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( I) EL CONTEXTO POLITICO

Ql fracaso del Estado de Excepción
, de 1969, al que el gran capital ha-
1 bia dado una función preTentiva ca
ra al incremento de las luchas de -

\clase, se babia hecho patente desde 
tinálea de 1969 por la extensi6n de 

llas ·1uchas de masa a nueTos secto--
res y localidades, la av�n�ada ero-1 sión de los cauces legales de con--

1 tención y división (CNS, convenios, 
1 etc.) y el desarrollo de la acción-
' 

directa de masas (
�
aros, huelgas ma 

J!.ifestacionee, etc , que creaba ca� 
ces proletarios un tarios y maaiYos 
(Asambleas y Comit,s responsables -
ant� ellas), aunque éstos sólo pu-
dieran ser mantenidos durante el -
tiempo que duraba la lucha.� in-
cremento de la repreei6n capitalis-

l
ta (asesinatos de Erandio y Granada 
militarización del Metro de Madrid) 
ao pudo eTitar que esta extensión y 
radicalizaci6n del movimiento de ma 

,sas sufriera, durante los Consejos= 
1de Burgos,.un salto cualitativo que
¡oblig6 a la dictadura a resp�ar la 
vida de Izco y s•s compaAero? 

..(se babia �roducido un cambio en la
ieorrelaci n de fuer.�as entre las -
clases sociales: el proletariado ya 

1 no solo era capaz de defenderse de
la explotaei6n capitalista por me-

t dio de la acci6n de masas y el des
bordamiento de los cauces legales,

\ sino tue había tomado la iniciativa
mostr ndose capaz de imponer un re-1 troceso a la dietadura, golpeAndola 

, con toda la fuerza de uno. lucha po-
11{tiea generalizada a eecala de Es-

,} 1tado. Esta Tictoria proletaria iba-
�'{ a"'significar un poderoso estimulo a 
t �� ¡ la lucha de nueTos sectores de tra
� Í bajadores-i·y capas oprimidas '{ L r ;::t loe co•bates generalizado��refori'-

zando una tendencia ya manifestada
a�terior11ente. 

� Perdida la inieiatiTa en la lucha -
de clasesµl gran capital se apre� 

1 t6 a organizar sus lineas de de!en-

1
1 sa. Su principal objetivo era evi-

tar la generalizaci6n de las luchas 

¡ de masa: ya que no podia eTi tar su
existencia, se trataba de mantener� 
las desorganizadas y dispersas en• 
el tiempo y el �spaci� Al aace!18o-
de las luchas de clase se un!a la -
persistencia de una recesi6n econ6-
mica, que la burguesia toda�ia con
fiaba que fuera momentlnea. Las me
didas por arribaJ Estado de Excep-
ción de 1971, endurecimiento de la
legisl,ción represiva (reforma de -
la Ley de Orden P\\blico y del C6di-
go de· Justicia Militar), Elecciones 
Sindieal�s protegidas con Estado de 
Excepci6n, qarpetazo a las Asocia-
cionea, etc, armonizaban perfecta-
mente con el endurecimiento de la -
patronal, incluidos significados --
empresarios "apertur�stas" de otros 
tiempos, que se lanzaba a una poli� 
tica de reestructuraciones, despi-
dos, baios salarios, aumento de ri! 
■os, etc, y a reclamar mAs dureza a
�agistratura y más "eficacia" a la
policia.¡ La represión se revelaba -if como el único ... <tü:.e-.: d� toda la bur

/ guesla. 

La acci6n directa de las masas con
(tra la dictadura era el único cui
no que quedaba abierto para la cla
se obrera. Los primeros combates -

' obreros, inmediatamente despu,s de-
¡ los Consejos de Guerra (R.W, M.T.M,
Macosa, Eat6n, etc) con la duresa -
de sus formas de lucha, desbordando 
desde el principio los cauces lega
les.·¡ gel).eralizando las Asambleas -

l obreras � en menor medida, los Co
mit�s responsable� asestaron duros
golpes a los capitalistas, pero - -

{ p:�ntearon con nueva tuerza que. P! 
1ra vencer� eran necesarias las lu--
chas de conjunto. 
Nuevos sectores se incorporaron a -
la lucha: barrios (Sta. Coloma, Pa
lomeras), ganaderos, m&dicos, prof! 
sores no numerarios, etc. La ampli
tud del �oicot a las Elecciones Sin 
diealee y el apoyo que encontr6 en
aumerosos sectores no obreros, como 
estudiantes, ,uventud e arrion, -
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&te., indicaban que una acción de -
conjunto con una linea de lucha de
clases clara y explicita �odía ser
una recli�ad a escala deEatado. El 
oambio de la correlación de fuerzas 
entre lae clases, registrado en los 
Conae jos d.e Burgos, empezaba a mani 
testarse. 

-

(II) •
LA TENDENCIA A LA GENERA-

metal de Eibar, !masa y �ransportes 
de Sevilla, :ineros de Balearen¡, -
O�a Sabadell, etc), en.otroa de 
desarrollaban luchaa icportantes -
(R� de Gavá, Ne_w, Pol de Martore-
lles, Transporte� de Barcelona, ••• ) 

--

Esta oleada c.r. ::2�has acomp&ftada --
del anuncio de otras nuevas, se ha
producido en un momento de enaombre 

LIZACION DE LAS LL'CHAS cimiento de las perepecti vas econ6:: 

/
Si durante la vigencia del Estado_ micas de la bu�gueeia, derivado de-

de Excepci6n, el gran capital tenia
la crisis monetaria internaoional--

mot�voe suficientes.para dudar de_ 
Y del aTanoe de los p�incipales pai 

su eficacia en la prevenci6n más 0_ 

ses imperialistas hacia una reoe- = 

menoe duradera de las luchas obre-- ei6n generalizada. En estas condi--

. ras generalizadas, poco deapu�s de- ciones. la reactivación econ6mica -

• su levantamiento pudo comprobar el
todaTÍa no aparecida y estimulada'-

completo fracaso del mismo. Si bien
afanosamente por el Gobierno con --

- algunas luchas como las de SEA� y_ medidas inflacionistas, de llegar a 

Odag en Cataluiia se mantenían toda- producirse\ se prasenta como el bre 

vía en la t6nica de las luchas ais-
ve preludio de un nuevo Plan de Es= 

ladas (en parte gracias a la actua-
tabilización. Atrapada entre la eri 

ción de eetalinistas 1 sindicalis--
si� eoonó�ica Y el ascenso del movi 

tas), la lucha de la Construeei6n _ miento de maaas
2 

los eanita1istas -

de Canillas en Madrid y las de Tre.m cierran �ilae Y se anresian s inten 

portes 1 Conatrucci6n en Barcelona-
sificar ia represibn . 

apuntaban claramen\r� �9�iep�Vl+�� ...,,,.J,. � La oeupaci6n :;,olicial de los tajoe-

' la generalizaoi6tt y prepar�ban el •�1:,:;,�"' 0.,'JY loe baz:rios .:.a 1{c.!:dd ante el a--
ascenso d: �na oía de luchas obre-- nuncio dé la huelga de la Conatruc-
ras que. iru.ciada con la. gran huel- ei6n, el asesinato de Pedro Patiño-
ga de la Conetrucci6n de Madrid, -- Toledo mientras distribu!a propagan 
del 13 al 20 de Septiembre, ha bati 

·1
da, el asalto a-la tactoria SEAT y:: 

1 do su pleno durante la lucha de - - el asesinato �é Antonio Ruiz Villal 
SEAT cuando, simultáneamente, alean ba a consecuencia de las heridas re 
zaba su �áxima intensidad la huelga 

\ /de los mineros asturianos uermane
- -:-:,�-'-;;_..;;=�����-=-=������� �e a el moTimiento de solidaridad --
) con Imenasa y Caplan de los obreros 

de Pamplona. • 

r/4' 
f 

Con poca diferencia de tiempo, se -
desarrollaban·, además, la huelha de 
loe becarios del CSIC, de los p�ofe 
sores no numerarioa de Escuelas T�c 
nicae, un intenso·movimiento de agi 
taci6n contra la preaencia de lapo 
licia en las universidades de Madrii 
y Barcelona, etc. En todo al Eatado 
la ira de los trabaiadores buscaba
expresarse e� la d�fensa de sus rei 
vin�icaoiones negadae por la dieta= 
dura franquista: en unos casos se -
trataba de un comienzo de·agitaci6n 
(�ch, etc, en Madrid, -
Cons�6_p. na!_���_Bi_J�o y Va--
lencia), en al-ros se iniciaba lamo 
vilizaci6n (Tele!unken en Madrid,: 
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cibidas durante el mismo. la anro�a 
ci6n de todos .l�_l?, __ grnpos • capi t�!.is:
tas a estos y:otros actos brutales
de represión (a trev�s de la p�ensa 
de Consejoe de Émpresa.rios, de "per 
sonalidades" ••• ) mueatran a las ola 
ras la unanimidad d� la clasQ do�i� 
nante a· la hora de 1etende� sus pri 
vilegioe. Frente a ello la amplitud 
de la huelga de la Construcci6n, al 

5EAT 

�•""l�� � �� t:;: r e. IM.W--.. '7 
te de Pedro ra�iú�, e� aa�to udelun
t-e--dado--por '.'.ac lucba.1' obreras en := 
Barcelona y Pamplona, etc •• � indi-
cnn que el proloiariado eo�1 die- -
p�eato a s7anz&l" por el camino de -
ls. aeei6?:. dir·�et� de a:�s�e contra -
la "):�lot&.cion ;✓ J.a !"3p!:eai.6n �api
tnlistaEJ., 

La lucha de SEAT ha representado el salto b�ueco j9 más de 20�000 o�reroc des 
de unas !or�as de lucha centradas aún, mayoritaria�ente, an la p�esión sobre
la negociaci6n del eo��enio y la u�iliz�eión �e loe eul�ce� y jurados, hasta
to1"1DaB de aceibn directa de masa gu�, por su du���a y radicalidad, han situa
do a los obreros de S9at a la vang��rdia d�l prnlct&riado 88p8Jiol. Hasta el -
momento la política de la empreen, eombi�ando ae�idas r�?reaivas que iba:i des 
de el rígido control interno hasta el �eesl�je por la polio!a de los obreros= 
d.e la cadena del 850 en 1968, con algunas concesiones eal-!.:"5.alas que los bur�
cratas del FCE-, los enlaces "honrados" :presentaban eomo "gra22dea victoriu",
había conseguido mantener SEAT aisla�a de la ola de �adica.li:ación que ganaba
a numerosas empresas de Barc�lona (AE3, MTM, Haeosa, n.w., Agut, etc). Algu-
nos brotes de ccmbatividad, como la aencionada ��elga de la �adena del 850, -
la manitastaci6n ha�ta Plaza d� Espe.ft& durante loa Conse;os de Guerra, el boi
cota las Elecciones Sindicales del t�ll�� 5, parecían olvidados de�pu&e de�
lo que la direceiSn del PCE ha llamado 1'la gl!"an victorit\ de la candidatura -
obrera" e� las pasad�s elecciones a la CN��
La crisis capitalista, que .ha afectad� d� �oac especial al sector automo•ilÍ.!
tíco, se ha manifeetado en SSAT con un end'Ul"'eeimiento de la direcci6n: prime

ro con la negaci6n de una p�ima de 600 Pts., d9sp11,� eon la impoeició� d&l -
turno de noche a numerosoe. ob�eros del taller 1, otc. La huelga de Junio, in�
mediatamente deap�ás de lae-Eleceiones, 1ue la reepuéeta obrera a los ataques
de la patronal, apcyndo3 por el a�arato rcp�eoi�o de la dietad�ra; una huelga
todavía parcial¡ toda,,ia cana!.iz�iia a tra-v§s de los enlaeea 7 jurados, pero a
la q�e la direcci6n d� SEAT respondió de modc brutal e�spidiendo a numerosoe
.>breros, entre elloe los �nlaces "hon.r�dos11

� :¡.as torn:as d� lucha t!mid.aa, rfJa
petuosas afüi con loe cauces li,gales, se estaban dtH!lostrando incapaces de de-
tender a los obreros: sólo contribu1an a nacsr mta !aci� la acci6n repr�siva
de la patronal. Las movilizaciones durante loa -luicios de Mag:ta·tratura 1 la -
permanencia de 1� agi�aci6n en-la !ábricc eran la muestra de la voluntad de -
los obreros de ne �eder anta el óaapido de aue co�pefieros. Sin embargo

1 
la de

·cisi6n de la ��presa de optar por el d�a?iüo que i� ecncedía al fallo de Ma-=
gistratura (la otra opci6n ara la reaimisi6n)

1 no deiaba ya abierto ningún C!
mino distinto al de la acción directa d� ma6as.

La Comtsi6n. Obrera� tlonde es ma:,or; �ario el. FCE, decidió la entrada da loe -�,:.:
despedidos mediante piquetes y la co�voeatoriR de Asam�lea de toda la fábrica
(S Por primera vez en la historia de SEATl). Este recurso a la cción directa

de masas por, parte del PCE, no debe inter1n•i,tartse sin eabargo ccmo ejemplo de
·,1na posible stizquierdización" de· 1a direeei.Sn de e ate pa:-tido, sino como tu1-
pa110 que le he sido ímpueeto por la combatividad de loe ob�e�os de SEAT y por
la imposibilidad de abandonar pura 1 aimplement� l� 1u�h� después del total -
fracaso de l.os "cauces 1egales". Las reticenciáa de su e.ctnaci6n en las mo•i-

5 



lizaciones posteriores muestran q�, en ningún momento, estuvo dispuesto a im 
pulsar la3 luchas al máximo. El aprovechamiento del clima creado por SEAT pa= 
ra convocar la primera sesión de la "Asamblea de Cataluña", indica que, para
la dirección dei roE, lo más importante es la utilización de loe combates - -
obreros como tuerza de preei6n aobre grupos burgueses. 

Una Tes reunida la Asamblea de SEAT, los mayores esfuerzos del roE se dedica
ron a demostrar que la acci6n s6lo se dirigía a "hacer cumplir" por la empre
sa la readmisi6n ofrecida por el fallo de·Magistratura, � recordar el carac-
ter pacifico de la Asamblea y a disimular las intenciones de la policía, dia
logando respetuosa�ente eon los oapitostes de la brigada social 1 acusando de 
"provocador" cuando alpn obrero revolucionario� ped!a la organización de
la defensa de la Asamblea. La carga brutal de la polic!a derrib6 el 6ltimo --

dique de contención de la combatividad de loe obreros de SEAT: los neum,ticos 
sirvieron para improvisar barricadas, las piezas y las mangueras de agua ser
vían para defenderlas, el aceite para impedir la acción de los caballos • 
••• A partir de este momento y durante doe semanas, la impetuosa combatividad
de los obreros, barri6 toda perspectiva de conciliación, imposibilit6 cual- -
quier intento de encerrar la lucha en .iurados o en convenioe, que ahora s6lo
quedaban sostenidos por los verdaderos interesados en los mismos: la eQPresa-
1 los reconocidos traidores que quedaban en el jurado. 

El PCE, no pudiendo dominar la lucha, debia limitarse a no ser lanzado fuera
de la miema. Los gritos de "libertad", "libertad" en la mani!estaci6n del mar 
tee 19, en la CNS eran sustituidos por loe de "li�ertad detenidos", "Franco-= 
policias, aseeinos", impulsados por nuestros camaradas. La aarcha pacifica C,!· 
d!a el paso a una manifestación pufio en alto. Las propuestas de encerrarse en 
la Catedral o el Obispado eran ignoradas 7 reeaplazadae por el ataque a loe -
grises que custodiaban la Universidad. 
Si la defensa de la ocupaci6n de SEAT !ué la señal de partida para un movi- -
miento de solidaridad que abarc6 rápidamente a numerosas empresas de van5:1ar
dia, barrios proletarios y sectores estudiantiles, la decisión de continuar -
el aro las manitestaciones en la calle de los obreros de SEAT fueron el -
principal est mulo para el mantenimiento y la ampliaei n de este movimiento
que culmin6 con el paro genera1izado del día 29 de Octubre.· 
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M �� .d fA'!,C f/N.�.Ak l,,j,,. EARCELONA 
Durante la primera _semana de huelga, el movimiento de c���deridad, �ediante-
paros, Ásainbleas y otras acciones. se extendió a numerosas f!bricas de van -
guardia (MTM, ENASA, Cispal5a, Lámparas Z, Siemena, Condiesel, Cometsa, Clau
sor, Tornilleria Mata, Elsa, Tuperin, mi, etc.), a sectores de la·construc- -
ci6n, (Bellaterra), transportes, eecuelas profesionales, grupos de m&dicos, -
bachilleres y la Universidad. La vanguardia del movimiento se hallaba movili
!!!!• Las consignas que centralizaba la lucha eran, de codo claro; la SOLIDA
RIDAD CON SEAT y, de modo implícito, más confuso, la lucha CONTRA LA DICTADU
RA que asalta las fábrieae 1 asesina a los obreros. 

La m6xima politizaci6n se daba entre los estudiantes� la juventud obrera de
barrios y escuelas, que aportaron un apoyo entusiasta a la huelga, pero lama 
sificaci6n del movimiento, incluso en estos mismos sectores, sólo fue poeible 
gracias a la movilizaci6n ele fábricas importantes que, en buena parte, se pro 
ducia al margen de la influencia del PCE 1 eus ccoo. En las fábricas, la com=

batividad era extraordinaria, aunque las formas en que se expresaba eran di-
Tersas: paros parciales de corta duraci6n (esta forma de lucha era la desarro 
llada de modo mayoritario por el PCE), paros de media iornada o de todo el-= 
dia, paros y salida en manif�sta�ióu (L!mparas Z, Montesa, Catex,etc). Algu-
nae f!brioas, como Hispano OliTetti que se mantenían desde hacis. tiempo ·con -
escasa movilizaci6n, se incorporaron a la lucha. Las Asambleas obreras proli
f'e.raron. El viernes 22 tuvo lugar la primera manifestación, convocada por la 
LCR, con m&s de 200 participantes, fruto de los primeros �sruarz�a en el mon
taje de Comit�s de lucha de apozj.o a SEAT. El sábado tuvieron lugar manitest!
ciones en la I,>laza Catalu!a (convocada por el PCE y .eus CCOO, con asistencia
de la LCR), Pza. Maragall, .. y varios ataques con ooeteles Molotov a sucursa
les de SEAT. 

El lunes la voluntadr.de combate de los obreros de SEAT planteaba la necesidad 
de extender y profundizar el movimiento. Al mismo tiempo, los mineros aatu- -
rianos en huelga desde el l de Octubre sumaban m,a de 10.000. 1 el movimiento
de solidaridad· con Imenasa seguia menteniéndose en Pamplona. 
En estos momentos la LCR fue la-�nica organizaci6n��mprendiendo la ia-
portancia objetiva!'!! tenia la siaultaneidad de est�s luchas, lan�6 a escala
de Estado una ce.mpafia de solidaridad con SEAT 1 Asturias, contra la dictadura 
asesina, con el fin de defender las luchas obreras de la represi6n franquista 
1 de avanzar en la preparación de una lucha generalizada, de un nuevo Burgos. 

En Barcelona, con los obreros de SEA� sancionados con suspensión de empleo�
sueldo hasta el martes día 26 la posibilidad de un paro generallzado era evi
dente pa�a la ma¡oria de los luchadores de va.."lguardia. Al movimiento de soli
daridad era posible que se uni�ran varias fábricas en las que erlstia una si
tuación conflictiva a raíz de sus reivíndicacíonea especificas, al tiempo que 
se intensificaba en aquellas que habían parado desde el primer momento, Los -
militantes del PCE hablaban de una Huelga General coincidente en Asturias y -
Barcelona, ignorando seguramente que la burocracia carrillista no desarrolla
ba un trabajo sistemático en este sentido ·ni en Asturias ni en ningún otro 
punto del Estado •. El paro general fue convocado por el PCE y sus CCOO para el
viernes dia 29. Sin ambargo no habiendo organizado ni preparado la d�!en�& de 
la manifestaci6n del sábado día 23 en Plaza Cataluña, se había contribuido al
fracaso de la miuiifestaci6n central del dia 29. Organizando so1o paros de co� 
ta duraei6n y con una intensidad decreciente, ee facilitaba que el paro del• 
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dia 29 se limitari a un solo día y no favorecía en nada as� �xtenei6n a nue 
vaa fábricas. Para organizar realmente el pa�o, además de un mayor esfuerzo=

de a itación un dia 11e11no fuera vi ilia de fiesta hacía falta asar del-
aro la huela la Asamblea. a la salida en manifeatacion de las f bricae, 

enviando piquetes de P.Xtenei n de la lucha a otras em�reeas todavía no movi-
_-lizadas. Hacia falta defender las acciones y las mani���ciones con ligue-

!!!Y para que no cundiera el desánimo al verse disuelt&6 po� 1a polic a.!!! 
era la e eriencia de las luch�a de los Conse os e� Guerra de la huel a de 
la Construcci6n por citar solo ej�mplos de Barcelona. 

·La intervenci6n de la LCR se orientó decididamente en e�te 0 sentido, buscando
la unidad de acci6n con las organizaciones--: luchadores que estuvieran de -
acuerdo con el mismo, y logrindola efectivamente con los militantes del PCE
JC, CO, OSO 1 USO de nabadell y tambi,n Rubio Sin embar30, no tue esta laª!
titud ma1oritaria de las organizaciones de iz�uierda, especialmente del PCE,
COY Bandera Roja. La. extensi6n del paro gensral y la combatividad durante -
el mismo lo han resentido fuertemente, a peBar de que varias empresas impor�
tantee, entre ellas Roca, Transportes y Pa�elera, se sumasen al paro en de
fensa de sus reivindicaciones especí!ieae, lo cual era un indice de las pos!
bilidades que se hallaban abiertas. En realidad las direcciones del PCE 1 CO
se veian forzadas a centralizar el movimiento fi'ando el dia del ro
ral, tras wltiples vacilaciones, �ero no hac an nada para impulsarlo
ximo.
-

(V) EL Hov,11tEN10. DE soLrDARrDAD �

--- d uitc kl .e�k 
L� LCR ha sido la Anica organiu.ci6n que ha desplegado una campa�a de solida 
ridad con SEAT y contra la dictadura a escala de Estado. A lo largo de la-= 
miema una cosa ha quedado clara: el PCE no tenia ninguna intenci6n de prepa
rar-una huelga general. En Madrid estaba consagrado a una intensa campaiia de 
agitaci6n por el Pacto de la Libertad. Pero al mismo tiempo que predicaba su 
urgencia, dado que .•• ••1as condiciones para la Huelga Ge�eral pueden madurar 
en cualquier momento, a consecuencia de un hecho determinado, como puede ser 
la retirada de Franco o el nombramiento de Juan Carlos como rey ••• " (Declara 
ci6n del CE del PCE, de Agosto) 1 no hacia nada por organizar la extensi6n = 
del movimiento de solidaridad con SEAT y Asturias. Mientras qne, en una .asam 
blea de estudiantes, el PCE proponia el boicot a las elecciones del decano= 
para celebrar posteriormente otras elecciones de repre5entantes estudianti-
les qu� participaran en la preparaci6n del Pacto por la Libertad, boicoteaba 

·l& intormaci6n de la lucha de SEAT propuesta por nuestros camaradas dado que
"no estaba en el orden del dia". Solo for�a�c por la iniciativa de la LCR, -
el PCE se decid�ó a una tí.mida campafia de inf'ormaci6n,.

Nuestros camaradas lleva.ron la agitaci6n a loe institutos, a los barrios 1 &

las !Abricas mediente octavillas, mitines y charlas, ••• organizando una man!
feetaci6D de apoyo a SEAT con más de 300 participantes. Sin embargo la actu?
ción del PCE no eonstituy 6 una sorpresa para loa �arxistas revolucionarios:
era �na acentuación de la actitud mantenida durante la misma huelga de la -
Construcción del 13 al 20 de Septiembre. También en esta ocasión tue la LCR
quién tuvo que llevar la iniciativa de organizar la solidaridad en la UniTe�
sidad y los barrios populares, así como la única organizaci6n que, a raiz -
del asesinato de Pedro Patiño, deapleg6 una campaña de denuncia de la dieta�
dura a escala de todo el Estado.
En.Euskadi y Valencia la actividad del partido de ·s. Carrillo todavía ha si
do m,s débil: no ha e�istido. El. general Lister ha demostrado·, que, a. pe�r
de los fuertes ataques quo dirige a Santiago Carrillo, no tiene ninguna in--
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t.enci6n de diferenciarse de �l en la pr&ctica, cuando en Bilbao, donde su -
fracci6n tiene una cierta influencia, se ha mantenido también en la total -
inaetividad. Frepte a este abandone de las luchas de SEAT 7 Asturias, nues-
tros eanaradae han desplegado una intensa campafta de agitaciÓD con ootavi- -
llas, carteles, hoias, charlas, etc, que les ha pa�mitido organizar �� ��l-
bao una tribuna libre con más de 300 estudie.ntes y, en Valencia, el dia 28,
una A�amblea de distrito oon a3istencia de varios cectenares de estudiantes
que votaron una carta.de solidaridad con los obreros de ����. 

VAtENCIA El movimiento estudiantil res pon-_, e masiyamenL e a los ,'lta11ues 
de la·s ratas fascistas: tra.s los duros aifrentamien tos entre estudie-11-
tes Y fa scstas del Vi. S .E. el pasado d.ia 24, ante la facultad de Dere -
che. El dia 3, em la Fa.c�a.d de FilQsofia, \¡Ila as2.:!lblea conmemoraba la 
victoria de las luc·l'J.as cie masas del pasado Diciembra, juntando en un -
mismo ccmbate la denuncia de la dictadura asesina, con la ofensiva más 
decidida centra las bandas armadas del capital. 

La salida en manifestación de i!l.ás de 500 estudiantes, puño en alto 
tras una enorme pancarta en la riüe se leía ABAJO LJ.. 0IC1.rADURA ASESINA 
es el testimonio de la voluntad de combate de los �studiantes Valenci 
anos, ante las provocaciones de las mi?:orias fascistas . 

ABAJO LA DICTADURA ASESINA t 
• 

t REPRESION NO 1 

1 ELFASCISMO NO PASARA I J LIBERTAD DC LOS DETENIDOS J 
.

( En el proximo n2 de Cü1--..BATE dareü.es más amplia i..llformacián) 

Adel1'-s, el dia 30 organizaron en el barrio de Benicalap una mnnitestación en 
la que participaron unos 150 luchadores. 

• (VI) � � k A 5TURIA5 
·11 iniciarse la segunda semana .. de la lucha de SEAT, la huelga de los mineros
asturianos alcanzaba su máxima\intensidad. Pero al igual que :su huelga ante
rior de 1969 - 70, ha sido una huelga aislada, sin apoyo militante desde el
resto del Estado con una relaci6n de fuerzas des!a7orable frente al Estado
fran uieta del ue de ende HUNOSA ue h

a

-·contado con la aeti tud �0111 e-hml
A!!..del obierno olaco ue or se unda vez envió carb nen lena luoha.-
Los planes del Estado con respecto a la Q��c� � son conocidos, se trata de -
cerrar numerosos pozos poco productivos (que sin embargo fueron pagados a -
buen precio a loe capitalistas particuláres, eac!ndoles así de �us apuros 
econ6micoe 1 "socializando" las pérdidas), de d'l_;ar en paro a miles de mine
ros, forzAndolos a emigrar de sus casas sin re0onversi6n profesional m. ga-
rant!a de nue•o empleo. 

Deede hace años, loe mineros respondiendo a los ataques del capital con sus 
armas de clase: el paro, la huelga, la manifestación, el encierro en la mina 
etc, poniendo de manifiesto que una defensa eficaz de sus intereses exige -
formas de lucha especialmente duras y radicales, en abierta contradicci6n -
con la política de presi6u sobre los convenios apoyand<> a los enlaces "honra 
dos", preconizada por el PCE y sus CCOO. Esta ha sido la principal causa de= 
la pérdida de influencia de estas org�nizaeiones en las minas. Sin embargo,
eu lugar no ha sido ocupado por una vanguardia revolucionaria, sino que, en
parte, ha dejado paso a direcciones sindicalista6 de viejo y nuevo tipo -
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(CNT-tJGT-CRAS•US0).,.,-,··9n parte, ha llevado a una deapolitización de las mi
nas; que se combina con una extraordinaria combatividad. 

Esta serie de factores han pesado ruertemente sobre la actual ·lucha minera.
La huelga empezó espontaneamente en el pozo Sotón, a raíz de una veta impro
d�ctiva y se extendió rápidamen�e, primero a la cuenca del Nalón, y después
al reato de la minería. Si el motivo inmediato de la �en�ralisación de la -
huelga era la solidaridad, loa problemas que se encontraban en la base del -
conflicto eran �l precio de los destajos, la carestia de la vida, la satis--· 
facoi6n de las reivindicaciones de los pensionistas (a:pulsados violentamen
te de su encierro en una iglesia de Gij6n por la policía) y la reivindica-
oi6n del 100}6 del salario en CQSO de enfermedad o accidente. 

La huelga gan6 la solidaridad de �equeños comerciantes asturianos y de algún 
sector de la construcei6n, pero ha quedado reducida, en lo fundamental, a -
una huelga minera. La dirección del FCE tiene una fuerte responsabilidad en
ello. En los pri�eros dias de la huelga, el F-CE propone en las asambleas de 
los ozoa retrasar la huel a hasta la ne ociaci6n del convenio {t de nuevo
la miS11a táctica desmovilizadoraJ • Iniciada la huelga, su actuaci6n hasta -
bien avanzada la misma se limita a dos declaraciones. La linea carrillista � 
no s6lo compromete el �:ito ae la huelga, sino que os un !actor fundamental� 
••· l� despolitización de los mineros, que juzgan la política y los partidoe
en función del desastroso eíemplo del Partido Comunista. De los diversos sin
dicalietae poco podía esperarse y en efecto, nada han hecho, a excepción de=
USO, que ha desarrollado una cierta agitación. Si en 1962 el ascenso de la -
lucha de clases en Espafia ae apoyó sobre el...ejemplo de los mineros aeturia-
nos, actualmente, en 1971, estos mismos mineros han tenido que llevar su lu
cha desigual con el Estado franquista con sus únicas tuerzas.

Si Asturias es un baluarte tradicional del movimiento obrero, Pamplona es, -
en cambio, un foco uuevo. La mayor parte de la industria ha sido instalada -
durante los últimos años, al compás de los planes de "desarrollo" del gran -
capital. La incorporaci6n de los obreros de Pamplona al movimiento es recien 
te se remonta tan sólo al 6 cuando dee ués del Estado de Exce ci6n nume
rosos sectores locelidades nuevos entraron en lucha cont�a la e lotaci n
oapitalista. Pero su incorporaci n ha sido extraordinariamente combativa: -
basta record�r las luchas de Authi, Esteban, Eat6n, etc, el movimiento de d! 
aisi6n de enlaces y jurados y la masividad del boicot a laa pasadas Eleccio
nes Sindicales� L� industria trans!o�madora �nstalada en Pamplona, que fue -
una gran beneficiaria del 11 deaarrollo" de los años 60, ha resentido tambi�n-
11t1y fuertemente la crisis de los úl.timos años 9 que loa capitalistas han he-
cho recaer sobre la clase obrera. Para .defenderse de estos at!tques redobla
dos los obreros entre.ron en lucha so vieron forzados a hace�lo

2 
desde mu¡

tem�rano con métodos de acci n directa �l mar en de los cauces le alea ( -
convenioG y enlaeee, •. • 

La huelga de IQonasa empez6 con la reivindicación de aume�to de 3.000 Pts. -
igual para todos y el encierro de los obreros en la empresa. A la mañana si
guiente, 1.5 de Septiembre, la poli�ia desaloja � los trabajadores 1 es oe�� 
rrada la empresa. Los obreros de Imenasa reunidos en Asamblea, deciden conti 
nuar la lucha en la calle y seguir lleva�do todaa sus reivindicaciones al -
margen de la CNS (cuyas elecciones habian boicoteado), por Bedio de una� 
si6n responsable ante la Asamblea. Su huelga se une así a la de Caplan (o&.! 
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l f} 'O .. tonajes ) y por su combativi-
dad levanta pronto un importan 
te movimiento de solidaridad.� 
Se realizan paros en numerosas 
empresas, y a las manifestaci� 
nes de los obreros de Imenasa

/ en la calle ( que tenía lugar -
regularmente cada sibado), se� 
les unen obreros'de otras r,-

bricaa, estudiantes, etc, y -
;untos se enfrentan con pie� -
dras y barricadas a la policía 
que no duda en disparar al ai
re. Cuando la empresa quiere -
reanudar la producci6n con - -
obreros contratados durante la 
huelg�, debe llamar a la poli
cia contra un numeroso piquete 
de huelguistas que les impide
el paso. Sólo el 29 de Octubre 
se reintegran al traba;o los -
obreros de Imenasa.

Durante el mee y medio que· ha
durado su lucha, las condicio
nes par� generalizarla han si
do extraordinariamente favora
bles en Pamplona, tanto por la 
solidaridad 1 combatividad que 
han demosti•ado los obreros, oo 
mo por la existencia de condi= 
cienes conflictivas en algunas 
empresas importantes (por ejem 
plo, Super Ser). Para tratar� 
de convertir en realidad las• 

r ,____ 
- condiciones objetiTas tavora--

� ¡ (1 1l ___ bles, era necesario que CCOO -
may 1 or1tar1a �asumiera la responsabilidad de una campafta de ag! 

taci6n y preparación de un paro general. Pero nada importante ha sido hecho -
en este sentido. fTranscurrido casi 1 mes de lucha, CCOO llevaba repartidas -
dos hoias ptopagandísticasl. Nuestros camaradas, considerablemente más d&bi
les que ORT y CCOO, llevaban ya re--partida una deelaraci6n, (leida y aplaudida
en una Asamblea de Copl,n) con las consignas de la lucha y se esforzaban en -
poner en pi� Comit�s de Solidaridad en varias tAbricas y barriQs. 

La posici6n de ORT en las �ltiaas lu�has, está aclarando su actitud ambi�a -
de 11boicot parcial" en las últimas Elecciones Sindicales.Su inactividad dura!: 
te la huelga de la construcei6n de Madrid y, ahora, en Pamplona, ponen de ma
nifiesto que el 11 boieot parcial" y algún otro acto "izquierdista" no han'sido 
mlt.s que concesiones temporales de·· la direcei6n de ORT a una, base combativa, -
mientras que, lobalmente si ue a e ada a una ol1tioa de res eto conte= o 
rizaei6n con la burgues a, rehusando adentrar5e en la v a  de lucha de clases, 
en la que muchos de sus militantes quieren profundizar. 
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(VIII) t.l t"" /4 &.. � k. S«t....

.... 41 � «ASAUCLEA DE ClfrAlllNYA »

El martes 2 de Noviembre los obreros de SEAT, con numerosos detenidos (algu
nos pasados a Tribunal. de Orden P6.blico, otros a la jurisdicci6n militar); -
con ás de 100 despedidos, con Antonio Rui• Villalba aseP-inado, vuelven al-· 
trabaio. L�s obreros de I■enasa lo han hecho ya el 29, En Asturias la hueiga
minera sigue, pero ya en pr.oporciones mucho menores. Subsisten todavía algu
nas luchas (Roca, New Pol, metal de Eibar·, etc) pero la ola de luchas obre-
ras cede en Barcelona (donde se calcula que se han movilizado unos 70.000 -
obreros} 1 en el resto del Estado. El a,bado día 6, la LCR ee convocada en -
Barcelona, a una reuni6n organizada por el PCE y CCOO, donde deben asistir -
n1as organizaciones de oposici6n1� ¿se trataba de hacer un balance de la lu-
cha·de SEAT?. No. Se trataba de crear un clima propicio a la "Asamblea de 
Catalunya", versi6n catalana de la preparaci6n del Pacto por la Libertad, 1-
de intentar la "repesca" de algunos sect-orea disidentes de CCOO. 

La historia se repetía. En Madrid, en Septiembre pasado, el PCE llamó a la 
huelga de la Construcción, preocupándose de fijarle la fecha límite (del 13 -
al 20). Una vez lanzada, la dejó sin organizar, facilitando que una gran J)&!: 

·te de los obreros la siguieran desde casa o jugando a cartas en loa tajos. O�
ganiz6 la solidaridad en la .Universidad y barrios sólo después de la iniciat!
va de la LCB. Se abstuvo de organizar en el resto del Estado ninguna caapaña
d&- de-nuncia d& la dictadura a raiz del asesinato de Pedro Patiño, etc, etc. �
Pero una vez acabada la huelga, se lanz6 a una agitación d_esbordada tras el - i 
Pacto por la Libertad. � 

Después de la entrada de loe obreros de SEAT volvía a ocurrir lo ■iamo. Tími
damente �reeente, sin hacer lo necesario para generalizar a!icazmente la lu-
cha en un caso (Barcelona), presente sólo de modo debilísimo en otros (Madrid
Asturias), o ausente del todo (Valencia, Bilbao, etc, etc., etc) estorz,ndose

• 1 

. . hemos de ser capaces de 

�har AUDAZMENTE cualquier 

� de la clase obrera se 

haga sentir 8A la sob:ioo 

onales. " .... 
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siempre por frenar las formas de lucha -
•'s audaces,mientras la ola de luchas ba
tía su pleno, cuando el nenorme peso de -
la clase obrera" podía dejarse sentir - -
(para decirlo en palabras del CE del PCE
de Agosto del 71), el PCE desplegaba toda 
su "audaeia 11 cuando el ,retlu.jo de las lu
chas obreras se consolidaba. ¿Audacia? -
¿Para qu&?. Para "hacer reflexionar a los 
grupos burgueses y a loa sectores del E--
¿rcito ue desean una evoluci6n de Es -

!la sin nuevos baños de san e'' declara-
ci n citada del CE • 

La poderosa ola de luchas obreras se veia
pu6a �tilizada, en su reflujo, como una -
fuerza de presión sobre gru�os burgueses-. 
para llevarlos a firmar un Pacto en el -
que se comprometieran a: un gobierno pro
visional de amplia coalición, la amnistía 
para loe pr�sos ¡ exiliados politicos, -
asegurar las libertades democrAticas y -
convocar elecciones para Cortes Constitu
yentes. Este era tambi�n el objetivo de -
la "Asamblea de Catalunya" reunida el 7 -
d'e Noviembre, con asistencia de grupos --

.,. 
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burgueses,"personalidadesn (alguna de la gran burguesía) 1 diversos gl'Upos. r!_ 
formistas con mayor o menor audiencia en la clase obrera. Al "programa común
de lucha contra el franquismo" se debía incorporar la restauraci6n del eatatu 
to Catalán de 1932. 

-

Los marxistas revolucionarios preguntamos: ¿I,a. condición para arrancar las -
reivindicaciones económicas democráticas al ca italismo no es desarroll�r -
al m ximo la acci6n directa de masas de loe traba ado�,: las capaa oprimi-
das del pueblo? ¿Por qu el PCE y otras.organizaciones obreras (CC001 Bn ••• )� 

ue a o an el Pacto or la Libertad se esfuerzan ués en mantener el movi- -
miento dentro de los cauces legales Conyenios, CNS •• haciendo lo menos que
pueden por su generalizaci6n y oponiéndose a su autodefensa? lQ.u, "reílexi6n11

proponen a los. grupos burgueses?. 

A los marxistas revolucionarios se nos ocurre que sólo puede ser una, en tér
minos de cambalache: " a cambio de un r�gimen más o menos democrático, noso-
tros (PCE, CO, BR, •• ) mantendremos a la clase obrera quieta y respetuosa en� 
los cauces de la legalidad. Si no aceptais nuestro ofrecimiento os exponeis a 
una nue�a guerra civil, que, esta vez, puede acabar en revoluci6n victorioca, 
a pesar de nuestros esfuerl!.os en contra"� 

Pero la burguesía: ¿Estaba en la "Asaablea de Catalunya11 para pactar con Ca-
rrillo? Algunos politicos 'burgueses si, es cierto. Pero la clase burguesa in
cluidos loe sectores liberales estaba muy ocupada organizando la represión so 
bre la olaee obrera. Represi6n que se hallaba facilitada gracias a la acción=

de freno que habían ejercido la direcci6n del PCE 1 otros reformistas. Deten
ciones y despidos en SEAT (posteriormente han sido anulados los despidos ocu
rridos durante la lucha), cierre de pozos 1 despedidos en Asturias, suspensi� 
nea. de empleo y sueldo en Imenasa. MAs despidos en Roca, New Pol, Odag, etc •• 
La burguesia eat! acostumbrada a actuar en tunción de la correlación de fuer
za.a 1, cuando, en un momento dado, cree que le es favorable, se lanza a imp2 
ner sus condiciones. Y,- curiosamente, lo intenta a. trav,s de los cauc3e lega
les tan embellecidos por los reformistas: a trav�s de los convenios¡ los en
laces y jurados. 

Sin embargo, algo ha cambiado despu�s de SEAT. Los capitalistas deberán tener 
presente- que las reivindicaciones obreras, la defensa de los de5pedidos (los
legalioe o no Magistratura), •• animarán luchas cada vez mAe duras. Le dictadu 
ra·deberá aprender que la clase obrera está dispuesta a vender muy cara la -= 
muerte de sus luchadores. El ensayo general de lucha de conjunto que ha hecho 
el proletariado, prepara al camino a combates más amplios y radicales que pu� 
den arrancar victoriás a la dictadura. 

Todo ello exacerba la profunda crisis en que está sumida la burguesia: crisis 
económica que agudiza las luchas de la clase obrera y otras capas oprimidas,
crisis de su herramienta franquista que le sirve cada vez menos para co�tener 
estas luchas, crisis de sus equipos poli tic:,�, de eus 'fa.lores ideológicos •• •• 
etc. Pero el recurso a la re resión {Erandio Granada Eibar Pedro Patiño,
Antonio Ruiz, .. puede todav1a manten�r oor un tiemno la dictadura (con Fran
co o sin él)1 tanto tiempo como tarde el proletariado en dot�rse de las armas 
suficientes para derribarla. 
Entretanto la·bur uesia no se sentará al lado de Carrillo y si 1 en cambio, -
intentar aprovecnar todas las ocasiones desfavorables a los trabajadores, -
que la política liquidadora del PCE contribuye a m�ntener,· para llevar a cabo 
s� labor represiva. No dudamos que un aovimiento obrero mucho m&s fuerte, or
ganizado y capaz de responder con las mismas armas a la represión capitalista 
podría conducir a la burguesía a recurrir a Carrillo, llamándolo a jugar su -
papel desmovilizador a gran escala, mientras los gorilas se apresuraban a en
grasar sus metralletas y cañones. Sólo entonces Carrillo podría jugar el pa-
pel traidor de.todos loa Frentes Populares (ahora también llamados Frente Ar:l-
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plio, Uni6n Popular. etc). En este caso el lugar de los revolucionarios esta• 
ría junto a las masas, organizando el ejército revolucionario capaz de batir• 
a· los gorilas del capital y abrir el paso al socialismoº 

(IX) UN TEST PARA LA IZQUIERDA

Todas las luchas dé masa importan-
tes actuan como un test para los re 
volucionarios. La justeza de su 11= 
nea se mide por la respuesta que -
son capaces de dar a las exigencias 
del moviaiento. 

Desde hace algún tiempo, en todos -
los acontecimientos políticos impor 
tantea la linoa colaboracionista -� 
del PCE debe enfrentarse con la pre 
sencia de líneas de actuación alter 
nativas, potenciadas por grupos re= 
volucionarios 7 secundadas por una
amplia vanguardia estudiantil y o-
brera. A raiz de las últimas Elec-
ciones Sindicales, por ejemplo, la 
consigna de participación, preconi
zada por el PCE se enfrentaba con -
la del BOICOT, defendida por numero
sos grupos revolucionarios. Tanto= 
el desarrollo de las elecciones, -� 
con el elevado porcentaje de boicot 
en las empresas de vanguard'ia, como 
el posterior desarrollo de la lucha 
de clases, demostraxon la justeza -
de la alternativa revolucionaria y 
la posibilidad de qúe &sta desplaza 
ra a la política de colaboraci6n de 
clases en amplios sectores de van-� 
guardia. Ya entonces eeiial!bamos ··
una serie de inconsecuencias de al
gunos grupos revolucionarios, que -
podían compormeter gravemente el 
&Tanoe del movimiento en una via de 
lucha de clase.

Con la ola de luchas obreras que ha 
culminado en las movilizaciones de
apoyo a SEAT, se ha Duesto al orden 
del dia la necesidad de un esfuerzo 
de los revolucionarios para avanzar 
hacia una lucha generalizada, capaz 
de impedir la represión de la dic
tadura sobre las luchas aisladas y 
de imponer por lo menos parcialmen
te las reivindicaciones obreras 1 Sin 
embargo, frente a la actitud desmo
vilizadora del PCE, la intervenei6n 
de una serie de organizaciones, que 
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afirman haber roto con la colabora
ción de clases, ha estado a mucbos
kil6metros de las exigencias obje
tivas del momento y de la voluntad
de lucha de la propia base. 

En el caso de loa Comités Obreros -
Uni tarics 1 de Federaeion Comuni·sta 
de Madrid, la falta de apoyo a la -
lucha de SEAT y Aaturias puede ex-

plicarse, segura.mente, por el carác

ter localista de estas organizacio= 
nes, sin capacidad para tener una -
viai6n de conjunto de la lucha de -
clases, lo cual limita su actuación 
a los problemas políticos locales o

incluso, a los de su sector de in-
tervención (si hay que juzgar por -
la apatía que mostraron frente las
huelgas de la C,::.i�trw.:�ión de Sep--

• tiembre). La actuación del -PCI, en

cambio, sólo puede �xplicarse por -
el avance de su descom�osici6n poli
tica. Su carseteristica intervenci�
sectaria, rechazando cualquier uni
dad de acción, se ha 7U�lto a poner
de manifiesto, pero ha aparecido -
combinada con una actuación corpora
tivista y neo-reformista en la Uni=
versidad, tratándola de aislar de -
cualquier problema político más ge
neral.

Sin embargo, los dos fenómenos más
aigniíicativos que la lucha de SEAT
b� ,uesto de manifiesto entre los -
grupos de izquierda son: el fracaso
de los diversos sindicalismos 11radi
calizados11 y la prof'undizaci6n del
eurso dereehiata de Bandera Roja.

Ya hemos comentado las actuaciones
de ORT en Madrid y Pamplona, y la -
de los divP.rsos sindicalistas en Aa
turias. A ellas.hay que añadir la -
de Plataformas de CCOO y Grupos - -
obreros aut6nomos, en Barcelona. La
existencia de esta última organiza
ci6n; formada por militantes sali-
dos de Plataformas, es ya una refu
tación práctica del proyecti, ini--



ciado poco antes de las Elecciones 
Sindicales, de construir "organiza 
ciones de cl��eu permanentes en -
las t,bricas con la s6la base de -
un "programa·· mínimo11

• El aséeileo -
de las luchas, planteando nuevos -
problemas que s6lo pueden resolve!
se correctamente a partir de una �
estrategia revolucionaria, hace e!
tallar los pactos oportunistas en
tre organizaciones políticas (Ac.-.
GUMLI, ORT, etc), que esconden sus
diTergenciae estratégicas detrás -
del "programa minimo". La cons- -
truceión de Comités de unidad de -
acción circunstanciales se demues
tra m!s apta para permitir la ac-
ci6n con1unta de todos los luchado
res en un momento dado, sin tener=
que hipotecar la estrategia revol�
cionaria, y en definitiva, la con�
trucción del Partido. La muy redu•
cida actividad de estas organiza-
cionee durante lf lucha de SEAT va
estrechamente relacionada .- por una
parte, con su sindicali8111o estre-
cho, que imposibilita cualquier t!
pode intervenci6n eficaz en lu- -
chas de contenido claramente polí
tico� y, por otra, con su concep-
ci6n organizativa basada en la co
ordinaci6n de 'brganizacionea de -
clase" aut6nomaa, que impide una -
intenención centra1izada rápida y
nexible, s6lo pensable con una e!
tructura centralista democrática -
de Partido •.

Las inconsecuencias de todas est� 
organizaciones, no s6lo están i■p� 
sibilitando la extensión ■ayor de
una alternativa revolucionaria, a! 
nQ que pueden abrir el camino a -
desmoralizaciones de sus militan-
tes o incluso acabar por orientar
los hacia posiciones que refuercen 
la linea colaboracionista del PCE. 

A este efecto ea significativa la
evolución de los Estudiantes mar-
xiataa-leninistae, organización an 
teriormente ligada a GUMLI y, ac-=
tualmente, deapu6e de la crisis de 
�ate, con una linea de interven- -
ción que, durante y después de la
lucha de SEAT, ha hecho el juego -
compietamente al partido de s. Ca
rrillo.

Bond-1.ru i..o .la. l �.RAAl"a. ;.t. �<act.o 
mayor de degeneración derechista.
Desde hacia tiemDo se caracteriza
ba por seguir ex�ctamente la polí
tica prictica de Carrillo (coinci
dencia en el nivel "tactico"), a-
dornándolo con algunas "criticas -
de izquierda" (sobre todo a niTel-

lfestratégico1�. • Con ello consigue -
mantener al l&�v de Carrillo a al
gunos .sectores más radicalizados -
(procedentes del sindicalismo cat6
lico, de la pequeña burguesía etc} 
a los que el PCE no influiría di-
rectamente. Con motivo de la lucha 
de SEAT, la dirección de Bandera -
Roja ha decidido pro!undizar su -
curso derechista. Se ha convertido 
no sólo en la seguidora asidua de
Carrillo, sino también en la efi-
caz propagandista de la "asamblea
de Catalunya" (en la que, nat_ural
mente, ha mantenido una poaiei6n -
"critic�') y en el portavoz de la 
calumnia y la di!amaci6n contra los 
marxistas revolucionarios, tarea -
esta última que, hasta ahora, ha-
bían desempeñado directamente los
bur6cratas carrillistas. 

La relativa desorientaci6n que las 
recientes luchadhan- sembrado en -
una serie de grupos de izquierda � 
puede conducir ál PCE a intentar -
un fortalecimiento de sus posicio
nes mediante una operaci6n de "re
pesca", al estilo de la iniciada -
en Barcelona, con la propuesta de
uniticación de las CCOO,(intentan
do la incorporación de Plataformas
de CCOO y Grupos obreros ant6nomos)
Es claro que, sea cual sea el 6xi
to de una operaeiSn de este tipo,
no va a ser suficiente para dete-
ner la radicalizaei6n de una amplil 
vanguardia obrera y estudiantil,ni 
pc.ra contener la crisis del PCE. -
Lo único que puede conseguir es -
que una serie de organizaciones le 
hagan compañía en esta crisis. La
vanguardia que brot� de laa actua
les luchas busca una orientaci6n -
revolucionaria decidida, que perm! 
ta enfrentarse eficazmente con la
dictadura franquista, Por eso rom
pe con la política colaboracionis
ta de Carrillo. Por eso abandonari 
a las direcciones centristas tanto 
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m,s r!pidamente, cuanto mayores ae� 
an sus vacilaciones e inconsecuen-
cias. 

En los combates recientes la LCR ha 
conseguido aparecer como un polo de 
referencia para esta vanguardia. El 
balance de su intervención en la 
misma es satisfactorio (a pesar de
algunos errores) desde el punto de
vista de las fuerzas disponibles. -
Pero totalmente insuficiente si lo
comparamos con las tareas objetiTas 
que se presentan ante los revolueio 
narios. S6lo el avance en la cons
truccion del Partido, apoyada en la 
creciente influencia del marxismo -
revolucionario sobre la joven van-
guardia, permitirá reducir este re
traso. Esta es la tarea central de
los trotskistas españoles. Las lec
ciones de las últimas luchas deben-
3er una ayuda para ello. 

(Xl PERSPECTIVAS 

y 

TAREAS 

�odo un conjunto de factores objeti 
vos y subjetivos preparan nuevas l� 
chas generalizadas como las que ac! 
bamos de. vivir, luchas que tienden
• unificarse a escala de Estado co
mo en el caso de los Consejos de -
guerra de Burgos. 

La crisis econ6mica en que se encue! 
tra la burguesía recorta, todavía -
m,s su estrecho margen de maniobra 
su capacidad para_satisfacer las -
reivindicaciones más sentidas por -
los trabajadores. Como consecuencia 
los cauces legales de la dictadura
(Convenios, CNS ••• ) ven reducidos & 

cero las escasas posibilidades de -
servir como instr 1lmentc "reivindic! 
tivo" que hayan podido tener en - -
otras coyunturas, y quedan reduci.-
dos pura y simplemente a instrumen
tos de contenci6n, divisi6n y repr! 
sión de las luchas. La lucha al m� 
gen y en contra de loa mismos, cre
ando-nuevos cauc�a proletarios (A-
sambleas y Comités) es, a la vez,� 
la condici6n de un combate eficaz y 
un primer factor que facilita lag� 
neralización de las luchas. El se--
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segundo !actor es la represi6n cap! 
talista aobre las luchas aisladas,
que tuerza a los obreros a buscar -
su generiµización como condición de 
de!ensa de las mismas, La lucha se
intenta, primero, que abarque a to
da la fábrica, daspués, se hacen e� 
tuerzos para gE>:·,,,!"-9.lizarla a toda -
una zona, ramo o localidad, buscan
do no s6lo el apoyo d� otras tibri-
cae sino también de los barrios po, 

-

pulares, los estudiantes, etc. El -
tercer factor, de tipo subjetivo, 
que facilita la generalización es -
el ejemplo estimulante de luchas c2 
�o las de Burgos, Boicot, Construc
ción de Madrid, Asturias, SEAT, etc

.Esta tendencia a la generalización
va estrechamente ligada a la polit! 
zación de las luchas. Por un lado,
la necesidad de arrastrar a todos -
los obreros de una fábrica potencia, 
desde hace tiempo, •1�s consignas -
económicas unitarias (en especial -
la de Aumentos inmediatos e i ales 
para todos. Por otro, la represi n 
combinada del? patronal y la poli
cía, ha hecho surgir con cierta pr2 
tusi6n, consignu .!Ulti:-represivas -
del tipo de Readmiai6n de los despe
didos y LibertaJ para los detenidos 
que, junto con la solidaridad, �e -
han demostrado como vehículos efic! 
cee de la generalización• Sin em-
bargo, otra serie de c�nsignas pol! 
ticas que se hallan planteadas de 
modo objetivo, no se han abierto P!.
so todavía, de· modo s1gni!icativo • 
entre los obreros en lucha; tal es
el easo por ejemplo, del Derecho de
huelga, Sindic'ato Obrero, Disolu- -
ci6n de los cuerpoe represivos, etc 

Lo m,s característico de las luchas 
c:..:t,,alea es, a este respecto, !! --:
contraciicci6n entre la extraordina
ria combatividad de los obreros, su 
capacidad para desarrollar nuevas -
formas de acción directa de masas,
de generalizar las luchas a veces -
oor simole solidaridad, y el bajo -
�ivel d� conciencia política que, -
evidentemente, ea un obstáculo para
nuevos avances hacia luchas genera
lizadas contra la dictadura. Tanto
la reciente huelga de los mineros -
asturianos, como la de los obrero�
de SEAT (que horas antes del asalto 
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Ll lucha al margen" en contra de los cauces legales de la dictadura. creando nuevos cauces proletarios(ASAMBLEAS y 

COMITES) es la condicic>.n de un combate efical y un {aetor que facilita la generalización 

de la policía todavía seguían mayo• 
_ritariamente las consignas colabora 
cionistas del l?CE), son una muestra 
de esta contradicción, cuya explica 
ci6n debe buscarse �n los 35 ados = 
de dictadura franquista que han se-

• guido al exter11inio masivo de obre
ros revolucionarios durante y des-
pués de la guerra ci�il.

t.s direcciones sindicalistas y del
PCE encuentran en este retraso'de -
la conciencia politica una ayuda pa
ra intentar contener las luchas o=
breras en el terreno puramente sin
dical o bien (en el caso del l?CE) -
para-canalizarlas hacia una políti
ca de colaboración de clases con la·
burguesía. Sin em�argo, la combati
vidad proletaria se esti demostran-.
do suficiente, en un nÚll��o erecien
te de casos, para arrinconar espon= 

t6neamente los caminos de colabora
ci6n y avanzar por la acci6n direc
ta de masas. Paralelamente, al ?a&r
gen del carrilliemo y el sindicalis
mo, se fortalece 11na joven vanguar=
dia que se orienta de modo cada vez
mis decidido por la vía de la lucha
de clases.

Los mar��stas revolucionarios deben
esforzarse por armar política y or-

ganizativamente a esta ioven van- -
guardia de cara a su inter?ención -
entre las masas, para que sea capas 
de apoyarse en su extraordinaria -
combatividad y de ayudarlas a-form� 
lar las consignas que, partiendo de 
su situación real y·de au experien
cia, permitan progresar en la con-
ciencia politiea y la organización
aut6noma·y avanzar en la demolición 
de la potencia burguesa. 

Entre estas consignas ocupan un ·lu 
gar central las formas de lucha, -= 
por ser gracias a ellas mismas como 
las masas están rompiendo m!s f!cil 
mente con los caucee de la dictadu= 
ra y la política colabor�cionista -
del PCE. Los recientes combates han 
demostrado la necesidad de avanzar
en la acción directa de masas, espe 
cialmente desarrollando el eje que= 
T& desde la movilización en los cen 
tros (paros, huelg�s, Asambleas)•= 
la salida en manifestación a la ca
lle, siguiendo por la extensión de
la lucha a otros centros mediante -
piquetes. 

Sólo a partir de aqui podrá asegu-
rarse la reconstrucción de las mani 
!estaciones centrales que, con las=
formas de lucha carril1ist�s, han -
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acabado por reducirse extraordina -
riamente. Esto no quiere decir, evi 
dentemente, que, en ocasiones, los� 
marxistas revolucione.ríos no deban
apoyar de modo crítico las eonvoca
�orias carrillistas en los momc�tos 
en que ofrezcan la posibilidad de -
hacer progresar el movimiento. Quie 
re decir simplemente que la recons=

trucción de las manitestaeionee cen 
traleo pasa t,1ndamentalmente, por -: 
el desarrollo de la acción directa
de las masas en las fAbricas y los
oentros, por el avance en las for-
mas de autodefensa de las mismas me 
diante piquetes, eto. 
Como consecuencia del avance é� las
formas de lucha, del deabord� de -
los cauces legales (convenios, en.la 
ces •• ) se han generalizado las Asam
bleas obreras. Los marxistas revolÜ 
cionarios deben esforzarse en expli 
car que ,etas sól� pueden. desarro-= 
llar a fondo su función cuando se -
convierten en el único 6rgano deci
sorio, negando.todo poder "negocia
dor" no s6lo a los enlaces y iura-
dos, sino a cualquiera que actue al 
margen de la Asaablea. De aquí la� 
necesidad de los Comit�e elegibles
z...!:evocables para la direcci6n de -
las luchae, así c�mo de Comisiones
que realizan determinadas funciones 
con mandato imperativo de la Asana-
blea. 

conscientemente por los obreros, fa 
cilitando de este modo la generali"'.: 
zación de la lucha (a nuevos secto
res de trabajadores, a otras capas
o�rimidaa, �t=: ¡ la profundización 
de la ofensiva contra la dictadura
tranquista� 

El progreso en la acción directa de 
masas, en la alevación del nivel po 
lítico de las luchas y la generali= 
zaci6n de las Asambleas y Comités -
son el medio de avanzar en la unión 
de toda la clase obrera y las capas 
oprimidas d�l pueblo contra todos -
los capitalistas y su dictadura. 
Loe marxistas revolucionarios consi 
deramos que este avance madura las-:

condiciones para la imposición de -
un Gobierno de los Trabajadores, -
elegido-en un Congreso de-delegados 
de Asambleas� Comités, apoyado en
la movilizaci n y armamento de las
masas, que asegure realmente todas
las libertades democráticas, destru 
ya el aparato represivo de la dicta 
dura, instaure�¡ c��;rol obrero so 
bre la producci6n, expropie a los -
principales grupos capital.istas sin 
ninguna indemnizaei6n y, de este mo 
do, siente las bases de la dictadu
ra del proletariado que abra el oa
mino hacia el 5ocialismo. 

Apoyándose en estas formas de lucha 
y organízaci6n loe marxistas revolu 
cionarios deberán esforzarae en que 
el nivel ob;etivamente político a -
que ee situan todas las luchas de -
masa importantes pase a ser asumido 

A un año de Burgos .... 

i ABAJO . lAS CARCElES FRANQUISTAS ! 
El 3 de Diciembre·,' se }�a iniciado en más· cie 30 cárceles t una r·uel

ga de hambre de los.presos politicos contra las inhuma.nas condiciones 
de vida a que se ven sometidos. Sus reivindicaciones son: 

-GALElUAS COHUhES PAltA 'l'ü.OOS LO� ?llliSüS
.,.ACCESO A LIB.tl0S Y A 1t.cVISTAS LEGALES
-ASISTEhCIA r:�DICA LI.rnE

A un año de las luchas generalizad?.s, nue salvaron l.a vida a Izk• 
y sus compañerGs, en un Bilbao acupado por las fuerzas de represión 
nuestros camaradas están desarrollando una campaña de apoye en-
el interior de las cárceles. 
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Nediante hojas, charlas amplias,etc. se hfl llevado a cabo una in
tensa campaña de esplicación üel si�ificado pQ.é.tic� de las luchas -
del pasado diciembre y de informacian sobre la situación en las cár
celes. El lunes ,6, la Liga h.B. organiza.d(!) una red <le piquetes oue 
han lleuado las calles principales y los barrios populares d� Bilba• 
de eticiuetas con las censignas de la lucha contra la renresión. El -
martes,?, variGe centenares de manifestantes desfilaron, convocados 
p0r el Comité Local de la L.C.R. por la Avda. del Ejercito en Deuste 

Las acci0nes,el trabajo de propaganda, continuarán a pesar de la
ecupacién policiaca, el cierre de varias Facultades y las de�enciones 
cen q�e la policia trata de impedir el desarrello de esta campa.Ba de 
apeyo. 

Se estan preparand• acciones conjuntas con &tras organizaciones
revolucionarias. 

Asimisme, el dia 3 en VALlfüCIA, BARCELOHA, y MADRID, l.a L.C.R. -
ha difundido en las fabricas, la universidad y en las barriadas, ec
taviJ.l.as explicande el sentido de la lucha y llamando a apoyarla. 

PRECIO 15 PTS
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