ofrecido por la liberación ae Kriviee y Rousset, -
pese e las presiones de le derecha gubereameetel pere -
meetenerlos ee prisión- demuestren le debilidnd del go-
biereo actual y la gravedad del error cometido .coe lr -

disolució- de la LC.
.Subestimaedo los lazos eeisteetee entre IreLCy la -

veeguerdie obrara, creyendo que las orFeeizecioees tre-.
dicioeeles del movimie-to obrero se iban a coeteetar er
con simples protestas verbales, el gobiereo de i'ompiCou

no fué cepez de prever la importnecia de la respuesta -
que le ha opuesto al movimieeto obrero e 1-terescioeni.
Las persPectivas, pues, ee este otoho lue comieesa, so"
favorables pera la coetieuncióe de la en:upen:4 contra le

disolucide de la LC. Esta actividad, sin embergo no se
deserrolleré de forma separada de las itnrees que piar -
tea hoy e los revolucionarios le aparición de la crisis

del régimen y el 9Seé,1,0 de las luchas obreras. Al con-
trario. es ee la participación ee estas luches donde ee
cueetre todo 311 sentido la necesidad de proseTiir la te
res que se había fijado la LO ee el momento de su caes-
tiLucióe: coestrulr el partido revolucionario capes de-
dirigir las luchas de hoy ooetrn ue régimen en banesrro
ta. bacie el atedue decisivo per el poler.

Pera los revolucioe-rics espadcles, le solidnrie d -
que ha mneifestado slempre la LC co" la lucha de le ele

se obrera española centre la dictadura, como lo demos-
tró e, ocasión de las luchas contra el proceso de Bur--
os o co" la denuncie eisteeeleine da la nnl oh,n0lÁ

par, coesiderer que el apoyo a le LC y a la clase obre

VP fr-ecese ha de prosegáir ee los próeimos moses.

!POP L4 ABOLICIO' DEL DE~ DE DISOLUCIO" DE LA.LC,

FRE"IE tr-ICO CO"TEA LA REPRESICN!

!VIVA LA SOIIDIRIDAD MERYACIO'"AL DE LOS TRABAJADORES!

Niviie»....1.1.015,11.wrresei.00

L IP COMBA E POR TODOS LOS TRABAJADORES.
POPULARICEMOS .SU LUCHA

Lip, joya de le industria fraeceen(més de 600.)00 -

relojes el año) co-oció, gracias a In desastrosa gee--
tióe de su patrón Pred Zip uea grabe crisis fieveciera

que desembocerle e, su compre por el trust suizo Ebau-

ches
El proyecto de este trustecoesistla e- el desmeetela-

mieeto de la empresn, aprovechando el nombre y le red-

de distribución de Lip para veeder sus relojes fabrica

doe ee Suiza. La e oesecueecia de esto es clara: el --

deseido per, gree eóeere de obreros ee uen regiór do"-

de el pero es ya grev'ee
respuesa de los trabajadores 9 este plan pntro-

*al -o se h,ce esperar: el 12 de jueio secuestra" ee -

sos loceles de la empresa a dos admieistrnaores y se -

-ince- eergo de uea serie de doeumeetos coefidaecinles-
eobre los plaees de desmeetelemie-to'de le empresa.
eespuls de ue duro eefreeteetento coe los CRS (policía
,ntidisturbios) lue coesigue "liberar" a los cos edmi-



Tietredores, los obreres ocupan le empresa y llamen a-
ln mei-ció- de Beee,eon a mmeifestecióe ,.es apoyo-
'que tieee luger el 15 del mismo mes co- uen mesivided-
deeco-ocid, desde Meyo de 1968.

A p,rLir de este momento ios trnbejadores de Lip em
ejezen n producir y e vender ellos mismoe-!Sin patronT
- los relojes. "o hay en ellos eingune ilusióe sobre -
la posibilided de autogestión obrera e- régimen caeita
liste. So trata, según ellos mismos e-plicen, ue tr's -
Poción de aueodefeese frente 2 los proyectos de deeman
telemieeto: se trete de.esegurer el trebejo y el sella-
rlo e todoe los trebajedores de Lip. Al mismo tieso,-

n toda Freecia, en Urde Europa le eolidarided se e-
tiende; El-día 24 de jurio tiene luger en In Chau de-
IFoes (Suiza) uen meeifesIación irtereacio,a1 de epeyo-

Lip. ee cuye convocetorie les secciones frencese y--
suiza de le IV @ Ietereecioeel tie-en ue papel, destaca
'do

E, Iip le luche se orgeeiza, Todes las decisiones-
so-' tomedas e, Asemblea Cenerel y es ee ella donde loe
negociadores del gobiereo deben frTlicer sus eroeues--
'tse. Los obreros se orgeeizne es dietietes
Producción, popuinrización. vigtleeeia... Un com-5t6 de
Acción uynmplio fué puesto ee pie desde el inicio de

-

,
-

te de los relojes, co- ue selerio igual par, todos
suplementos según les distietes cerges famiiinres,-e
ieeluso esto lo mejorar discutiendo ee le Asamblea es-
neto necesite ceda cuál. Y pera terror de los cepite--
listes, cesto fu-cío-a, le u-ided de los trehnjedoree -
nume-t, dl, s (líe. ee diversos ',A1,1,03de 7reecia ce e-
jemplo comienza e se seguido por obreros e- situecio--
ees eludieres. El slogne de los obreroe de li- "Es pe-
sibie, cedemos y eos pngemos" es ues tare fá
bric, fu-dore sie burgueses. Iodo el siateme espita--
liste tiemble, les beses mismas de ln dotieeeAn bur -
guese so- pueetes e- cuestión. En todes les Ubrices -
los trabejedoree discuten lo 4ue pese, lo eue euc-de -
en Lip, allí e- Besenece. Ee Gr,n Bretar.e les erf2e roe-
de Seiko ocupe» le empresa y colocse e- 1, ee-te, una
pp,,certe -ele dice "Engle,d's Lip", le Lin ieeLes, "'e-
tc, no puede durer m4s,"grita le bergueeia, e_ ler-
no debe sotuer". Este eproveche el mes de Aeosto e los
CPS eoe ee,iados e ocupen- le f,'-brice por 'le eoele, nu-
eedo solo 50 obreros están de -,ígilaecia.
día por le meenen loe peros y les meeifectecienes se -
sucede- e- Beenneo, y empieces , e-tenderse por Led,: -
Yrencia. Los obreros de Lip sigue- produciende re-,ojes
en talleres cleedestinos, despu-ls de inutilizer (ele -
v-Iedose piezas eseecialee) las m4euines y, tembjée,
gue- par<edose.

iNTERNAC1ONAL 29

CGT y le CPDT, reticentes ee el iSeicie frente eee-ee e,ee,ps" formes de luche, he- te-ido euep,rtici--
eer ta,-, le luche y ee su populerizeció,". Todeseles oree
eizscioees políticas obrerne, euestros cemeredes de L'17i
Ligue Commueisto ee primer lugar, organizan la eolide-
sided y in evtensiáe. E, toda Yre,cie, lee Meeifeste_e
cioees, los mItires de apoyo e LIF se multiplica». E---
e lejana Suecia y en 11 cercene bligies, así como ee-

, sise, los trotskistas, la IV 1 Interencie-el orgeeize-
soliderided.

El sistema de producción y de salario uesto ee pie
por los trebajadores de Lip es ejemplsr.!He aquí lo. -
que m.s teme ln burguesía! En les esdeess loe obreros-
trebajee segú- sus propios ritmos decididoe por la a--
enrabien- sin cortrameestres ei eecergedose; los trebe-
ja:lores hen decidido pegerse,.co- les frutos de la ve,

rt. c.APi-rm.isrto TtEl5JE1
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. La rentrée frnncesa se esta produciendo e la hora -

Lip. Después del mitin del die 7 de septiembre e, --
París cov,ocedo por los sindicatos, la federnciooes de
la CGT y ln CPDT de Besanon hn, convocado urn mni-Jha-
de todo Froncia sobre Lir, para el die 29 y se provee -
qué esta puede cuadruplicar o qui,tipIícar el rolzero -

de Oarticipontes que tuvo la mIrcha sobre Larzac -

(106.000 pnrticipantes).
La lucha de ion obreros de Lip y la eolidnridnd que

he encontrado en Iodo el país pueie ayudar a precipi -
ter un, crisis política e, Francia de la que las reac-
clo-es en torno a la disolución de la Ligue Communiste
so- ,el primer n-viso. Georges Seguy. secretario de la
CGr decloraba est;-1 .eocluido que el desarrollo de -
las iuchns obrer,s cree una situación propicia o los -
cambios político° por los que combatimos y que, el, es
pernr n uno Ocasióo electoral decisiva, una voluntad -
moyoritnrin de nuestro pueblo lleve Iegalmente-o la iz.
quierda al poder". Los maristas revolucionarios, Sir,:
e,cluir esta eveotonlidad, combaten hoy por el triunfo
de las luchos . cootre el gobierno de mafiosos y 'eorplo
factores. P la vez que luchan contra toda ilusión slee,,2
toreliste de la Unión de la Izquierda, cuyos límites -
muestra hoy los drowIticos acontecimientos en Chile.

Los e,periencias del combate emprendido por los o -
breros de Lip ro so- solo su patrimonio ni ad- patri-
monio orclusivo de loe obreros franceses, sus leccio-
nes forman p-rte de la concleocin de los obreros de to
la Europa.:TI eco quo esta lucha ha encontrado entre :
los tr,bnjndores en nuestro país así lo anuncia. Por e
lb o la -ecosidnd de sacar leccioneo desuna luceni ten 1
rica en eyperiencins justifica la pró,ima aparición de
in folleto en la coleccióo "Doctodentos COMBAlE" nue, -
do- m,ts espacio del disponible aquí puede comunicarlas
ln Inoguardia obrera, e todos los reolucionnrios.

P. Chueca. 12 septiembre 1973

declaración del seeret
de la IV internado-

10 de Julio do 1.973

Lo disolución de la LiGuo Co
mmuniste, lo detención de AlaiE
Krivino y de fierro Rousset, --
loo registros, el noqueo de los
locales de coto oroonioaci6u, -
no constituyen accidentes for--
tuitos que controston a su voz=
con mis nitu.,::ción nerns1; son -
acciones deliberadas del poder.
burc;u4s frente al suze de la lu
cha de clases en Francis y en
General en el rooto de leo pai-
ses de Europa Occidental. Nadie
ha sido enGoKodo por lo falsa -
simetría hecho por el Gobierno=
francés al disolver simultonea-
mente la Ligue Commmnisto y la=
organización oro-nazi Zrdre Nou
veuu. El gobierno franoós habri
permitido y mandado proteger --
por la policía el mitin racista
oroonizodo por Ordre Uouvoau el
21 de Junio en la rutuslit5; ha
bía permitido nue las bandas -=
fascistas llevasen sus armas a=
esta sala, y acwIcail6 a éstas -
al final del nítin, cuando vol-
vian a llevarlas a su local.

Temblón se hn.vinto coo el=
diSpositivo policíaco opuesto a
la contramanifenteción había ni

do concebido de tal forma que
ocasionara pérdidas graven a la
policía, y todoo los des.enti--
dón.oficialos a esta respecto -
no han convencido a nadie. La -
maquinación gubernamental tenía
puee los 31,.7.ti'entes objc-Uves:.
Por un lado, golpear u la Ligue
Coiamoniste, y por otro, refor-
zar en el seno de la policia un
sindicato, liamodo independien-
te, invoroble u loe fonoistes,=
en detrimento del sindicato au-
tónomo, moyoritorio entro la po
liela que 03 opeola cada vez -=
Trols a la concepción del actual=
Ministro del Interior sobre el=
mantenimiento del orden.

El llamamiento do la Lirue -
-Communiste u una contraoanifes-
tación no tenía como objetivo -
entablar combates en lo calle,=
unn guerrilla urbana, en la ---
cual la vanguardia revoluciono-
ria sustituirla a una manifesta
ción de masas de la clase obre-
ra, sino todo lo contrario.
acción de la Ligue Coomuniste -
tenla ceo° objetivo otraor la -
atención de les trobajadores
contra el peligro feacist-a po-
tencial, al e-np.ro de la protp
ción í;abornamentel, y

...wwwww11.4...

trar quo el ,blieo r.cdío de ven-
cer al faunisrio reaídla en la -
defensa ad...'eu,,da y orjoniza-to -
de la cloon (forero. y n) en
AriS
ojos. Lo 00000ísicin Z.oloo
veou, que tanto el eotioDs ee
no en soilounia eo re.Ooeilo, no
constituyo lo ploOro lonoo --
del fozci000. iras ella se per-
filan ar,:.onosas
pn lujar ros
sindicatos de la 2FT,
por la patronal p-rs nrarn2 el
'terror ea cl,:rteo
eje-1,10 en -

ore lsd; t7j,
proecz,o acuA
'alón Cc lo
oenos,turbioo, o
no:; de rrci.7.-:o y
co, o perz*Ir Cc las csa.lz

..,.c.umolarz:,
ojal feacistn, que
111,7u^ti `.1rta V":3 1-3 r.`

ec,.:
smei las olcccioe.
se enZuerse por ruarIns ---
fuerzas do unn bcr casa en. se-
crepituj fre,te r un otsnte es
censo de luz mann:, 1u7baricz-as s
la Wlsqundz de unu uo1-c1:5,1 zo-cialists fr-,nto a de"
réjimen capitalista.



En menoa dc aele noan
sucesión de moviaienbeene
sas han deaostrado que le eD3 -
había obtenido elna victoria
rrica en las elecciones. Licea-
nos y eatudiantea 3e han mani-
festado en la callo, por ento-
nes de millares, noniendo en
cuestión le función del ajánci-
to eapitaliata. nacenaa de m±
harca de nujareg, aneya,lan por
la imanan mayormn de la Deb1a-
aj6:1, se hen burlado- de la "la
ble ley contra el aborto. 1,03
intelectualea, loa artistaz, se
han levanta contra el "ordene
moral?", proclamado por el Minia
tro de Asaltoo Culturales. Yeao
bro todo, la clase -obrera, da-
de loo 0.S. (obraron. e3pecia1í-
zados) -y en particular loa trn
bajadores ami7antes-, hasta --
los obrero e mas cualificados, -
han entrada en lucha no sólo --
por mejoro e condiciones de tra-
bajo y ,-ociatencia, sino contra=
el orden capitalista.

Contonilo un momento por la=
eoperanza de una victoria elec-
toral de la Unión de la izquier
da, el aacenso de las maaas 3G=
mnnifteata con una fuerza cada.
vez mayor.

El ojamnlo más patenta, más=
significatevo, qua ha adquirido
uno repercusión nacional ea el
que dec . deJde hace variaa soma-
nna loa obreroa de la fábrica -
LIP da Boaanaon. Arennzados de=
daspido por la quiebra anuncia-
da por nata aapresa, los traba-
jadoras de L1P han empozado por
latardar un ieportanta loto de -
relejaa cono garantta del pago=
de su trabajo; desplés han deci
dido fabricarlos y poner en.Venta a pracio do coate los nue
vos relajee. Desde entonces, --
así funciona, en violación --
abierta dal eódiv burgués; una
fábrica ala patrón, cuya manui-
narin y materiao privas son uti
lizadaa por loa trabajadores, -
vendiendo los relojes produca--
dos, todo esto en medio de /a -
simpa lía general de loa trabaja
doren do Francia. Varioz milla-
res de hombros y majares i¿eao-
ran 331 la propiedad canitalis-
tg, la autoridad eatronnl, el -

.eedigo burguaz, y el eobierno -
no toma ninguna medida por mie-
do a provocar una explosion no-
ojal.

Es en catas condicienes cuan
de ha docidido su °aeración coli
tra la Ligue Comunista,

cuyosprogresoo,nunnue todavía-débi-
les, lo inquietaban. Por madio=
do e-Its oreraci6n -en cierta me
dida preventiva-, se trataba tiU
golpear a la organización de ex
trama izquierda más fuerte, con7
la esperanza de que se encontra
re aislada de las masas, asegu-
rando así el 4xito de la opera-
ción.

cáculo hecho por el go-
bierno francés ha fracasado en=
toda la linea. Han sido necesa-
rios solamente unos días para -

que el juego set deseueméree,
rara quo el peligro faseiata y.
la oome:lieidad gubernamental --
aparezaaa en toda elarIdad.

Por tIltimo, y esto es lo más
importante, todo el movimiento.
obrero y acr. 41 amplios acoto
reo domocrooc, han denuncia-
do la maniobra del gobiarno y -
han defendide a la Ligue Coma-
niate y a In 3 militantes. Nunca -

hasta ahora se había manifesta-
do tal unanimied en Francia: -
el Par, el Parido Socialistzl,.
la CGT, la CIJD'. Force Ouvriere,
la Federación n.la Educacián
Ziacional y la Liga de los Dere-
chos del lembre, que -no habían..
reaccionado al anunciarse la ce
lebruci6n del mtin raciata,y -
las organizaciones de extrema -
izquierda, han tomado partido -
por la Ligue Crear:nista. ¿Quién
habría podido pensar hace sola-
mente algunas aemanas que el --
PCF, por medio do su periódico.
"L'Humanitá", haría una intensa
campaRa y anclarla a Jacques Du.
aloa a intervenir en su nombre=
en un mítin contra la disolu-
ción de lo Ligue Commaniate?.

Con rabia, el !Unistro del -
Interior, ha cenreaado en la te
ieviaión su furor contra la md:
vilizaci6n general que so ha --
realizado contra su aerealán. -
Por ánimo millaros de hombras
y mujer= han coeprendido la --
lección nue la Ligue Comenniate
había querido deeostrar, en de-
cir, que la lucha cemtra ol faa
clamo no podía limitarse a la -
denuncia política, sino que im-
plicaba una acción vroletaida,.
incluso una lucha física, para=
aplastar el peligro en sus co-
mienzos.

El movimiento obrero y las -
nasas trabajadoras francesas --
han respondido son una unanimi-
dad desconceIda en el pasado. -
Internacionalwate se han produ
zido manifeztae enes de solida-

ridad, prIncipECmonte en los --
paises europeo,- vecinoe, en donde el ejemplo t !layo de 1.9687
ha tenido neryor eco y en donde=
se comprende raja claramente la=
gravedad de la setuacieln.

Los eál ulos del gobiorno --
francés han sido desbaratados,.
pero la repres'en ne he 'sido de
eenida. La Ligue Communizte haj
sido disuelta, Alain Zrivine y=
Pierro Rouzzet eJtán todavía enla cárcel, y numeroson militan-
tes trotskystas non perseguidos.
La solidaridad debe pues prono-guirse en Francia e internacio-
nalmonte, para imponer la abro-
gación del decreto de diaolu---
alón de la Ligase Commnniete y- -
la liberaci6n de los detenidos,
'para asegurar la plena libertad
De exprenión, de organización yde manireatacAn domo organi-
zaciones revolucionariaos. en --
particular para ene ningun ata-
que vieda hacerte contra la hparician de la prensa trotal:yeta7
para la anulacién de todas "as=

INTYRNAC.

medidas antidemoorátieas ano ol
,sobierao francés ha tomado des-
de Mayo 68.

Pero la lucha no puede terral
ner con con el rostablecimient-¿
de las libertades deraocréticase
que han sido piaoteadas por la=
arbitrariedad gubernamental. La
lucha.de clanes en Francia se -
orienta- hacia grandes enfrenta-
mientos. La lucha para hacer re
troceder lo reproci6n anberna-:
nontLl será, para la vanguardia
revolucionaria internacional, -el punto de partida para prepa-
rar a loa trabajadones a osos -
grandes conflictos en loe cua--
le's tendrán que enfrentarse u -las fuerzas capitalistas que, -
al encontrarse entro la espada:
y la pared serun mucho avía fere,
-ces, y defenderán por todos len
medios sus beneficios y privile
gioa.

El Secretariado Unificado de
In '1V Internacional afirma su -
solidaridad tetal con todos loa
militantes que en Francia son -
victimaa de la reprosián. El no
viniento trotskysta.francée,
croado en 1.9 9, ha conocido
chas viciaitaden. Ea atraveaade
con valor la rrueba eannrientae
de la ocapacín nazi y del róai
non do Potain. Disuelto ya inna
(1/ata:monte (7.ezzul5o de Layo 68,-,
reapareci6 :Juche rrls fuc2o
ano siguiente con le c:-ooi,-5n -
de lc Ligue Conmun5nte,
nueva prapea -nadie puede dudar
le- acabará can nuevos proarc-=
zoo de la IV G internacional ene
Franela.

FRENTE tbICO POR LA LIRE:le-
CICP DE KRIVINE Y EC,T1S,SET

F=TE SEIC POR ll:PC.NER LA
A!30LICIGE DEL DECR:-!TO DE Li
SOLUCIOE ,YE LA
NISTE !

! FRENTE UWICO PIRA 1A micnA
CONTRA LA REPR2SICE !

! VIVA LA LUCHE", REV3LUCI0e7Ii,'.
DE LA c.T.:1.;.z DI; La JU.
VENTUD, DE I.AE 1".:ASaS
DOReS EN PRALCIA, POR III Gi5
BIERHO DE LOS TFaeBlInl,",;DRES
QI.TE PLANTE LAS D4tSE3 DE UNA
SOCIEDAD SOCIALISTA !

f



32
¡i SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES

Y EL PUEBLO CHILENO CONTRA LA

REACCION Y EL IMPERIALISMO!!

Er los conflictos qUe se desarrollar actualmerte, -
las fuerzas en presercia se movilizar y reaccion,, ce-
da vez fir<s claramerte en furcidr de objetivos que de-
ber alcanzar er'plazos relatJvamerte cortos. Las mas,s

al meros sus varguardins, no estn dispuestas n're-_
ranciar a su ofersiva y 4uierer hacer valer el peso cc
ojal y político creciente que ha" adquirido. Ie burgo
uís combina operaciones defensivas co- otras que pue -
d,r primar e Sus tropas. Par, ella lo ose-ojal es obte
ror ln delimitaciór e,racta de los tres sectores ecoró.:-..
iwcos(entatal privado, minó). y el m9;-G;Imiente e -
las estructuras políticas del siztema: esto sel.i9 una -
garantía cortra toda terdereie a trastornr el aroo -
de le e,Teriercia reformista. Allende y su co,lícin,-,
que nc. pueden permitirse medidas susceptibles de iro':o
c,r ura ruptura co- Inc masas, o i,"CiU30 co- seetore,-_¡-

importartes de manas, debe, responder n los ,t9:11.2,,s de

la burroesla: pero, al altSM9 -tiempo. se esfuerzan core
tartemerte en frenar e/ movimiento. en oponerse ,
preclores ejercidas sobre su ale izquierd. enes
es neces-rto corser~ mrgeres cc maniobra apreci-
bles y evitar o retardar todo enfrerta.cierto
te. Este es el sentido

posibilidad del erfrertamiento. cada: la de irteruención que, desigrario un le.rnte -
En otras p,labras. 19 burg,zería estaba dispuésta 1- en -cobre del gobierno, da ur cierta uaisfación

ac.ept,r._2 incluso ostimIlar. ora operaciónreota los obrero. si, iMplicar necesari-mente la evDro¡.1a--
,Juva necesidad comprerdla. -:ros el fracso de Frei, és ,Aór y, por ta-to. preservrado 1,s relaciones de
7..a sólo podía ser irtenada bajo 19 dirección de los : piedad capitalista. Este es vurbiér l sartido del 5.2.2

partidos obreros. Pero 19 burguesía tiene miedo de la,» yecto sobre la C4mara .1se, si fu,z, acept,do. -

di-:;mic, del movimiento de masas que podría desbordar permitiría al gobierro realizer :7L&s r,pidamer'Je su pr2
el ,:urco ret-ormista, abriendo una verdadera crisis re- grama y reflejarle Mejor las relaciones .u-
volucidraria y porierdo n la orden del día el problema e,istertes er el país. pero ue, a la vez,
del poder. Iguamerte, el imperialismo teme que la di- ríe , 19 burguesía la salvaguardia owulata de las es:
némica chilere 1-traduzca un factor c-plosivo a escala tructur-s parlamentarias en el merco de 1, tr,dición -
cortirental y pro:olue ruevos ascensos del proletaria- burgues.
do y el campesirado. una situación. como la eviste actualmente

De hecho, desde las éleccionee los obreros y campe Chile, las difirertes fuerzas "e esVr si,,pf, eucousi
si-os ro se han limitado, en modo alguro, n apoyar 2 cienes de elegir rigurosamente sus inicia ti u y -e --
Allende y esperar las decisiones del gobierno. Por el- toar siempre dentro de un piar de conjurto Juficrinte
co,,,ra,rio, han tomado freedertemente 1,iciativas que - mente refle'rionado. Les cortradicciones y los conflic-
an nt,lig,do al gobierno a ratificar hechos consumados tos poterciales se acumular día R ala y s,,ortéci,ler--
O, lo loe es. ruls importarte, les acciones En-lett-eso de tos en el insignificantes y dificiimerte previsibles -
las mas,a ido, e, ocasiones, m4s allá de 158 11-- pueder precipitar corfrcrtaciores dramáticas, pn;ctico.

re,s program,,ticas de la Unidad r"opular.bos campesinos meZte er cualquier -momento. :,,stri ro debe ser olviJ,dc-

re h-r a,,oderado de tierras sir esperar las decisiones jamás. y el movimierto obrero cometerla u- grave ,rror
formnles e, ircluso, han tomado propiedades que, según si_sodarn ca" ur desarrollo_indoloro_de los_acorteci:-
le ley, debían, ser respetadas. LO3 obreros han actuado wi,L todo caso, es probale 4oe el enfrenta,licn
en la misma dirección. acelerando el proceso de estati

_______

zacior y golpe,rdo así fuertes empresas del sector pri
,ado. Pare 19 burguesía, se trata de una cuestión capI
tal: ura etersiór sustancial de las e,portaciones más
alls& da los límites previstos, implica el peligro de -

ur debiiitamierto grave de su peso social, ora altera-
ción profunde de la relación de flierz,2. .u.,to-u.Jría -
impedir que se realizara e- su bereficio 19 restructu-

Los altos mardos del Ejército chile-o, declarando-
el estado 'dé sitio er 'todo el país y e'aigierdo la den
siciór de Allerde de la presidencia del Gobierre, han-
,-,orstituído una Junta de Gobierno militar con el apoyo
de las fuerzas reaccionarias del país y del imperialil
so USA.

En realidad. este golpe de Estado militar ro es
no la culminación de ur proceso de agravación de le lu
che de clases en Calle.

Desde el ascerso al poder del gobierno de Allerde -
el t de Septiembre de 1970, la sltuciór politice y so.
sial e" Chile se hr, caracterizado por ore irestabill,-
dad creciente y una acumulación constante de te-sienes
y .erfretmie,,zos parciales entre las distintas fuer-j-
zas sociales de país. Ya a principios de 1972, el Se-
cretariado Criticado de le l', Internacional afirmaba:
"(...) Urn de las principales causas de in tersiár 9C-
twq. er Chile es la tendencia inevitable de la movili-
zación de %-s-'s chocar con el marco de refermisMo y-
col-borc1(5- de clases preconizado por Ulencie. sto -
es. en ¿titila instanin, lo que provoca los corflicos
m.no agudos y alarma a la burguesía local y 91 imperia-
'sms. ',:stos últimos, temiendo lerse desbordados, con-

DFCLARACION DEL
EURO POLITICO
DE LA ICP (0,5ci)

to decisilo.ro se produzca muy próvima.erte. Por su --
u.rte, el Gobierno i- teste marterer 19 iriciativa. en-
tre,,r;rdose a ur jueff.a.d1 péndulo y esforzi;rdose er fre
rar los empujes de la base ite juzga peligrosos. En -
cuanto , 3a burguesía, provoca mdltiples te-sic-es, -
tanto para crear dificultades a la Urid-d :7'opular, co-
mo par, lio,,ria a moderar cuarto artes su curso (la -
burguesía sabe por e-,periencia que reacciores de este-

ración proyectada. A la vez, la burguesía se da cuente tipo so- típicas en reformistas y centristas). Pero no
de que corfornle este curso se profundiza. 19 clase o - quiere poner fi- inmediatamente a la situación actual.
brera y el campesinado so- empujados, por la fuerz, de todo, es preciso recorde,r que la burguesía chi
las cosas. P plantear el problema del peder por la rup le-n -tiene tira muy amplia tradición democr4tico-parlp-
tura del ,leCPTiSMO cO^nittleiG,,,,1 y la formación de az- me-tara y que su peros-el político ha silo formado-
gani.smos de peder proletario. co,,litati,n.erte uevos. en esta escuela. A eet0 se debe la enistencia de urn



serie de estructures y mecanismos fleibles y eficaces
que le ofrece- posibilidndes renles de defenen y
treitniue. Le s'elida tipo "Estndo fuerte",e1 golpe de -
est'do militar, presupone, e; Iodo ceso, prepPre'
cié, de le que crece empliamente el mismo ejéraito. -
Les fueezes que endresee ye una oriertncióe "gelpiste"

fascista y 4e preparan los instrumentos pera Concre-
r esta orienteción, sor e, la actunlidnd claremente-

minoriterias(buque vayae gnenndo terreno). Finalmente
Ly esto es lo er<11 importante- le burguesía y su perti-
do po.lítico ss representetivo, 1. Democracia Cristia-Nom
ne, so- muy conscieetes de qu'e dificilmente Pueden di-iiág-4/
ricirse hebin ue eefrentnmie,to si- disponer de una ballgrir',
se de meses. Los acontecimientos de estos llimos me--
seo hoe demostrado que el tiempo juega en su Clavero y-
ln Deelocrecia Cristtinne, hn eumeetodo o coesolidndo
sus ',de despreciebles posiciones entre los.cempesieos
he rele-zedo su leflueecin entre los estudiantes y .113-
pmelipdo sus m,rgeees de maniobra íticluse dentro de le
clase obrere(especinlmete e, ,os sectores que,desorien
tndou durante mueco tiempo por el estrecho eco,omismo-
de los reformistas, ene" ee la trampa de ciertas prome
sas demagógicas). Los decdos de "oviembre y Diciembre-
de loj71 e, Saetiego hen demostrado que estas fuerzas a
pueden ser movilizndas n gran escala e, manifestado--
"J en la calle coeeiderablemente rgresivns.

E- todo ceso, un aplezamie,to deltas combe-tes cruel
aleii_eo_es_nccesoriemente_perjudicial pern_ln_j.nre_o:
rirere, eecesito referzar sus posicio-es,
su ofensivn. nfrontnr y resoler el_probleme_ceElpl
de su ermame,to.Pero esto es cierto úniceme,te si toda
tendencia P limitar y canalizar les movilizocioneo de-
Meses y dar prioridad a los compromisos políticos 98 e
combetida, así como toda tentativa de obligarla a cnr-
ger co- los gestos de les dificultades económicas, sin,
tener la posibilíey de defenderse, de intervenir acti
vemente para eviter una contraofensiva reaccionaria y-
,un golpe de Estedo-fasciste.(.'..)

(Enero.1972)
Desde Octubre del silo pesado, con la movilizacién

pequeOla burguesía contra el -.o
MEM

oobierno de Allende, se abría uen nue'.a etepe en el en
,ino hacia el enfrentamiento decieiN,oeln- borp-o.esla chi
,e"a-representeda por sus princiFiles partiJoe: la Le-
perecia Cristiana y el Partido 'ecional-reforzabn su-
ctica de oposición al gobierno y buscaba lie entendi-

iento co- los 91ted mandos del Ejército. Frente n es-
te ofeesiva reaccionerie,e1 gobierno de Allende se ,e-
gaba a estimular y organizer le contraofensiva populnr
da-do toda su co-fianza a los ge,crele "leeles" del -
2jército chileno. Pero, pece a les vecilociones y el,

reformismo del gobierno Allende, lne masas chile-es se+
ongenizaben y respondían a la rePeción:ln Cntrel Unica'

los Irabajnelbres(CUT) y las diferentes ergnnizacio-
es obreras, las organizaciones e- la bese de loo Cumi
és de Drena de los Come-dos Comu-eles, demostrebon-

«o est,r dispuesos n retroceder en las conquistes Pl-
cp-zadas.

CC, el ieterto golpista el 29 de junio, la reno,
ción chilena pesaba a inicijr le tíltima etapa de su o-
fensivn contro el gobierno Allende: pese 91 fracaso. --
del golpe, lp re, el P". las orgonizeciones oremielee-
de los distintos sectores de le pellieás borgoesín y in
asta milíter. se unieron pera obligar 2 larPuitilln--

.)16- al gobier,o de Allende y. si date se -ezera, se -
iioFtrab.- decididas . realizar ue golpe de -,eIndo

;de,ituyera al ectual gobiereo.
'ero, como demuestra le declareci4-1- hecha hoy

ce eor le Junta de Gobierno eu.es el r5bien,5
de -11ende el priecipnl temor de in reeceicSe c',ilena y

mperi-lismo. sino sobre todo, Lee co--_juistes pool_

1Jtwaiva de sectores de la
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los ,-coetecimi evoe eettrares -en Chile y los que et.

mercero- el inicio de le ,euerre civil en julio de 3935
qoy le relec16.- de fuerens e, Chile, y e esceln irier-
eecioeel, es mucho ge.'.s fnvoreble pero que puede produ-
cirse un dese-lece victoriosos pare le clase obrera. -
Pero pero ello, los revolucioeerioe chileeos, ageupe -
dos ee dtfereetes orgveizecioees (MIR,1APU,PSit, tercien
cie re olueioearie dea PS, sectores jóveees del PC...)
deber'' esforeerse por coetruir Un9 eueve direcci6r -
revolucioenrie cepaz de dirigir le coetreofeeeiva popu
ler heete ee victorin final.

Secer l'e e-se.:eezne Tel. frnceso del reformismc a -
ileediets. oree.--izar le nutodefeesn y el nrmemerto
los trebejedores, creer las beses de ue autéetice Go -
blereo de :Los Trebejedores, entes so- tareas urgente
per'-' eseeetueer le derrota de le reacción y nearzer ha-
ele le Teeelureció- del socinlismo e- Chile.

En eele enfreetemieeto decisivo, eue puede eer el -
cómieeze de uee guerre civil en le que el imperielismo
USA npoyer: co- todes sus fuerzes a le reección, la --
vaegu-rdie y el mo,imieeto obrero interencioesi debe,
rpoyer . sis iverme-os de °lose chile-os, consientes de
que u" deerete de éstos. serín una emeeaza pere.todo-
el moeimie^to revoluciennrio ietereecioenl.

!!?)R U-ICO DS ',23D4S LAS 3RSA"IZACIO-.'3
RAS C3-Ti'59 ET REACCIYTARIO!!
!!S-JIIDARTDAD (17" LOS IRABAJADOR'-3 EL
PUEBIS CWLE-0 COTTi:RA LA REtCCIO' Y EL IMPERIAIISI

euró político de la LU(OSCI).11/9/73.

..K.A111~~1111,1MMIlle...~11.11.1k

tices y socilees 'lie hebien logr-de imponer los traba-

jadores y el cempesiendo chileeo y le fuerzo JLIC meei-

festebae ee su nicho coetre le reeceióe.
En este situnclóe', Allende sólo podía juger Un9 pa-

pel de fre-o, epelendo al Ejército, heete que fieelmee
ete éste le volví° le espelds obedecieedo e le defense
4e"los intereses de le patria", "oe su liberació- del-
yugo comueista", segó, efirme- e- lo declerecióe le de
posicio- de Allende.

Si, embergo; le clese obrern y el pueblo chileeo eo
ceder'- ,-te el- gelpe de Estedo mili-ter si' oeo-er un-
combete decidido por le deteeen y le eeteenió, do eue-
co-quistae y por le insteuracioe de u- poder populer,-
liberedo de todo ilusión en la reformn del sinteme
pitnliste.

Defe-die-do les medidas prognesivea edoptedes duren
te el gobiereo Alleede, opc-ieedo el. FrenLe U,icQ de -
ledee lee orgeeizecíones obrerps coetre el golpe reee-
cionerio, orgn-izendo le resistencia prmade y llameedc
e los suboficiales, soldndoe y cerebi-erea o deJobede-
cer lee órdenes de le junte de Gebiereo Militer. los t
trebajedores ceileeos demoretrarel- su eolueted de combe.

,ir'n le recoció- co- loe tteltedoe de luche de cleces y
oporer une guerrn civil eeegrieete mees que Cejeree -
rroter si combete.
Por encimo de las difere-cies evidentes eetre la -

historie de Chile y Espela. eo es difícil parn les tra

Unaaoreel ri.unç.r



CAMBOYA, ultiew implisada mala -
segunda guerra de Indochina, ocupa -
hoy un lva.er muy perticular. El de -
s'yen:ad:J.1e ¿le le lucha militar de -
loe pueblo laosiano, vietnamite y -
camboyano, contra el imperialiemo --
USA. La temblen en Camboya donde las
fuerzas fantoche se muestren mis dé
bilee, incapaces incluso de salir de
ea crisis politica y gubernvnlental,=
en tanto que su supervivencia sólo -
se debe a la amplitud de la interven
ción aeronaval americana. Tres aloe.
han tranecurrido desde el Felpe de -
Estado de Lon Nel que derrocó a Siha
nuk. Tren aZos que han vieto una al-
teración violente y total de la role
tión de fuerzan.

Una profunda solidaridad objetiva
ha ligado siePpre a los tres paiseo.
de la Antieua Indochino francesa, en
el curso de las dos reaistencias,
contra el colonialismo y el imeeria-
llamo. :Solidaridad simbolizada por un
ritmo común de la hieteria que, den-
de len revelecionee de Awoeto y Sep-
tiet'ere de 1946, deade la reconquis-
ta n'anees:, heata la.confereneia de=
Ginebra de 1954 y la conferencia en=
la cumbre de los pueblve indochinos=
de Abril 1970, ha marcado la evolu-
ción de cada uno de ellos. Pero esta
solidaridad no debe hacer olvidar la
especificidad propia de loa desarro-
llos revolucionarios vietnomita, leo
cieno y camboyano. El FUME no es i--
diptico al FNL, ni al Neo-Lao-Pakeat
Es el producto de una historia muy -
prticular, propia de Cemboya, y no'..
solamente de la extensión a los tres
paises de Indochina de la confronta-
ción haericano-vietnaxita y de lo --
profundización de la revolución viet
namita.

19,3-194: 105 014IGENIS DEL SIHA:411--
hiSMO.

ESTA especificidad de Camboya se=
mueetra claramente con los acuerdos.
de Ginebra, que sancionan el estable
cimiento de un régimen "neutralista'.
organizado alrededor de Norcdom Siha
nuk, mientras que en Vietnam, aividi
do en don zonas, dos regilenen anta-
gonistas, comunista en el Norte y --
fantoche en sentido propio en el Sur
se hacen feente, y que en Laos. un -
goti.rno de tres componentes (ext era
dereche, "neutralista", extrema iz -
quierda) es establecido y nalta ripi
demente en cedazos. riaimen de Si
hannk ee perecerá mas al de Nasser -
que a los de los ctroa paises indo--
chicos. Fere comprenderlo, hay que -
volver hasta sus orienes.

La independencia-de Ca'-boya seri=
antes neeocieda que coneeruida por -
una larga luche armada revoluciona -

SIMIA

ria. Porodon Sihenuk ea hecha rey
por los franceaes en 1941. Lo prefie
ren a su tio Sineeath ronireth, que=
testan no poder controlar suficiente
mente. Sihanua tiene entencee 1'7 ea:

y ea aparentemente maleable. Pe-
ro la deetruecióa de la administra-
ción francesa (vichysta) y japonesa.
en 1945 permitirá ei Sihennk el pro--
clamar la indepen'encia, y luego ne-
gociar.un eetatute de "Estado autóno
m- en el seno d ia Frencesa"a
al retornar inc franceses en 1946.

E/ reereso de les fuerzas france-
ses provoc,ré la constitución del ma
quia "Kheea Iesarah" (Ehmr libree).e
No llegare, reinen a tener 1. ampli-
tud del maquee ,:etrinh, ni su homo-
geneíded politica. Alrunos elementos
Khmer Issarea forma. en 1947 el aor-
tido demócrata, otros se unen a los=
tailandeses, otro, -1e.mayor parte-.
con Son Ngoc Minh, formen el"gobier-
no de resistencia" y el .Frente Uni-
do Nacional de Camboya Libre". Son -
los maquis kh,er iesareh de extrema.
Izquierda.

Esto debilidad relativa de los na
quicpermite a Sihanuk el hacer entra
peso entre ellos y loe franceses. Si
lz independencia no nos es concedi--
da, amenazaba, le luche armada puede
muy bien extenderse a toea Camboya..
Para los franceses, la geerra.de In-
dochina forme un todo. 'j'aman ver ee-
hriree un nuevo frente en el Ceate,

cuando ya tienen dificultado en Vi-
el,PM y en Laoá. Finalmente, el 8 de
Noviembre de 19;a3, ceden: independen
cia formal a cambio del derecho pera
las tronns frenceeas de atravesar le
frontera camboyano para "perseguir.=
a loe elementos del ejercito popular
de liberación de Vietnam, y de la or
ganización por parte del Ejercito --
Peal de Sihenuk de una campea mili-
tar ceutra lea maquis khmer y vietne
mita. E:: pues 8 reses antes de la --
conferencia de Ginebra que Caaboya -
accede a la independencia. Y Sihanuk
aparece como su padre. Lo que le per
mitirá excluir . la extrema izquier-
da armada de leas negociaciones de--
1954.

Seto retrase en el desarrollo re-
volucionario camboyano en compara-
ción con la profundidad adquirida --
por la lucha en Vietnam se explica -
probablulente por la realidad propia=
del reino khmer y de las formas que,
en él tomó 1. colonización. Ya entre
lee dos guerras mundiales, el Parti-
do Comunista Indochino estelas com-
puesto en $u mayor parte por vietna-
mitas. No existen en Camboya las mis
mas tradiciones milenariae de resis-
tencia popular v nacional que en ---
Vietnam. Y la cuestión agraria pesa-
ba de modo ras débil. Y,ientrae que -
el hambre de ti-rra ha hecho del cel
pesinc vietnamita un coloniaader, --
del aeleblo vietnemita un eveblce en -
expansión, en Camboya la relación ro
bleción/tierra cultivada era cucho -
mas equilibrede. La explotación del=
campesino se hacia fundamentelaentee
por medio de la Usura, de la comer--
cializacióna del impuesto y de la --
corrupción institucionalizada. A pe-
sar de reci,ntes diferenciciones so-
ciales seguia siendo pues un reis de
pequeña propiedad aFraria. Por' otro=
lade, Paris se decepcionó, despuee -
de la colonización, de la pobreza e-
conómica de Camboya. alieo de ella la
región marginada de Cochinchína. Y -
el reino khmer ni siauiera conoció -
la industrialización aun relativa --
que hubiera remitido 1, creación de
una clase obrera poco numerosa peros
concentrada. n anico nroleteriado -
camboyano era el proletari-do de les
eranaies elnrtaciones.

UN RECIEEN BONAPARTISTA

EL ro-evo regilen esti edificado -
alrededor de la personalidad de Noro
doa Sihaeuk. Sal prestigio es inmenso
Desciende de les reyes de engkor, re
yee por derecho aiViDO. Se benefidal
de una larga tr,dicin ,lstedo cen
tralizade. F.c.171 raire re la inderen
dencie, el padre de 3P p"tris.

Sihanuk se recrea reforzando esta
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:mecen que el campesinado canbeyeno=
dene de él. Face el vecio alrededor
3uyo, aparta del poder n1 pertide ne
lócrata, cree el Saniskum Peastr Ni--
nem (la comunidad socialista popular)
!tie ec trensforre de eecho'ee el Per
:ido enico. Ie. "juventud Socielistee
Zeel Ehmere pr,itir i eneueere---
tiento de le julentud escolerrala y
.e vieilancie del ceerro Je erofesc-
'es. Se aecya sobre el peder -del no:.
,erienre,budieta que eutruetera-lee.
idees y le e,e,rte re areyo. Eneceer
:e, eihenul_ ee.le pie?o clave de un=
:íltema ee gobeerno eireeliel Y bure
:rático.

eihenuk va entoncee a ledicaree
tecarrollar uce relitiUU de "neutra-
.idedn exterior y de deeerColle eco-
eSeico, rápidamente feededo sobre un
,ector de Eetedo. hece:ite entes re-
3ietir a lee preeienes ae.ericeeee, -
iue quieren hecerle enteer en le --
)TAeE. Fere el borepeitenee, eecieee
lel peeetieie neneeo ceeneo la inde-
wniencia por Uorodem eihenuk, ne
usde concilierse cen ere ali,nea e-
eterta con el ieperielleee neerieane
. pertir ee entonces, eírceiren cae-
eiyano ser eS tiene° je lor eteeeee
le les prerionec de les feereas pre-
mperialictes, cemelet ee le ele, --
)reeienes taileneeree y ehrer uerei,
eivindicacienes territcrialee ee --
.o, feneches de Sairen. eihenue res
,onde con la ruptura de re:u:cienes: -
tiplentices con (1.,»1 e la ee-
:ionalizeción de la banca y del co--
lercio exterior 11955). Pero el equi
.ibrionecionel y rericnen de las cle
;es y fuerzee eoliticasleobre el que

reinen ce he fundad(, te eroeine
la rápidamente.

1. GOLPE DE ESTADO DE 1970

EL desarrollo eccnómice permitido
ior el regimen de a luz a une opoei-
:eón entre la p,rte de lee clases d2
ninantea interesada en el deeerrollo
/el sector de rste:0 y eeeelle, eee=
iirectemente ligede a les fueres im
ierielietes, que recl,ea le erevaei:
nación de 1e econcele y per ende lae
intrade de cheboya en el campo eeeri
reno. eirik 'eetak representa eete
al,. tendencia.

Paralelamente. el desarrollo de -
k;. euerre de Ineochine (le .euerre.-.
ecel. comienee en 1965) hece cada -
ez ,..es dificil el meetener le neo--
ralided. Y les exigencias enerica--
ee se hocen cae vez mas eereeeen--
es. eihanuk cede terrene. e:n lobee=
utorizn unas "elecciones lihres.(en
as que no ha eecogede a los candida
os) que llevan e le leamblea a una:
gyoría de derechas. 7r1 V769 es nen-
red° un nuevo gobierno Len Sol, que
eenecionaliza el ccmercio exterior=
la banca y ceeienza una represión=

entra los maquis "khmer rojos. que=
e desarrollan desde 1967. Pero Sie-
hilei" Le eigee treeeedo.a bescklar es
leramente dentro del cene° emerica-
o. La derecha cemboyane aprevechare
ntoncee su viaje a Francia, en 1970,
ara ueeonerlo. Es el final del Siha
ukisMo.

A EDeDeCION DEL PUNK.
.

SIHA1WK eodie-intoucee volver a -
enom-Pent y seeleterse. O tomarse --
nen vaceciones'en le Cocee ezul,

FuEnNs ctNY 'Os-/A14 CIVILE.S DE LA RISISTE SCA

pare eceher elli ees eles plecidneen
te, como Fao-Dal. G1 Eobierno fren--
ces se lo eabía ofrecido. Decidio --
luchar y unirne co;; era enemiren des
ayer : los comunietee cereoyenes. El
golee de -etedo tiene lueer el 18 de
rerzo. el '3, Len:as eu llorada 'a las
revuelta y a la leche erneda desde -
Pekín. Su efecto será inmeneo: el --
cameesin,de entra en la ceeaeicien el
nuevo reeimen v la rewistencie cono-
ce un deeerrollo esPectsceler. Y loe
"Khumere rojoe. se ven llevados e la
cabeza de ecta nue, revelueión.

El nócleo orieinel de los eKhu.--
mera rojos" viene del lartedo Comu--
niste indochino. En el mcmento de no
dieolución despeé,: 4e la I12. euerrae
mundiel, fenden el Irecheachon y di-
riren lo eeencial de le resietencie.
nKtmer iesereh.. eacrUeeedee politi
ceeente ,or acuerden de Ginebra,
perece eue Len numerosos los que aes
repliegan entencee iaci la PDVN,en-
tre ellos Son egoe /einh. U presti-
gio de Sdhanuk les deja poco espacio
para actuar, eero reererecen prontos

través de una egiteción eifuce y e
rehusan feedirae en el ennekum Reestr
Nivue.

Y, eeede diniecre:en del Fre
cheachon exrliceron e W. 'e,rceett --
que el porvenir del eérieen serle do
Micado bien por el de Sillenuk con --
1.s USA, bien por su elimineción(1).

E. 1963, la :aeración se agudizas
y algunos intelectuales dirigentes =
ee extrenn dee,,erecen de-
leeeel-eenh, relee anee lene ea/e', e
Son Sene £:lo e e,r. Ven entcece, .

eeeeeree monee de 'es,tenein. En e.
reee uee reveelte eerpreir, eetellee
ce el oest, ee tneeeoye, en le eroven
ele de eetter, S,:.', en /a nee-i^n do
Sernlnut. eilnnuk, eeeener de eleunas
vecilecienee, re eeelve contra los .
erbeere rojec" neerdes de ser eeen-
tee del co,,niseo vietneeite. Tre,=
eiputeeow deseeerecen entoncec: los=
tres dieutedes de extreea ízquierdee
ehieu eerphan, Tieu Youn y Fu Ni,. 7e
unen al meluis, que exnerimenterá en
tonces ur irportente deserrollo. En=
viteerale eel relee de eetedo de 1970,

107 "eheet, rejos" no hen leneede --
eiecele efereive. een embarro, inci-
eeetee Ge selelnn en 13 de .
len provinci,e, y sei, focee de'.

eolidee nrecere exeetir. e
Las tres erincipeles rerience des

imeleetecií, de estos maquis se en-
cuentran en el 'ate, cerce de la fron
te,a vietnamita, en el sur (serian', de
Sil,nukville) y en el suroeste (cur-
delle, de eerdeeenee). Le dirpereión
JO ji iteran' y el aleja
miento de len erincepalec ,i7telees de
uerrille de le frontera vietnewitae

be: ieei pare meetrer le ineepeneencie
y la ee,ecifieed de la historia de =
loa "eee.es rojos. en relación con =
el Fel. vietn,elta.

En 1,, diee sieueentes el llena--
:meto en eie,liek, los "Kheere rojos"
een lee úeicee ene ofrecen 1, leve e
eeeiva eel ceererinedonun :cerco or-
eeeieetivo, político y eiliter alre-
dedor jeel eeel la resistencia eueee=
oreenienree. el Funk nacerá primera-
'rente del ercuentro de eetac des co-
rriente::: el netieno núcleo de
eueS coeenistee e el c,mpesinado si-
Lenukieta. - ee unirán mes terdes
ese -arte de le oeosición intelec---
teel y ebrere urbe'. que en 1970 es-
rerebe del relee de estado de Len --
eol el ecteeleeielente de una repa--
Ylie, libre y eeencrátice. Este ee--
ceentro fas <1,eridr, eor loe dinieen-
tes (7;,1 regule: ineediateeente des-
peen del 11.eamiento lanzado deEde
ekin per eihenek, Hou Youn, Fu lame
y Ehieu Sane:han significaban pública
mente su *cuereo.

LA EVULUeIGN DeL FUUK

El FUNK es puso al principio muy
heterogéneo. Dos fecteres van a pe--
ter ein emberee en el sentido de lee
hceogeneización ;.primero los datos = -
mies,.a de la guerra de liberación na
cionel quo imponen el concebirles pa
ra eovilizar al ceneesinado y a lene

urbenese como euerre revelucio
nariee-lleekeeK e.e atecedo,eobre todo,
aquéllo que fornabe le baee de le ex
peoteeiee e,,penine: le usura. Ade--
eía el movimiento cooperativo ect; =
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loy emprend'do en las zonee-/ibere--
les. Y eenunde, las medidas tomadaae
al nacer el FI;OW...

t,!1 principio del mee de mayo 1970
ina conferencia nacional del pueblo.
:amboeouo se reune en Teekin cu/os de
legados, een Burchett oue-
7ra de indochina, pág. 80), hablen .
;ido desiFnados ror los dirigentes e
le le reeietcncia interior de Cembo-
fa. Le preponderencía ea lee decieio
les pertenece a eetcs áltieos y no a
les e,inistres del.GRnK efincedoe en
=ekin.

Lea principeles puestos son dedoe
3 antiguos Klmers rojoe: 1:bleu Ser--

esvice_primer minietro, minie-
tro de Defensa nacionel, y coeendan-
te en jefe de les Bou Yeun -
es ministro del Interior, de lee re-
S'ornes comunales y cooperativas; Ou.
Nim es ministro de Información, Su-

( loth Ser es vice rreridente del tito
Mando lailiter y jefe de la dirección
militer del ejército, 'ene Sary es e
enviado cepeciel de le resistenciainterior en Pekín etc

Sihanuk minino reconoce este' evolu
ción. Cuando Lecouture le preounta -
en qué sentido ce opera la fueion de
loa diversos conponentes del Frir, -
Sibenuk contesta: 'En sentido revolu
cionario, sin duda. El elemento sih;
nukieta propiamente dicho ere probe-
bleeente al principie el eleeento --
preponderante, al menee el Mes nume-
roso. Pero el alhanukleeo sin Sil,
nuk presente en el terreno de comba-
te no tiene a buen eenuro el vigor -
de la corriente de iequi-rda. Esta -
diepone da cuadros entrenados, de je
fea valerosor y que luchen codo con:
codo con les combatientes. LA elnte-
els eolo puede hecerse eri erte senti
do. ho me quejo por ello." (2). LA -
direccion ata feci,e incumbe e los -
9-amer rojos", es decir e los mili--
tentes nomanietme del Pracheechon. -
Con eeto, el Fun alcanza a los o---
troc frente p de liberación de la pe-
nineula indochine.

4
UalDhD Y PROELWA

A esta homoeeneización correspon-
de unidad que parece real en cuanto.

. a las tareas actuales de la lucha.
PH9 nereite vielearer devercencias

entre "klaer rejos" y "eieenukietee"
en cnanto e loe obietivee y metedee.
de combete necesarice pera censeeuir
le victoria zoare Len ael y lee l'al,.
Loe repreeententes del FUliK insisten
sobre rete unidod y prebeblemente --
tienen razón.

Faro el problema no se recome evi
denteeente eolo a feto. Cono Sine-
nuk declare en Pekín que ereeiere, -
pueetce o eecoeer, loe eeericalcr e-
ion rovieticoe, deeerrolle ene iOne.
que eeté ra, cerca da len. eeáliein --
eaoietae eee lce Ce les owanietao -
vietnemitae.eecaeo es ceeeartide
te idea por el Precheecaee?
cil saberlo. Pero el ercbleee ee im-
portante, peee la idea aeeiea eeeún
13 cual tl eeemige princioel as lb -
tWeS está ceeeede a inplicecionea -
negativas en tanto que rrohibe 1/e--
vae, una politice ccasecuente a esca-
le internacional 7:ere i,eeper un ---
frente (iico mínimc en d¿-feren de la
revolución indechine, a loe eetaaose
obreros, per degenerados O,a sean, Y
al movimiento ccaueinte

Pero ees funleeentalmente, la he-
teroeentided del Onlíhi; euedc reeeere
cer al dia eieoiente de la victoria..
¿Out hará, entonces Sihanuk y .sna mi
nia/rus Pen hooth, Chal- `..eng etc...O
SiLenuk no esconde el probleee y da,
une resneeeta:
"El eihenukismo eetá superado, lo he
dicho veinte veces y lo repito.. .mi=
papel deberá ser reducido...
.Fe sido rey...He sido dotedo de nn.
teeperenento einploeivo
temperameno ces' bien exateritnrio
explosivo del cuel ro re fie;..ies -
necesidades del combate constítOY,'ne
el ceeento (de ,i coopereción con --
'-'s revolucionariosi. Uhe ;rae la Fue

rra echada, arrieeeamoe tener puntos
de vi aa diferentes, aunque solo fue
ee por nuestros orleenes y nuestras=
formaciones reepectives. Po uiero a
hineein precio entrer en conflacto --
con los hoebres que hebrán contribui
do en rimer lyeear a ealver la
pendenci- de Cawboya frente al impe-
rialismo.
Come ueted sabe, se hace esteller --
las bombas atóeices en el desierto:e
mi temperaeento xplosivo eeterá ---
bien eantenide en una especie de re-
tiro, pera evitar choeuee de los que

"LDEI.(AMBO Y A N P. DESPU E S DE (N CCiSTE.
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1:020.1. Para tomar Un
ejeMplo de la historia recieeUa de A
sia, diremos que prefiero ser Oun---
Yat-Sen que Chano-Eei-Cbnk, el padre
de la revolución cuyo retrato será -
pceeado...entes que el jefe del par-
tido contre-revolucionarie!" (Siha--
nuk, Lacouture pag.158-159)

Sihenukpodría efectivamente, al -
dio siguiente de la victoria, crista
lizar alrededor de eu persona les o-
posiciones politices, reliaioess o -
socieles del Fracheachon. (3). Pero=
mas que les decleraciones de Sihanuk,
lo une -eálmente eeeará ce la belen-
O, cer; la eeelitud del proceso re-
volucionario (tanto en su sopee-te so
cial olmo nacional) eeprendido en CaM
boya y le integración de eete revolu
ción camboy,na en un conjunto mas 43M
plio, la revolución indochina. La --
primera resistencia ha indicado el -
porvenir de esta, luches can la crea
ojón del Fetedo obrero de Vietnam --
del Serte. Pero el ree,c de les gran-
des potencias del "cana socialista"y
el, la politica de oexistencia paci-
fica bebía provocado la suspensión -
de este proceso de revolución prca--
nente e mitad camino. Ce donde el na
cimiento de un reglaren como el de Si
h.nuk. Le seeunda rerintencia ha to-
mado el relevo. Concluirá en le revo
lución rocialista indochino.

PIEOE ROUSSET

O.Burchett:"La eeeunda guerra de
Indochina", aeuil, pae.56.

"Ineochina vista desde Pékin", -
Sieenuk-Lecouture, pag.124.

Esta cuestión ert; francamente a
bordada por Sihenuk en une entrevis-
ta acordada al "Neuvel Cbservateurue
(n.429, del 29 enero al 4 febrero Z)

"- pregunta(N.0.): Su posición no
seria ras fuerte si atetad eatuvieee,
no en Peain, sino en Camboya, entree
los revolucionarios, coco el prínci-
pe auvanovong en Laos ?

- SiLeralk: He pedido reiteradese
veces, con la mas enérgica insisten-
cia, a los líderes de la resietencia
interior el permiso de acudir a la -
zona liberada. han rehusado. Pero --
sus razones ya no serán válidas cuan
do le aviación americana hoye dejado
de operar en Indochina y que la paz=
haya sido restablecida eh Laos y en=
Vietnam. Yo se que, al tiempo que se
resguardan tras la legitimidad y la=
'continuidad del Estado khmer que yo=
encarno. los liderea khmer-rojos'---
euiore. Primero erminar su obra de=
revolución proleteria en todo el te-
rritorio de Oeebeye, antes de permi-tieme volver el pair en calidad de.-jefe de ,stedo sin poder.

En ,efecto, si Sihenuk volviera a=
Camboya deeeeiado pronto, una gran -
meyoria de kamers, incluides muchone
de /os actualee lonnolianon lérgi-
co, al cemunismo, no dejarían de in-tentar eervirse de él pera restable-cer un reeimen no socialiste. Fe di-cho a mis aeociades klmer-rojos queeeo me prestaría en absoluto a este -eu go pero me perece que, al tiempoeque cenfian en Mi palabra de honor
tienen ele-Ama motivo.oara temer algu-
nos movimientos de masas que pueden=perjudicar le consolidación de su de
moceacia popoler."



°Iras, cono "Introducción a ln l'42onezia :11r5clato

"Troces° al desafio Ancricvne",
editados por nova erra)

y nicolaus, miembro de la "nueva isqui,rda° a,erioaní,.

renurse el debato sobre las -,,,orapectivas do radionliza-

oión de la clase obrera
norteameric,na cn 1,S prónimor.

ales: mientras ,U9 licolauu subestima la import¿moL,

del declinar de la besemonia USA, en relación a los .

otros pelees imprialistas y sus efcatos en el interrier

del MiJMO U5A, reduciendo los factores de radiceliza --

ción posible o razonen que son do redor/ esencinlmente

suparestructural o a la sinple rannifest,ción en E,tados

Unidos de la contradicción
universal Capital - Trabaje.

.7andel, por el contrario, trata de situar las centran.°

cienes. que actuan en el interior del aletean auericano.

dentro del marco de .sravneión
actual de les contradic-

ciones interimperialistas.

deopuAs de senalar las ruines objetiva, de

la radicalización de las dircranten minorías n,oionales,

del mavini,nto entnaientil,
de los tecniccs, de loe em-

pleados de la ad.inistración pdblioa, etc...,:andel del

tacará como °rosa principal do 12 inestabilid:_i pelítj..

ca y social que e* OO 1.7ac.-;, la ore-

COMBATE rzimiendcR
"LA INFLACION. CAPITALISTA" J.L. Dallema¿me * A. Redondo Editor 130.- pts.

Desde 1.945, el modo de producción capitalista funciona min crísis de sobreproducci¿n, 2c

ro con-una inflación permanente. Sute libro se ocupa de caracterizar cata inflación -2ar-Jj

mostrar, en un nuevo funcicnamiento histórico, la misma naturaleza contradictoria. jC tra

ta aquí de retomar la tradición wirxista de andlizis para comprender mejor lo situación -

concreta en que se desarrollan las luchas actuales, sin establecer teorizar:iones ,)reciri-
tadas. Por ello este estudio esta sometido a un doble imperativo. Por una parta, dominar=

adquisiciones teóricas, cono las categorías de valor, dinero, precio, etc. Por otra parte

aplicarlas al funcionamiento.mismo del sirítema capitalista r.ara
precisar las nuevas sor--

.as que toman las contradicciones que lo constituyen. La crísis generalizada del sistema=

monetario internacional no es mjs que uno de los pririeros. estallidos de un proceso que --

conducirá al capitalismo, de crísis en críais, a una
-exacerbación .agudizada da sus contra

dicciones.

El. autor, J.L. Dallemagne, es
colaborador habitual de la revista CRITIQUES DE I'ECONOMIE

POLITIQUE y simpatizante de la Ligue Con-muniste
(Sección Francesa de la IV u Internacional)

IWATE SOBRE Erncst Yandel, ¿Ldónde va .
Rerteamórica?; Martin nicolaus, La contradicción univer

cal; E, ndel, Las leyes del desarrollo desicval. Cua na en relación los otros palees imperinlistan. Este .

dernos 1,nicrama/-
debil.itamionte ha do llevar a una prosresiva crosion del.

~arma
esta colecci¿n de articules de pclUica untos

Mantel (del que han sido publicador en 2e otras, ..

ciente inestabilidad econóAca que ae ununcia ya como

oonsecuencia del debilitamiento de la posición werIca-

salario real de la clase obrera , creando así las condi

cienes de radicalización y ,:olitizaeión de la misma,rom

piendo con la "paz social" quo bn sido caraoteristica

durante los últimos 30 aHon.

'

períalinta y, por tanto, de la naturedeza de las ecn ,-

tc,dicsiones interimperi,listas,-nO le permite ver el

csmhie que se está produciendo an la relación de fuer--

zae entre loa diversos isperialismon y el papel que :uo

en las limitaciones de la barGuesin a,ericana para .

co,seder a la clase obrera los "beneficios" quo han cona

titnide 2a base de su integración ideológica al sista-

Despus aa Ine finalizar este d,batc, loa ec -

cicatea aceet.cinientos a escala internacional y en Ea-
,

taon Unidos. (cono lo d,,uestran las hael.casnanlvajes'

en ;Tandas ff,brican, denunciadas como "extremieae" por

las direcciones eindicales) no aine confiesar la.

Intima relación c,istente entre la deterioración de la.

penicion internacional del idPorialismo americano y la-

radicalización de la clase obrer¿ en el interior nicNo.

de los USA.
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Los 100 dias de Julio

Rodriguez
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Declaraciall del S.U.

Un enfrentamiento

9

ORIENTE MEDIO:

Declaracián del s.u.....26

Los articules firmados no significan
necesariamente la opinion de la or-

ganización en su conjunto.

terow de las capas medias gracias-
a las "asociaciones" o de partici-
paci6n, de los estudiantes en
"gestión" de la Universidad se que
daron en sus carpetas mientras el-
régimen conocía una pérdida acele-
rada de su base social y la crísis
política de la burguesía no hacía-
mág,que agravarse sin remedio.

.Cada vez es más claro que el-
Gobierno Carrero no va a resucitar
estos discretos remiendos "libera-
lizantew "..En los últimos números-
de COMBATE hemos insistido sobre--
su misi6n:enterrar al dictador y--
tratar de asegurar que a su doreapa
riaión la burguesía cuente con un-
ejecutivo fuerte,un aparato de Es-
tado sin fisuras apoyado en un
jéroito dispuesto a servir de ga-
rantía de continuidad de la dicta-
dura..Garantizando este tránsito pa
aífieo al franquismo sin Franco ,-

al gobierno del entierro puede re-
tirarse y abrir la puerta a Juan
Canica, y al arbitrio del " contras
te de pareceres" entre las diver,-
sala fracciones de la burguesía den
tnp-y sólo dentro - del marco de-
las. " instituciones" .

Por el contrario, las ligeras
brisas "liberalizantes" se alejan-
sin cesar. Las negociaciones con -
la Comunidad Económica Europea han
sufrido recientemente un nuevo es-
tancamiento en el que vuelve a a--
plazarse el objetivo de la "Inte--

Combate contra la Los tímidos intentos del Gobi
dictadura,.

TDDUSEN LUCHA PORLAS

erno Opus del 69 se estrellaron --
frente al ascenso de la lucha de -
masas.Los planes de modernización-

REIVENDICACIONES

UNIDAD DE ACCION CONTRA

6 del aparato productivo,de "democra
tizaai6n de las instituciones ",--
los intentos de integración de see

SUMARIO

EDITORIAL:

No hay trHgua en el



graci6n de hecho" que debe concre-
tar el establecimiento de un desar
me arancelario que no sea escanda-
losamente desfavorable para el ca-
pitalismo espagol. La m nuevas me-
didas de política universitaria--
-entre ellas, la implantación del
nuevo calendario- han provocado--
nuevas tensiones interburguesas y
_tan estimulado la cadena de dimi-
siones de las autoridades académi
eas. Mientras tanto contindan sen
tándose abogados en el banquillo-
del TOP, en la larga serie de pro
cesos abiertos contra los luchado
res obreros y antifranquistas. En
fin, el más que escaso interés -7
ciue despiertan trad-icionalmente--
las elecciones municipales se va-
a ver adn más limitado por anécdo
tas tan grotescas como la elimina
ci6n del modesto sillón de conce-
jal alcanzado por el "candidato--
obrero" elegido por el distrito--
IX de Barcelona....

no hay tregua
en el combate

contra la dictadura.
Sin embargo, el equipo minis

terial de Carrero si ha recogido-
el estandarte de la represión que
ya había enarbolado con saga el--
gobierno anterior.Esta banda de--
burócratas y policías Que se es--
trend con un masivo despliegue re
presivo sobre los huelguistas de-
Pamplona no ha descansado un solo
día en proseguir las agresiones--
policíacas contra el movimiento--
de masas y su vanuuardia. No tie-
ne otro camino. El incrementó dd,.
la represión es su dnica vía fren
te a las luchas de masas y se iris
cribe como elemento fundamental--
de su programa.

Hoy , los zarpazos represi--
vos afectan a diversos sectores:-

desde las acciones judiciales con
tra los campesinos implicados:en-
la reciente "guerra del pimiento"
hasta los procesos pendientes con
numerosos dirigentes obreros (los
14 de la Construcción, los 23 de-
Ferrol, los 10 de Carabanchel, los
obreros de la Térmica del Bes6s,-
etc.); desde la dltima lluvia de-
expedientes contra estudiantes de

vanguardia (Valencia, Santiago,--
Deusto) a la oleada de detenciones
de militantes de CCOO y de organi-
zaciones revolucionarias, mante77-
niendo persistentemente la ocupa--
ción policiaca de los barrios po--
pulares y la calle, con el objeti-
vo de cortar de raíz todo intento-
de manifestación o de reparto de--
la prensa obrera y de la propagan-
da revolucionaria. No se trata sin
embargo de una política represiva-
ciega y descontrolada. Por el con-
trario, sus objetivos preferentes- L

Ion bien precisos: por un lado uti
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lizar una táctica de concentración
rápida de grandes efectivos polio/
acos en las zonaa geográficas don-
de se desencadenan Huelgas Genera-
les Locales (Pamplona) o luchas---
obreras radicales (SKF) buscando--
así el aislamiento inmediato de --
los focos conflictivos y tratando-
de evitar su extensión a otras lo-
calidades o a otras zonas.

Por otra parte, esta labor se
combina con el trabajo permanente-
(y sin duda constantemente moderni
zado) encaminado a la desarticula-
ci6n de las redes a escala de Esta
do de las organizaciones políticas
revolucionarias y de las CCOO, ---
-incipalmente. De esta forma, la-

::ictadura no ignora el papel deci-
ivo que pueden jugar los partidos
obreros y las CCOO en el impulso--
de la generalización y politización
de las luchas y de la solidaridad-
en todo el Estado.

A este cuadro hay que añadir-
el recrudecimiento de la dureza pa
tronal. Ante un crecimiento del --
mercado interno que es ya menor --
que el de la capacidad productiva,
los beneficios de los patronos de-

ben apoyarse cada vez más sobre la
explotación de lea trabajadores.E1
poder adquisitivo de los salarios-

no deja de disminuir mientras se--

agravan las condiciones de trabajo

y se multiplican los despidos.

La burguesía ansiaría una tre
gua en la lucha de clases mientras
intenta retrasar al máximo la nue-
va recesión económica que se acer-

ca, si tenemos en cuenta las som.....*

brias perspectivas que se dibujan-
en el horizonte del conjunto del--

sistema capitalista internacional.
Pero ella misma sabe que esta tre,
gua no podrá producirse. Porque el
endurecimiento de la represión es-
timula el justo odio de clase y la
incorporación a la lucha de secto-
res cada vez más amplios de las --
clases trabajadoras, porque obreros
y estudiantes identifican cada vez

más rápidamente los golpes que caen

sobre sus espaldas con la existen-

cia del sanguinario régimen fran--

quista, fuente de todas las agre--

siones y garantía de la dominaci6w

capitalista.

"San Adrián y Pamplona no seo.,

rán ejemplos aislados", decíamos--
en COMBATE 18-19. "1 La repetición-

de estas luchas generalizadas a es
cala local y su tendencia a la ge-
neralización a escala de Estado si
gue siendo un dato clave del perío

do, una de las características fun
damentales del arepdsculo del fran
quismo". No, no serán ejemplos al.;

lados: las luchas de estos días en
diveresos puntos del país anuncian-
nuevos enfrentamientos generaliza....

dos. Junto a las nuevas luchas o--
breras en el Vallés y Sardanyola y
el nuevo ejemplo de la magnifica -
combatividad de los trabajadores--
de SEAT -recordando con su lucha -
el aniversario del asesinato de su
compañero Raiz Villalba-, el movi-
miento obrero madrileño empieza a-
despertar del largo periodo de le-
targo al que le habla conducido la
política legalista del PCE: los .....
trabajadores del Corte Inglés, de-
Cointra y, sobre todo, los obreros
de SKF protagonizan este rasurgim....
miento. La lucha de Super-Ser y --
otras empresas de Pamplona marca--
rán la pauta de la respuesta del--
proletariado navarro a las inmedia

tas negociaciones de convenios, --
tanto por su plataforma reivindica
tiva como por las formas de acción
directa necesarias para defenderla.

El frente de la enseñanza em-
pieza a.combatir a pesar del nuevo
calendario. Nuevas movilizaciones-
se desenc.adenan en' los barrios po-
pulares, en las que las mujeres --
trabajadoras juegan un papel des--
tacado (Manifestación de 500 muje-
res en Sestao tras el accidente --
mortal sufrido por un niño, ocupa-
ción de una escuela en Vicalvaro,-
manifestaci6n de mujeres y niños -
en San Fernando en apoyo a los --
trabajadores de SKP...).
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Explosiones Como San Adrián o
Pamplona aceleran el creplisculo --
del franquismo y anuncian el alba-
de la revolución en el Estado espa
fiol. Pero seria vano y suicida ex,-
tasiarse plácidamente ante la gran
deza de estos combates y la her61-
ca combatividad que muestran en --
ellos la clase obrera y las masas-
populares. Es cierto que todas las
condiciones objetivas están madu--
ras para pasar al asalto de la vie
ja sociedad de la explotaci6n y je
la opresión. No es menos cierto --
que en el movimiento de masas y su
vanguardia amplia deberán superar-
toda una serie de dificultades sub
jetivas con que se enfrenta la ten
dencia a pasar de las explosiones=
locales masivas a las luchas gene-
ralizadas a nivel estatal , abor--
dando así el derrocamiento de la--
Dictadura a través de una Huelga--
General Revolucionaria.

Es necesario impulsar la auto
organización de las masas en lucha
La organización democrática de los
miles de luchadores que se incorpo
ran al movimiento, mediante las --
Asambleas, los comités de huelga,-
los comités de solidaridad, permi-
tirá lograr una mayor continuidad-
y profundidad de los combates. Es-

ta es la enselanza de experiencias
como la de Pamplona y, más concre-
tamente, la de Imenasa durante la-
'Mielga General en esta localidad.-

Es necesario organizar la --
autodefensa obrera. Para ello será
imprescindible reforzar la capaci-
dad de los organismos de vanguar--
dia -sobre todo CCOO- para preparar
política y técnicamente la defensa
de las acciones de masas. Esta ne-
cesidad preocupa a amplios sectores
de trabajadores: As/ lo indica al-
aco que ha encontrado entre los --
huelguistas iniciativas de vanguar
dia como el encuadramiento y pro--
teccin de manifestaciones obreras
( SEAT, La Mina en el curso de la-
lucha de San Adrián) por piquetes-
dispuestos al enfrentamiento con--
las fuerzas represivas, o el arma-
mento espontáneo de los piquetes
de extensión de las luchas de unas
fábricas a otras, por muy rudimen-
tario que éste haya sido en diver-
sas ocasiones.

Es preciso unir estrechamente
las reivindicaciones por las que -

se inician las movilizaciones con-
las directamente ligadas al desman
telamiento del aparato represivo---
de la Dictadura (disolución del --

TOP y tribunales especiales, de la
BPS, Guardia Civil...) y con las .

que abrirán la perspectiva de con,
trol obrero de la producción. Es-
tos objetivos permitirán la unifi.
caci6n del movimiento y facilita-
rán la dinámica de transición hacia
el socialismo que ha de abrirse en
el marco del derrocamiento del ré-
gimen franquista.

La realización de estas tareas
exige un reforzamiento político y-
organizativo de la vanguardia am11.1.
plia y, en el seno de ésta, de la-
nueva vanguardia joven que se ha -
desarrollado en los dltimos anos.-
La existencia de una red amplia de
CCOO estructuradas a nivel de Esta
de y, en el interior de ésta, la cm
pacidad de iniciativa y de dirección
de una organizaci6n leninista debelo.

rán asegurar el avance del movimien
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to hacia el enfrentamiento decisivo
con la Dictadura.

Y en este proceso, si bien los
ritmos de radicalización de la clase
obrera que se expresan a través de-
la sucesión de explosiones locales-
demuestran un desarrollo desigual--
en las distintas concentracioiles --
roletarias a nivel estatal, go es-
rienos cierto que este desarrollo --
tiene también un carNcter combinado:
etapas "intermedias" pueden ser sal
tadas, como demuestra la. sucesión -
de las explosiones de Ferrol y Vigo
y ésto solo puede explicarse por el
rápido aprendizaje de las fonnas de
lucha y de las técnicas de generali
zación que realiza 17 v.uardia am
pija de la clase obrera.

El proceso de fusión abierto--
entre ETA (VI) y la LCR dará un impul
so considerable a la construcción -

de esta vanguardia leninista. Apo--
yando activamente las luc ctua-
les, impulsando los próxi- comba-
tes obreros por las reivi acio--
nes pendientes frente a. los raevos-
convenios colectivos, est:ftq H.ndo -

la resistencia espontánea de los es

tudiantes y profesores a la: rueva7
medidas de rentabilización )ita--
lista de la enseñanza, pre
la respuesta a la agresión supo
ne el Sumario 10001, los mili antes
marxistas revolucionarios sn-án po
nerse a la altura de las s Que
plantea a los comunistas el sarro
lb o de la lucha de clases. Porllue -

la lucha de clases no conoce rausas,
Porque no hay tregua en el combate-
contra la Dictadura.

26 de octubre de 1973

La política de la dictadura frente
a las reivindicaciones obreras se apoyE
en gran medida desdefinales de los alío::
50 en los convenios colectivos. Como e:
ya conocido_ con ellos se persigue tantu
evitar al máximo las coincidencias en-
tre las luchas obreras a través de u, -
calendario de negociaciones elaboradu
cuidadosamente para este fin, como p-fr
retrasar en lo posible el enfrentamian
to directo de la lucha obrera con la -
dictadura, dificultando al máximo mg- -
diante todo el complejo mecanismo n-310
ciador y el control de la CNS, toda ix
pariencia de combate capaz de acrecen-
tar la confianza de la clase en sus or£
pias fuerzas y en su auto-organizaci5n.
Pero en la medida del ascenso de las .

chas y da la combatividad obrera, de
continuo desborde de la CNS por la 1L--
cha proletaria, es sobre la represión,-
los despidos, las detendiones, los loz..!

outs, etc- sobra lo que cada vez más ha
debido desarmar la política capitalista
de los convenios. Al mismo tiempo, la -
política de convenios busca reforzar -
el poder patronal en el seno de las em-
presas a travers de tres factores:

Las luchas de,estos últimos días
en Madrid, en Libar, Barcelona, Pamplo-

na,...el clima de agitación presente en

gran número de empresas, la preparación

de las negociaciones de convenios, hace
que la mayoría de los trabajadores
tán pendientes de sus reivindicaciones,
preparando sus armas de clase por conga

guirlas, a la vez que la burguesía se -
prepara a afribntarlos,intentando des---
viar la combatividad obrera a través da

los convenios colectivos. En estas con-
diciones impulsar la lucha de los obre-
ros por sus reivindicaciones contra el,-
c-pital y la dictadura, es la tarea --
que los obreras revolucionarios ,que 16

vanguardia proletaria, debe abordar0

los convenios colectivos
contra las reivindicaciones
obreras



TODOS EN LUCHA POR LAS
REIVINDICACIONES OBRERAS!!

En primer lugar, el papel clave que-
en la negociación deben jugar los enla-
ces y jurados, sin cuya firma ningún --
convenio tiene validez.

En segundo lugar por el hecho de que,
en el momento en que aparezca alguna --

forma de lucha abierta de los trabajado

rHs, la dictadura interviene anulando -
el convenio firmado con esta presión.

Y, finalmente, situando fuera del -

marco del convenio a la gran mayoría de
reivindicaciones y necesidades de los--
trabajadores (ritmos, organización del-

trabaje, despedidos, detenidos, derecho
de reunión, etc.).

En la práctica. los convenios co--
lectivos no son otra cosa Que unas re-
glamentaciones extremadamente rígidas -

en cada empresa, a tra'je's de las cuales

el poder patronal se ve reforzado y cu-
ya mayor diferencia con la poca ante,-
rior, la de las reglamentacisJnes necio"

nales obligatorias, es su mayor descen-
tralización y flexibilidad.

Pero el ascenso que conocen las lu
chas obreras tr.ls Burgos no podían de--

jar de reflejarse incluso en el estre--
cho marco de las negociaciones de los -

convenios. El incremento producido en -

los últimos aMos en el número de "Nor--
mas de obligado cumplimiento" dictadas-

por el estado no es sino un reflejo de-

los cambios operados en la correlación-
de fuerzas entre la lucha proletaria y-
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la burguesia. La presión ejercida por -
la patronal y la CNS sobre las comisio-

nes negociadoras no son ya en grán núme
ro de casos suficientes para detener --

las reivindicaciones que, enlaces y ju-
rados se ven obligados a plantear bajo-

la presión de la voluntad de lucha de -

los trabajadores. Entonces, la dictadú-
ra se ve obligada a intervenir en salva

guardia de los intereses de la patronal
a través de su Ministerio de Trabajo,

lo que como contrapartida supone una po
litización mayor de las luchas obreras-
que se ven obligados a enfrentarse na y--

con un patrón aislado, sino contra la -

unión de todos ellos, el Estaclo burgués.

Un papel similar, reflejo de un --
cierto fracaso de los proyectos inisia-
les respecto a los convenios, es el que
cubre la política de topes salarialcs -

impuestos, vigente con distin tac
mas desde 1965: en 1965, máximo de su--
mento del 8%; en 1966, referencia obli-
gatoria para los aumentos,a los Imiices
oficiales del coste de vida; en 1967, -
congelación salarial; 1969F, tope del
5,9; 1970-73, aprobación especial por -
el Consejo de Ministros de los conve---
nios que rebasen el 6,5% o el 8% de au-
mento según sea por uno o dos arios. A--
tray4s de los topes, a la vez que se --
busca incrementar los beneficios de ---
las grandes empresas y mantener una dem
petitividad artificial de los sectores-
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da pequeMas empresas, se intenta funda-
mentialmente modjficar la correlación de
tua.tzas existente en las empresas y za-
pas la mayor concentración proletaria -
y tradición ei[e lucha, mediante la intez
«Inclán, una vez s,de la dictadura.

En fin, todo está dispuesto para -
,ralizar y encadenar a la_clase obrera.
Slo falta un dato para que el plan sea
irfectó: la voluntad de combate del --
oletariado por sus reivindicaciones y

grado de organización. De la lucha
Seat en 1971 (octubre) a la hiluelga -

ueneDal de Pamplona de Junio último, -
tos grandes combates proletarios muss--
:ran una y otra vez que sólo la lucha -
3aga

los convenios y las
organizaciones obreras

Pero no es daba la opinión del PCE,
la organización obrera más fuerte del -
país, cuando protagoniza una política -
respecto a los convenios absolutamente-
a contracorriente de las experiencias -
que los trabajadores han hecho repetida
mente en Sus propias huelgas. Argumen--
tando que seria "izquierdista" y absur-
do desaprovechar cuantas ocasiones se -
presenten para mejorar las condiciones-
de existencia de los trabajadores; El -
PCE afila sus armas de colaboración de-
clase. En efecto i una política que a --
largo plazo es respetuosa con la propia
dad privada necesita desde ahora mismo-
demostrar este respeto, intentando apa-
recer como "interlocutor válido y raspe
tabla en nombre de la clase obrera",res
petuosa con ciertas formas de la lega-
lidad burguesa. Para ello, la negocia-
ción de los convenios, al igual que la
participaciSn en la CNS le ofrece una-
tribuna ejemplar. Pero éstas son sus -
intenciones... El ascenso de la comba-
tividad obrera desbarata una y otra vez
éstas, obligando la dirección carillis
ta a buscar unas formas más flexibles,
como la propaganda por comisiones negó
ciadoras elegidas para conseguir un -
mismo objetivo: hacer confiar a los o
breros en las ventajas de una negocia-
ción con los burgueses, o, en todo ca-
so, de una simple presión sobre ésta.

Parc:fi a pasar de la combatividad-

de los trabajadoras, hay dos razones -

que permiten reforzar la crelbilidad de

las propuestas refOrmistas: la deAli-
dad de la alternativa de lucha de 305-
marxistas-revolucionarios y les vacila
ciones de algunas organizaciones de ex

trama izquierda. Asi, B.R., ORT, PCE(I)

si bien no consideran a los convenios-
igual como hace el PCE, sus alternati-

vas prácticas juegan casi en el mismo-
sentido que los reformistas. Para es-
tas organizaciones si bien está claro-
que los convenios son una arma de los-
capitalistas, consideran que en tanto-
que franjas detrabajadoras confian en-
Su utilidad las organizaciones obreras

deben impulsar la lucha obrara a tra-
vds de éstas para-"no separarse de las
masas". Este postura significa no -
sólo una subordinación a las franjas -
más atrasadas de la clase obrera, si-
no cada vez que no permite su avance,-
mantiene a los trabajadores avanzados-
presos del respeto a la colaboración-
con la burguesía.

Para los marxistas-revolucionario,
la denuncia sistemática de la política
capitalista de los Convenios no signi-
fica abstenerse de participar-en las -
luchas que se produzcan en torno á las
negociaciones ni, mucho menos, de los-
comWates por mejorar las condicionas -
de existencia de los obreros. Signifi-
ca comprender que cualquier concesión-
de la burguesía no es más que el subprW
ducto de la lucha proletaria por sus re
ales intereses. Significa no ver en la-
negociación con los patrones -inevita--
ble mientras que el proletariado no se-
alce con el poder político- otra cosa -
que la expresión en un momento dado de-
la correlación de fuerzas en una lucha-
que se ha preparado de antemano y que in

cluye el conjunto de reivindicacionos,-

no sólo económicas, sino también politi
cas y sociales.

Participando en todas y cada una Ci3

las luchas .obreras intentando ponerse a
su cabeza potenciando los desbordamientos
de la política patronal,recogirdo las<
pedandas más avanzadas del movimiento o
brero, los trotsquistas haremos vivir -
esta orientación de lucha de clases a--
través de nuestra intervenciónen el se-
no de las CCOO y los organismos simila-

res, a través también de nuestra propa-
ganda y de nuestra acción, tratando de-
que sectores ceda vez més amplios de --
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arbajadores coaarueben la , aasidad'
Jai combate directo aor sus reivindica
iones y rechacen los cauces de la bur-

juesia. Ya desde hoy, hombro con hombro
:on nuestros camaradas de ETA(VI) la --
_CR_se compromete con todas sus fuerzas
in esta tarea.

! por las

reivindicaciones obreras !

La principal tarea de la vanguardia
obrera de las CCOO ante las nagociiacio-
nes de convenio que se avecinan debe --
consistir en la popularización a travds
de la propaganda, de reuniones amplias,
de asambleas de plataformas unitarias
en cada empresa, en cada rama que, per-
mitan iniciar el combate da los trabaja
dores por sus reivindicaciones sin ate.
nersa a los calendarios de negociacio-
nes, auscando la unificación de las lu-
chas en cada rama, en cada zona, en ca-
da localidad de todo el Estado.

En estas plataformas, junto a las-
raivindicaciones unitarias como las de
AUMENTO DE 4000 pesetas MENSUALES IGUAL
PARA TODOS, 40 HORAS SEMANALES, A IGUAL
TRABAJO IGUAL SALARIO, y 100% DEL SALA-
RIO EN CASO DE ACCIDENTE, ENFERMEDAD 0_

jUB1LACION, incluye aquello como la --
ESCALA MOVIL DE SALARIOS, SEGUN UN IN-
DICE DELCOSTE DE VIDA ELABORADO CADA
TRES MESES POR LAS CCOO O POR UNA COI
SION ELEGIDA EN ASAMBLEA permiten ha--
cer frente al alza constantedel coste
de la vida y, a la degradación del po--
dgr de compra de los salarios o las
que, como el VETO DE LAS ASAMBLEAS 0_,
13RERAS SOBRE LOS RITMOS DE TRABAJO o
el que el IRTP y las CUOTAS DE LA SEGU
RIDAD SOCIAL CORRAN A CARGO DE LAS Ei:
PRESAS Y DEL ESTADO, afrontan directa-
mente a la patronal y refuerzan la con
fianza del proletariado en sus propias
fuerzas.'

A la vez slcombate por estas Jaa
vindicaciones debe ir íntimamente liga
do a la lucha contra la represidn pa--
tronal yi policíaca, READMISION DE TO-
AS LOS DESPEDIDOS, POR LA LIBERTAD DE
'ODOS LOS DETENIDOS, así como también

:r la RETIRADA DE LA POLICIA DE EMPRL
AS Y BARRIOS POPULARES y la exigencia.

FUERACE LAS EMPRESAS LOE VIGILANTEE

9
DE LA PATRONAL, A ello debe unirse la
lucha contra los juicios qua la dicta-
dura prepara contra los luchadores o--
breros, así en especial contra los lo
de Carabanchel acusados de pertenecer--
a la Coordinadora Nacional de CCOO. --
Por otra parte, la reivindicación de
los DERECHOS DE HUELGA, ASAMBLEA Y ASO
CIACION, si bien deben de ser °jarcia-
das desde el primer día, deben tambi4n
ser incluidas en todas las plataformas.

El combate de todos los trabajado
res por estas reivindicaciones no pue-
de dejarse a la mera espontaneidad ni
a la sola voluntad de lucha de la clase
obrera. Para vencer precisa ser organi
z_ujja. Reforzando o creando la comisión
obrera desde mucho antes, realizando
reuniones amplias dentro o fuera de --
las empresas, implantando la celebra-
ción de ASAMBLEAS DE TODOS LOS TRABAJA
DORES en las que stos decidan el M9--
jor modo de luchar por sus reivindica-
ciones; la formación de PIQUETES DE AU
TODEFENSA que protejan las movilizado
nes obreras de los ataques represivos,
de los necesarios PIQUETES DE EXTEN---
SION DE LUCHA de empresa a empresa. Só
lo así,serán las propias hasambleas o--
breras las que puedan decidir que, co-
mo y cuando se negocia, cuales presu--
puestos se aceptan y cuales no enlajen
do a una comisión con mandato imperati
acapara llevar sus propuestas a la pa-
tronal.

Es al calor de la lucha por estas
reivindicaciones, que respondea a las
necesidades sentidas por el conjunto
de los trabajadores, como será posible
no sólo desbordar la politica capita-
lista de los convenios sino reforzar
la movilización y organizaaión obrara.
Es el combate que las CCOO deben asumir
para ser capaces de ponerse a la cabe.,
za de los trabajadores, para ser capa-
ces de incorporar a la amplia vanguar-
dia que desgajaráde,astas luchas, re--
forzando a la vez su masividad y su co
ordinacichrw

P,Ch I.L.
23 de actubre de 197
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unidad de acción contra
****** el sumario 1001 ******

! Abajo el sumario 1001! Este es el grito que está encontrandp un creci
ente eco en la clase obrera, los estudiantes y la población en ganeral. La for-
mación de comitls 1001 en las Universidades, en los barrios; la actividad de
las diferentes CCOO de empresa, las primeras acciones de agitación en preparadi
ón de acciones masivas, son diferentes pruebas de la audiencia que está consi--
guiando la actividad de la vanguardia en el seno del movimiento y anuncian la
posibilidad de ofrecer una autntica respuesta de masas al nueva proceso que --
prepara la dictadura.

En la declaración común de ETA(VI) y la LCR, los mr definiamos cuales
son las condiciones para auanzar en la organización de esta respuesta. La pro-
testa contra el proceso de los 10 de Carabanchal ha de ser preparada sobra la-
base de la acción indepediente del movimiento obrero y en torno a objetivoa ca
paces de unificar a los distirtos sectores populares en lucha contra la dicta-
dura. Al margen de la CNS, de la presión "peticionaria", sobra sectores de la
burguasia española u organismos internacionales (OIT, MCE), al movimiento de ma
sas sólo puede confiar en los m4todos de acción directa capaces de desbordar la
legalidad franquista. En la lucha contra este proceso, las CCOO debían jugar un
papel central impulsando una actividad en el interior de las empresas en torno
a esta tema y formando Coordinadoras locales y nacionales en las que estén re
presentadas no sólo las diferentes fuerzas obreras CCOO, org. pol. sino tam-
bin los organismos representativos de otros sectores efectivamente dispuestos
a luchar contra este proceso comités unitarios contra el 1001 en la universi--
-dad, en los barrios, en profesionales...

La Unidad de Acción más amplia de todas estas fuerzas debe basarse pues
en unos presupuestos mrnimos: centrar la actividad unitaria en la agltación con
tra el sumario 1001, rechazar toda participación directa de sectores da la bur-
guesia en los organismos de coordinación, preparar la organización de jornadas
de lucha por la libertad de los 10 de Carabanchel.



Esta es la p .ición que tanto ETA(VI)como la LCR han defendido y siguen
defendiendo públicamente ante la vanguardia obrara y estudiantil. Sin embargo,
la necesaria unidad de acción que exige la lucha contra este proceso no va acom
pañada de una voluntad unitaria de lucha por parte de todas las organizaciones-
del movimiento obrero.Aál, en ocasión de una reunión nacional de organizaciones
políticas realizada durante el mes de septiembre -y en otras organizadas ø esca
la local- han aparecido diferentes posiciones que no ha hecho más que frenar la
constitJción de los organismos de coordinación necesarios para impulsar una res
puesta común.

Por un lado, el PCE, estando ausente de los intentos de formación de una
Coordinadora Nacional y de coordinadoras locales en determinadas ciudades, ha -
mantenido en general una actitud sectaria ante las demás fuerzas polftlaas obra
ras, y se ha dedicado a centrar todos sus esfuerzos a la presión sobra las per-
sonalidades democráticas y Colegios profesionales, Jerarquía eclesiástica y di-
ferentes organismos internacionales, a costa de una deformación abierta del ca-
rácter del proceso que prepara la dictadura y de la necesaria respuesta que ha-
de dar la clase obrera; así, la defensa de los militantes obreros acusados de--
pertenecer a la Coordinadora Nacional de CCOO no es concebida como una nueva o-
casión para popularizar la nscesidad de una organización indepediente de los --
trabajadores al margen de la CNS, sino que queda limitada a la defensa de unos-
"enlaces sindicales" fieles a los trabajadores en la lucha por las libertadas -
damocráticas...

Por otro lado, el PCE(I), seguido por B.R. y otros grupos maoistes, man
tiene una actitud contradictoria a escala nacional en sus relaciones con los o-
tros grupos: utilizando como pretexto para rechazar su participación en una
Coordinada Nacional la ausencia del PCE en ella, el PCE(I) ha defendido una -
posición sectaria que se contradice al mismo tiempo con una concepción "amplia"
de la Unidad de Acción, que incluye a fuerzas"antifascistas" de la burguesía.
En el caso de la actividad en el movimiento estudiantil, su giro derechista a-
partir de su reciente Congreso le lleva aun más a separar radicalmente la agita
ción entre la vanguardia de la que debe desarrollar en el seno del movimiento.
Así, mientras que el movimiento estudiantil ha de luchar contra los planes de -
estudio y los nuevos mátodós rentabijizadores, sólo la vanguardia, segLín ellos-
puede movilizarse contra el sumario 1001. Ignorando las lecciones de Burgos y -
más recientemente del Besas en Barcelona, el PCE(I) no hace sino oponer dos ta-
reas que el movimiento estudiantil debe asumir para conseguir un avance un su -
recomposición y hacer fracasar la política de la burguesía en la Universidad:
la lucha contra la política rantabilizadora y represiva en la Universidad, el a
poyo a las luchas obreras y la respuesta a las agresiones de la Dictadura con--
tra el movimiento de masas en su conjunto -de lo que el sumario 1001 es el ejem
plo más actual- que lejos de oponerse, son los ejes de movilización que han de-
presidir la actividad de la vanguardia en el seno del movimientwestudiantil. Y
en este sentido, la formación de Comités Unitarios crtra el sumario 1051 en la
Universidad es la condici6n.para masificar y radicalizar la lucha de los estu--
diantes contra la dictadura.

Igualmente en el movimiento obrero,en las CC00,1a agitación contra el -
sumario 1001 no puede limitarse a la actividad entre la franja organizada de la
vanguardia. La formación de Comitefs contra el sumario 1001 donde no existan CC-
00, donde existe un ndmero importante de luchadores al margen de una CO, no dis
puestos todavia a incorporarse a ella, o confrontados a una fracción mayorita--
ria que no se halla dispuesta a asumir la lucha contra el 1001 en las fábricas-
y en los barrios es una tarea central de todos los militantes revolucionarios.
Y las luchas que están dessarrollándose abtuaImente contra la politica capita-
lista de los Convenios y por las reivindicaciones obreras daten ser la ocasión-



para -participando activamente en ello- preparar la respuesta política del movi

miento y extender la conciencia entre las masas de la necesidad de derrocar a -

la dictadura por la vra revolucionaria.

Los repetidos aplazamientos del juicio contra los 10 de Carabanchel no-

deben-ser,sin embargo, un pretexto para dejar de lado la actividad de los revo-
lucionarios sobre este tema. Al contrario deben ser una explicación ante el mo-
vimiento del objetivo que persigue la dictadura en el momento actual: atenaza-
da por sus propias contradicciones internas, temerosa de una nueva respuesta de

masas que agrave la crisis polrtica en que se encuentra la burguesra en su con-
junto, los tribunales franquistas tratan de ,hacer este proceso "ejemplar", en-
las condiciones menos desfavorables para la dictadura, buscando una represián -
creciente contra las organizaciones de vanguardia y las CCOO, pretendiendo limi
tar las tuchas de la clase obrera a simples objetivos económicos "negociables"

dentro del marco de los Convenios.

Es precisamente para hacer fracasar esta política que los marxistas-revo
lucionarios proponemos la extensión y coordinación de los comitefs contra el su-
mario 1001 y la organización de jornadas de lucha, antes incluso de la convoca-
toria del juicio para una fecha determinada. La manifestación organizada de Bil
bao por ETA(VI) y la LCR el dra 4 deoctubre, la que praparan las coordinadoras-

de CCOO y las organizaciones políticas de varias localidadas, no han de ser si-
no el primer paso para la organización de jornadas de lucha para el sumario --
1001 a escala de todo el estado.

!! POR LA LIBERTAD DE LOS 10 DE CARABANCHEL !!

!!POR LA LIBERTAD DE TODOS LOS DETENIDOS!!

Y! POR LOS DERECHOS DE REUNION, ASOCIACION, PRENSA, HUELGA Y MANIFESTACION !!

!!POR LA DISOLUCION DE LOS CUERPOS REPRESIVOS Y TRIBUNALES ESPECIALES !!

18 octubre - 1973

******************************-*
LEE EN

Cuadernos oleCOMUNIV-N10 n°1 :

PROGRAMA DE 'FRANSICION
1(LA AGONIA DEL CAPITALISMO Y LAS TAREAS DE LA IV' 1 INTERNACIONAL)



La imagen del ministro-poeta-
no ha tenido buena acogida. En es-
ta ocasión el conocido recurso de-
presentar a insignes represores ba
jo los oropeles de la "cultura" bur
guesa se ve inutilizado por la imá
gen que su autor ofrece en la vida
real.. Incluso la prensa burguesa -
se ha tomado a broma la vena poé--
tica de Julio Rodriguez. Sus mis--
mos versos parecen traicionarla re
velando sus obsesiones "centine-
las, ...presos, .. espadas,..". Es-
tas son las armas que emplea a dia
rio para llevar a término la refor
ma capitalista de la enserianza.

la rentabilizacion económica

Gratiniano Nieto, rector de
la Autónoma, fiel centinela del mi
nistro, se expresaba más claramen-
te cuando en la apertura del curso
declaraba: "La Universidad tiene -
unas limitaciones écon6micas".

El análisis del presupuesto -
del Estado para 1974 proporciona -
los primeros datos en este sentido.
La fraseología oficial se complace
an decir que la partida más impon-
ante del mismo corresponde a Bdu-

6n y Ciencia. Para ello se va-
de un viajo truco estadístico -

que consiste en dividir el presu-
puesto destinado a las fuerzas re-
presivas en 4 apartados: Ejército,
zarina, Gobernación y Aire. Por me
dio de una simple suma la realidad
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queda en: Fuerzas represivas, 144-
mil milliones; Educación y Cieneia,
81 mil milliones. Esta es la prime
ra limitación económica de la ense
rianza: su carácter marginal respec
to a la modernización de la repre-
ei6n que la dictadura necesita pa-
ra mantenErse frente al ascenso --
continuado del movimiento de ma---
sas. Pero los mismos milliones des
tinados a la Educación no se obtie
nen gracias a la generosidad de --
capitalistas y-grandes propieta---
rios sino mediante una extorsión -
disimulada de las masas populares-
por medio de una gran cantidad de-
impuestos indirectos, que represen
tan el 650 del total..

Una de las consecuencias de -
estas limitaciones es la ausencia-
de gratuidad en la Enserianza.

Con su peculiar ainismo "rea-
lista" la LGE había ya anunciado -
que la Educación pre-escolar no po
dia ser gratuita. Pero en cambio -
los "planificadores" del desarrollo
cuentan que sea cada vez mayor el-
nilmero de mujeres incorporadas como
asalariadas. Lo cual significa que
cada aho va a intensificarse más y
más el ni5.maro de mujeres explota--
das por partida doble: como traba-
jadoras, sujetas a discriminacio--
nes de salario y de trabajo, y como
madres, obligadas a atender a sus-
hijos después de la jornada labo--
ral. El cuidado de los nii-Ios en --
Institución pre-escolares en condi
ciones pedagógicas y sanitarias óp
timas seguirá reservado fundamen-
talmente a quienes pueden pagar --
los elevados precios de este "Ser-
vicio para ricos".

En cuanto a la gratuidad en la
Enserianza General Básica, objetivo
confesado del Gobierno, dista mucho
de ser una realidad. 'Existe todavía
un déficit de 1.264.047 puestos es
colares a este nivel y el porcenta
je de no-gratuidad es muy cercano":
al 20%. No es necesario insistir -
en que la realidad debe superar es
tas cifras "oficiales" 7 cue la

dalang

"Por los riscos de mi sierra
sólo brillan las espadas"

(Versos de Julio Rodríguez
publicados en ABC).

los 100 días de
julio rodriguez
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falta de escolarización o la defi-
ciencia de la misma recae sobre --
las masas populares que, en una se
rie de puntos (Vicalvaro, Orriols,
...) han iniciado ya la moviliza-
ción.

En la Universidad la rentabi-
lización económica se persigue por
medio del encarecimiento de las ma
trículas y los servicios universi-
tarios. Las fuertes movilizaciones
del medio no han permitido al Mi-
nisterio iniciar este curso la su
,ida de la matrícula, pero es indu
dable que sigue siendo une de sus
objetivos. En cambio sí han subido
otros servicios, como comedores y
autobuses,en la Universidad de Ma-
drid, cuya amenaza durante el cur-
seppasado ya dió lugar a importan-
tes movilizaciones estudiantiles.

El reverso de la medalla de -

este encarecimiento lo constituyen
los sueldos y las condiciones de -
trabajo de profesores y maestros -
que ven mermar continuamente sus -
ingresos por el alza constante del
coste de vida y peligrar la seguri
dad del empleo por la reconversi-
ón del centro o la depuración deci
dida por la policiá acadlmica.

Inicialmente la LGE pretendía
controlar los TTIrgenes de benefi--
cios en el negocio de la Enseñanza.
Sus resultados están siendo los ti
picos de toda reforma capitalista:
ruina de los pequeños empresarios,
cierre de las instalaciones "no --
rentables", fortalecimiento de los
capitalistas de la Enseñanza y de
las Ordenes religiosas, que se es-
pecializan en los sectores más ren
tables del sistena educativo y ob-
tienen fuertes sumas del Estado pa
ra proceder a "esta recomversión".
Cuatru son los principales mecanis
mos a que recurren los capitalis--
tas privados: las fuertes subidas-
de los precios "oficiales", muy --
por encima de los márgenes teórica
mente permitidos por el Ministerio
(15% este ab); la subida "invisi
ble" de precios por medio de cuo-1

tas de entrada, permanencias o el-
proyecto de "aportaciones volunta--

rias" anunciadas por el padre Martí
nez Fuertes;las subvenciones del Es
tado para extender la gratuidad de-
la EGB y que este año van a suponer
5.430 millones de pts en manos de -
los capitalistas de la enseñanza;--
las ayudas y beneficios a la ense--
ñanza privada para la construción o
equipamiento de centros escolares(-
que pueden llegar al 90% del total).

Por último es necesario referir-
se a una forma indirecta de rentabi
lización económica de la enseñanza::
que consiste en el ofrecimiento del
control de la enseñanza estatal a--
los capitalistas privados dispues-
tos a ciertas formas de ayuda. Si -
la inversión directa de los capita-
listasha dado lugar a nuevos Cole--
gios Universitarils ligados a las--
universidades privadas ya existen--
tes o a la creación de Escuelas Uni
versitarias para impartir el primer
ciclo de enseñanzas universitarias,
la inversión indirecta y el control
que se deriva se refleja en los Pa-
tronatos Universitarios y organis--
mos similares,así como en el proyec
to anunciado por el ministerio,de

que el segundo ciclo de estudios de
Formación profesional se realice di
rectamentr dentro de las empresas,-
con lo cual todas las taras del "a-
prendizaje" - sobre-explotación,es-
pecialización, excesiva,rdgimen de-
correccionai,......-se verán estimu-
ladas.

Aal pues las limitaciones eco-



ndmicaw a que hacía referencia Gra-
tiniano Nieto tienen unas raices de
clase bien concretas y responden a-
una lógica de rentabilización capi-
talista de la enseñanza:limitando -
las inversione "no prodactivas"., -
trasvasando sus consecuencia,; sobre
las masas trabajadoras a las que no
les llegan 171s_ eue las rdgajas (au-
mentos de precios,irstalacicres in-
suficientes,etc ) subvencionando a-
las capitalistas de la el.segarza pa
ra que puedan realizar su reLocio u

ofrecindoles el control de la ense
ganza estatal0

la renta bili zatión humana

La rentabilización hvmana del-
sistema educativo es tan irdportante
como la económica y va íntimamente -

unida a ella: se trata de seleccio-
nar el número de especialistas y --
técnicos más adecuados a cada nivel
con lancalidad" más adecuada, con -
los mínimos gastos de tiempo, perso
nas y dinero, intentando garantizar,
en la medida de lo posible, su fide
lidad al sistema.. En el COU y la U-
niversidad es donde se siguen multi
plicando las medidas que apuntan M-Is
claramente en este sentido, aunque-
son una característica del conjun-
to del sistema educativo.

La masificación de la. Universi
dad es una exigencia del mismo desa
:rollo econ6mico0 Per3 en el ca-nita_

hamo esta masificación se limita y
se canaliza con criterios de clase-
bien definidos, de iodo que bajo la
apariencia de una :ivisi6n técnica-
lel trabajo se re liza de hecho una
división social al mismo que repro
luce constanteff dte la hegemonía de
la burguesía.

En la U _versidad espagola, e-
:zistlan el _rso pasado 265.W0 es-
tudiantes se preveía un incremen-
to de 3O. )O más para el curso pre-
sente. 1. política del ministerio -
para a' Jrber a estos nuevos estu--
diant consiste por una parte en u
na d _Jentralización -nuevas univer

sidades, colegios o escue las
versitarias- y en una dispersión --
del medio estudiantil dentro de una
misma localidad.

Los criterios utilizados no --
han sido en ningún easo ni la efic;:
cia pedagógica en vistas a una for-
mación polivalente, ni la inserción
viva del estudio en la vida real y,
particularmente , en el trabajo pro
ductivo. Botella Llusia ha sinteti-
zado bastante bien uno de los crite
nos del ministerio: "el fracaso de
la Universidad contemporánea estri-
ba en cuerer unir dos menesteres di
ferentes, que no son sino dos tipos
muy distintos de Universidad: una -
minoritaria y guiadora; otra, mayo-
ritaria y expansiva".

Cuando las llamadas "capitales
de provincia" ven instalarse una --
nueva Universidad o colegio univer-
sitario, o cuando la Thiversidad a-
Distancia abre sus puertas, los es-
tudiantes no encuentran allí más --
que esta universidad "mayoritaria y
expansiva", con instalaciones defi-
cientes, profesorado insuficiente y
mal pagado, pocas posibilidades de-
opción y, en definitiva, fábricas -
de "especialistas medios", expedito
ras de títulos "devaluados". En o--
tras ocasiones, especiaLiente en --
las grandes Universidades de Madrid
y Barcelona, la dispersión
ca de las facultades reviste fr --
cuentemente de una medida repre:=iva
tendente a evitar la movilización y
concentración masivas de los estu-
diantes y a facilitar la acción re-
presiva de la policía.

La Universidad "minoritaria y-
guiadora" está formada por la Ilite
que consigue acceder al tercer ciclo
de la ensehanza universitaria, for-
mada preferentemente en las univer-
sidades e Institutos privados o en--
algunas Autónomas donde los crite--
rios de selección se multiplican al
máximo.

De aquí que la orientación fo71

zosa, la selectividad y el numerus.
clausuá sean armas imprescindibles.
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para separar estos dos tipos de uni
versidad y para estructurar interna
mente cada una de ellas.

Medicina es un caso típico.- C.
da ario centenares de jóvenes ven ne
gada su admisión a la facultad, --
mientras que una organización tampo
co suspicaz de "subversiva" como la
OMS afirma que existe un déficit de
30.000 médicos. ¿ Cuantos médicos y
con qué formación son necesarios -
para pasar de una medicina de cla-
se -que se limita a "reparar al --
trabajador incapaz de seguir produ
ciendo- a una medicina social que
asegure una -atención médica y sa-
nitaria suficientes y gratuitas a-
toda la población ? La selección y
la orientación operan pues con un-
criterio capitalista bien definido.

Paralelamente tratan de paliar
los efectos de la anarquía capita-
lista distribuyendo a los estudian
tes entre las diversas carreras en
función de la demanda de empleo --
del sistema productivo,de modo que
no exista una presión excesiva de-
la demanda en ningdn sector y que-
por lo tanto, no pueda encarecer -
el precio de esta mano de obra.. El
COU y los primeros cursos de las -
facultades realizan una buena parte
de esta labor. El criterio más si-
gnificativo para "orientar" a un -
estudiante de COU que quiere en---
trar en una facultad"saturada"-y -
cuya aptitud viene teóricamente a-
valada por el aprobado que ha obte
nido en el instituto- deberá reali
zar un examen-test de pretendido -
carácter Científico, pero cuyos as
pectos más depurados consisten pre
cisamente en eliminar a los posibIE
contestatarios y cuyo resultado fi
nal viene determinado en definiti-
va, el numerus clausus existente..
Esta labor se completará después -
en los cursos selectivos donde el-
porcentaje de suspensos puede al--
canzar el 90%, y durante el curso-
de la carrera a través de las eva-
luaciones nuevos cursos selectivos,
notas mínimas para el paso del 2i
dio, etc...

El propio contenido de la ense
lanza debe ser adecuado paralDrod.-,L
cir esta separación entre las
tes del sistema y el resto de titu
los "devaluados". Los nuevos pla--
nes de estudios que van a entrar -
en vigor este curso son suficien-
temente claros:por una parte,hiper
especialización de las enseñanzas -
más ligadas al sistema productivo- -
politécnicas,ciencias, economía em-
presarial,etc..- para obtener una -
producción acelerada de " técnicos
medios" a los que la propia especil
lizaci6n excesiva incapacita parp
tener una visión critica de conjunto;
por otra parte,tendencia a la gene-
ralización en las carreras de tipo-
ideológico - filosofía, económicas
rama general,...- que hay que enten
der en el sentido de enselanza de-
". generalidades ", al estilo de la-
vieja universidad napoleónica de an.
tes de la reforma,y que se refleja
en la eliminación de asignaturas
consideradas conflictivas y en la -
eliminación masiva de optativas, etc.'
La adquisición de una visión de con-
junto, dentro de lo que es posible-
en la enserianza burguesa, queda re-
ducida a las Ilites que logran aca-
bar en tercer ciclo o se han forma-
do en institutos especializados. Su
fidelidad al sistema se considera -
relativamente garantizada por el -,
largo proceso de selección que han-
sufrido. En su interior, se recluta
ran los cuadros diregentes del apa-
rato productivo y la sociedad capi-
talista.

La polémica que ha despertado-
el nuevo calendario académico va -
bastante más allá da su carácter ar-
bitrario y su imposición burocr4ti-
ca. Estos hechos,con ser importantes
resultan secundarios ante el paquete
de medidas que lleva aparejada la -
imposición del nuevo calendario: -
Pruebas de acceso generalizadas, --
nuevos planes, ciclos, reducción de
plantillas de profesores, expedien-
tes a alumnos, ..Si bien em posible
que con el mismo se haya intentado-
conseguir una división de los estu-
diantes a /-.incipios de un curso -



mie se anuncia particularmente con
flictivo,la reacción que ha susci-
tado en sectores mucho más amplios
que los estudiantes y profesores -
,catedráticos,colegios profesiona-
les, asociación de padres de fami;-
lia, ...- ha significado un primer
tropiezo eL los planes del ministe
rio de Julio Rodriguez. Sin embar-
go estos tropiezos son la consecu-
encia inevitable de la política au
toritaria y represiva que, inicia-
da en la última época del ministe-
rio Villar, está siendo llevada a
sus últimas-, consecuencias0

el incremento de la represión

La hiperespecialización y el-
control y el control ideológico no
son suficientes para imponer a la-
gran masa de estudiantes y profeso
res las consecuencias de la refor-
ma capitalista de la ensehanza.Fra
casada la "participación" desde --
los primeros tiempos del ministerio
Villar y revelada como contraprodu
cente la permanencia costante de -
la policía en las facultades - por
acelerar la politización del movi-,
miento y la ligazón con las luchas
obreras contra la dictadura- Julio
Rodríguez ha sido encargado de apli
car a fondo la linea de represión-
académica inaugurada con el nombra
miento de Adolfo Murioz Alonso como
rector de la complutense de Madrid
el curso pasado.

Para ello ha tenido qúe empe-
zar por una renovación importante
de las autoridades académicas, sus
tituyendo a los hombres de la "par
ticipación" por policías académicos
a su servicio. Un ejemplo ilustrati
vo de servilismo exigido a estas -
nuevas autoridades académicas lo -
constituye la orden enviada por te
le xt (!) al rector de la Universi-
dad de Valencia para que impidiera
al patronato la discusión sobre --
los expedientes incoados a 3oo a-
lumnos.. En su relevo como rector--

Autónoma de Barcelona Vicen-e Villar Palasi, con una gran dó-
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sis de cinismo declaraba: " Pres-
cindimos hasta la temeridad de las-
medidas coactivas con el único pr-a---
pósito de que no se perdiera el - -

tacto humano con la gente" .La
puesta de Julio Rodríguez fue
te: "no existe impunidad en el
de la universidad ".

La batalla del nuevo mini
contra PNN ha ido bastante ma
de las palabras duras. La radi
zación de éstos, que diA un aa
importante el curso pasado,
caba que se había formado un
miento eue podía afectar al 7C
los profesores que trabajabar.
Universidad. Las exigencias
masificación universitaria
una reducción drástica y gency
da delprofesonido universitar
revés, para el presente afío,
vela un aumento de 3000 nuevo.: FL

tos de trabajo.Con la creación
nuevo puesto de profesores adjunto
numerarios lo que se pretende es in
troducir una división en el serio de
los antiguos PNN,a1 mismo tiempo -
que se acentúa la selección ideol6-
gica de los mismos por medio del --
concurso-oposición a través del cuál
dében de acceder al puesto de funeio
narios.

Para luchar contra la masifica
ojón excesiva del ndmero de profeso
sores-considerada "peligrosa" - se-
pondrán nuevos obstículos al desem-
peHo de su función - exigencia del
grado de doctor - y se les exigir -
una dedicación intensiva que no de-
ja tiempo ni para la investigación.-
ni ::ara el estudio, con lo cual se-
refuerza la tendencia a la degrada-
ción de la ense"nanza. La eliminaci
masiva de asignatura optativa -más-
de 300 en Filosofía de Barcelona---
se dirige también a la reducción --
del ndmero de profesores. El nombra
miento por parte del Ministerio -en'
contra del antiguo sistema de depar
tamentos-, 3a naturaleza administra
tiva de su contrato y la constante:
inseguridad en el empleo de curso -
en curso, son armas en mano de la -
política represiva actualmente en -
marcha. El número de profesores de-
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Universidad y de Enseñanza media ex
pulsados nor consideraciones ideoi7
gicas es importante en la mayoría 1
de los distritos y, todavía, muchos
de ellos no saben si se les renova-
rá el contrato ya que el nuevo ca
lendario escolar permite mantener
los tres meses más en la cuerda flo
ja.

La represión sobre los estu---
diantes ha empezado a caer en forma
de expedientes académicos que prohi
ben su entrada en Universidad: 10--
alumnos de Deusto (Bilbao), 12 de--
Santiago y casi 300 de Valencia es-
el balance provisional de inicio --
del nuevo curso. La amenaza de nue.,.
vos expedientes a estudiantes de --
Universidad y de EM (donde se han -
reforzado extraordinariamente las -
medidas de control y de represión)-
sigue en pie, si no le hace retroce
der una movilización masiva por la-
readmisión de los expedientados.

Esta escalada en la represión-
académica no significa que la poli-
cía haya desaparecido del campus --
universitario. Por el contrario, es
te atacue contra estudiantes y pro-
fesores no puede hacer más que in--
tensificar la movilización de éstos
y -fracasados todos los intentos --
"participacionistasft- la interven-
ción de la policía y el enfrenta---
miento con la misma se hace inevita
ble. Desde antes de empezar el cur-
so, su intervención en la Universi-
dad ha sido constante para disolver
las asambleas de preparación del --
boicot a las pruebas de admisión de
nuevos alumnos.

la «nueva politica »
y sus consecuencias

As/ pues, el conjunto de la po
lítica aplicada por el nuevo minis-
tro se configura como una nueva ma-
nera de llevar a cabo la reforma ca
pitalista de la enseñanza en la que
se recrudece la represión académica
y por tanto, la exigencia de una -
mayor homogeneidad en las autorida-
des académicas, que deben realizar-
las funciones de policía interna. -

Por otra parte, la reforma educati-
va pasa a aplicarse de un modo menos

descentralizado y más burocrático,-
con el concurso de numerosos meca--
nismos de flexibilidad que se ha-
bían hecho jugar en la época del Mi
nisterio Villar. La consecuencia de
estos nuevos métodos es una pérdida
de apoyo en sectores importantes de
catedráticos (dimisiones de recto--
res y decanos, criticas abiertas,-.),

dificultad de interesar a capitalis
tas privados en la Universidad (al-
gunos de los miembros cesantes del-
patronato de la Universidad de Va--
lencia eran muy significativos a es
te respecto), pérdida de confianza-
de numerosos sectores peueflo-bur--
gueses que se han expresado princit
palmente en ocasión del nuevo calen
dario académico (padres de familia,
colegios profesionales...) y en cier
tos sectores de la prensa burguesa.
Desde el punto de vista de estudian
tes y profesores la nueva política-
de Julio Rodríguez exige la exten--
si6n de la lucha a todos los secto.,,
res de la enseñanza que conduzcan a
la organización de respuestas de --
conjunto ante las constantes medi-
das rentabilizadoras y represivas.-
La orientación de esta lucha para--
ser eficaz, deberá ser resueltamen-
te anti-capitalista y prolongada --
fuera de la Universidad mediante el
apoyo a luchas obreras radicales --
(SKF en Madrid, luchas del Vallés-.),
el combate contra las agresiones de
la Dictadura (Sumario 1001, apoyo a
las reivindicaciones que han desarro
llado recientemente una huelga de --
hambre en Carabanchel,...) y la soli
daridad internacionalista uue en es-
tos momentos debe volcarse especial-
mente hacia las masas trabajadoras -
chilenas sometidas a la bárbara re -
presión de la Junta Militar y hacia-
el pueblo palestino oprimido por el-
imperialismo sionista y traicionado-
una y otra vez por los estados ára--
bes. As/ lo han empezado a entender-
los centenares de estudiantes y pro-
fesores que han iniciado la moviliza
ci6n. El nuevo calendario hablaba ci-e-
enero: ! la lucha ha empezado ya en-
octubre !

F. C.
24 - 10 - 73
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Chile se había convertido en-
el epicentro de la lucha de clases
en América Latina desde la derrota
de la clase obrera boliviana en a-
gosto del 71. El movimiento revolu
cionario internacional que seljuia-
los acontecimientos de Chile era--
consciente de la inevitabilidad --
del enfrentamiento. Este enfrenta-
miento -preparado a lo largo de --
dos arios per confrontaciones par--
ciales de una dureza creciente, a-
nunciado por el golpe fallido del-
29 de junio- se ha producido dramá
ticamente el 11 de septiembre. Las
fuerzas armadas han tomado la ini-
ciativa de un ataque criminal con-
tra la clase obrera, sus organiza-
ciones, sus conquistas antiguas y-
recientes, contra las libertades--
dem6craticas más elementales. Mi--
llares, seguramente, decenas de mi
llares de muertos en Santiago y en
otras regiones del país, han carac
terizado esta nueva manifestación-
de la barbarie de las clases domi-
nantes, dichas nacionales, y del -
imperialismo. Estos han demos-srado
una vez más con la elocuencia de -
la sangre vertida a raudales, gis.e-
ellos subordinaban todas las corsi-
deraciones legaleffi, jurídicas o hu
manas a la defensa feroz e intran-

DECIARACION DEI S. U.

19

CHILE
* * * * * * * * * ** ** ** ** ** *
UN ENFRENTAMIENTO

INEVITABLE.** ** ** ** ** ** ** **
sigente de sus intereses amenaza--
dos.

!Confirmación trágica suple--
mentaria del peligro que constitu-
ye para la humanidad el capitalis-
mo históricamente agonizante! !Con
firmaci6n suplementaria de la natu
raleza vergonzosamente mistificado
ra de los "principios" y "valores-1
de una sociedad de explotación y -
opresióni.

!Confirmación suplementaria de
las consecuencias catastróficas pa
ra la clase obrera implícitas en -
la perspectiva ilusoria e irrespon
sable de una transición "pacifica"-
y "democrática" al socialismo en -
un mundo en que, desde hace más de
medio siglo, se suceden en todos -
los continentes guerras locales y-
generales, convulsiones revolucio-
narias y represiones sangrientas,-
dictaduras fascistas y militares!.

el programa de la unidad
popular y la dinámica de
la mobilización de las masas

El proyecto de la Unidad Popu
lar ( U.P. ) era presentado por --



20
sus partidarios como el preludio a
una etapa en que el paso al socia-
lismo estaría a la orden del dia.,-
y preveía una acción reformadora--
dentro del marco del sistema capi-
talista. Es por eso que la coali--
ci6n incluía formaciones políticas
de origen burgués;buscaba, lo que-
es peor, una colaboración con sec-
tores de la burguesía y los parti-
dos que lo representaban, y reafirtu
ba su fidelidad total al régimen--
constitucional existente. Es por -
eso que las capas esenciales de la
rguesia -que ya hablan apoyado -

Ina orientación reformista modera-
da bajo la presidencia de Frei- ha
tan decidido dar luz verde a la -

experiencia Allende en el marco de
las condiciones precisadas durante
ns negociaciones que siguieron a-
_as elecciones del 4 noviembre 1970
que incluían el mantenimiento sin-
cambio del aparato militar. Para -
_mbolizar la continuidad relativa
de la empresa, la UP no proponía -
una reforma agraria nueva, se limi
taba tan solo a aplicar de una for
ma sistemática y más rápida la re-
forma adoptada por Frei. No obstan
e, la victoria del 4 de septiembre

y la entrada de Allende a la presi
dencia eran sentidos por las masas
como una derrota de una permanen-
cia histórica infligida al enemigo
de clase. De hecho, se creaba una-
relación de fuerzas nueva, más fa-

vorable que nunca en el pasado 8.-
la clase obrera, a los campesinos-
y a la pequeña burguesía radicali-
zada. La realización de las refor-
mas previstas en el programa de --
la UP y el golpe infligido a la --
propiedad imperialista en el sec--
tor minero, eran un estimulo suple
mentario al movimiento de masas,--
Muy pronto, éste manifestaba la --
tendencia a chocar con el marco --
del refarmis-,ao preconizado por A--
llende y su coalición: los obreros
querían expropiar las fábricas que
debían seguir en el sector privado,
los campesinosdaban su interpreta-
ción propia a la reforria agraria.-
La dinámica de la lucha de clases-
se desarrollaba rápidamente según-
la lógica de los intereses funda--

mentales, rompiendo los esquemas--
preestablecidos. Los mismos secto-
res de la burguesía que al princi-
pio eran favorables a la UP, empe-
zaron a alarmarse, volviéndose s'en
sibles al peligro que amenazaba, -
no "la libertad"del pueblo chileno
o las libertades democráticas ele-
mentales, sino sus intereses de ex
plotadores. Después de múltiples

pasaron claramente a la o-
posición. La derecha de la UF sa-
lió del Gobierno y abandonó la coa
lici6n. La Democracia Cristiana --
adoptó una actitud más y más agre-
siva yendo hasta la obstrucción y-
el sabotaje. A medida que los con-
flictos se agadizaban, la acción -
de las tropas de choque fascistas-
y la instigación de una revuelta -
reaccionaria de las capas pequeño-

, burguesas se convertían en los ins
trumentos politicos utilizados en
una escala cada vez mayor. El impe
rialismo -en primer lugar el impe-
rialismo americano- aportaba su --
contribución por medio de chantajes
amenazas, presiones y maniobras e-
conómicas de todas clases.

La situación desembocó pues -
en una delimitación absolutamente-
neta entre las fuerzas antagonistas,

mientras que las capas pequeño-bur
guesas oscilaban y se dividían. A-
temorizada por la dinámica del mo-
vimiento de masas la burguesía re-
chazaba en lo sucesivo el proyecto
reformista. El proletariado lucha-
ba para ensanchar las brechas abier
tas en el sistema y para reafirmar:-
su poder. La UP incluso deseando -
un acuerdo y buscando desesperada-
mente un compromiso, no podía acel
tar la capitulación exigida por la
burguesía y que habría supuesto su
aislamiento de las masas.

la burguesía escoge- el ca-
mino del golpe militar -

El fallo esencial del intento
demócrata cristiano de obligar a -
Allende a capitular a través de una
serie de confrontaciones parciales
el fracaso de la erosión progresiva
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de sectores importantes de su base
de masa, aparecieron a la luz
blica en la conclusión de las lu--
chas de octubre 1972, en los resul
tados de las elecciones de marzo y
en la incapacidad de movilizar en-
junio 1973 ( con una camparía de sa
botaje ) algo más que un porcenta-
je irrisorio de mineros del Tenien
te. Este fracaso planteó de nuevo-
a la Democracia Cristiana y al ---
frente burgués en su conjunto, el-
problema de su estrategia fundamen
tal: ¿ podía permitirse jugar toda
vía el juego del respeto de las --
normas constitucionales y de la u-
tilización de los mecanismos del -
aparato de Estado, y de contrarres
tar la acción de Allende , intentar
paralizarla, o debía situarse en -
el terreno del golpe de Estado?.

El fracaso del golpe del 29 -
de junio -más allá de eventuales -
errores y contratiempos técnicos--
reflejaba una indecisión persisten
te de la burguesía, sus diferencia
ciones internas, las dudas de las=
fuerzas armadas .:ismas. Pero el --
golpe del coronel Sou.,--e -;rovoc6 u-
na movilización importante de las -
masas, que alcanzaron un nivel de -

radicalización sin precedentes. Más
de un millar de fábricas estaban --
ocupadas -por los obreros que, ex7310
tando las potencialidades de los --
cordones industriales, i strumentos
de la democracia proletaria surgi--
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dos de las luchas de octubre 72, or
ganizaban su control político y su-
defensa, y proclamaban su voluntad-
de no devolver a los propietarios--
incluso las fábricas que formaban -
parte del sector privado. Al mismo-
tiempo, la consciencia de las masas
experimentaba un cambio cualitativo
comprendiendo la necesidad de armar
se para hacer frente a nuevos ata.9.»
ques reaccionarios.

La burguesía chilena compren--
di6 de inmediato que la situación--
había llegado a un punto crucial. -
Había sufrido un golpe muy duro en-
su poder económico, veía que una si
tuaci6n de doble poder se esbozaba,
que se formaban embriones de mili--
cias obreras. De acuerdo con la di-
rección imperialista americana deci
de renunciar a los confrontamientos
parciales, para pasar al enfrenta--
miento mayor; de renunciar a la uti
lizaci6n de todas las artimalas "le
gales" y de todas las maniobras de-
obstrucción por el empleo de las ar
mas. Las negociaciones de julio-agos
to dltimos tenían principalmente co
mo objeto, ya sea el ganar tiempo,-
ya sea verificar "in extremis", si-
era a-15n posible obligar a Allende ,,.

capitular en frío.

Allende, no pudiendo o no que-,
riendo capitular en frío, el movi--
miento de masas no retrocediendo, -

el golpe fué desencadenado con la -
determinación y la ferocidad que --
hacía necesarias, desde el punto ae
vista de la defensa de los intereses
de los explotadores, una situación-
muy explosiva y una movilización ex
traordinaria.

La clase obrera chilena se ha-
opuesto al golpe de Estado con un-
coraje y un espíritu de sacrificio
que quedarán grabadoa en la histo-
ria del movimiento obrero interna-
cional. Las fábricas han sido de-
fendidas con las armawen la mano-
contra el ataque de los militares,
ndcleos de resistencia han surgido
en el centro mismo de Santiago y -
en los suburbios, grupos de solda-
dos y marinos de origen obrero y -
campesino no dispuestos a obedecer
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lau órdenes crillinales de sus je-
fes se han rebelado her6icamente.-
A pesar del empleo masivo de medios
de exterminación y de una verdade-
ra masacre, la resistencia no está
completamente aplastada. La clase-
okrera de todos los continentes y-
la opinión pdblica democrática han
expresado su indignación y reproba
ción inmediatamente, a una escala-
sin precedentes.

El movimiento obrero latino--
-americano que, en el mes de julio
había recibido un golpe en Uruguay,
ha sufrido una derrota de gran di-
mensión. En el caso de que el nuevo
Agimen militar se consolidase, es
ta derrota pesarla gravemente en -
la relación de fuerzas en el conti
nente.

las razones de una
derrota trágica

Durante tres años, los parti-
dos comunistas y socialistas de to
do el mundo habían exaltado el ejem
plo chileno como una verificación-
d su teoría sobre el paso al socia
lismo. La conclusión trágica de la
eperiancia de la UP comporta una-
serie de lecciones capitales. Estas
lecciones emanan ya de innumera---
bles experiencias del pasado, prin
cipalmente en América Latina, desde
el derrocamiento del régimen Arbenz
en Guatemala en 1954 por un ejérci
to de mercenarios, hasta el golpe-
alientado por los imperialistas y
los gorilas brasileños que instaló
a B: izer en el poder en Bolivia en
a¿oo de 1971.

El hecho de que estas
ia.3ran sido sacadas tan solo --

lor e ertas vanguardias que no son
aln capaces de determinar el curso
ál los acontecimientos, es pagado-
por el proletariado chileño a un Él
precio extremadamente caro. Es un-
dehr de los revolucionarios el lu-
chal para que el sacrificio herói-
co d obreros y militantes no sea-
conslido en vano, para que sean -
den: tivamente destruidas las mis
tifica_iones reformistas y oportu-

nistas impuestas a las masas por -
los aparatos burocráticos tradicio
nales. Los acontecimientos chile--
nos de los tres dltimos arios demues
tran hasta qué punto las perspecti
vas de una etapa "democrática, anti
oligárquica y anti-imperialista" -
de la revolución ala cual la bu/yr,
guesia llamada nacional podría par
ticipar, es ilusoria, tanto bajo -
el ángulo de las bases objetivas -

como de las posibilidades políti-
cas. Ninguna burguesía puede ir --
más allá de reformas absolutamente
limitadas, sin perjudicar los inte
reses fundamentales del imperialis
mo. Además, ninguna está dispuesta
a situarse en ese terreno más que-
a condición de tener la garantía--
de poder controlar estrictamente -

el proceso y ahogar toda dinámica-
autónoma del movimiento de masas.-

Él régimen militar peruano, es en-
este sentido, un ejemplo clásico.-

Los acontecimientos chilenos
demuestran que el reformismo obre-
ro, incluso en condiciones amplia-
mente favorables, desemboca rápi-
damente en un impasse. Las refor-
mas realizadas pueden verse com---
prometidas, vaciadas de su conteni
do, si no se generalizan. Una tal-
generalización conduce inevitable-
mente a un umbral que no puede ---
ser traspasado sin romper los me
canismos del mismo sistema capita-
lista. Por otra parte, las medidas
parciales hieren mdltiples intere-
ses sin destruirlos, provocan ine-
vitables reacciones de fuerzas que
no cesan de disponer de recursos y
de alianzas poderosas.

!De nuevo otra vez, ha sido -
probado que la pequeña-burguesía -
no puede ser ganada una actitud-
conciliadora, sin darle una pers--
pectiva anticapitalista, sin contra
rrestar en la forma más decidida -
las maniobras de las clases dominan
te!.

Los acontecimientos ahilenow -
demuestran lo absurdo del proyecto)
de una transición al socialismo) Si211

.4111.91241~1



destrucción del aparato de Estada.-
en su conjunto, este aparato que -
las clases dominantes han organiza
do y estructurado de la forma más.:
eficasz en vista a aseguran-el --
mantenimiento de su: su sistema de
explotación y de opresi6n. No se -
trata de negarse a toda utilización
tácticá de las posibilidades lega-
les o a la explotación de cirauns.
tancias excepcionales,tales como -
la situaci6n creada por las elec-
ciones del 4 septiembre 1970 en --
Chile. Es necesario comprender la-
necesidad absoluta y urgente, en -
una situación de ascenso revolucio
rio de las masas, de construir los
órganos revolucionarios de la denla
cracia proletaria, elementos de --
dualidad de poder, instrumentos da
lucha por la conquista del poder y
ambriones de las estructuras polí-
ticas cualitativamente nuevas del-
Estado Obrero nacido de la revolu-
ción.

Los reformistas chilenos han-
negado sistemáticamente esta nece-
sidad, se han contentado en promo-
ver órganos con funciones completa
mente limitadas, desprovistas de #4

una autonomía real en relación a
los organismos "constitucionales"-
del Estado. Bajo el impulso de ex-
periencias draffláticas, los obreros
han, principalmente estos dltimos-
arios, redescubierto estas exigen--
cias fundamentales y creado 6rga--

nos ricos en potencialidades revo.
lucionarias, tales como los cordo-
nes industriales. Pero sus inicia-
tivas se han desarrollado tardía--
mente, no se han generalizado; peor
han sido a menudo vaciadas de su -
contenido por las manipulaciones -
de la burocracia, decidida a qui--
tar a los cordones su potenciali--
dad de "soviets chilenos" y, luego
de haberlos debilitado, a integrar
los en su estrategia reformista --
constitucionalista.

Los acontecimientos chilenos-
han demostrado finalmente, una nue
va vez, que la tesis sobre la posi
bilidad de derrocar el poder capi-
talista sin violencia revoluciona-
ria, sin lucha armada, es la más -
vergonzosa de las mistificaciones,
la más suicida de las ilusiones. -
Es una necesidad primordial el com
prender que cuando se llega al mo-
mento crucial del enfrentamiento--
con el poder, el conflicto armado,
-independientemente de sus formas--
específicas es inevitable en todos
los casos,y para retomar la expre-
sión de Lenin, "la cuestión militar
es la cuestión i)olitica central".

La clase obrera *debe preparar
se sistemáticamente,para esta pera
pectiva, rechazando la ilusión es-
pontaneista y comprendiendo la ne-
cesidad, incluso en este terreno,-
de una acción centralizadora. Debe
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Comprender que una actitud puramen
te defensiva est:babosada ál fraca
las desde que las situaciones cru-
ciales se aproximan, y debe desde-
entomellsoquitar la iniciativa al
enemigo.

"Ila experiencia de otros pai-
ses, sobre todo en América Latina-
-decía la declaración sobre Chile-
del SU de la IV Internacional en -
diciembre 1971-, desde la invasión
de Guatemala en 1964 al golpe de -
Estado de Banzer en Bolivia en el-

mes de agosto dltimo, ha mostrado-
que la clase obrera debe considerar
como una tarea primordial su propia
defensa armada. Esta lección está-
escrtta en letras de sangre -sangre
de los obreros, de los campesinoa
y de los estudiantes-. Toda fé en-
la "buena voluntad" del adversario
es suicida y debe ser rechazada te
niendo cuenta de la naturaleza del
gobierno y de las relaciones entre
la coalición del up y la gran mayo
ría de las masas, la tarea a cumn
plir es el armamento de los obreros
y campesinos, la formación de inse
trumentos políticos y militares de
autodefensa, la creación de verda-
deras milicias populares,la propa-
ganda revolucionaria en direccién-
a los soldados. No tomar ninguna
iniciativa en este sentido signifi
caria en la práctica apostar por
la "lealtad democrática" del ejér-
cito y de los cuarzos especiales -

de represión, ser incapaces de res
ponder a una necesidad experimenta
da por sectores de masas más y ml;
amplias, sensibilizadas por los --
acontecimientos bolivianos. Las pro
clamas de Allende segdn las cuales
La UP respondería a la eventual --
violencia reaccionaria no son más;-.
que charlataneria demagógica, en la
medida en que no tienen ninguna im
plicación práctica. No hay que -
abandonarse al espontanelamo y a-
las improvisaciones, sino crear
desde ahora los instrumentos neceas
nos para evitar que el enemigo de
clase no se encuentre en condicio-
nes materiales de superioridad all'
plastantee_en el momento de los me

vitables enfrentamientos futuros.-
-Para que todo esté bien claro, los
marxistas revolucionarios subrayan
que no es contra Allende, sino p con
tra las amenazas de la derecha y --
para replicar a todo ataque del apa
rato de represión burgués, que los-
obreros y campesinos deben poner a-
la orden del día eli,Troblema crucial

-dyl armamento".

Los reformistas chilenos han -
negado esta verdad elemental. El he
cho de que muchos de entre ellos ha
yan inscrito su nombre en la larga-
lista de los mártires del proletaria
do no anula ni atenda su responsabi
lidad histórica. La ausencia de
partido revolucionario, capaz de ju
gar un papel hegémónico a nivel da-
las masas aparece, otra vez adn, co
mo el factor decisivo de la derrota
del proletariado. "Chile no será --
una excepción histórica -afirmaba -
la declaración pre-citada-s el de--
rrocamiento del régimen aapitalista
no podr4Vrea1izarse sin la interven
ción decisiva de un partido revolu-
cionario, vanguardia consciente da-
las masas. Las tarea l que correspon
den a tal partido no podrían ser de
legadas al Partido Comunista. Este-,
partido, profundamente marcado por-
una larga tradición stalinista, es-
la expresión de una burocracia obre
ra autóctona, y de las capas del --
proletariado relativamente conserva
doras que no se movilizan en la cri
sis actual con el mismo dinamismo -
que la joven generación. Mantiene -
tódas sus concepciones tradiciona--
les, sin haber roto en forma alguna
el cord6n umbilical que lo liga a -
la burocracia soviética, Las tareas
del Partido revolucionario no po---
drían ser delegadas tampoco al par-
tido socialista. Este ha ampliado su
audiencia de masas, principalmente-
,entre los obreros de las nuevas ge-
neraciones, ha adoptado en sus ore
nismos posiciones que le sitdan a-
la izquierda del PC (verdadera avsn
zadilla del reformismo) ; pero no -
tiene la estructura de un partidolL
aombate, no tiene lazos sólidos y 4,-
amistantes con las masas que influ-
encia y aparece más como un conglo-



merado de tendeneias y de grupos --
que como una formación homogénea;-
en fin de cuentas, tiene los con--
tornos característicos de una orga
nizaci6n centrista. Es necesario--
rechazar, en cualquier caso, toda
concepción basada -explícita o im
plícitamente- en la hipótesis que
gracias al dinamismo del proceso-
revolucionario y a la potencia --
del movimiento de masas, gracias-
al debilitamiento de la burguesía
y a su descomposición progresiva-
posible, y en las condiciones en-
que el imperialismo seria empuja-
do a renunciar a una intervención
militar, el proletariado podría -
llegar al poder incluso en ausen-
cia de un verdadero Partido Revo-
lucionario leninista. Es necesa--
rio rechazar por igual la vari7nte
que recurre a la hipótesis de ClU3-
un ersatz del partido revoluciona-

rio seria suficiente, en la circuns
tancia dada bajo forma de frente c7i
que se juntarían los revoluciona--
nos, o de cártel de las diversa:-
organizaciones de extrema izquier-
da.

¡luchar contra la dictadura
militar!

¡organizar la solidaridad
internacional militante!

Un golpe de Estado militar en
una situaci6n como la de Chile en-
los últimos meses no podía imponer
se en frío ni por una acci6n repre
siva limitada. Para justificar la-
hipótesis de una resistencia vale-
rosa y tenaz del proletariado, no-
estaba excluido el que sectores --
del Ejército,-compuesto en su base
por hijos de obreros y de campesi-
nos que hacen su servicio militar-
obligatorio- rebelándose contra --
las órdenes de los oficiales reac-
cionarios, lancen una dinámica de-
guerra civil. La resistencia se ha
desarrollado her6icamente y no está
completamente aplastada. La segun-
da hipótesis no se ha realizado o-
no se ha realizado en una dinámica
eitsceptible de crear los princi---
pios de una guerra civil inmediata.

!Por la solidaridad inmediata
masiva. militante con el proletaria
do chileno! !Paremos la mano crimi
nal de los asesinos! !Exijamos el-
restablecimiento de las libertades
democráticas elementales del pueblo
chileno! !Exijamos la liberación -
inmediata de todos los prisioneros
políticos! !Defendamos el derecho-
de asilo de los refu iados
cos de otros paises de América Tn-
tina y -7 clerecho a ir a otro país
nor ello' escogido!

Ply.--:-os política y material-
mente la -.Listencia her6ica de --
los obreros y campesinos chilenos.
El imperialiEo y la burguesía di-
cha nacicnal felicitan cínica--
ment2 del ¿ola que han infligido-
a 1 : 3breros y campesinos chile--
no: todo el movimiento obrero y

-Ino latino-americano y muldial
Per enormidad del crimen y el -
heri de los resistentes te-Idrán
.repreu '.es incalculables. Ls
aconeci tos de Chile impu::2arán
la madura de la concienci revo
lucionaria jOMO la har_ do ií
guerra crlinal del imperial j mo y-

El problema de la lucha ritr

la dictadura militar está ahol e-
la orden del día. Las vanguar& e--

revolucionarias tienen el deber le
preparar lo más rápidamente el m
bio necesario. El problema de lb
lucha armada no se plantea ya mU,-
en los términos en que se habla --
planteado desde diciembre 1970. Le
orientación precedente era valable
en la hipótesis de una guerra civil
con ocupación por parte de las fuer
zas obreras y campesinas de ciertas
regiones del país.. En este caso, -

los revolucionarios lanzarían a es-
cala mundial la consigna de forma-
ción de brigadas internacionales.

Es necesario impulsar en todo
el mundo una campaha de solidaridad
activa ligada a las mejores tradi-
ciones de las movilizaciones por el
Vietnam. El Chile obrero debe ser-
defendido contra la barbarie de los
golpistas y de sus patronos burgue
ses nacionales e imperialistas.
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la her6ica lucha popular del Vietnam.
11 capitalismo pagará su. éxito ac-
tual en Chile -históricamente efime
ro- por una profundización dramáti-
ca de sus contradicciones.

Durante los 25 aLos de exis--
encia del Estado sionista en Pa--

lestina, el Oriente áralel"ghalla su.-mergido en una situaci6n permanente
de guerras intermitentes. Toda la-
responsabilidad de esta situación-
resulta del papel de Israel, en --
tanto que gendarme de los intereses
del imperialismo, Combinado con los
fines particulares del sionismo en
Palestina:

La 41 guerra árabe-israelí --
del °torio 1973 es una nueva fase -
de la resistencia armada de los --
pueblos árabes a la política con--
trarrevolucionaria de agresión sis
temátieaapracticada por el Estado-
sionista, a pesar de que esta gue-
rra opone los ejércitos de los re-
gímenes burgueses árabes contra el
ejército sionista, en su naturaleza
se trata de una lucha contra el co
lonialismo y el expansionismo is-
raelita. Consecuentemente,los mar-
xistas revolucionarios deben afir-
mar el carácter legítimo de la 1u-
1.1a de los estados árabes contra--

el sionismo y preconizar su victa
ria. Sin. embargo no debe existir--
ninguna ilusión sobre la capacidad
de los regímenes árabes para afron
tar consecuentemente el sionismo5-
el imperialismo. Tanto. en Egipto,-
como en Siriaf o el conjunto de.
los estados árabes ore les apoyay-
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la trama de la guerra consiste en-
un compromiso entre Israel y los--
regímenes árabes que siendo menos-
desfavorable a los burgueses y a -
las burocracias militares árabes-
les permita, dentro de los limites
aceptables para sus intereses eco-
nómicos y políticos, contener la--
movilización de las masas árabes-.--
contra el sionismo y el imaerialis
mo. De este modo las clates poseet4
doras y explotadoras árala::: podrán
reconocer la empresa coloaial sio-
nista en Pallestina, el Estado de -Israel ratificando al misa.° tiem-
po la opresi6n y la expulsa del-
pueblo árabe de Palestina.

Jamás se conseguirá una solu-
ción o medida verdaderas en el con
flicto árabl.,-israelí, si no z:e
conocen los derechos de los .'rabes
de Palestina a volver a sus tierrasf
es ah/ donde está el oriaer del conflicto y es aLí donde siauea estan
do las condiciones de conflictos=
futuros. La ltsaha de lca, árabes de
Palestina es una lucha :.ind:mental
menae y radiolmente ana-japeria,lista; por esta razón es una amena
za permanente tanto paral las burgue
S187 árabes como para el Estado Sioni a. Esta lucha exiE3 la destrucci¿n de las estructura-: ocio-eco-
nJmicas del sionismo, t 'ea que so

podaá-realizEa a través':



de la revoluci6n socialista en la-
región*, aliando las masas trabaja-
doras árabes y judías en un comba-
te coman. Tanto los regímenes aras-
bes como Israel y los aliados mili
tares y 'financieros respectivo oe
oponen a esta solución, la dnica -
posible para instaurar una paz au.
téntica y duradera en Orienteára-
be.

La llamada "Solución pacifica"
impuesta por las grandespotencias
significa aceptar el Estado Sionis
ta. Los marxistas-revolucionarios-
se oponen a esta unificación y de-
nuncian la intervención de las ---
grandes potencias en el conflicto-
árabe-israelí. Ningdn acuerdo reak-
lizado por Washington y Moscd pue-
den instaurar la paz .en el Oriente
Medio o en el mundoí, La política -
llamada de "coexistencia pacifica"
no puede desembocar más 'que en com
.comisos parciales entre los inte-
reses .del imperialismo americano y
los intereses de la burocracia so-
viética:, compromisos obtenidos en-
detrimento de la lucha revoluciona-
ria de las masas por el socialismo.
Si bien los marxistas-revoluciona-
rios están evidentemente -a favor de
la retirada incondicional y total-
de las tropas sionistas de los te-
rritorios ocupados durante la agre
si6n isrl.lellta de junio-67, no ae4.
pexan nunca esta reivindicación" --
dol derecho de los palestinos a --
volver a su país. Denuncian la ac-
t-ud de los regímenes y la reac...

a árabes dispuestos a realizar-
promisos a espaldas de las masas
bes en general y palestinas en-
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particular. Il*ban al armamento x
organización de las masas árabes--
para transformar la guerrayresen-
te en ofensiva revolucionaria con-
tra el sionismo y el imperialismo:
'por la libertad de acción total de

partir de todos los países árabes.
Llaman a un apoyo de la lucha de
los ludios anti-sionistas de Is---
rael componente esencial de la lu
cha contra el sionismo, si la cual-
las burguesías árabes no tienen ni
el derecho ni la posibilidad de --
sustituir de forma válida, y que -
debe llevarse a cabo con la lucha-
de los obreros y campesinos de to-
do el Oriente Medio.

POR LA DERROTA DEL SIONISMO Y
DEI IMPERIAIISMO4

VIVA LA LUGHA DE LAS MASAS
TRABAJADORAS DEL ORIENTE ARABE!
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los resistentes alestinos en a-
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