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MENSAJE DE
ANDRES PASCAL ALLENDE
SECRETARIO GENERAL
DEL MIR.

A IOS
MILITROTES
II EL IECIM0

Compañerosi
El MIR crumple hoy diez años de vida y de lucha.
No podemoB en este 15 de Agosto reunimos para con¬

memorar la fundación de nuestro partido, como acostumbrá¬
bamos hacerlo en un gran acto de masas. Conmemoraremos
el Décimo Aniversario del MIR redoblando la lucha contra
la dictadura gorila, fortaleciendo la lucha de resisten¬
cia revolucionaria del partido, de la clase obrera y el
pueblo chileno. Asi, sin abandonar el arma, debilitando
y desgastando a la dictadura militar, impulsando con más
fuerza la lucha de resistencia de las masas, extendiendo
la propaganda revolucionaria, desarrollando la lucha rein-
vindicativa del sindicato, golpeando poco en muchas par¬
tes, hostigando a la dictadura y a los grandes explotado¬
res nacionales y extranjeros, desarrollando el sabotaje
y la propaganda armada de acuerdo a nuestra capacidad po¬
lítica y militar, recordemos estos diez años de combates
del MIR. Cada uno de nosotros, en la fábrica, en la po¬
blación , en el campo, en la escuela, en la cárcel y el
campo de concentración, en la base clandestina, en el Co¬
mité de Resistencia, todos recordemos las grandes y pe¬
queñas batallas que hemos dado juntos, los sacrificios y
alegrías, el ejemplo de cientos de nuestros compañeros
que han dado su vida heroicamente por la causa del prole¬
tariado y el partido, recordemos nuestras derrotas y nues¬
tros triunfos, aprendamos una vez áás de ellos para hacer
más fuerte al partido.

Y al mirar el camino recorrido, veremos que el MIR
en su corta vida ha escrito ya páginas que marcan profun¬
damente la historia de las luchas del proletariado y el
pueblo chileno. Con su pensamiento revolucionario y su



acción audaz y consecuente ha alimentado una fuerza revo¬
lucionaria de masas que avanza segura aín bajo la más
sangrienta represión de la dictadura militar burguesa.

[LAS RAICES DEL klR D
Al mirar el camino

recorrido comprenderemos
porqué el MIR, qu^ nació
como un pequeño grupo de
cuadros revolucionarios,

y combatido por la
burguesía, segregado y
combatido por el reformis-
mo, se ha transformado en
estos diez años en la van¬

guardia revolucionaria
del proletariado chileno.
Veremos que el I'IR surgió
como una necesidad histó¬
rica. El klR es hijo de
la crisis del capitalismo
criollo que se ahonda a
partir de la década del
50, remece y agrieta el
sistema de dominación bur¬
gués, agita y desata una
ola creciente de ascenso

de la lucha de masas. El
¡JR es hijo de las bases
y Los cuadros más concien-
tes del proletariado que
se rebelan contra las di¬
recciones de la izquierda
que conducían al movimien¬
to obrero y a las masas
trabajadoras por el bar¬
ranco del reformismo, del
legalismo, la conciliaciór
de clases con sectores de
la burguesía, hacia la
derrota. El ¡<.1H es hijo
de la profunda connoción

que recorrió el continente
al triunfar la revolución
obrero-campesina en Cuba
y demostrar que el socia¬
lismo no era un sueño le¬
jano sino una meta al al-
"c'ance de los pueblos lati¬
noamericanos! pues, como
señaló el Che, la Revolu¬
ción Cubana no fue una

"excepción histórica ",
sino tan solo la primera
Revolución Socialista
triunfante en América La¬
tina. El klR es hijo de la
crisis del movimiento so¬

cialista internacional y
la división entre China y
la Unión Soviética, que o-
bligó a los revolucionarios
a vitalizar nuevamente el
pensamiento narxista-leni-
nista y con independencia
crítica reencontrar el in¬
ternacionalismo proletario.
El ;>.1H es hijo del ejemplo
de la Revolución Vietnami¬
ta y de una generación de
heroicos revolucionarios
que, con el Che a la cabe¬
za, nos enseñaren que el
movimiento revolucionario
de masas debe construir
su propio poder militar
para derrotar a la burroe-
sía y el imperialismo y
conquistar el poder.
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D
.odas estas tendencias y procesos del m.ovimien to

revolucionario proletario, concurrieron cono ríos
torrentosos para confluir con la fuerza de sus anuas
a alimentar el pensamiento visionario y la acción
valerosa de los mejores jóvenes de su generación i
dirimentes revolucionarios cono .•.iruel Enriquez,
Luciano Lruz, :autista Van Sc'nowen, Fernando Krauss;
dirirentes revolucionarios y campesinos cono los
hermanos . .oisés y Félix Huentelaf; dirigentes revo¬
lucionarios y obreros como Santos Roneo; pobladores
cono Alejandro Villalobos; soldados cono el Teniente
Pérez; jóvenes estudiantes como Arnoldo Ríos y el
compañero Antonio; mujeres del temple de Diana Aaror.,
y cientos de héroes que como ellos han entregado
generosamente sus vidas y su ejemplo por el partido,
por la clase obrera, por la resistencia y el pueblo
chileno. Silos y los miles de militantes del MIS que
a través de todo Chile y durante diez años, en las
grandes batallas y los sacrificios cotidianos, han
puesto su vida entera al servicio de la causa prole¬
taria, han hecho de aauella pequeña or¿anización que
se creó diez años atrás la vanguardia del movimiento
revolucionario chileno.

EL KÍR CRECi0 EN LA LUCHA

Comenzamos siendo un pequeño grupo de obreros,
intelectuales y estudiantes, cor. débiles vínculos en
las masas, sin más arma que nuestro pensamiento y
decisión revolucionaria. Primero se avanzó lento y
tuvimos aue llevar a cabo dentro de la naciente or¬
ganización una dura lucha ideológica contra las des¬
viaciones, debilidades y sectarismos ideológicos que,
dado la conducción reformista durante varias décadas
sobre el movimiento obrero y popular chileno también
pesaban en nuestras filas i pero en esta lucha ideoló¬
gica rigurosa se forjó el núcleo de cuadros que formó
el partido que es hoy el MIR. j

Es a partir de 19^7, cuando Miguel Enriquez asu¬
me la Secretaría General del MIR, y comienza un perío¬
do de creciente y explosi^v? ascenso de la movilización
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de las masas contra los fracasados intentos reformis¬
tas del gobierno burgués de Frei, que nuestro partido
inicia un acelerado desarrollo y proíundización de
su ligazón a los frentes de las clases dominadas. Je
los frentes estudiantiles universitarios, el ¡-.IR se
extiende a los sectores sociales más explosivos y
activadosilos pobres del campo y la ciudad. Las luchas
de los pobladores 3in casa, de los 3ubproletarios, las
luchas de los campesinos por la recuperación de la
tierra, la lucha por la expropiación de los grandes
fui-dos. La represión creciente del gobierno freísta
contra los cuadros del l.IR nos llevó a la clandestini¬
dad, junto con la realización de acciones de expropia¬
ción y acciones de propaganda armada de apoyo a la
lucha de masas. A través de estas primeras luchas y
combates revolucionarios, el ti IB se fue formando, de¬
sarrollando, ganando experiencia y ganando un apoyo
creciente en las masas.

UN NUEVO PERIODO

La división de la cla¬
se dominante y el ascenso

-masas que llevó al go¬
bierno a la Unidad Popular
creó una nueva situación
en el pais, una situación
pre-revolucionaria y de
ampliación de las liberta¬
des democráticas. El luíR
adecuó su táctica al nuevo

período, se lanzó a la lu¬
cha abierta legal y semi-
legal de masas, sin des¬
viarse de su estrategia de
constituir una fuerza re¬

volucionaria política y
militar >que unificara las
clases dominadas bajo una
conducción proletaria au¬
tónoma, Cuánto fuimos com¬

batidos porque no acepta¬
mos sometemos a la con¬

ducción reformista impe¬
rante en la Unidad Popu¬
lar 1 Intentaron aislar¬
nos, sufrimos el peso del
sectarismo, el rechazo de
amplios sectores proleta¬
rios aón bajo la hegemonía
reformista. Pero, sin clau¬
dicaciones, seguimos levan¬
tando las banderas revolu¬
cionarias y combatiendo
las políticas reformistas
que conducían a las masas
a la derrota, a la vez que
impulsábamos la acción co¬
mún contra el golpismo reac¬
cionario. La misma reali¬
dad enseñó a sectores cada
vez más amplios de las ma¬
sas que las políticas de
conciliación imperantes
en la U.P. y en el gobierno



sólo favorecíar. la "ea-

vrupación y avance .le la
reacción burguesa, y mien¬
tras el re: ornisn.o sufría
una acelérala crisis en

sectores crecientes de ma¬

sas, ahora los obreros in¬
dustriales y en núcleos de
las FF.AA. se volvían ha¬
cia las políticas revolu¬
cionarias, y junto con el
..a.1 trataban de dar un

vuelco a la situación. No

pudimos, sin embargo, re¬
montar el proceso, impulsar
una nueva ofensiva que de¬
tuviera el golpismo. La

burguesía aprovechó el
momento de más descon¬
cierto cr. las masas pa¬
ra asestar su sanguina¬
rio golpe i la resisten¬
cia militar heroica de
los núcleos de vanguar¬
dia proletaria en las
ciudades y en los cam¬
pos, los miles de o-
breros y militantes del
F.C., F.S., del i'.apu,
de la I.C., de nuestro
partido que sacrificaron
sus vidas, no impidió
la derrota.

LA RESISTENCIA CONTRA LA DICTADURA

Después del golpe militar gorila, nuestro parti¬
do, desde la clandestinidad, se reorganizó con rapidez
Combatió inflexiblemente las tendencias derrotistas y
el asilo masivo como política que surgió entre los
cuadros y dirigentes de la izquierda. Levantó la banda
ra de la unidad de todas las fuerzas de la izquierda
y los sectores de la pequeña burguesía antigorila de
la Democracia Cristiana, para combatir a la dictadura.
Se lanzó a organizar el Kovimiento de Resistencia Po¬
pular contra la tiranía, impulsando la constitución
de Comités de,Resistencia clandestinos en los frentes
de masas. Con qué heroismo y tenacidad luchaban nues¬
tros militantes para reconstituir las fuerzas revolu¬
cionarias de la resistencia en medio de la derrota i

El MIR se puso nuevamente a la cabeza de la lucha
del pueblo impulsando una creciente actividad de re¬
sistencia abierta y encubierta, organizando miles de
Comités de Resistencia en los frentes de masas, una
vasta propaganda clandestina contra la dictadura, e.
iniciando el desarrollo de acciones de propaganda ar¬
mada, diversión y sabotaje» con ello resurgió en el
pueblo una nueva esperanza, comenzando lentamente el
Íroceso de reactivación del movimiento de masas» Peroa dictadura militar conciente del peligro, centró sus



fuerzas *t< la aás sanguinaria y brutal ofensiva repre¬
siva contra el kIR. Nosotros cometimos errores en nues¬
tra organisaoión y al tratar de llevar adolante ofensi¬
vas tácticas de resistencia para las cuales no tenía¬
nos aán la fortaleza necesaria< ello facilitó la repre¬
sión. Pero también facilitó la represión contra el MIR
el que las direcciones reformistas de'la izquierda tra¬
dicional «apantanaran la unidad de la resistencia, im¬
pulsaran el receso de sus bases, y volvieran nuevamen¬
te a sus políticas de alianza y conciliación con secto¬
res de la burguesía. £1 KIR estaba solo junto a la cla¬
se obrera, a sus nádeos más avanzados, en la gran ta¬
rea de levantar desde un comienzo el pufio en alto, desa¬
fiando el terror militar burgués, para crear un centro
de -reagrupación del proletariado y los revolucionarios,
abriendo el ancho camino de la resistencia.

EL EJEMPLO DE MIGUEL
Y NUESTROS HEROES

Y en esta lucha murió
heroicamente nuestro Secre¬
tario General, compañero
Miguel Qiriquez. Desde el
11 de Septiembre del 7^,
más de cuatro centenares du
revolucionarios militantes
del MIR murieron igual que
él, combatiendo la repre-c;
sión o resistiendo las más
crueles torturas en las maz¬
morras de la dictadura- Más
de dos mil militantes han
sido encarcelados- Y sin
embargo, la dictadura ha
sido incapaz de destruir,
ce detener la lucha del
MIR y la Resistencia.

Qué ejemplo maravillóse entrega a la historia con¬
temporánea el pueblo chileno, jamás avasallado, jamás
doblegado, nunca arrodillado frente al terror y la
barbarie gorila !!
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¿1 chilero no es más que un digno hijo de la

clase obrera y el pueblo chileno. Sufriendo los más
duros golpes, la más implacable persecusión, el MIR
r.o ha dejado y no dejará jamás r.i un minuto de levan¬
tar las banderas de la resistencia, sigue y seguirá
luchando por la liberación de nuestra patria de la
bota asesina de Pinochet y la Junta Militar Gorila,
por el derrocamiento de la dictadura, por el estable¬
cimiento de un gobierno provisional revolucionario,
hasta la victoria o la muerte.

Hemos atravesado la más difícil situación de la
historia del MIR, pero derrotamos a la represión de
la dictadura. Y porqué hemos podido vencer esta ofen¬
siva represiva ? Porque en todo momento se mantuvo
inquebrantable la unidad y combatividad de los mili¬
tantes del MIR. Porque nuestra linea de resistencia
revolucionaria es correcta y hemos sabido con rapidez
superar los errores tácticos y orgánicos que hemos
cometido. Porque nuestra política de unidad revolucio¬
naria es consecuente y leal, y ha consitado el apoyo
de las bases de la izquierda. Y porque, por sobre todo,
hay un odio incontenible en las masas obreras y popu¬
lares contra la dictadura militar que las reprime, las
explota y las hunde en la desesperación y la miseria.
El odio a la dictadura enciende el fuego de la resis¬
tencia, los sectores más avanzados de las masas se reac¬
tivan en sus luchas y miles de sus cuadros más cor.cien->
tes entregan su apoyo decidido al MIR, vanguardia en
la lucha de resistencia y en la lucha por el socialismo
y la revolución proletaria.



[ LA LUCHA DEL PARTIDO Y LA RESISTENCIA ES
INCONTENIBLE 3

Nuestro partido en pocos
meses ha llevado a cabo
un notable avance en su

reorganización, y con ra¬
pidez se repone de sus he¬
ridas. Miles de nuevos

combatientes se incorporan
a las filas del partido y
á los Comités-de Resisten¬
cia. Superando errores y
debilidades, avanzando con
más solidez, acerados por
la lucha y la dura expe¬
riencia del combate coti¬
diano, el hIR reactiva su
lucha con un apoyo cada < '
vez mayor en las masas. El
sacrificio de nuestros hé¬
roes, el sufrimiento de
nuestros camaradas encar¬

celados, no es en vano. Con
su ejemplo, su combatividad,
han construido la vanguar¬
dia indestructible del pro¬
letariado y las clases
oprimidas■

Cada día somos más
fuertes los revoluciona¬
rios. Cada día la dicta¬
dura es más débil. La cri¬
sis económica, los millo¬
nes de cesantes y semiocu-
pados, el receso, la in¬
flación, la super-explota-
ción, el hambre y la mise¬
ria que se agudizan cada
día más, genera espontánea¬
mente un ejército de masas
que se reincorporan a la
lucha.

Hoy se Activan los secto¬
res más avanzados en la
lucha económica reinvin-
dicativa y sus nócleos de
vanguardia se integran a
la resistencia política.
Hoy los revolucionarios de¬
bemos centrar nuestra ta¬
rea de organización y lucha
en estos sectores de van¬

guardia proletaria y secto¬
res más avanzados en su lu¬
cha reinvindicativa, impul¬
sando la lucna por la de¬
fensa del nivel de vida de
las masas, por la resisten¬
cia política y armada con¬
tra la dictadura. Luego,
tras los sectores de van¬

guardia y avanzados, ven¬
drán las grandes masas que
desprendiéndose del temor
se levantarán como una ola
gigantesca desencadenando
su fuerza contra la dicta¬
dura y los cimientos de la
dominación burguesa, cana¬
lizando su incontenible
energía social por el cami¬
no de la revolución prole¬
taria.



LA -jAJ LA ..'.GUIKRJA. A O
j.A o!-AS^ C:-.:tKRA Y EL PL'L¿LO
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En la? rases tic la izquierda, el descontento contra
lar, fracasadas políticas reformistas de alianza y conci¬
liación con la burgués ía" d emócrata cristiana, con Frei
y su pandilla, se extiende despertando el espíritu de
uniaaa revolucionarla de la desistencia. Los miriotas,
sin sectarismo, con amplitud y claridad, debemos llevar
nuestro combate ideológico al reformismo a esas bases
de la izquierda, llevarle la bandera de la política re¬
volucionaria que no tiene más dueño que el proletariado
y el pueblo, llamando a la reagrupación de todas las
fuerzas revolucionarias y antidictatoriales en las filas
be la desistencia Fopular. Constituir el gran Frente
rolí tico, que unifique al P.C., al P.S., al MAPU, a la
i. • C •, al mAPU OC, al P.P., y a los sectores antidictato¬
riales de la u.C., en la resistencia.Constituir la gran
vanguardia de las masas que conducirá la lucha por el
derrocamiento de la dictadura y la revolución proletaria
socialista.

^LOS REVOLUCIONARIOS AVANZAN EN CHILE Y AI-ERICA LATINA j
Compañeros, la historia de nuestra partido en sus

diez años nos entrega enseñanzas de lucha revolucionaria
que sostienen e iluminan nuestra lucha del presente y ..

las batallas del futuro, fortalece nuestro espíritu de
combate y reafirma nuestra convicción em el triunfo. El
ejemplo de nuestros héroes, constituye para todos los
militantes del n.IR un compromiso imperecedero de conti¬
nuar su lucha y hacer realidad en nuestra patria la
revolución proletaria.

Unidos férreamente en la Junta de Coordinación Revo¬
lucionaria ( JCR ) con nuestros hermanos del ERP, del
ELN, de KLN- Tupamaros, y extendiendo la unidad de los
revolucionarios del continente lograremos que la bande¬
ra socialista que hoy flamea en la Cuba revolucionaria
se levante también en todo el territorio americano.

VIVA EL DECIMO ANIVERSARIO DEL MIR »
MIGUEL, HASTA LA VICTORIA SIEMPRE I
LA RESISTENCIA POPULAR TRIUNFARA !

Chile, 1.5 Agosto
1975.

c



HEROES Kt
UN bltl feE LUCHA

En estos diez años de lucha junto a la clase obrera y
el pueblo, nuestro partido ha teñido con su sangre y con su
ejemplo la historia del movimiento proletario y revoluciona¬
rio chileno. Muchos son los revolucionarios que de manera
heroica y generosa han entregado su vida por la causa de
la clase obrera y del partido.

Pretender en la situaci&n actual presentar una visión
completa de nuestros héroes seria cometer una Injusticia
con los centenares de miristas que de manera anónima y toda¬
vía desconocida han entregado su vida en esta lucha, ya sea
en los diversos combates a lo largo del pala, ya sea en las
mazmorras de la dictadura gorila.

Hacemos por lo tanto un recuento incompleto que incluye
a los cuadros oAs destacados de nuestro partido que han cal¬
do a lo largo de estos diez años, y que alimentan hoy con
su ejemplo heroico la lucha del partido y la formación de las
nuevas generaciones de miristas.

maro, kebiqpbz.-

"Miguel es sin duda el militante más importante en la histo¬
ria del MIB. Es uno de nuestros principales fundadores y nues¬
tro Secretario Qeneral desde 1967* Su inteligencia, el brillo
de su personalidad, su sólida formación marxista-leninista,
su claridad política, su capaoidad teórica y su capacidad
práctica iluminaron en estos diez años nuestra historia.
Podemos decir que Miguel fuá siempre en el MXR el primero en
todos en la teoría y en la práoticai en las disensiones y en
el oombate) con la pluma y con el fusil; con la inteligencia
de la revolución y coa la fuerza de las armas.
Ho tendríamos espaoio para enumerar las Iniciativas de Miguel,
todas muy importantes en el desarrollo del partido, que
machas veces nos parecían "utópicas", y que hoy son sólidas
realidades revolucionarlas que el construyó con su condueoion
non su ejemplo y eos su esfuerzo.
din duda el MZB, la Bevolueión chilena y la unidad continen¬
tal de los revolucionarios de Amárioa Latina fueron el prin¬
cipal proyecte do su vida*



IX

j .1 ;uel -os er,ce:.é que er. ia revolución ce triunfa o se mue¬

re; desgraciadamente él no pudo triunfar, pero puede estar
ce-uro que tus canaradas, que su partido, y que su pueblo
van a construir la victoria a la cual él consagré su vida.

Hoy día el ejemplo y la sangre de Miguel sellan con
fuerza ilimitada nuestro compromiso a muerte con el parti¬
do, con la revolucién proletaria y con el socialismo".

LUCIA!,' 0 CHUZ.- 1
" Luciano era de esos enmaradas que contagian con su presen¬
cia la alegría de vivir, la confianza en el triunfo de la
clase obrera y el partido, el amor a la causa del socialismo.
Era un líder del partido y del pueblo. Desde muy joven era
ya el líder de los estudiantes secundarios de la provincia
de Concepción. Fuá junto a Kigual y otros compañeros el con¬
ductor de e6a generación de revolucionarios que creé al KIR
entre 1963 y 1967. Durante la clajedestinidad del 69-70 se
transformé en un líder de todo el pueblo; en las fábricas, en
las poblaciones y en los fundos siempre nos pedían que salu¬
dáramos a Luciano o recibíamos invitaciones para que ál fue¬
ra a esos frentes de masus.

Luciano fuá en constructor de muchas tareas que hoy nos pare¬
cen fáciles, pero que en sus comienzos eran muy difíciles,
como el trabajo en las Fuerzas Armadas, al trabajo do Inte¬
ligencia e Informaciones, el trabajo político en el aano dal
pueblo mapuche, etc
Precisamente por su amor al partido, por su entrega total,
dascuidaba las cuestiones personales que hacían su cana y
comodidad personal, ello ful la causa principal dal acciden¬
ta qua le quité la vida: al desperfecto de una estufa a gas. j
En al éltimo acto da masas al qua aslstié Luciano, en la
ciudad de Temuco, explicaba a los campesinos y mapuches del

I Sur, que " la revolucién era una gran corrida de cereoe,
! desde la Cordillera al Mar, qua dobla hacer la elana obrera
y el pueblo oontra los patrones burgueses". SI MIS, la clans
obrera y el pueblo chileno y el pueblo mapuche luehaa sin
deaoanso hasta lognr sea gran corrida de cercos, que la
dedicaremos a la memoria de Lueciano."



BAUTISTA VAS SHOUWBK.-

"..... El "Bauche" ful Junto • Miguel y Luciano uno do
principólos promotores dol proyecto, do la creación y de¬
sarrollo del MIB.
Ful durante los priaeros afios Secretarlo Regional de Concep¬
ción* «Bajo su conducción el partido se desarrolló y se
hizo fuerte en la zona de Concepción, Loto, Coronel, Tonl,
Penco,Talcahuano,Chiguayante.
Entre 1970 y 1973 ful nuestro director.... Cobo director
de "El Rebelde" transforaó nuestro periódico en autén¬
tica herramienta marxlsta-leninista para el desarrollo del
partido y el desarrollo de la conciencia política de cla¬
se del proletariado chileno...
Era de aquellos dirigentes revolucionarios que sienten
una profunda vocación pedagógica hacia sus carneradas...
Enseñar a otros lo que él habla aprendido, para el avance
de la revolución.... Podía pasarse horas explicando a un
grupo de enmaradas cualquier problema del partido, de la
revolución,de la lucha de claso6
Vivía permanentemente preocupado de la formación de los
cuadros y de la educación política en el seno del MXR...
Siempre era muy duro y agresivo para criticar nuestras
debilidades en este aspecto...
Pinochet y sus carniceros de la Dina lo tomaron detenido
en diciembre de 1973, y boy esté desaparecido, casi con
seguridad asesinado en la tortura...
Su heroica actitud ante la tortura es ur. triunfo contra
cus asesinos : les gritaba " Ustedes no saben porqué me
torturan,... pero yo sé porqué me muero"...I



LOS HERMANOS HÜEWTRT.at^
A. lo largo da toda la historia da Chila al pueblo mapuche ha
escrito páginas da heroísmo y da gloria.
Los hermanos Moisés y Félix Huentolaf fueron dos auténticos
líderes del pueblo mapuche que murieron combatiendo por su
tierra, por su pueblo; junto a la clase obrera y al pueblo
chileno, por la revolución 7 el socialismo. Moisés primero,
7 luego Félix fueron destacados dirigentes de nuestro partido
en la provincia de Cautín.
Entre 1970 7 1973 la figura de los hermanos Huentelaf estuvo
a la vanguardia de la lucha campesina 7 mapuche en Cautín,
Blo-Blo 7 Malleco. Desarrollaron al MU?, crearon 7 transfor¬
maron al MCR en una marea revolucionaria del campesinado.
Mostraron a la cabeza de los campesinos 7 mapuches la enorme
fuerza revolucionaria de esos sectores sociales en Chile.
Moisés murió asesinada por balas latifundistas en una toma
de fundo en 1972. Félix murió asesinado en loe combates de
septiembre de 1973»

SANTOS ROMEO.-
" Podemos decir que San¬
tos Romeo tenia todas las
características de la cla¬
se obrera revolucionaria
desarrolladas con sello

ejemplar: su lealtad al
partido, su abnegación
proletaria, la firmeza de
clase de su compromiso, su
fortaleza ideológica 7 mo¬
ral, su odio a la burgue¬
sía y al sistema burgués,
su amor a la causa del so¬

cialismo, su realismo po¬
lítico, su confianza en
la organización y la dis¬
ciplina partidaria,etc
Santos era un revolucio¬
nario ejemplar.
El Cordón Cerrillos y los
obreros de Santiago recuer¬
dan con admiraci on

y cariño a este hombre flaco
que recorría las industrias
7 las poblaciones llevando el
mensaje de la Revolución pro¬
letaria, organizando al MIR,
señalando el camino 7 abriendo
rumbos en la vanguardia de la
lucha.
Santos era un organizador de
partido y del pueblo,era un
propagandista y un agitador
infatigable y un combatiente j
que no temía el peligro cuan- ¡

do arriesgaba su vida por el ¡

partido y el socialismo.
Murió asesinado en el Estadio
Nacional en octubre de 1973,
había sido hecho prisionero
en los combates de septiembre
de 1973.
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Santos Romeo ha sido sin duda el dirigente obrero "**- des¬
tacado del partido, y uno de loa dirigentes proletarios
que mejor resumieron en au trayectoria reyolucionaria,
las cualidades y loa proyectos de la clase obrera revolu¬
cionaria chilena"

DIANA ARQN.-

Todos la conocían como Ursula. Ingresó al MU? en 1968,era
muy joven y estudiaba periodismo en la Universidad Católica.
Trabajó en el frente de pobladores hasta 1970, fecha en que
pasjS a integrar las unidades de información del partido,
transformándose en el cuadro más destacado y en Jefe del
Aparato Regional de Informaciones de Santiago. Después del
golpe gorila pasó a ctaplir tareas como ayudante de la Co¬
misión Política y miembro suplente del Comité Central del
MU?.
" Su confianza en el partido y en la clase obrera, la abne¬
gación de su entrega, su compañerismo magnifico, au inteli¬
gencia y s* capacidad de trabajo, hacían de ella una revolu¬
cionaria admirable y ejemplar.
Kn noviembre de 197^ ful detenida en la calle, cuando casual¬
mente andaba desarmada. Fué por meses torturada salvajemente,
pero de I06 labios de Diana no 6alió ni una información que
pudiera comprometer la seguridad del KIR o del desarrollo
de la Resistencia. Finalmente mutilada y herida de grave¬
dad fué asesinada por los esbirros de Pinochet, en el cam¬
po de concentración de Tres Alamos, en enero de 1975»
Diana Aron inscribió para siempre su nombre en la historia
del heroísmo de la clase oorera y del partido en lia lucha
contra la tiranía y por la revolución proletaria en Chile".
Diana ..ron es un ejemplo magnífico para las mujeres

^-rSvolucj^narias^jleC^iUjj^^^^____ ^



El Mickey ingresó al Mil?
en ljé$, Fué uno de lor di-
ri~e::te£ de la tona de te-
rrenoe que creó el cam:>amen-
to "Hlco Catalán", losterior-
nente su capacidad revolucio¬
naria, su compromiso de cla¬
se se ganaron para siempre
la confianza de los pobla¬
dores revolucionarios, pri¬
mero de la población Nueva
Habana y luego de todo San¬
tiago.
Fuá el principal gestor del
Comando Provincial de Abas¬
tecimientos que se transfor¬
mó en el período de la UF
en una fuerza revolucionaria
en todos los campamentos y
poblaciones de Santiago.
Durante la UP el Mickey se
transformó en uno de I06 di¬

rigentes proletarios más
temidos y odiados por la
burguesía.

Loe politicastros que viven
transando con la burpuecic
y están siempre preocupados
que la lucha popular "no tras
pase" "ciertos límites" fue¬
ron también sus enemigos.
Mickey murió combatiendo con
las armas en ia mano en un

allanamiento en la ciudad de
Valparaísso en febrero de
1975.
Murió cuando se desempeñaba
cono dirigente regional del
partido en la zona de Val¬
paraíso.

Alejandro Villalobos, el
Mickey, es un ejemplo cla¬
vado para siempre en la
hiBtoria de los pobladores
revolucionarios de Chile.

Su memoria y su ejemplo
son hoy un factor de lucha
en todos los campamentos
y poblaciones de loe pobres
de Chile. "

JOSE BORDAZ PAZ.-
" Pienso que deben haber muy pocos mirlstas que no hayan
conocido al "Coño Molina". Recorrió el partido entero de
Arica a Magallanes llevando la prédica de su enseñanza: la
construcción del poder militar del partido y de la Resolu¬
ción. La técnica militar del MXR nació en sus principios
del esfuerzo y la inteligencia del Coño, de su preocupación
permanente por aprender, por investigar, por enseñar al
partido y a la clase obrera la técnica militar para cons¬
truir si poder militar de la revolución.
Paro Bordas Paz no ara sólo un técnico, ara un dirigente
rovo".v losarlo, y como tal preocupado de todos los proble¬
mas da la rssoluol&n. En 1971 integró nuestro Coaité Central



I*

y en 197^ integró la Comisión Política del MU?.
Después de un combate con 106 esbirros de la dictadura fui
hedho prisionero herido de gravedad en diciembre de 197^;
torturado salvajemente fui asesinado posteriormente.
Uno de los generales torturadores comentó después que cuando
se moría él le preguntó si t ía algún mensaje para sus
compañeros: " Sí, dijo el Coñ^, díganles que nunca me
rendí..

"ANTONIO"
" No conocemos su nombre ver¬

dadero. Era casi un niño. Te¬
nia 17 años. Era dirigente
estudiantil del FER en el Li¬
ceo No.7 de Santiago.Sus cua¬
lidades revolucionarias lo
destacaron, a pesar de 6u Ju¬
ventud, como un excelente mili'
tante y dirigente de tareas
en el Beño del partido.Al 11
de sept. de 1973 era Jefe de
informaciones en un GPM de
Santiago. Fué detenido en los
combates del Cordón Vicuña
Kackena en septiembre del 73*
Torturado salvajemente por
los gorilas murió en silencio
sin rendirse Jamás frehte
a la brutalidad gorila. Mu¬
tilado en la tortura, mu¬
rió desangrado en las mazmo¬
rras gorilas en octubre de
1973."

FERNANDO KRAUSS.-
" El "Pelao" debe ser uno de los fundadores a&s jóvenes
del MIS. Cuando se creó el MIR en 1963 él era ya un revo¬
lucionario a pesar de su Juventud. Estudiaba en 3to. Huma¬
nidades en el Liceo No.l de Concepción, y era dirigente del
Frente de Izquierda del Liceo-
En 1969, perseguido por la policía en Concepción, el partí-
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do ,1o asignó al Comité Regional de Valdivia. En poco tiempo
Fernando era el Secretario Regional del :nR en Valdivia y
se transformó en el principal motor del desarrollo del
partido en esa zona del Sur del país.
Siempre preocupado de la lucha de clases, del partido y del
pueblo en "eu" zona: los campesinos de Futrono, las tomas
y la lucha campesina en Carranco, loa madereros de Neltume,
los obreros industriales en la ciudad de Valdivia, 106
pobladoaes de Valdivia, etc etc.
Fernando Krauss fué hecho prisionero en 106 combates de
septiembre de 1973 y fué asesinado por los gorilas en di¬
ciembre de 1973 en Valdivia. "
>

EL "BOINA"

"...todos le declan el El "Boina" fué hecho prisio-
"Boina" porque había sido
sub-oficial del ejército
en el Regimiento de Para¬
caidistas y Fuerzas Espe¬
ciales . Fué descubierta
su actividad revoluciona¬
ria y fué expulsado del Pero no fué sólo un instruc-

nero en un allanamiento en

octubre de 1973» Salvaje¬
mente tortutado por semanas
murió sin rendirse jamás,
en las mazmorras del Minis¬
terio de Defensa.

las Fuerzas Centrales del
MIS como instructor. La

ejército en 1970. Enton¬
ces $asó a trabajar en

tor militar, siempre esta¬
ba preocupado de todas las
actividades del partido|

verdad es que nunca tuve
mejor profesor, ni siquie¬
ra en la Universidad. Re¬
cuerdo que todos los"alum-
nes" que asistían a las

especialmente de la polí¬
tica y trabajo del partido
hacia sus hermanos de cla¬
se en las Fueraes Armadas,
y del desarrollo de la or¬
ganización militar del

"esvuelas" de cuadros en
las F.C. querida trabajar
con él.

movimiento de masas.

Cuando murió era miembro de
la Jefatura de la Fueras
Central del KCK.-

'

T—^
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" Ho conocemos siquiera
ra nombr® verdadero.Aun¬
que orco qu® efectivanen-
t® s® llamaba P(r*i.rul
•a «1 perlado anterior
uno d® los cuadros ais
destacados dsl MXH sa

el ssao d® las Fuerzas
Araadas burguesas* Tra¬
bajador lncansabl®,s® pa¬
só totalasat® al "bando"
de la revolución, es de¬
cir, al lado de los sub¬
oficiales y soldados.
Era el jefe de una de
las compañías del Regi¬
miento Buin. Be una de
las cuestiones que esta¬
ba muy orgulloso era que
todos los miembros de su

compañía,todos loe sub¬
oficiales, todos loe sol¬
dados, eran miembros del
MR, o del Frente Revolu¬
cionarlo de las Fuerzas
Armadas y Carabineros.
El 11 de eept. de 1973

perdidas las ooruaieaoloaes
ooa la direoolóa del partido,
actuó por su propia inicia¬
tiva y la de la jefatara del
partido en el regiaieato.
Fui cariado con toda sa com¬

pañía y su regimiento a la
Moneda. Cuando hablan tocado
posiciones en la Plaza de la
Constitución alzó a su coapa-
ñla contra los regimientos
que rodeaban y coabatían con¬
tra la casa de gobierno. El
combate fué desiguali era
una compañía (100 hombres)
contra varios regimientos
golpistas. Sin embargo eran
cien revolucionarios y el
combate s® prolongó pop todo
•1 día 11 de sept. Finalmente
sin parque fueron derrotados
y asesinados allí mismo todos
los sobrevivientes.
El teniente "Pirez" ful ase¬

sinado en la Plaza de la Cons¬
titución en la tarde del 11
de sept. de 1973 "...
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ABNOLDO RIOS,- militante dal CB da Concepción, muerto as
us ataque a aano arcada qua sactoraa reformistas da Con-
oapolén Ikasaroc contra un grupo da estudiantes dal MUI
(Movimiento Universitario da Isquierda) an la Universidad
da Canespoión aa 1970*

JCBQE FLHKAHDB3.- allitanta dal CB da Cautín, -tudiante,
sarió un" uaa toaa da fundo al entallarla una gr_'.wia da
■aso qua portaba an al bolsillo.

MKSTOB DA COSTA SILVA.- allitanta da nacionalidad brasi-
lafia, da la Universidad da Chile da Santiago. Muerto an
na anfrentasiento coa las "guardias facistas" da Patria
y Libertad aa 1973.

IQLAHDA SWHARTZ.- ailitante da la Comisión regional da
Pobladoras da Santiago. Murió an un accidenta automovilín-
tloo cuando regresaba da uaa misión partidaria desda
Concepción.

SSBGIO PEREZ.- Miembro dal Comité Central y da la Comisión
Política dal MXB. Detenido y asesinado an la tortura an
septiembre da 197^.

ALEJANDRO DE LA BARBA,- Miembro dal Comité Central dal
MXB. Dirigente regional da Santiago y de la Comisión Na¬
cional da Informaciones. Murió an combata cuando en la
calle trataron de detenerlo los esbirros de la DINA, en
al mas da diciembre de 197^.

EDUARDO OJEDA.- Jefe de Talleres Centrales del Partido
en el periodo anterior. Murió combatiendo el 11 de sep¬
tiembre en Indumet.

CLAUDIO BQDBIQuRa.- Dirigente de la Comisión Nacional de
Informaciones. Ayudante del Secretarlo General del KIR.
Murió en combate cuando trataron de detenerlo en noviem¬
bre de 197^.

FERNANDO VALENZUELA.- Dirigente de la Comisión Nacional
de Informaciones. Fué asesinado al ser reconocido en la
calle por la policía que le acribilló por la espalda.



ABA HABIA POPA,- Militante dal CB da Santiago. Morid com¬
batiendo junto a au compañero Alejandro de la Barra*

BADILLA VASET( Ariel) Dirigente regional de Centla»
Miembro del Ce del MIS. Ful detenido en loa anrttlea de
septiembre del 73 en Teaneo. Brutalmente torturado, ful
aaeainado en laa aasaorrae gorilaa de Temuoo.

julIAW BASTIDAS»- Dirigente del partido en la provincia '
de Cautín» Detenido en loe coabatea de aeptleabre de 1973
en la ciudad de Tenuco. Torturado brutalaente y asesinado•-

"EMILIO" militante y Miembro de la Jefatura de Tallerea
Centralea. Sz-auboficial del ejlrcito. Morid coabatiendo
herolcaaente en un allanamiento en la Coauna de La Beina,
en febrero de 1973*

"QABRTKLA".- ailitante del CB Concepción. En diciembre de
197^ «ola eafrentd durante varían horma a loa eabirroa de
la dictadura que allanaban au cana, d*6 muerte a varlon
de elloa antea de caer aortalnente herida»

TLACO ANTONIO".- Dirigente regional de Santiago. Dirigente
campesino de Conchalí. Hurid combatiendo contra la DIRA
en un allanamiento en La Beina en noviembre de 197'*»

"RAUL".- miembro del Comitl Central y Secretarlo Beglonal
de Concepcidn» Bul asesinado en Santiago al aer reconocido
en la calle, donde la Dina lo acribillo a pesar que caminaba
desarmado. En febrero de 1973*

"PATRICIO ROMO"»- dirigente de pobladores de Santiago. Pre¬
sidente del Comando Comunal de Barrancas en el periodo an¬
terior. Jefe de GPM y miembro del CR Santiago. Ful deteni¬
do y asesinado .en la tortura en mayo de 197^.

MAXIMO GEDDA.- miembro del CR Santiago, jefe do GPM. Dete¬
nido en junio de 1971*. Hoy desaparecido. Casi con seguridad
ha sido asesinado por los gorilas.



ALFCKSO CHAhfMEAU.- Dirigen¬
te eetudiantil del FER en la
Universidad de Chile y miem¬
bro del Comité Regional de
Santiago; fué detenido y ase¬
sinado en la tortura en ju¬
nio de 197^.

"CLAUDIO".- destacado cuadro
de las tareas militares del
partido. Jefe da los desta¬
camentos guerrilleros que
operaron en Cautín y Valdi¬
via después del golpe*
Murió en un combate a

fines de 1973.

PATRICIO MOMITA.- Destaca¬
do cuadro de la Comisión
Nacional de Informaciones
Después del golpe trabajó
como ayudante de la Comi¬
sión Política. Ful deteni¬
do junto a Van Shouwen
en diciembre de 1973*
Fué asesinado en la tor¬
tura.

QHBGCBIO L-UmuO.- Dirigente
campesino en la provincia
de Valdivia. Fui hecho pri¬
sionero en los combates de
septiembre en Heltuae. Ase¬
sinado en diciembre de 1973
en Valdivia.

MAmTJLb SLflUBTAi* Dirigente
regional de Santiago y
miembro del Comité Central
del KXR. Fué detenido y
brutalmente torturado en /

junio de 197^* Actualmente
se encuentra desaparecido,
enal son seguridad asesinado

por los gorilas.
ANSELMO RADRIGAK.- Dirigente
regional de Santiago. Miembro
del CC del KIR. Detenido y
torturado en diciembre de
197^. Hoy desaparecido, tegu¬
mento asesinado en las maz¬

morras gorilas.
MIGUEL CATALAN.- Dirigente
regional de Concepción. Jefe
del GPM de Tomé. Fué hecho
prisionero el 11 de sept. en
Tomé y asesinado posterior¬
mente en el camino entre
Tomé Y Concepción.

CARABINERO "MARIO".- Militan¬
te del MXR del CR de Anto-
fagaata. Fué asesinado el
11 de sept. 73 cuando trató
de levantar a su unidad con¬
tra el golpe.

"PAGO".- militante del MIE,
del CR de Cautín, estuvo en
la guerrilla de la Cordillera
de los Andes en esa zona,
después del golpe. Posterior¬
mente fué designado para tra¬
bajar en el prrtido hermano
PRT-ERP de Argentina. Se des¬
tacó como combatiente en la
Compañía de Monte del ERP.
Murió en el combate de Mán¬

chala, contra los gorilas, de
Argentina; en la provincia de
Tucumin, en junio de 1973*
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el congreso 31 fundación

"... se realizó en un

pequeño local en la
calle SanFrancÍ6co, a
pocoe metros de la Ala¬
meda, en Santirgo.
Los "poderes" de los
delegados eran unas
tarjetas amarillas con
la firma de CLOTARIO

BLEST, que fué una de
las figuras del Congreso.
Miguel a la cabeza de un
grupo de jóvenes de Con¬
cepción puso sobre el
tapete de las discusiones
temas que por años no
eran abordados en la
izquierda chilena....
Allí surgió la idea y
las primeras líneas de
"el partido revoluciona¬
rio del proletariado cfhl-
leno" «aunque no usábamos
todavía esta expresión.
Las discrepancias eran
muchas y variadas, pero
el espíritu de unidad,
la voluntad y la decisión
de construir una organi¬
zación revolucionaria
eran ancho aá~¡ fuertes*
En ese Congreco fuá ele¬
gido Secretarlo General
del MZB, el antiguo lu¬
chador revolucionario
Dr* SNBXQTO SEPULVEDá,
quifn a la cabana do

y SUtó?®!
W ü© A0®§

de un puñado de viejos revo¬
lucionarios hablan mantenido
por décadas las tradiciones
revolucionarias de la revolu¬
ción bolchevique y su influen¬
cia en América Latina, a pesar
del "congelamiento" y la
"sectarización" oficial de
la época etnllnista. "

"EL REBELDE"

" ...la aparición del primer
núaero fue todo un aconteci¬
miento en el partido. Sortean¬
do dificultades eoonónioaa y
legales de todo tipo, vino
a la escena politloa chilena
el periódioo del M2B, en
septieabre de 19Ó5«
En ese primer nAñero ae in¬
formaba del Congreso Constitu¬
yente, de la Estrategia, del
Prograaa 7 de la Táotloa del
naciente partido*
En Santiago se sacaba en una
"imprenta" de un nilitante 7
en provínola* lo aacablnoe a
mineégrafo .
El Bebelie fu* creciendo, al¬
osna! su nadares en 1970-9f
7 después del colP* ^ *1
primer periódico de lnqnlerda
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que apareció reguiarnente.-

LOG COMEAOS EL EL "FELAGOGICO"

"... desde el Pedagógico salíamos a hacer propaganda,/ :'or-
mar partido donde podíamos: en las poblaciones, en el
campo, en las fábriaam,etc.., pero pasaron varios anos has¬
ta que pudimos consolidar bases del partido en loe frentes
principales ie la clase obrera.
£n esa época teníamos que defender nuestro derecho a existir
contra los matones de la DC y contra el sectarismo de los
reformistas, que nos combatían con saña...
después empezamos a tener influencia de masas entre los
estudiantes, ganamos primero en Centro de Filosofía y lue¬
go el de Sociología ( en 1967)... y de allí adelante las
cosas empezaron a andar más répido. Y en el curso de 1967,
1968 y 1969 sos convertimos en un partido político revolu¬
cionario reconocido como tal en el seno de la sociedad por
su influencia pequeña pero creciente entre los cuadros de
la izquierda y entre los sectores más radicalizados de las
masaa..."
" Las fechas más importantes de la lucha estudiantil esos
años ... son según recuerdo...el 22 de noviembre de 1967
al día de un paro nacional de CDT en el cuál los estudiantes
del Pedagúgioo, junto a obreros 7 pobladores, enfrentamos
por varias horas en un coabate de masas al Grupo Móvil de
Carabineros..» el paro era contra la política económica
antipopular 7 reaccionarla del gobierno de FREI....
T el 1 de agoato de 1968 ouando también salimos a la calle
7 por todo el día alies de estudiantes enfrentamos a los
Carabineros en apoyo de loe campesinos del fundo San Mi¬
guel de Longotoma, que se habían tomado la tierra exigiendo
la expropiación 7 que hablan sido desalojados brutalmente
y encarcelados en Valparaíso por orden de FREI".

LOS TSKTILSS DE TOME Y EL NACIMIENTO DEL FTR.-
" la 1966 en la huelga larga
de los textiles de Tomé, me
tocó presenciar la "marcha
del hambre" de los obreros
de Tomé a Concepción... Jun¬
to a ellos en primera fila
venia FERNANDO KRAÜSS, mili¬
tante del MIE y ais tarde dee-<

tacado miembro del CC y
Secretario Regional de
Valdivia. Fernando creó la
primera base del partido
en Tomé. Cuando en octubre
73 aupe del asesinato de



MIGUEL CATALAS, recorté
como habla «urgido «1
prisar FTR da Tool...
Fué an las taztllas
donde al trabajo inago-
tabla da Miguel y da
nuastros ailitantae en

esas fábricas di6 orí*
gen al primar FTR en
la Bellavista...
luego surgió en Aa
FIAP, luago an Paños
Oveja... Asi nació »\-
primer FTR de la ..ro-
▼Ancla de Cor-.pción
y del Paf'

PP'.^lPIOe EN CONCEP¬
CION.-
" fuera del áifoito es¬

tudiante1 muestro tra¬
bajo . los prime»- ' años
»- iflu" .<jduc» " ajOb ac-
f yubli'- ^.e hacíamos
«ran .t abril ( insu-
»•-

^ popular del 2 de
-il de 1957) y el 26

de Julio, en conme' .ación
de ambas fech»", eran en
un pequeñ'- .atro con una
reducá concurrencia.
Pero ya en 1967-68 empe¬
zamos a crecer en 106
centros obreros, en
Tomó,en Lota, en Coro¬
nel,en Penco, en algu¬
nas pequeñas industrias
de la ciudad de Concepción
y Talcahuano. Nuestro pri¬
mer éxito de importancia
fué cuando los mineros de

Coronel empezaron a proteger
a los miristas que repartían
"El Rebelde" de la agreeión
de los reformistas... Hablamos
empezado a penetrar en la cla¬
se obrera de la provincia y
nueetros^crecientes éxitos sin¬
dicad - a partir del 69 no
se- ^an sino un corolario de ese

primer éxito más moaesto , pero
muy significativo.."

NUESTROS PRIMEROS TRIUNFOS SIN¬
DICALES EN EL CARBON.-
" El trabajo y la militancia en
las bases del Carbón fué una

característica comú&ude todos
los"vieJos" dirigentes del
MIR en Concepción y en la CP y
el CC. Allí trabajaron Miguel
y el ñauche. Todos los secreta¬
rios regionales de Concepción,
surgieron, trabajaron o estuvie¬
ron directamente ligados al trabajo
del partido en Coronel y Lota,
en el carbón.
Nuestro primer trAAnfo sindical
en el carbón el año 1969 fué
el producto de un largo trabajo
propagandístico,ideológico, polí¬
tico, sindioal y organizativo
er.tre los mineros.
En 1971 estuvimos a punto de con¬
quistar la dirección del sindi-
cató industrial de Schwnger cuan¬
do obtuvimos las primeras mayo¬
rías y 2 de 106 5 cargos.
En 1971 ganamos la dirección del
cindicato metalúrgico de Schwagai
desdo entonces el partido es
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en el carb6n, «1 mejor
instrumento de lucha de
los revolucionarios.
Cuando estuvimos en Co-
1hnel en diciembre de

197*1, pudimos vivir di¬
rectamente la presencia
del MIE y su prestigio
agigantado entre las
masas..

LAS LUCHAS HEVOLUCIOb'AEIAS DEL PUEBLO MAPUCHE.-
"... En Cautín el ¡-¡CE tuvo una connotación muy particular.El campesinado mapuch^ tiene muy frescas en la memoria el
proceso de usurpación de 6us tierras llevado a cabo sangui¬
nariamente a fines del siglo pasado y comienzos del presen¬
te; y la conciencia de la necesidad de la lucha directa sur¬

gía de un modo más esppntáneo y explosivo que en otros sec¬
tores campesinos.
Ya en los años 68 y 69 el MIE se hace carne y organización
entre los mapuches.
La lucha de los mapuches sorprendía a algunos por la cla¬
ridad de sus dirigentes y por su nivel de organización y
conciencia, pero la verdad es que en esa lucha estaba resu¬
mida una larga tradición de lucha herpíca del pueblo mapuche
en la defensa de su tierra, desde Lautaro al MCE.
Las corridas de cerco comenzaron el 1970 y el primer Congre¬
co del MCE se realizó en el, verano de 1971 en Cautín... Es¬
te congreco fué un salto adelante que permitió llevar a
todos loe sectores del MCE la experiencia de lar comunas
más activas de Cautín que eran Lautaro y Loncoche.
Las conclusiones de ese Congreso, dictadas luego de las
diccucior.es, en forma alternada por Moisés Huentelaf, por
Alejandro Manque y otros dirigentes mapuches y campesinos
reflejan sobre todo la conciencia de los problemas comunes
del campesinado chileno alcanzado por los campesinos mapu¬
ches."
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el movimiento estudiantil en concepción.-

"
... desde un Liceo de provincia llegué a Concepción en

1965.•• en «1 Hogar Universitario, íne hice amigo de toda
esa generación de jóvenes revolucionarios de 1965 y antes:
Fernando Krauss, Ricardo Ruz, Jorge Fuentes, Sergio Pérez,
y tantos otros.
Yo no había militado nunca... pero la radicalización de la
lucha de la clases y la radicalización ideológica de la
juventud empujaban hacia la lucha, el compromiso político
y xa militancia partidaria...
El MIR no existia aún, pero estaba la VRK ( Vanguardia Re¬
volucionaria Marxi6ta) y sus líderes Miguel Enríquez, Bau¬
tista van Shouwen, y otros empujaron la creación del MIR
en agosto de ese año.
La crisis universitaria se agudiza y los estudiantes cues¬
tionan la reforma del propedéutico. La Izquierda estaba
unida en un sólo frente integrado por Socialistas, Comunis¬
tas y Miristas en la huelga general de la Universidad,
en la lucha callejera, en la claridad política de los obje¬
tivos del movimiento estudiantil el MIR estaba a la vanguar¬
dia, muy bien representado por su líder Miguel Enríquez.
En estos años ce ful constituyendo la dirección revolucio-
ria y el carácter revolucionario del movimiento estudiantil
de Concepción. Poco a poco el MIR fui creciendo y expandien¬
do su influencia en la Universidad entre los estudiantes
hasta, con el MUI, ganar la i'EC con Luciano a la cabeza.
Este movimiento estudiantil realizó la reforma universitaria
más radical del país, se vinculó firmemente a la lucha obrera
y popular, al estudiantado de la enseñanza media, a los
campesinos del sur del páis, a los mapuches.
Por supuesto yo no pude permanecer indiferente a esa lucha,
ingresé ri MIR en octubre de 1965..."
LA CJ .UDEMTINIJAD DE 1969-70.-
" Lu represión que llevó a ca¬
bo el gobierno de FREI sobre
el MIR, era completamente di¬
ferente a la actual represión
gorila. MJls limitada, mucho maé
limitada, focalizada en los'
cuadros conocidos del MIR, y

con libertades democráticas
y una izquierda tradicional
que conGtituián un colchón
defensivo. Pero esa repre¬
sión cue hoy nos parece un
"paraíso" fué la que aceró
al MIE, en su or-anización,
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" Lac e:;-ro- inciones de ban¬
co:; recibieron r.ucha publici¬
dad y a vecen re olvida el
contexto de creciente desarro¬
llo de la lucha de macas en

que ce realizaron...
Las na rae ] ..criaban contra la

parte patronal y contra el
gobierno re- -ccionario y re-
ptesivo de FREI.
El Eli: participa activamente
en esa lucha en los frentes
de macas. Las acciones de
expropiación despertaban gran
simpatía en las macas. Recuer¬
do que durante la expropiación
de un banco en calle Bilbao
copamos y controlamos toda
la cuadra, Y aunque ojiáramos
con rapidez los alumnos de
una escuela ubicada en la
vereda del frenfce se dieron-
cuenta de lo que ocurría.

Se asonaban por lac ventanas y un grupo bajó a la calle.
Cuando nos retirábanos con las bolsas deLjiírvero los alumnos
aplaudían y avivaban. Y esta escuela era una escuela de
la pequeña burguesía.... Las acciones de expropiación a
la gran burguesía eran aplaudidas por todo el pueblo y
se transformaban en acciones de propaganda armada. No¬
sotros además de recaudar fondos para el partido, entre¬
gábamos públicamente parte de él a las poblaciones y
sindicatos..."

EL TRABAJ0 SINDICAL SK LA PROVINCIA DE SANTIAGO,-
" El trabajo sindical del partido en Santiago y en gene¬
ral en todo el país empezó a desarrollarse con fuerza en
los últimos años del gobierno de FREI, cuando los obreros
aran azotados por los "ohlribonos" ... Especialmente entre
los obreros de la pequeña industria más explosiva, con me-

en su lesición de lucha,
en la fortaleza de cus cua¬

dros, en el compromiso a
muerte ,etc
"ioy recordamos con risa
vmucha: situaciones que
vivimos entonce:;,anécdotas,
acciones armadas, expror.ia¬
cionec, inexperiencias enor¬

mes..., pero en realidad en
ese momento de la lucha
la clandestini lad fué
una fragua de fuerza,
de decición, de compromiso,
de organización y de cuadros
revolucionarios.... y de
nuevas perspectivas eh el"
desarrollo histórico del
;;IR."



nos capacidad de negociación, y sin eran tradición refor*
mista, nuestro partido creció bastante.
Los conflictos de esos años hicieron historia en el movi¬
miento obrero, por la dura represión del gobierno de Frei
y por el abandono del las direcciones reformistas de la
CUT a la lucha de estos obreros. Recuerdo los conflictos
de Saba, de Arrigoni, de Metalpar, de Heressi, de Helvetia,etc. ... todos duraban meses.

.Especialmente en Ñuñoa crecimos bastante, también Panameri¬
cana Norte, en algunos sectores de Cerrillos y San Miguel.
La lucha era fundamentalmente de carácter reivindicativo,
su forma fundamental era la huelga con tona de fábrica ,
pero también hicimos acciones armadas de apoyo a la lucha
reivindicativa de masas, en donde participaban los miemos
obreros organizados en grupos de combate"...

LA LUCHA IDEOLOGICA.-
" Desde nuestro nacimiento como organización revolucionaria
tuvimos siempre contacto, relación y ayuda de los princi¬
pales exponentes de la intelectualidad de Izquierda, quede 1967 adelante empieza a ser ganada para las ideas de
la revolución proletaria... Recuerdo entre otros a Gunder
Frank y a Luis Vitale en Santiago; A Ruy Mauro Marini y aJuan Carlos Marín en Concepción....
De estos inicios nació y se desarrolló después una linea
cada vez m£s¡ completa frente a la lucha ideológica con¬
tra la burguesía y contra el reformismo, ....
De aquí también nació a fines del período anterior "Mar¬
xismo y Revolución" la actual revista teórica del partido^

LAS ACCIONES DIRECTAS.-( acciones armadas de apoyo a la
lucha de masas?
En 1969-70 desarrollamos una línea de acciones armadas,
que por la publicidad que recibieron las acciones armadas
deexpropiación de bancos, quedaron opacadas en la opiniónpfiblica... Nos referimos a las acciones armadas de apoyo
a la lucha reivindicativa de masas.En Ñuños era jefe del gpm el camarade ALEJANDRO DE LA
BARRA, que después murtera heroicamente en combate en
diciembre de 1971», y él se transformó en esa época en el
principal impulsor de este tipo de acciones... Hicimos
varias y muchas fallaron... Pero siempre el "Vano" nos



hacia enpezar de nuevo.
P.ecuerdo que en algunas el
éxito fué completo, tanto
por la participación acti¬
vo de los obreros, como por
•1 respaldo que encontraron
en la masa obrera.
En "Helvetia" la fábrica
estaba tomada variac sema-a
na6 y la jefatura del gpm
junto al sindicado organi¬
zamos una acción contra los
patrones. Los dueños eran
unos suizos que vivían en
el barrio alto... Fuimos
con el '"ÑAUO" y un di¬
rigente de la CUT local
a su casa y le explidarnos
que si no resolvía el
conflicto en el sentido
del pliego de peticiones,
tendría que sufrir la
presión armada de los
obreros del MU?, apoya¬
dos por nosotros.
El "suizo" no nos hixo
caso en el plazo que le
dimos....Entonces una

noche fuimos a su casa

Junto a una unidad de
combate de los obreros
de la fábrica, rayamos
con consignas revolucio¬
narias los muros de la ca¬

sa, lo amenazamos y le
dejamos en el living una
"bomba falsa" y le dimos
de plazo hasta las 12 hrs.
del día siguiente para re¬
solver el,conflicto.
..Al otro a las 8 de la ma¬

ñana habla firmado un acta

ae avenimiento aceptando las
peticiones de loe obreros.
En el conflicto de Textil He-
ressi, loe patrones pidieron
protección al grupo móvil y
anadaban en la calle con una

guardia de carabineros con
metralletas, mientras la fábri¬
ca estaba tomada. Un día el
patrón fuá a la fábrica y anpe
un descuido de los carabineros
le destruimos el auto,... Pero
los patromes insistían en que¬
brar, el conflicto... Entonces
en un operativo que nos costó
entonces mucho preparar., le
colocamos usa bomba en la casa

a los dueños ( Suecia con Elio-
doro Yañez) y le expropiamos
otro auto.
El gobierno presionaba a los
patrones para que no aceptara
la presión de los obreros y
las acciones armadas... y for¬
talecía la guardia en torno a
los propietarios.••
Entonces le dimos a los patro¬
nes de acuerdo con el Sindica¬
to 2^ hrs. de plazo... y de lo
contrario actuaríamos contra
la familia del patrón....
Políticos burgueses y reformis¬
tas gritaban a favor del patrón
!"locos terroristas"!... Pero
el conflicto triunfó.
T asi ea muchas fábricas y po¬
blaciones Ibamos extendiendo
la influencia revolucionaria
del MU?..."
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XJL "26 DE EURO".-TTT w> **— htth t

la ladt 4« las pobladoras ala oaaa habla aldo aba&do-
e «ataba aleado sostenida por loa reformistas... Loa

pobladoraa viraba.* aa aa orientación polltloa y «alan «a al
MXB orna vanguardia para al daaarrollo da sua luchas... «spa-
olalaaata da laa tnaaa da tarraaoa...
Víctor Toro qaa fml al ooaatraotor dal MIS antro los pobla¬
doraa aa Rantingo... coa 150 familias da varios coaitáa da
pobladoraa ala oaaa propararon y raallaaroa la toaa da tarra¬
aoa aa al antoacas fondo "La Bandera". Sn varias ocasionas
al grupo aóvil trató da desalojar a los pobladoras, paro la
flrnena da la dacisifta da locha da «sos pobladoras, la orga-
nixaoióa férrea que sa dlaron y la conducción correcta de
nuestro partido «vitó qoa al desalojo sa consonara.»»
" la "26 da enaro" sa transformó as un canino factible para
las nasas da subproletarios que no tenían donde vivir y «a
al curso da nasas an 1970 y 71 decenas da alies i* fanillan
sin «a— seguían al canino de la toaa da terrenos bajo la
conducción de nuestro partido..» Da allí nació posteriormente
la Junta Provincial Kavoluclosarla da los Sinossa y al
MovlaAAnto da Pobladoras Revolucionarios, anbas organizacio¬
nes sa extienderon a los largo da todo Chile"..•

DfFCRMACICKES.-

" Díaos importancia a la
torca da infornación sbbra
«1 enemigo. Sa logró organi¬
zar una red de infornación
e infiltración entre loo gru¬
pos y partidos de la reacción
burguesa que era pequeña, pe¬
ro muy eficaz. Incluso el
presidente ALLENDE nos soli¬
citaba cooperación, la que
nosotros entregábamos porque
impulsábamos la acción coo&n
contra el goApl—ni*cro, a
la vez, siempre denunciaba-
nos públicamente los planee
golpistas de la burguesía,
como por ejemplo el golpe
fallido,intento de secuestro

y asesinato dal general
Schhelder. Ello ayudaba a
desarrollar la conciencia

política de las masas y au¬
mentaba el apoyo y la simpa¬
tía de las masas hacia los
revolucionarios y hacia el
MIR.
Recuerdo cuando Luciano Cruz
se hizo pasar por pesiodista
italiano para entrevistar a
VIAUX que estaba detenido en
el hospital militar y vigi
lado por la policía: y en
ese entonces la policía bus¬
caba a Luciano en todo Chile.
Luciano inició este trabajo.-



r

iut»g-
" H trabajo revolucionario hacia laa ruernas Armadas Lo
Inicíanos en 1969 durante la clandestinidad. Sieapre con¬
sideramos que os tarea (undaaental de loo revolucionarios
ooaotralr ol poder allitar de la revolución. T sieapre
entendíaos el iaportantlsiao papel que cumplo la tarea re¬
volucionaria de ganar para la revoluol6n a los suboficiales
clases y soldados y a los oficiales progresistas .
EL primer (rito que tuviaos fui en las Fuerzas Especiales
Aatlguerrllleras del ejiroito , los "boinas negras": allí
ganases una eoapafila casi ooapleta.
Cuando nuostras acciones amadas eran exitosas ( asaltos a
báñeos o p¿*opaganda amada) la compañía festejaba en su
ouartel. También aveces nos eseondlaaos de la policía en
ol cuartel, y ful allí donde recibíaos instrucción allitar.
Poro todavía (raaos auy inexpertos en el trabajo hacia las
PTJUL. y nuestra presencia fui detectada y reprimida...
A partir de 1971 es cuando inicíanos una aaplia y extendida
agitación hacia la base de las Fuerzas Amadas y construíaos
con fueras el partido entre los unífornados.
T a pesar que fulaos combatidos y reprimidos por el propio
gobierno de la VP en este trabajo, lograaos organiaar el
partido y ganar para la revolución a nuebos soldados, ca¬
rabineros y marineros..."

JTOTA DE COOBDIKACiar BEYOLPCIOHARIA DEL CONO SUR.-

" Ful en lo* primeros tieapos de la CP que se realizaron
en Chile y en Argentina con los compañeros del PRT-ERP ar¬
gentino, del EU1 boliviano, y el MUI Tupamaros las reunio¬
nes tendientes a la creación de la coordinación permanente
entre nuestras organisaclones revolucionarias. Aquí en
Chile el compañero Miguel Enriques y la dirección nacional
del partido se reunió con al enapatsrn Boberto Santucho y
otros compañeros de dirección del EBP, con el compañero
Chato Parado del ELH, con diversos compañeros de la direc¬
ción de los Tupamaros. Luego viajaron a Argentina los
eoapafieros Pasoal y Otras de la CP del MXK.
Cuando en 197? se difundió póblicaaente la constitución de
la JCB ( Junta de Coordinación Bevolucionarla del Cono Sur)
nuestras organizaciones estaban ya hermanadas con sólidos
lazos de cooperación y solidaridad.



La experiencia da looha, Xas situación— eoacrstas dalo« respectiv— paisas, araa diva—| paro al laterna-cioaalis— prolatarlo, la ideología revolaeloaarla dal
prolatarlado y la experiencia acanalada per los rarelaal*-aarloa latinos—rlcaaos, ais al 11 asado y al ejemplo dalo—andante O—vara f—roa las lasplradores da «a penaa-alaato ideológico, pollMoo rarolnclosarlo toafa) y dala organisaclÓn revolucionarla pos le expresa: la XS<"

■bsteateoia» t "kaexxbho t BEvcLPcian».-
"Estrategia" ful la prlaara revista teórica dal partido.Klla fui sao da loa lnstruaentos da forsaclóa teórica da
loa cuadros sis antiguos. Sajó da aparecer as 1969 cuas-
do •ntraaos a la clandestinidad.
la 1973 apareció al prlaer niaero da "Marxismo y Bevolnción"
que vino a llenar un vacio al Interior dal partido y da laIzquierda chilena. Se tiraron A.000 ejeaplares da la lera,
adición que rápida—ata sa agotaran, di— —tes del
golpe gorila.

EL PRi:tEB EHCUHfTBO KACICKJLL DEL TTH.-
*~KT en 1971, en al Teatro
da la Municipalidad da San
Mlguel.Vinleroa obraros da
todo Chile. Da 1— electró¬
nicas da Arica, da Chiprodal
da Pto.Yar—, da Lota y Coro¬
nal, de 7alparal—o, da Cons¬
titución, da Heltu—, ate
Hablan delegados da la
construcción, da los —ta-
lúrgicos, da la petroquímica
de los textiles, profesoras,
bancarios, «aderaros, dal
transporta,atc
MOTIMIEMTO CAMPESIB0 X TOMAS DE FÜHD06.-

E1 MCB fui en al periodo anterior la organi—ción revolu¬
cionaria da los campesinos. Odiado y tenido por loe la¬
tifundista», atacado por loa reforsiet—, al MCE fui una
verdadera marea revolucionaria en los campos da Chile,
funda—ntalsente an 1— provine!— da Linares, da fiable.

Tanbiin —latieren delegad—
dal HUZ-PEB, dal MCE da
C—tln y Linares, da 1—
pobladoras revolucloaari—-
Sa definió an a— Encuentro
un proyecto da Plataforma
da Luc>m, y 1— formas da
organización y sitodos da
lucha dal ITB.
da acordó convocar a un

Congraso Kacional dal RE
que se realisó posterior¬
mente.
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de Bio-Blo, de Malleco,
de Cautín, de Valdivia,
de Oeomo y de LLanquihue.
" Recuerdo que en Linares
toda la rida de la provin¬
cia fui trastocada por la
lucha campesina lldereada
por el MCB.

La fuerza de lo6 latifundistas
de Linares, por años feudo
electoral de la derecha,le die¬
ron a la lucha campesina un
carácter extremadamente vio¬
lento.
Eran comunes las tomas y con¬
tratomas, los desalojos y com¬
bates contra latifundistas ar¬

mados y guardias blancos.
Recuerdo que ea Retiro los campesinos se tomaron un fundo
por lo menos tres veces, sin dejante amedrentar por la
represi6n patronal, ni policíaca.

LA PRIMERA ESCUELA INTEKH4.CIQMAL DE CUADROS. (J.C.R.)
" Todas las organizaciones de la J.C.R. pusieron su
esfuerzo en esta escuela que fui para los que partici¬
pamos en ella una experiencia inolvidable.
Cumaradas del KIR, del ERP, Tupamaros, ELN vivimos por
ssaanas un intenso aprendizaje común, una discuciin sobre
nuestras experiencias revolucionarias, y una experiencia
ds camaradería revolucionaria inoxidable,
fe esa secuela sprendí ais de Aairloa Latina y de la Revo-
lucifia que en anchoe atoe de estudio.
fe esa escuela taabiin entendí el significado cabal del
internacionallaao proletario, y de la inmensa conquista
que para los revolucionarios latinoamericanos es la Junta
ds CoordinaciSn Revolucionaria del Cono SUR.
Hoy casado la os una realidad consolidada que casi¬
as coa tranco oscuro hacia si futuro ds la revoluciín
socialista sa Asirica Latisa, esa escuela nos pareos un
reouerdo necesario..."

LAS CABCBJ8 DHL TOADO BUBQPE8

" la rolaoife "moraal" *ntr*
las rerolucioasrisa jr si es¬
tado barguíe es la repreoiúa.
1» que varia os la farsa y
la fat«asedad do la represlía.
Asi fe esarrláe tsabida en
la kütoria do loo rovol»-

7

Desde los orígenes del
KZR en la Vanguardia Re¬
voladosarla Marxiste
conocíaos la brutalidad
ds la represiia burguesa
cuando se sseslnú vi1 sen—

te a nuestra eaaarada
(UOALT

m¡
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Posteriormente no esca¬

searon los procesos con¬
tra distintos dirigentes
y miembros de nuestro
partido# En 1969-70
la represl6n se hixo mis
agresiva y el gobierno -
de EEEI desaté la rejs*
sién con todo el rigor
de la "ley" de seguri¬
dad Interior del estado
contra el MIS.
Entonces distintos mili¬
tantes y dirigentes co¬
nocimos las cárceles...
Conocimos la represlóá
criminal de la burgue¬
sía, latortura física y
la presión moral de la.
policía polltioa.
La experiencia de la re-
presién en 196^-70 y del
encarcelamiento de algu¬
nos dirigentes y mili¬
tantes significó también
una exigencia histérica
y una mayor maduren re¬
volucionaria de nuestro
partido..•
En el periodo actual,
el estado de exoepeléa
de la burguesía, la
dlotadura gorila,de¬
sata ooso amasa la bru¬
talidad y el erlmea para
demtrtdr a loe revoluei»^
aariee y aplastar al pue¬
ble. Vero les reveíanla-
aariee lutlls lusham en
las eáreelee y ea les

una carta de un oamarada, ene»
celado:
" Compañeros:...
Este mensaje iba destinado a
Miguel. Diversas razones lo
atrasaron.En una carta me de-
ola que ellos, ustedes, esta¬
ban afuera oumpllendo con su
deber y nos pedía a nosotros,
los detenidos, que cumpliéramos
oon el nuestro. Lo demostró
con su vida y nos indica un ca¬
mino. Si ha muerto él,el que
más valla, lo que nosotros rea¬
licemos, cualquier sacrificio,
será pequeño coaparado con el
suyo.
Seguiré oumpllendo oon al deber
aunque ais posibilidades de
lueha sean mínimas. Igual que
los ooapafteroe que están aquí
conmigo....
LLevamos meses de fuerte tortu¬
ra, pero sin aflojar un pelo,
■o nos quiebra la tortura. Es
posible resistirla ; hay que
seguir métodos o instruooio¬
nes del partido.SI régimen es
de mierda. Cea vendas, sin con¬
versar,sentados ea el emolo,
sin salir de la salda, salvo
para torturas.
te otra oelda veelaa está al

i*....• Ce ha portado
vsrdaásro revotael ornarla.

Zjmal que ........

ustedes,
si so asila,

• te la



destruye la prlsión, la tor¬
tura ni «1 crimen. Loa gori¬
las fuaron derrotados de
todos modos por Miguel. Lo
eliminaron tarde para ellos
Ta habla creado una organi¬
zación y formado loa cuadros
dirigentes capaces de seguir
su camino. T aunque noe
falte en los momentos deci¬
sivos, la continuidad de
la lucha y la "riotorla

final seri nuestro ho¬

menaje.
Esperamos instrucciones.
EL MXR y la Resistencia
Triunfarán i

X

...., noviembre de 19?^

Dti MIGUEL.—
M
... Lo que mis nos impresionó en esos días fui la reac¬

ción unánime del partido. Unido a lo largo de todo el pala
son una sola decisión.... muchas veces desconectados entre
si... distintas estructuras y regionales tenían la misna
actitud... Sacaban las mismas declaraciones ... T hasta
tirabas las mi ttnae consignas. La muerte de Miguel "galva-
ni»6H a todo el MIS y la presenoia del partido y de la
resístesela se oonoció coso nunca a lo largo de todo el
jáis....
La reacción popular taabión fui extraordinaria. La geste
se reunís as los Mtelrw de diarios s leer los tltnlares
y s comentar Indignados oontra los gorilas.
Xa mas aloro un pasajero dlesi " Hay qna mar loco paru
agarrarse s tiros sos al mansa regisieato que le disparaba"
So aás atrás, alastras se baja, na obrero la grita: "I Si
busvis, si no fnsra par loo loees todavía estaríamos es
las esversaslI"
li en hospital patwbTi 1* siguiente: " Puchas qna ha sido
tremendo todo este... ¿Cómo fuá n pasart... ¿seguirán
asesado ol porlódloot... Wre.oompadaro, nosotros horneo
estado eeaversamdo y guaramos pedirle entrar al MU. Miro,
na autimne nada da aagurldad, da aadai «mareaos «na «da.
mam a—aiam pura na meter lma putas, para na sauuertlmos
aa na peligro para oda. la hablases dlaho «as «mar!amas
fomar unOaaiM da Matamala, paro ahora hamos astado
icmvirnemis y la pedíasa al 1agrias al MU ti hay «aa
aarir «aaroaas «aa asa allí dsatre. gatam sotar aaaudi



haya <«• vaagar la Marta 4a aaaatro eoapafiero Miguel..."

LA raqpaflAim AMOBA.-

"... Cmando la propusimos a loa ooapafiaroa oomuniataa la
14aa 4a rapartlr panfletos aa la aloro da la fábrica, y
dafandarnos 00a pistolas y granadas da aano da la posibis
agraiém da la "guardia da la fábrica", para aaanasarlos 7
dasaraarlos al ara necesario. La Tardad as que los compa¬
saros aa reeistían 7 creían que la ooaa podía fallar.
Paro Igual dlaoa al "tusos" 7 otra unidad dal gpa Tino, so
toad la alero una me fiana aa la población 7 repartió panfle¬
tos dal KXB 7 la Resistencia... Cuál no serla nuestra sor¬

presa cuando ríaos que hasta los "apatronados" de la "guar¬
dia" se hacían "los lesos" 7 dejaron hacer... Deapuás de
eso los eaaaradas comunistas eran los que aás panfletos
repartían... 7 nos dijeron que estaban hablando con otroe
obreros de su partido para que hicieran lo alsao"...

"... La rerdad es que en la población la gente se estaba
muriendo de haabre... 7a el día miércoles no habla plata
para nada... Sencillamente no habla con que parar la olla
en la aa7orla de las casas...
£n el supermercado del barrio no compraba nadie, sólo gen¬
te que nenia en auto de otroe lugares ... Pero los precios
seguían subiendo... Ahí fué cuando se nos ocurrió la idea
de amenerar a los dueños del supermercado para que bajaran
los precios e hicieran una donación a través del consulto¬
rio del SNS...
Le colocamos una bomba 7 lo llamamos por teléfono... Los
del supermercado se cagaron de susto 7 llamaron a los pa¬
cos... pero bajaron por una semana loe precios que les
hablamos dicho. A la semana siguiente fuimos 7 les raya¬
mos las murallas del supermercado con consignas del par¬
tido 7 la resistencia... A esta altura ya toda la pobla¬
ción sabia que la Resistencia funcionaba en el barrio 7
muchos buscaban contactos para integrarse a los comités
de resistencia..'1
" Esté visto, decia una señora, en la puerta del supermer¬
cado, que los ricos 7 los gorilas entienden a balazos.



11 DE SEPTIEMBRE DB \vn.-

9.. La acción golpiata del 11
>o lo oaporábaaoa ontonooa.
T ooao «ataba la Dlreoción
Haoloaal alendo ya persegui¬
da por los militare*, acu¬
sados de subversión en las
FF.AA. tenlaaos medidas de
sealolandeatlnldad; ello
y deficiencias de comunica¬
ción biso qne no recibiéra-
aos el aviso de nuestros
militantes en las FT.AA.
La dirección se reunió
pronto, pero las comunica¬
ciones con el partido
quedaron cortadas..»
Fuimos a los cordones in¬
dustriales donde se com¬

batía... Parte de la CP
Estibamos en Indumet,
Miguel, Pascal y otros
compañeros, intentando
coordinar la acción de
resistencia con el PS...

de septiembre nos sorprendió..
la indtstrla fui rodeada
por fuerzas de Carabineros
muy superiores... Pero lo¬
gramos romper el cerco...
En los cordones industria¬
les, escuelas, poblaciones
oficinas públicas y algu¬
nas unidades militares
los militantes del MIR y
también de la DP, especial¬
mente socialistas y los
núcleos de f mis com¬

bativos resistieron heroi¬
camente por varios días,
aislados, rodeados por
fuerzas superiores, acosa¬
dos,sin un plan coordinado.
Miles cayeron combatiendo
y otros miles fueron ase¬
sinados al caer prislone-
roe•••
También murieron muchos
militares de las Fuerzas
golpistas.-

LA RESISTENCIA CAMPESINA CONTRA EL GOLPE.-
" Uno de los hechos mas destacados de la resistencia cam¬

pesina contra el golpe fué la de los campesinos y madereros
de Neltume, que junto al MIR, lucharon por varios meses
replegindose a la Cordillera de los Andes. En esta lucha
cayeron Gregorio Liendo y muchos compañeros campesinos, pe¬
ro se siguió luchando bajo el mando del compañero "Claudio"
durante varios meses.

La dictadura ha ocultado estos sucesos, asi como que tuvo
que concentran enormes recursos represivos para combatir a
la guerrilla, igual que enesta zona de Valdivia y Cautín,
en otras zonas.como Arauco, Suble, y centro del país, gru¬
pos de ceunpesinos y militantes del MIR, se alzaron el gue¬
rrillea para combatir a la dictadura. El partido ordenó el
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repliego* A* estos grupos guerrilleros, pues so lo situa¬
ción de derroto y debilidad del partido, de lo Izquierdo
y del movimiento popular ao se les podio dor *1 opoyo
neoesorlo poro enfrentar con 4rito lo ofensivo represivo
que lo dictadura ordené oc/ntr* ellos.
I Pero es esta uno forao de lucho orando j de construcción
del poder allltar de lo revolución chileno que desarrolla¬
re ¡tos en etapas futuros de lo lucho...I

ES LA LUCHA PAHLAMEHTABIA T ELECT0RA1.-

"... Becuerdo los elecciones extraordinarios de Linares.
Clinton de nllitontes y de aleabros dsl TTS, MCB.FIB-MJI
Invadieron lo provincia, poro apoyar a los revolucionarlos
de Linares en el trabajo político y organizativo de carác¬
ter revolucionarlo que desarrollaban en torno o la elección
de diputados.
Nuestra condidot* fué lo coapofie.o a* lo Izquierdo Cristia¬
no, EL lono Mery| nuestro progroao de lucho era el prograaa
del HCB.
Lo novllizaclón del movimiento campesino fué enorme y sin
precedentes, el avance en lo organización y conciencio
del campesinado se expresó en enormes saltos hacia adelan¬
te en su propio lucho.
Es Indudable que este trabajo hizo variar muy favorablemente
las fuerzas pora las izquierdo y la revolución.... Pero
hubieron quiénes pqrqqa no se obtuvo lo cantidad de votos
que esperaban... atacaron o nuestro partido ... anunciando
que el era el "culpable" de la "derrota electoral"



lio

EL FRENTE DE MUJERES BEVOLUCION1EIAS
«

.... en 1971 un grupo de compañeros, hombree y mujeres,
•Epataron a estudiar el problema de la Mujer como un
sector explotado y oprimido, con una enorme
potencial que podía ganaras para la revolución.,,
XI estudio siguió el trabajo organizativo, propagandístico
y político en el frente de maEas.
Se organizaron comitís de
bujaras an la U. da Concep¬
ción, en algunos Liceos,
en poblaciones y campamentos,
an las pesqueras da San Vi¬
centa, an la Universidad
da Chile, ate
En Santiago y otras cuidadas
del país esta trabajo fruc¬
tificó rápidamente.
Los frentes más importantes
llegara* as*r las grandes
textiles, los laboratorios,
y las mujeres campesinas.

Las mujeres campesinas
asombraron a todo el país,
cuando en la provincia
de Linares se tomaron el
pueblo de Coplhue.
Las mujeres campesinas
se tomaron el pueblo con
sus hijos en brazos,
luchando por sus reivin¬
dicaciones. .. exigiendo
solución a sus problemas
y levantando el programa
del MCB...

LX BXSLBTBFCIX EK LAfi FX3BICXS.-

"
... En la dirección del Sindicato quedaron los

DC y los más viejos de la fábrica, por disposición
de los gorilas...
Urna vea que organizamos los primeros cosdtás derreé
sistemóla mes dimos a la tarea de organizar clandes¬
tinamente el Sindicato... coa los comunistas y socia¬
listas. Los del "sindicato legal" sabían pero ahora
último silos mismos han dicho que ellos ponen la cara
y la resístemela la fuerza*.• T asi enfrentamos la
laeha reívindicativa por los posos hneoee legales que
dejaron les gorilas*.*
taabláa haoomes trabajo lento, sabotaje simple, diver¬
sión telefónica, propaganda y todos los meses distri¬
buíaos n Bsboldo*.* Xhcra estamos fortaleciendo los
ssmltás para esposar dospaás a organizar grupos do
ooribat* do la resístemela***uara la propaganda arma¬
da y sabotaje már ■-

FÍM



"I na nos l szr.'zxiri
El capitalismo iUndial ce guía por la ley de la desigual-

dad de au desarrollo económico y eolítico, y ello hace que la
nevolució . Socialista avance también en forma desigual, de a-
cuerdo a las características específicas de caaa país, de a-
llí t imbién que los novi lientos revolucionarios de cada país
en la lucha por el socialismo y la revolución proletaria, de¬
berán desaVrollar sus propias formas de organización y lucha
adecuados a su realidad, aunque siempre aprovechando la expe¬
riencia y enseñanzas de los revolucionarios de otros pueblos,
rero a la vez, el capitalismo es uno solo, y en su carácter
imperialista sobrepasa las fronteras nacionales imponiendo su
yugo y explotación a los obreros y las masas trabajadoras de
todo el mundo no liberado por el socialismo, presentando por
sobre sus contradicciones internas un sólo bloque de lucha
contra el avance de la revolución proletaria. XI proletariado
y los revolucionarios de todo el mundodeben también presentar
un so Lo frente de lucha contra el capitalismo pues la consoli¬
dación deiinitiva de la sociedad comunista en cada país solo
se logrará cuando la burguesía sea derrotada en todo el mundo.
Los revolucionarios, tanto los que luchan en los países capi¬
talistas como los que han conquistado el socialismo, deben a~
poyarse mutuamente y coordinar su lucha contra el enemigo co¬
mún de clase, ata solidaridad, apoyo mutuo, coordinación, en¬
tre el proletariado revolucionario en todo el mundo en su lu¬
cha por el triunfo del socialismo, es el internacionalismo
proletario.

aste internacionalismo proletario oomstituye uno ae los
pilares ae la política y acción del nlH en sus diez años as
lucha revolucionaria.

Bs por ello, que ein vulnerar su propia independencia erí-
tioa revolucionaria, el MIB se inscribe y apoya el oampo so¬
cialista y al movimiento que oonstituyen todas las fuerzas
que luchan por la revolución socialista en los países oapita-
listas. El MIR aspira a la unidad internacional de todos los
partidos y organizaciones revolucionarias marxista-leninistas
y condena las divisiones y luchas que cono el conflicto Chino
3oviático, responden a intereses naoionales que debilitan al
movimiento revolucionario internacional•

Igualmente nuestro partido, reconociendo que los países so¬
cialistas tienen un margen legítimo de manejo y oompromisoa



tácticos que deben ejercitar
en sus relaciones con los
países capitalistas con el
objeto de favorecer el desa¬
rrollo del socialismo en sus

países y asegurar una paz
mundial estable mediante el
impulso a la lucha por el so

cialismo, por ello tales tác
ticas no deben perjudicar el
avance estratégico del socia
liamo mundial ni pretender
frenar o condicionar las lu¬
chas de los movimientos re¬

volucionarios locales dentro-
de los países capitalistas.
Es deber de las revoluciones
proletarias triunfantes apo¬
yar en la mas amplia medidas
de sus fuerzas, económica,
polítioa y militarmente a
las luchas revolucionarias
dentro de los países capita¬
listas.

Consecuentemente con este

pensamiento, en su corta vi¬
da, el KIR ha apoyado siem¬
pre a todos los países socia
listas, sin abanderizarse
por las posiciones de uno o
de otro, manteniendo siempre
su independencia crítica.
Criticando tanto las posicio
nes nacionales de la URSS,
como de China y tomando par
tido abierto por la revolu¬
ción mundial y el internado
naliamo proletario.
Desde su nacimiento el N1R
desarrolló una permanente
aotividad le apoyo polftloo

la rtev-jiuci' . Cubr-na, 1-. cu- I
como primero rr-v lición triun¬
fante en América ha temió una
decisiva influencia soore los
revjfüdojnarios del continente
jr también sobre el XIR. ¡iuestr?

amistad1 y relaciírT^con ios re¬
volucionarios cubanos es anti¬
gua y fráternal. Jon generosi¬
dad proletaria, la revolución
Cubana, el PartidoJComunista
de Cuba y el compañero Fidel
Castro, han entregado solidari¬
dad y apoyo. El KIR Chileno va
lora doblemente esta amistad
porque ella se ha conservado y
enriquecido a pesar d-- que he
moa tenido , tenemos y tendre¬
mos en muchas oportunidades o-
piniones diversas acerca de as¬

pectos de la lucha revoluciona¬
ria en nuestro país y el conti¬
nente.

También ha tenido para el
KIR un profundo significado la
Revolución Vietnamita que ha es
tado con su heroica lucha y con
su ejemplo a la vangurdia del
movimiento revolucionario mun¬

dial. al MIS, desde los momen¬
tos en que recién surgía como
partido y recién se extendía en
los frentes estudiantiles, de¬
sarrollando siempre una activi¬
dad de solidaridad con la lucha
de los revolucionarios vietna¬
mitas. curante el período del
gobierno de la Unidad Popular
tuvimos oportunidad de estable-
oer rehaciomes con los revolu¬
cionarios vietnamitas.



n MXR valora también al a-
foyo y solidaridad qua los
yaíeaa aooialiataa, la unida
aovlétiea, Coran, la Rmpdbli
oa Aaaoorátloa Alanana, Bnn-
mim» Kwaaia, ate, cada ano
da aenardo a ana ooaoeyeionea
y a ao aasara ofraoan a la
luoha da la Resistencia da
la olaaa obrara y al pueblo
chileno contra la dictadora
ailltar gorila.

va lapotanta papal an U
apoyo da la lucha da raais-
tancla dal puablo chilano
juagan los aovlnlantoa de li
beración nacional y anti-ia
perlalistas an áfrica y Me¬
dio Orlante: Entre estos se

han destacado Argelia, Irak,
los palestinos.

va política del nIR es de
apoyo a estos movimientos de
liberación nacional, los cuá
les coabaten y debilitan al
imperialismo y favorecen el
avance de las fuerzas revolu
clonarlas mundiales. Tal os

el caso, por ejemplo, en a-
mérioa Latina de los Monto-
1161*08 sergentinos que tienen
una posición progresista y
de avanzada, o los patriotas
portoriqueftos.

„espues del golpe militar
gorila en torno de ? as acti¬
vidades internacionales de

apoyo a la lucha de la re¬
sistencia en Chile, nuestro
partido ha podido tomar con
tacto y establecer relacio
neo con muchas organizaciones

m
y grupos revolucionarios de
luropm, Estados unidos y Cana¬
dá, los cuáles han ofrsoido al
MIE un generoso apoyo: tal es
el caso de Lutta continua y el
Manifestó en Italia, la Liga
Ctaunista y Revolución en Eran
ola, la liga ae estudiantes y
D en Aleaania Occidental, y
muchos ñas. EL MIR valora es¬
tas relaciones, no sólo por la
solidaridad que estas organiza
clones manifiestan con nuestra
lucha, sino también porque abr«
un canal de conocimiento autuu
de intercambio de experiencias
y opiniones que contribuyen al
fortalecimiento y homogenizac
ción de la izquierda revolucio¬
naria mundial.

La política del MIR en xa
búsqueda e impulso del apoyo
mundial a la lucha ue Resisten
cia en Chile es abierta a toda,
las organizaciones, partidos,
a>ctoraa y grupos de la izquie
da tradicional, progresistas y
democráticos, organizaciones
sindicales, círculos intelec¬
tuales, organizaciones religio
sas, personalidades, etc: tal
es el caao del Partido Socia
lista Francés, del fC Italia
no, de la Sociaidemocracia en

aolanda, «ustria, Alemania,
etc, del Partido Comunista Au
tríaco, etc, por citar algunos
de ellos. La posición del MIR
es promover la mayor y mas am¬
plia actividad de los sectores
políticos en su apoyo a ía de¬
sistencia contra la dictadura



militar chilena, al margen
de las divergencias ideoló¬
gicas y políticas. Beta ac
titud abierta, unitaria, no
sectaria, ha permitido al MIR
ganar la simpatía de amplios
sectores y canalizar un gran
apoyo internacional a nues¬
tra lucha de resistencia.

Pero el esfuerzo princi¬
pal y la mayor preocupación
del MIR es, sin duda, el Im¬
pulso de la unidad de las or
ganizaciones Revolucionarias
de América Latina.

Tal preocupación responde
a nuestra concepción es trate
gica de la lucha revoluciona
ria en nuestro Continente que
postula la necesidad de que
los revolucionarios latinoame
ricanoa enfrentemos en forma
unida, coordinada, a las bur
guesías criollas y al impe¬
rialismo.

En este sentido, el mas
importante avance es la dona
titución de la Junta de Coor
dinación Revolucionaria del
cono áur, la cual integran a
demás del MIR, el PRT-ERP Ar
gentino, el PRT-ELR Bolivia¬
no y el MNL-Tupamaros Urugua
^o^^^or^Jíodasesta^o^aniza-

ciones hermanas no sólo he¬
mos desarrollado una impor¬
tantísima labor de coordina
ción y mutua solidaridad, si
no también hemos ido forjan
do un pensamiento ideológico
y político comdn.

La JCR, constituye un pa¬
so fundamental en el camino
de las organizaciones revolu
cionarias de Latinoamérica.
En todo el continente presen
ciamos hoy, no sólo un gran
avance de la lucha de las ma

sas obreras y trabajadoras,
sino también una activación
de las organizaciomes revolu
cionarias,Hay.condicioñac
muy favorables,a la vez que
una gran necesidad histórica
de ampliar el acercamiento d>
y coordinación de todas las
organizaciones revolucionarl
rias para a través de un

proceso conjunto superar
nuestras debilidades, homoge
nizar y fortalecer el pensa
miento revolucicnario, comba
tir las tendencias reformis
tas y desarrollar una gran
fuerza revolucionaria de ma

sas ideológica, política y
militar que avance por el ca

_ mino de la revolución prole¬
taria y"soc^^^TaTT^agu^^ación de las contradicciones
en el ceno de las burguesías criollas, y los roce3 de sec¬
tores de estas con el imperialismo, ha abierto fisuras por
1--'S cuales debe avanzar el movimiento revolucionario sin su¬

peditar su lucha a dañinas alianzas con burguesías de velei¬
dosas posiciones nacionalistas (aunque sí alentar los roces
de sectores de la bur^esía con el imperialismo), y aseguran
do en todo momento el fortalecimiento de una fuerza social
revolucionaria autónoma bajo conducción proletaria.

(53
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La priaera aliad da la década da loa sesenta fue da famenta¬
ción de laa ldaaa revolucionarias en el ssno de la izquierda
chilena. La agudización da la órlala del capitalismo chileno,
el ejaaplo da la revolución cubana, la presencia de acelaieji
toa guerrilleros en buena parte de loe palees del continente,
la exlatenola da laa nuevas na o iones africanas y especialaeji
te la revolución argelina, al profbndo cuestione alentó de la
polltioa da loa Partidos Coauniaiaa que significaron, prlaero,
las acusacionea da Jruachoy reapacto a la época ataliniana y,
luego, la cada día máe Intensa poléaica chino-soviética, oau
saban fuerte lapaoto en el seno da un aovialento de aasas al
que la derrota electoral de 1958 no habla hecho retroceder ni
entrar en reflujo.

Cuando, a peéar de ello, a partí* de 1962 el Partido Coaunis-
ta y luego todo el PRiP se volcaron a frenar el movimiento de
aasas, a disminuir sus movilizaciones y maniatar su radicali-
saclón tras la ilusoria búsqueda de una alianza con el PDC
para la elección presidencial de 1964, dicha situación se
tradujo en crisis aguda al interior de los partiitos ce la iz¬
quierda tradioional. SI Partido Socialista, organización «rucho
aée hstsrogénea que el Partido Comunista, fus el mis sacudido
por la crisis, aun cuando ésta alcanzó taabién al PC.

Prolifsraron así decenas de grupos y organizaciones pretendi¬
damente ravo lucio na rio s. Los habla nro-chinos, pio-cubanOB ,
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P re-t rti ti'k 11 t.-. nf pni-ítc.) y ninguno di ellos sobrepasaba de
uai o lo ■ decenas de miembros circunnoritos a una ciudad y mu¬

chas v<ceu a un barrio. En esas condiciones el cuoBtionamiento
de Ir- lucha institucional y parlamentaria desarrollada por d#ca_
das ñor Is izquierda tradicional constituía bu drilco punto de
refnre¡n ía oo-mln y, a diferencia de otro? paÍBee del continente,
ere p rer. isamente esa experiencia de lucha institucional la que

producía el ijue el foquiamd, siempre presente en loe más diver¬
sos grupos, no fuera Is opción fundamental al menos en su forma
más ouim. La derrota electoral de le izquierda en 1964 y la sub
recuente orinls del FRAP unida a la oro fundida ció n del re'lujo
d 1 movimiento de .uasae, agudizaron adn más esa dispersión, al
punto d' que a comienzos de 1966 se podían contabilizar hasta
14 de estos grupos sin que la cuenta fuera exhaustiva.

El COSORIO CONrTITJYTTNTK (Agosto de 1966).

11 realizarse el Congreso Constituyente del KIB ya la situación
ooaenzaba a cambiar. Loe intentos frustrados de 1963 y 1964 de
divertios grupos y grupitos que sin lae mínimas oondiciones in¬
tentaron eapremder la aventura de la lucha guerrillera debien¬
do desistir antes del comienzo y al primer choque oon la reali¬
dad; la paopla experiencia de los movimientos guerrilleros la-
tiuoamarlcands de la primera mitad de la dáoada( y la situación
de reflujo del movimie.it- de masas chileno; fueren haciendo ger
mi ri-i r la neoesi.la.i de poner fin al proceso d? dispersión de la
izquierda revoluciona ríe l.ilena y oonetruir una organización
revolucionaria sólida.

leí lse cosas, el Congreso marcó un cambio en la situación al
eer no el resultado de una división sino de una unión. A él 11¿
garon la Vanguardia Revolucionaria Karxista ("Rebelde") y el
Partido Socialista Popular, organizaciones ambas integradas en
buena medida por elementos trotskíatas aun cuando la priaeza
inoorporaba oooc ndcleo fundamental a un grupo de jóvenes estu
diantea de Concepción y Santiago proveniente» de esoidionee re
clentee del Partido Socialista y la Juventud Comunista, forma¬
dos a influidos no tanto por las viejas polémicas del"movimien¬
to comunista interaaolonal opmo por la nueva situación cree da



Pr. Chile y América Latina en loe años absenta pu r lau ¿>ituac.io_
nes reseñadas más arriba.

II periodo de fermentación con que se inicia toda creación nu£
va eetaba llegando a su fin» las ideas aiagrioes que hstían
cobrado fuerza e intensidad en los años recientes (posibilidad
de la revoluoión proletaria en américa latina, rochase a la
unilatecalidad de las formas institucionales y parlamentarlas
de lucha, necesidad de la lucha armada para le conquiste del
poder por el proletariado) comenzaron en Chile, con la constl^
tución del MIE, a sistematizarse y desarrollarse, a abandonar
el terreno de la abstracción y el formalismo para convertirse
en instrumento de transformación de la historia y la sociedad.

II Congreso incorporé una"novedad" teórica dentro de la tequie
da chilena y latinoamericanat una Tesis político-militar que a
la luz de la experiencia actual puede parecer no sdlo insufi¬
ciente bIi» también inoca^«t¿jk, peip que constituyó en ese en
tonces un elemento sustantivo de definición de la nueva orga-
nlMClón oooo orgcniaación revolucionaria y significó un salto
adalante respecto a la teorización oontemporánea sobre el pro¬
blema da la lucha armada y su vinculación oon la existencia
del partido proletario y oon la lucha de masas. Ba sta señe lar
que dos arios después los aaoritos da Dabray, que reflejaban
el nivel medio de oonclencia sobre estos problemas en la iz¬
quierda revolucionaria letlnoaeericar», todavía ponían en el
centro de la teeie foquista la no neoesldad del Partido.

la Teala Polítioo-gilltar ("la conquista del poder por la vía
inaurreooional") y Ice dlaousionee del Congreso Constituyente
apuntaban a algo mucho nía profundo y que sólo se iría haalan¬
do evidente a través de la actividad misma del MH > le deoi-
sión de xomper oon la tradición centrista de los grupos de i¿
quisrde revolucionaria en Chile que heolan de le mere crítica
a los partidos da le isquierda tradicional al oentro y objeti¬
vo da su aotividad, grupos que an lugar da darme a la taraa
pealante da construir una organiaaoión revolucionarla enralag.
da an las masas aaualan séa bien al papal da "oossajaros" da
la laqularda, papal que desempañaban ya mam deada fuera da
loa partidoa txsdloiosalas ya aaa ingresando oomo fraoclón a
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dichos partido*. L» ^ropia heterogeneidad de loa asiptentes al
Congreso (bastante ais aarlia que loe don grupos principales
señalados), su ccnvooatorla como congreso constituyente de "la
izquierda f«vo lucio na ria" en sentido genérico, e incluso el
nombre do la nueva organiesción (resistido debido a su "genera
lidad" por algunos que hubieran deseado un noabre née vinculado
a lo tradición histórica del trotslcisao) «puntan Drec isamente
a caracterizar ese propósito de construir no un grupo mita sino
un Partid^ revolucionario proletario.

Esa convicción de la necesidad de separar aguas entre tos revo
luclonarios y los no revolucionarlos era, en lo fundamental,
cbra colectiva del grupo de jóvenes a cuya oabesa aparecí» Mi¬
guel Enriques. La lucha interna en di Partido Socialista desde

1962, la experiencia de 1» imposibilidad de transformar a dicho
rartíc'o en una organización revolucionaria y la misma experlen
cia de los grupos revolucionarios de esos años, fueron decisi¬
vas en el proceso de tona de oonolencia de la neoesidad de
orear una organización revo lucio na irla oonoebida oomo el Partido
revolucionarlo del proletariado chileno* T no ea casualidad que

en las lecturas y discusiones da aquel tleupo figurara siempre
en primer témino el "¿Qué Hacer?" de Lenln*

HtCI* LA REVOLUCION ¿BOLETABI*♦

Por otra parte, la Declaración de
Principios y el Programa de? MIR
significaban también una ruptura
declarada respecto a las ideas la
perantes en la izquierda ohilena
sobre el oardcier da nueetre Pevo_
lución. Frente a las oonoepoiones
del Partido Coauniata que, pare
justificar su polítloa frentista,
"enoo ntraban" en la realidad ohi-
lena reeeblo s y vestigios feuda¬
les o aealfeudales, así ooao frej
te a laa ooncepo iones predominan-
tes en el Partido Soolallata que

aun reoonociendo el oard£
ter capitalista de la so¬

ciedad chilena aeüalaben
cono enemigo a una cier¬
ta ^oligarquía" que no
definían en términos ao-
oiales preciaos dejando
en loa hechos «ufa abioqr
to a la oo laboración de

olasen, el RXI levente
un aníllale oieatíflce
de la fbmoción eoolal
chilena del que ee den-
prende een olarldnd que



Ma ouaafo 1* tarftttli
«Um m» MU«it roali¬
mada oltrtti tiaMftmoio

que «a o troa aooleda-
dea ni tnMftmolooH
detaocrát loo-burguesa a «lio
1 iodo alguno lnpHoa «mi
■apuesta potencialidad ra¬
so luo lonaría al da la bur¬
guesía can elaaa al da
fraoaloaaa da áata) por al
oontrarlo, la n raallaa-
elda dé balea tareas, aa
plantea, obedece al oardc_
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tar dependiente y atronado
da la foraaoitfn oapltalinta
ohllaaa y odio al proleta¬
riado a la oabeea del pueblo,
derribando por la violencia
a la doalnaoldn burguesa a
Imponiendo su propia dicta¬
dura, podrá llevar adalante
aa un solo proceso da revo-
luoldn proletaria tanto laa
tareas aupueataaenta "denociá
tloo-burguesms" ooao laa ta
reas pxoplaaante socialistas
que non Imprescindible».

Pronta a las oonoepoiones predoalnantes en la lsqulerda tra¬
dio lonal que postulaban la posibilidad da allaneas con fre¿
o lo asa aupueataaenta ^mogrealstas" de la burguesía y que,
aa au prlvilaglasento de las fbraae eleotoralea e lnstitu-
olonalea da luohs,hablan llagado a abjurar por oompleto de
la violencia revolucionarla) el MIA naoe, pues, planteando
abiertamente ooao tarea para la olsaa obrera y el pueblo la
reallsaolán da ana revoluolán proletaria q trevás de lea más
diversas fbreas da luoha y proponiendo aa preparar al partido
y al pueblo para el Ineludible ejerciólo de la violencia re¬
volucionarla an al largo cea ino de la luoha por el poder.

LOS meaos 1»PS (1965-1968).

Bn sus primeros ai^os de existencia el DIB ae hace pr> sente sd
lo an aaaaaos frentes de masaei en los aeotores estudiantiles
de laa grandes dudadas (especialóente Santiago y Conoejlcldn),
*n algunos aeotores de obreros auniolpalea, en sectores de la
pequera burguesía asalariada, muy puntualmente en un par de
sectores oampesinos y de proletariado industrial o minoro. SI
prooesb de penetrer en los sectores más oonoento>dop y combe—
tlvoa de la clase obrera urbana, hegeaonlredos por la izquier



da tradiotonal,ere lento y d¿
«olí a pasar da loa esfuerzos
púaato a an alio | aa chocaba oon

la situación da reflujo dal rno-
▼ialanto da maaaa, oon al peao
da la idaologia y la politio»
reformista an una olasa obrara
aaroada por aás da aadio siglo
da luchas ra lvind icatira a a ina

tituoioneles, y también aa obo-
oaba oon la afereslón «sica da
ÜaabÜtt' dal PC daoididos a ia-
padir toda actividad an al seno
da las aaaas de aquellos a quie
ñas catalogaban da "agentes daj
enemigo".

La penetración y actividad »n
al seno de las nasas anoontraba
obstáoulos no eólo externos sino
taabidn en el propio interior
dal XIB. Un fuerte sector de
sus «Hitantes y dirigentes,
formados en las ddoadas anterta

res, no se deoidla a asumir de
nodo consecuente la tarea de

construcción del Partido y se
obstinaban en desempeñar un pa¬

pel de"analiatas", de "conseje¬
ros en revolución" par» CSile y
el mundo. Sesiones completas de
Comité Central eran destinadas
no al análisis de la coyuntura
y la elaboración de una ¿Ictica
adecuada para las condiciones
reales sino a la discusión de
la situación de la revolución
en otros palees (mientras más
lejanos y "exótloos" mejor) o
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a revivir laa viajas poldmicas
da la dlcada del 20 en la UBSS,
o bian, en el mejor de loe orn¬
aos, a la critica de la actua¬
ción de loa diveraos partidos
y grupos de la iaquierda ohi—
lana.

Mientras tanto, la actuación
de loa militante» del MIB en

•1 frente estudiantil, el rá¬
pido crecimiento del Partido
en ese frente y la Influencia
que allí se lograba, iban dandi
a la drgenizaclón resonancia
nacional a la vea que iban
formando una carnada de cuadros

y militantes oon experiencia
da trabajo de aseas que aunque
limitada se realizaba precisa¬
mente en el frehte más activo
del periodo.

Bicha experiencia de trabajo
de masas de resultados positi_
vos, los esfuerzos permanentes
por construir el Partido en

el seno de la clase obrera y
demás oapas del pueblo, fue¬
ron así formando toda una ge¬
neración de militantes revolu
donarlos que cobraba consoien
cia creciente de la necesidad
da imprimir una orientación
distinta p la actividad dej
oonjunto del Partido y de ha¬
cer abandonar a su Direoolón
Nacional ese papel de "analle
ta a" revolucionarios que se



S4
obstinaban «n desarrolla».

Ka «Mi circunstancias al auns aaoenao dal movimiento da aa-

aaa nacional a partir da oomienaos da 1967, al oaabfec da oriea
ta o Idn dal gobierno fra lata que abandond aua ra la Ida da a popu—
liataa da loa prlaaros tlaapoa para daaatKollar una política
abiertamente antipopular y represiva, a al 00ao al ooalanao da
la agudizacidn da la pugna interburguesa qua laa aadldaa dal
gobierno hablan lnoantIradof dieron un oaráoter urgente a la
reaolucido da loa problaaaa qu« afrontaba al Mil. la nuera ola
da aaoenao dal apvlnlento da oaaaa qua empezaba praclaaaanta
por loa aaotoraa más poatergadoa y axploairoa y aanoa adaati-
doa a la Influencia y hegaaomla do la izquierda tradicional
(estudiantes, poblédorae, canpaalnoa)t ponía nuevamente en al
tapate da la disoualón al problana da laa fomaa da lucha y
organización del Partido y laa masas, probleaa que haata al
■omento, an aadio dal reflujo del novlmiento obrero y de ma¬
sas, no habla tenido un oaráoter urgente aino aáa bien abatra¿
to.

11 'arcar Congreso General dal Partido realizado en Diciembre
da 1907 significó al punto da partida da esa cambio necesario,
la Oiracoión Nacional fue renovada incorporándose al Coaitd
Central una gran cantidad da cuadros Jóvenea qua hablan preci
saaente oonduoido al trabajo da nasas (fundanentalmente estu¬
diantil) realisado en los dos «3on anterioras y designándose
Secretario General a Miguel Enriques. El Congreso no aólo enri
quao id laa concepciones po lít ico-milita res planteadas en 1965
aino que adeaóa aa entregó un programa de trabajo destinado a
desarrollar el Partido en loa sectores considerados cono eatra
tágicos de la clase obrera, el campesinado y la pequeña burgue
ala, a la ves que nodifioarlo orgánicamente paarc convertirlo
en un efeotivo instrumente Revolucionario capaz de utilizar
laa nás vareadas fomaa de luoha, tanto armadas cono no ama¬
das.

A partir de eae Congresd el MIH fue, lentamente en un nrigéi-
pio, aceleradamente luego, transformándose tanto en su estrul
tura interna cono en su composición social. La profesiobeli-
sación de parte importante de la Direcolón Nacional y de un
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cierno ními-ro de cuadros medios no sólo significó romper defi
nitivamente con toda una concepción de la actividad política
imperante en la izquierda chilena tsino también multiplicar la
capacidad de trabajo del Partiiio, El proceso de avance dej. ac

viaiento obrero y de masas, lj oada vez más evidente agudiza¬
ción de la lucha interburgueaa, la intensificación de lo repre
sión sobre el movimiento de manan que profundizaba la ruptura
dntre el gobierno freleta y sectores populares que inloialme^i
te hablan nido eu maaa de apofo, unidob a la 8 transformaciones
internas del Partido, hicieron posible avanzar con cierta ra¬

pidez a pesar del obstáculo que en el plano interno significa¬
ban los eectores centristas que hablan sido desplazados de la
dirección nacional.

1967 y 1968 son los años de
méxims efervescencia del mo¬

vimiento estudiantil en si

cyal si MXB estaba ya firme¬
mente implantado como vanguajr
día. Pero son también años
de en que «alta a la escena

política el movimiento de po_
b lado fea y oomlejvsa la agita
clón de las zonaa campee Irme.
SI proceso de ascenso del mo¬

vimiento de maama no abarcaba
sin embargo sólo a estos sec¬

tores, si punto que Andluam ss
produce el primer paño nso to¬
nal da COT en verlos años.

Los sectores más explosivos
ea asta ola ascendente eran

preolaamente Ion ssotoros m

nos controlados por la isquisr
da tradiólenal, asotoras 00mo
al oovialsato da pobladoras y
Al aovlalornto oampsaino que ss

lmoorporsbaa recién a la ssos-
na palltloa y qua ss aovllloa-

bsn tros objetivos hasta el
■osentó Inéditos en la his¬
toria denla lucha de clases
chilena. SI MIB no inventó
ni generó esos movimientos,
pero tuvo la oufioiente cla¬
ridad política como para re—

"coger y sisteasfrisar sus
re ivind los clones, generali¬
zándolas a todos los puntos
del país en que existís. 00mo

orpniuoión.

La vida, la luoha da olasss
real, nos ponía exigencias
nuevas, y si gran mérito del
m consiste preolaamente en
haber logradd integrar esas
cxlgsnolaa en una movllioa-
oltfn de carioter polítioo na-

oloaal. La sxplosividad da
los saotorss movillsadoa, su
recurramola a madlos sxtralns
tltuolómalas da luoha, fus ~
un fdotor sustantivo para oul
alnar al yxooaao do ruptura **
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con lae reminiscencias e influencias del foquiunio y par» con¬
cebir no ya de modo abatraoto y genérico eino er. forma concre¬
ta la inseparabilidad de la lucha armada proletaria con 1> lu¬
oha de lae masas.

La estruotura interna del Partido —como producto de estas exi
gencias de 1» luoha práctica- ee hizo aáe clara, regularisín-
doee el funcionamiento en bases, aumentando la clandestinidad
y compartimentacidn, desarrollando mucho más a los militantes
como cuadros integrales capaces de desempeñarse tanto en el te_
rreno de la lioha ideológica,^oomo en el de la reivindicativa,
política o militar (todo eato, por supueato, dentro de las li¬
mitaciones que el pequeño tamaño del Partido y la falta de ex¬
periencia imponían). En la medida en que las movi&tsaclonea
(sobre todo en un-principio del movimiento de pobladores) aunen

tabsn, un número oreoiente de militantes del frente jstudiantll
comentó a incorporaras a loe frente» movilizados no y» reali¬
zando un trabajo esporádico y "desde fuera" sino y'Jndoae a vi¬
vir allí e incorporándose a su actividad como un miembro más
del mismo frente.

i fines da 1968 la situación
de la luoha dé clases exigís
ya del Partido al iniciar la
etapa da las soplonea dlreo-
taa, esto es da la intzoduo-
oión ég la luoha da olaaas j
sobra todo en la lucha raivig
dicativa de las naasa da for

asa da lucha extrain»tituclo¬
na las, desarrolladas ya sea
por las propias nasas (ooup*
olones, tonas, eto.), ya sea
desarrolladas por núcleo» de
vanguardia da las mas»» &
por estructuras del propio
Partido.

U ITiPA DK US "ACCIOnS DIBaCTlS" (1969-1970).
Pazo la eatruotgzm dsl Partido no ara aún la adecuada para asa
tipo da tareas, e incluso las oonoepodonaa oentriatas y la ao-
tividad del oantriamo al intarior dal Partido obraban oomo un

obatCoulo. Era neosseria una vsrdadezm "revolución" interna.

Oomo después ee varia, al desarrollo da las acolonsa dlrsotaa
vinculadaa a Isa novillaselomea relvimdioativaa da aaotorma
da las aaaas iba a obligar al Partido a organiaaraa en Grupos



íolftico-iíilitarea (GPM),
Agrupación :e un nómero p_^
quiño da breen da une ciu¬

dad, localidad o sacio r <iua
tínla condiciones para des»
rrollar con cierto grado de
autor.onía las tareas pollti
cas y ailitares que la lu¬
cha de clanes exigía, Y en
la discusión de este proble
ir,a —ooao en todas las discu

siones orgánicas de los par
tidos revolucionarios-
era ur. simple problema orgó
pico o administrativo el
que estaba en juego, Riño
toda una conoepción de la
lucha revolucionaria, el ai_
litante del partido y el
Partido revoluciona rio .

Sos documentos elaborados
en 1969 ("Sólo una revolu¬
ción entre nársotros puede
oo ndúo irnos a la revolución
«n Chile" y "¿Ouól «a el oa
ainoi unidades operativas o
accione» directas?") aues»
tran el verdadero oaróoter
de la discusión intama del
KIB en ase aaaento, Slohoa
documentos (y otros sobra
la ooaospoión del ailitan¬
ta revo lucionario ) configu¬
ran «na oonoepolón da la
luoha ravoluoioaerla, dal
Partido rovo luolono rio dal

proletariado, dal oaztfotor
da loa ralaolonea antro ol

5<t
Partido y líif; .ü skt y Jr 1.:-.
c^r-oter! ticas del ^ilitt-nte

lu-io i. que significa
1" ¡>-BtÍtuCÍÓt. en nllnitud de
ls concepción leninista y re¬
volucionaria sobre entos aeun-

tos vitales splicade creadora-
mente a 1» b oondicioneM oor.cre

tae de Chile.

Eeta "revolución entre nosotroe"
se deoariolló a travls de una

fuerte lucha interna en oontra
de las dos variedades fundamen¬
tales del centriemo que exictlan
al interior del Partido» en oon

tra, por una parte, de quienes
persistían en considerar al Par
tillo sólo como "oposición de
izquierda" de la izquierda tra¬
dicional y no cana 1 isaban aua
eafuerzos hacia la construcción
de un Partido revolucionario | y
en oontra, por otra parte, de
quienea pretendían convertir al
Partido en un aero "brazo ira»

do" da la "izquierda polltloa",
en un* ñera agrupación de uni¬
dades operativas que desarro¬
llaran la lucha amada sin aa-

yor preocupación por el movi¬
miento de aaaas sustituyendo
la eduoseión polltloa y orgeni^
nación ravo lucionaris da las
nasas (sólo poalfele a través da
su propia sxpaaianoia da lucha)
por al sansao iona limo político
do Isa acciones amadas sepaxj.
daa da las masas.
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SI desarrollo da las «ocio,
mas diréo ta» da la» anana

(o del Partido como vaagua£
día do la meaa) y la consa-
ouaata tedlfioaalán en la
aatructux» orgánica y la»
lfnaaa de aoolda del NIB

alga! fio» ron (en el curao

de 1969) la marginacMn de dichón
aeotore» centrista», loe que en
au gran memoria volvieron deapuda
de u_n breve intermedio oomo or—

güni za clone» »utínoman (HK-2,
PSP, etc.) a Integraren a la iz-
qulerda tradicional fortaleciendo
allí lea posiciones centristas.

Si par» el Partido -y para los sectores de mansa a lo e que se
vinculaba— tuvieron la máxima importancia en el periodo 1969-
19^0 las acolonea directas de masas} el desoubrimlento de la
reallaacidn da ciertas operaciones de aprovisionamiento (ex¬
propiaciones de bancos) que realizaba el Partido, permitid a
lo» aedios de coaunloaciín burguesas y a la propia izquierda
tradicional una imagen pdblic# del KIH que ocultaba el real
carácter de eu actividad ep el seno de la» masas.

T •» qu« ea precisamente en esos años cuando el proceso de
ascenso del movimiento de. ...asas »a t«c' ya vertiginoso. La
actividad del MIJ? en el movimiento de pobladores que pe tra¬
duce en tomas de terreno, en campamentoh de pobladores-- sin
oasa, »n org»nl*»cl<Jn de los pobladores (regulaciir. de la ac_
tlvldad en lo» campamento», milicias, etc.) ocupa ttn papel
destocado e introduce elementos r.u'víí en la lucha d* clares
•n Chilej el trabajo en el lo via lento campesino comienza t¿m
bián e dar í.uto* ñor la nayor activación ie *.= te; y, ro r
otro lado, es y» la propia cía»'.- obrera industrial ai» non-
centrada la que se activa y TO'iliza multiplicando las ; u»i
ges, La lucha callejera s» convierte en con.itcnte a lo lar¬
go de todo Chile y siquiera característiue.'. ca d« ¿Tía* ni.
mas ivas.

H1 aaoenno del movimiento .le macan y la cri.nl» ir.t»rbu gu»r»
comienzan también a tr» b.clr: e en crisis de] rlet».;» '<=■ do-
a í iV • c id n burgués. Loe func lo ri.* r lo estatales (pro.feHC re » . *

lud, e-tc.) desarrollan ;i n. loeg.-.d? p ,j radicales r.jo 'ilir? ;
el poder Judie i» 1m *« e« «v "lio por ii j r-a Luei,.» « r.
h . oto rla I la r r ] . • e 1 ni .x. . r i ] iotrrio ' d M 2n *»;>.▼■

lgleai*| e ln. luro la» 'i, ' rna > p o re -; pj ■ r »11;
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deMrroHíndoeí presiones y luchas re ¡.vindicativas en su seno

qus, aprovechada* por el general VLbut, desembocan en el Tac-
naeo.

\
La clandestinidad de eeos aros, la represión desatada por el
gobierno frsíst» en oontra del Mía (que comparada oon nueatra
experiencia actual puede parecer Infantil pero que constituyó
la primera represión que asumió características de enfrents-
mlento arasáo entre uii« organización de Izquierda y loa apara^
toa represivos en Chlie),desempeñaron un papel importante en
la selecolón le los cuadros del KIRj por primera vez en la hl¿
to ría do ln .-da chilena Ingresar a un Partido significa¬
ba desdo ol primor día conBagmr veinticuatro horas dlarlae a
la actividad partidaria y estar diopuesto a lo menos anímica¬
mente a enfrontarse a los í^srstoa represlvoo y posiblemente
sor muerto on el enfrentamlento. la oxigenóla de la dedlcaoión
plena y absoluta a la actividad partidaria comentada con la
p rofeslonalizaclón de algunos cuadros «n los años anteriores
era ya la norma para todos loa miembros del MIR (profesionali¬
zados o no).

i

Pero, ademós, e" caróoter de la actividad partidaria sumergida
er. el ceno de las masas iba formando a los militante» - sí se¬

leccionados como dirigentes de masas, como verdadera vanguardia.
"Se había borrado la distinción tradicional en sectoraB de la
Izquierda revolucionaria entre un aparato "anjado" y un apara¬
to "político" del Partido, desári» llóndo se al Partido ooao 0£
ganlzación pclítico-mllltar con cuadros y militantes Integra¬
les. •

r :
Mis ailn, efcrm traba jo de misas no ue deearrollaba tan sólo en
los frentes^ de masas tradlelonalee o que emergían abara a la
escena póbl'ica, , ciño también on si propio sdno de las Fudrzas
Arpeadas, entre la subo Pie lalidad y la tropa en dond" la acti¬
vidad clandestina del MIR había logrado hechar rajees profun¬
da*.

4 1 intensificarle la campaña elccAonral Dsrs la eleoción pras£
dencial Je septiembre de 1970, el MIR señaló con claridad el
PV" 1 I\.f en "i; -Vine ;)to dec ■. peñaV ! tanto las elecciones
cobo lo a ci:;.'1" ¿ue a t-picén Je ellas p ra ;r.'<ible ganar, al
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mismo t i e apo que realizó un aníllale y crítica del Pnogruaa ce
la Unidad Popular y de la forma tradicional en que »e conducir,
la campaña electoral. A partii- de un aníllelo clentííUo del
caríoter de las contradicciones lnterbu.guesao y de le « riele
de dominación de la burguesía chilena, aef con» del papel que
desempeñaba el «acenso del movimiento de manas, concluyó la
posibilidad real de que la Izquierda ganara las elecolon«s y,
tfonaecuentemente, puso bus fuerzas • la tarea de concretar eoa

posibilidadt «el, para ovitar en el seno de la Izquierda una

polínica que podía d' egastar las fuerzas populares, nu«p»rid.l«í
la realización de las acciones directas y desarrolló tareas
vinculadas con la lucha electoral ya oea en el terre,*> do la
movilización de masas ya asa en el terreno de 1» información
sobre las actividades de las organizaciones reaccionarias y
las tareas de seguridad (el GJP).

si PTCRIODO na-nBvcirciQNitio

Como es sabido, el triunfo
eleatorel do la Izquierda
en septiembre de 1770 s'-£
nlflcxí multiplicar ls cri
dis de las clases dominan
tef y del sistema de doral
nación lo cual, unido a
la lncentivaclón de la i»_
vAlizaoión de lar. i.< non

d sembocó en la geme ración
de ur.a situación /re revo¬
lucionarla. Pera que esa

situación desemboce ra en

una situación revolucior^
ria er* precise que otIo-
tlera un partido "evo lucio
n?rlo proletario fuerte,
arraigado er. la', inc.au, con
conducción efectiva sobre
loa nórleor vital'f; dr ln
:1a «o obrera y las i.,nun»
popularen.

(i?7Q-i?73).
U1 i<13 no ora adn ese Parti¬
do . Uonlq once; , Iones t> v<>-

luciciarlaH «,orrect»o y una
buena c.aioads de militantes
revo lucio n rio o fo r-ua .!«, p e.u

lo.-- a'-'o-; antoric roa. p«ro
aún <'1 reí. ri. lucir, < ra ' egr-
mónico el .,iGv ini ente ob re
r> y ; o■ ¡lar y la con'ucclón
revo luc l ■ • r. i la no '-obla lo¬

grado t' el ic i.onto niño

penetrar er lo r» 'iferie <1-1
TUv írale;.11■ dr Win our: Cu- i.

d- la -»tp1j IvlJod y activi¬
dad de 'i.le-t :.'■«■ t - re;, en loe
años ff clr-nten iiflbfsji no:,; ti-
tutd.- una erc"lrr,t.i • i cuela
'? formación revolucionarle
ra ra >1 'Vrtii'i. ± rus .111 —

1 I, rl triunfo «-lee tu : al i'e



58
la 17'iulerdr. y el <.<»•! lenco U<■ 1 pnrVddu pr»v..1 uolounr'.o < ti-.c>r-.
tr« ■ : n] K.TP coi.o < rgn n i ■/ • > lón re ji.. ña p.*rc> "u> rte, con olí r-.i
tXni It'ii Ir. do le urce líftil !« depr. rro 1 t.n ri <• or, '-1 ■. < i -i Ap T13
masas y ' npfi J-» 1 i r 111. • «>n e] seno de 1". 1 r ■ 1 P" ra , ñero dóhil
artn en Bflp .\ri, I 1 «te. . 31 tránsito A" ye. poi-L.do Ir rf, r»!i ión B un

pe rindo do -.,ii do Ibs liberta'ot -lo ot.rát loa s, lo un-s ni
tucrlón nun ofrecíp oiionpOH posibilidades do trnV.je do ivtaas ;•
otra rn que oro i ci-1 it.nn de ill"s Ion iuo so i.iCo ¡-po rabar. e la
lucha polI-ti.cn y >v,ivindicativa sin experiencia previa y alr. di
recelónos poltllean oimiulli',-.das no oro fácil.

Por dorado lo o ituación ofrecía c.a racterfutloss especiales que
hacían difícil la estructuración le uno táctica revolucionaria

correcta! la ofenoiva Ideológica dol roformiemo, al que el trlun
fe electoral 'lió nuevas nrraau de lucha contra latí posiciones re¬

voluciona rian fue fuei-te|l3 crlolt, en loa pequeños grupos pre¬
tendidamente le Izquierda revolucionaria que aún subsistían fue
total, terminando por dl'Ki lvorlofr o lncorpo ándose sus miembros
a la izquierda tradicional (preferentemente al PS).
Dicha o dificultades uñidas a la complejidad propia del periodo
que sa abría y a nusstras debilidades como partido en desa¬
rrollo

'

>

hacían que el proceso de adecuación del HIR a las nuevas condi¬
ciones no pudiere 3er to lo lo rtfoido que hubiera sido necesario.
Pero s" hizo. Desde raed... dos de 1970 oe había conseguido implan
ter al P'- rtldo en el seno del movimiento campesino e impulsar,
primero en ^f.utín y luego hacia el centro dol país, la lucha
direote de Jos campesinos por la tierra (corridas de cerco del
cararealna do mapuohe, ocupaciones do fundos). Al igual como Jja-
bía scoedido con la lucha directa de I03 pobladores la acoión
re'vindicativa traducía en organización permanente (milicias,
organización de los fundos ocupados, etc.) y en un continuado y
tambión perioíwienta proceso de educación política de esas masas
a traéis de su proria experiencia de lucha ya sea por nuevos
objetivos reivindicativos ya sea por objetivos político*.
i partir del triunfo electoral de la Izquierda, dicho proceso
se acentúo y masifloó. SI carácter dado por el oaopeslnado mié
activo a los Consejos Comunales Campesinos, concebidos origir*
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ria nenio como organlcmoa eupor ntructurales, pormite confron¬
tar con la prócticá y afinar le concepción de Jocarrcliar gfr
menea de un pocbw^jnopular alternativo a travón tío tcdo ol peín.

En 1971 la luoha campesina (y la dirección del MIR "n ells,) y<¡
extendió a todo ol país. El MIR comenzó a crecer en el ser." de
la propia cla3e obrera industrial y a.liderar ruó movilizariu-
nes raó-- radicales. El impulso dado al traba je de masan cu la
clase obrara y el canp ccínodo f le canti.!«.i. .I« ouadn>a t'i.; ft-
d" los frentes estudiantil y de j>obladores fvron destinados
a dasarrollar el Tartido en el proletariado y los campesinos,
comenzó a dar sus primeros frut06j a la vez que esos mismos avan
oes y éxitos ayudaron a definir de modo cada vez mÓ3 precieo
la tíctica para el periodo, los objetivo» a conseguir on el
periodo y las posibilidades de acción y desarrollo ': ■ 1 seno
de la clase obrera.

Las plataformas de lucha do los frentes políticos en que el MIR
era vanguardia (el FTR entre ldfa obreros, el MCK entre loe cam¬
pesinos, el MPR en los pobladores, el PREFflC en las Fuereae ir
madas y Carabinero», el FER y el MUI en loe estudiantes) eran
recogidas y hechas suyas por sectores cada vez míe amplios de
lae masas. La propia generalización de la organización de los
frentes polítloas • base de la experiencia obtenida en los fren
tes estudiantil y de pobladores en los años anteriores, y que
lntroduoíe un nexo orgónloo entre el partido y los sectores de
vanguardia de la masas en cada frente, significó la incorpora¬
ción de vastos Sectores a la actividad da dichos frentes, nult¿
pilcando asi la?aotividad del Partido.
Las oontroo'fensivys puntuales de
la reaoció «1 aaparaalento de
las bandas patronales por los a-
paretos represivos, fueron haci¬
endo oada día más violento el en

frentaalento de olasea'en Chile,
y los años de aprendíasJe previos
e 197° mostraron su valideai el
MIR estaba por doquier a la oab¿
aa délas moviliaaolone# da las

masas, y sus militantes
formados oomo cuadros in¬

tegrales n° sólo eran ca¬
paces da asumir las taress
de conducción de las más
diversas formas de lucha
sino que estaban perma¬

nentemente en la primera
fila del «nfrenteaicnto
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con la reacción aun cuando
ello 1er contare la vida,

Pora le lamonte, y a pecar
de las discrepancias con
al Gobierno, el MIH defi¬
nió una pociclón de apoyo
a todas laa raedidan posi¬
tivas del gobierno pero
sin permitir ni la supedl_
toción ni la inutrumon'.a-
lización dol movimiento
de masas ñor la actividad
del gobierno. "ra el go¬
bierno el quo debía poner
se al servicio de la actjl
vldad de laa naeasj y to¬
das las bocea qtie lo hioie
ra contaría con r 1 apoyo
dal Partido.

T también se levantó ur.u

política de ,v'aqnr-ds per¬
manente de la unidad Je
acción oon el gobiern- y
la DP en oontr* del gol-
piaaoj biloqueda de la \Jni
dad de «ooión que no fue
jamás suspendida pese a
la negativa de la ÜP y e_u
pecialaente del refonsis-
flK>.

i ffcee de 1971 y en 1972
el MIH ea ya un Partido
revolucionario pro late rio
en desarrollo, oon prese^

cia nacional, con fortaleza
creciente en^ía cíese obrera
y el pueblo, cor. dirigentes,
cuadros y militantes con una

breve pero rica experiencia
do lucha on los mis düvcrsos
planee. La flexibilidad non-
trada pare adaptarse y condu
cir la o más diversan formas
de lucha en las condiciones
del periódo es buPna prue¬

ba de la madurez que ya ha¬
ble alcanzado. La Platafor¬
ma de Lucha para el periodo
("El Ptograma del Pueblo")
es la guía que orienta la
aooión y organización de ma¬
sas mucho más amplias de lo
que abaroa la actividad orgá
nioa del Partido. XI desarro_
lio del poder militar del
pueblo y del Partido, el
trabajo en el seno de las
Fuerzas timadas, es una tarea
que oonienza a dar frutos.

XI Paro Patronal ds octubre
da 1972 encuentra en al MIS
a su aáa temible enemigo\ y
lssvaoiláoiones del gobierno
y la ispiierda tradicional
frente a la ofensiva reaoo^
naris 1 c traducen en ana a«-

pli c1ín sustantiva del área
de influencia dal KIX. las
ácimas de organí jclón popjj
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lar, los gáznaaes do un poder alternativo, propuestas por ol
MZX so desarrollan • lo laiy do todo Chila. SI roforaloao oo
aleñas o pordor lo haganonXa dol novinlento obroro, oo ibrtals
eon loo pooloioaoo revolucionarias y la propia Unidad Popular
oo oaaudlda por ootao hechos oobxando nás fuoraao oa au lnto¬
rtor loo pooloioaoo ooatrlatao y la laflaaaoia do loo ooctoroo
revolucionarlos.

Do allí haota aaptloabro do 1973 ol KZX oomeneará ol oaalno po
ra oonvortirse oa altsrnatlvo roal da oonduooldn pata la olaae
obrara y las aaoas, frente al fxnoaso o lapotanola de sus oon-
ducotonaa tradicionales| pozo adn no oro lo nufioienteaente
fuerte ai la experienola da las aaeaa bahía aido lo suf iciente_
aenta fadloal y prolongada cobo para que so produjera un ouea-
tlonaalaato masivo da aua oonduooionaa polítloaa anteriora»
traducido on adaorlpoida sultitudlnarla a las poalolpnoa revo¬
lucionarlas. Coaactenta da sata debilidad y do la aoooaidad da
unir a todos los sectores que evidenciaran posiciones oeoolu-
o lona rías -tanto de fuere ooao de dentro de la CP- el UB no

adío insistid oon máe fue reaa en la neoeaidad de la aooidn
común oontro el folpidno con la CP y el Gobierno sino que ten-
bien levantd 1* oonetitucidn de un Kpolon de reagrapaoldn re¬
volucionarla que pudiere sentar las basas para ol laiaplaia d>
loa oonduoolonea trodlolonaleo) sin embargo, ol peso y las oa
racterletioas del oentrlsno en loe partidos UP tupidid oonore
tar por ooaplato sata Importante iniciativa, no gestándose así
una oonduooldn unifloada que ocupara el vaoId de oonducoidn
originado por la oapitulacidn del refo ruteno pequeño burguás
y del refbrmlano obrero predominante» en la UP.

XI prooeao de capltulaoidn de la UP y al Gobierno no odio no

logid lapedir el Golpe da Sstadd sino que adanda desanad a Isa
aaaaa obreras y populares, dejando a la gran mayoría de estas
•ln oonduooldn polítioa. Xa no oonoreoidn definitiva del "polo"
y la negativa de la iaquierda tradloional a aunarme a la oon-
tinofensiva impulsada por el KXB, dejaba adío en manoa del XIB
la inmensa tersa de ocupar ese vacio de oonducoidnl y si bien
Isa masas entuban "disponibles" polltloanente, el Partido era
demasiado pequero adn para asumir esa tarea.
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■magos importantes también d» considerar da la actividad dal
■XB as aaa parlado ñor., por una parte, el beoho de que a pe¬
car do laa "dificultades" ideoldgioas dal periodo el oentria.
ao préetioaaente no ae hiciera preaente en la organiaacidn y
tan adío ae manifestara puntualaente ooao tendenola a suped£
terse a la actividad de la DP en eaoaaoa aeotoree pequeflobu£
guasea) y , por otra parte, de que durante eae periodo el
XXI llegara efectivaoante a establecer un pro oeso de unidad
oon otras orgenisaolones revolucionarias del oontinente, pío
oseo que culminarla oon la oonstltuoidn de la Jdht4 Coordina¬
dora levo lucionaría dal Cono Sur (JCS) Junto oon el XHP Argén
tino, al U Tupamaro a uruguayo y el BLH boliviano, dándote
•uaf loa primeros pasos hacia una afectiva oontinentaliaaoidn
da la lucha rovo lucionaris an Asirlos Latina •

B WIfi HÍHTél I íé BWfffTHOtt fWWÉH fí?73- b
Bal Oolps en adelante la historia dal KIB se oonjugm todavía
#n presente, pero es ya Historia. Bn la primera fila dal oo^
bata oontxm al golpiano, organlaanAd la retirada de lee fue£
aaa obreras y populares, motivando le resiatancia clandeepi-
na an los más divaraos frentes, el KTB y eua militantes oons
tituyen hoy al alas y aotor da la luoha de resistencia oon-
tra la diotaduxa gorila an Chile.
Traste a quienes, aln aprender de loa errores del pasado, con.
tludan tria la búsqueda da una allanas ilaadria con fraooio-
nea y polltiooa burgueses, el KIB desarrolla una política de
resistencia que busos unir a todos los sectores de la clase
obrera y el pueblo y ha levantado una plataforma de lucha que
en lo fundamental plantea ooao objetivo a para el presente pe¬
riodo de derrota de la olaee obrera y el pueblo i la luoha por
la defensa de les libertades y dereohos políticos, sociales
» individuales| la luoha por la defensa del nivel de vida de
laa aasaai la luoha por el derrocamiento de la diotadura, el
castigo a loa asesinos y represores, el estableoiniento de un
nuevo Gobierno y al llaasaiento a una Asaableo Constituyente



63
de todo el pueblo pare definir el canino futuro de 1* evolución
inetituclonel chilena, todo ello sin debilitar por un momento
la lucha del proletariado y el pueblo por la revoluoión prol¿
taria.

i#a sangre generosa de nuestros héroes y mórtiree, encabe tado a
por nuestro Secretarlo General Miguel Enriquez caldo en oomba
te, riega loe caupos y ciudades de Chile junto a la sangre de
miles y miles de héroes de la clase obrera y el pueblo chile¬
no •

El hambre, la miaeria, el odio y la sangre diseminados a lo
larg& y ancho de la Patrio por la dictadura criminal hacen
germinar la semilla da la reaiatenoia y da la revoluoión pro_
le ta ría en el oo rosón miemo de nuestro pueblo, e infunden C£
da día mayor brillo y nitides al rojo y negro de nueatxm ba¿
dera, de la bandera del MIB, del Partido revolucionarlo del
proletariado chileno que en dies «P!ob de existenoia ha logrj,
do echar raicea indestructibles entte la oíase obrera y los
trabajadores chilenos y oonvertiraa an vanguardia indiaoutids
de la revoluoión proletaria en Chile,


