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La resolución aprobada en la �ltima -
�euni6n de nuestro Comit� Central sobre• 
ºtaO'.ti� en el IIO'Villiento obrero organi
zad.o;', supc;ne una modifioaoi6n tundamen
�dele orientación con que la L.C.R.• 
habia int�rnnido en las l�chas proleta- 1' 

riaa. 
Por simple casualidad, coincida la pu 

-

blicación de este terto eon otro sobre.· -
Ana -en el aarco de la oaapaña realizada. 
en torno al juioio contT& loa principa
les dirig,entes de aquella lucha- que tu4!· 
precise.mente la pri�era ooa.sidn en_que -
el n�cleo inicial de la actual L.C.R�. -
-la f're.ooidn de las Organizaciones Pien

te- interven1a en una lucha ob.rera.· µi, 
en ea�e COJilBA'l'E nt 10 están oontenid�t(-
31 inicio y �l final del camino especia,!:. 
mente complejo, confuso 7 dificil, que -
la L.C.�. ha recorrido hasta plantearse• 
w:w.e relaciones correctas oon el movi
mien� ob1.•ero organizado, basta romper -
con ol sectarismo y el izquierdismo, con 

-·

i 
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el análi�is erroneo de la naturaleza de
la vangua:rdia obrera y de sus o�ganiza-
ciones -en especial, las CCOO-, hasta -
asumir la necesidad. la ':>Oai bilidad y la., 
urgencia da iniciar el d3sa..tTOllo du una3• 

t4ctica de Frente Unico. 
.La L,C.R. ha recorrido este camine -

dentro de toda une. gena:raci6n de grr�pos
pol!ticos d.e extrema izquierda :..prcduc
tos y expreeidn política, a la vez, de -
la crisis del capitalismo y el sts.linis
oo- sin la cual no es posible entender -
el grado actual de desarrollo de la lu
cha de clases en el Estado español ni, en 
par�icular, la profundidad de la crisis -
del principal agente político e ideológi
co de la burguesía en el dono de la clase 
obreras el PCE. 

Porque toda esta generación pol!tioa -
de extrema izquierda, en ln que astan pr!, 
aentes multitud de tendencias y subtendea_ 
cías, ha. sido el lugar de organizacidn de 
una amplia franja da luch�dores obreroa y 
estudiantiles, en :ruptura aatratágica -
-más o menos consecuente- con ese proyec
to ool1tico reformista.� liquidador y 1it6-
pico gue se llama Pac�o por la Libe�ted y 
ha sido también, el lugar desde el que -
una serie de consignas, formas de ·lucha y 
or6anizaci6n -dimisi6n da enlaces, autod,!_ 
fensa, enfrentamientos con la polioia, -
Asambleas, collités elegidos, etc, etc- -
han llegado a sar a3umidoa por impcrta.n
tes sectores de masas y puestos en práct.!, 
ca'" en las grandes- luchas de este period..o. 

':Yero no podia faltar, junto a los ele
�entos absoluta.mente positivos, graves 1:!, 
ooneecuencias que han limitado siempre, y 

• l 

frustre.do en mich2.s ocasiones, el desarr� 
llo de es toe. 1.!.'odos los grupos poli ti cosa 
de esta nueva �xtreua izquierda han come
tido enores mu.y graves, los han rectifi
cad.o da forma insuficiente y apresuradas• 
la L.C.R. �arabién. 

Lo oue ha distinguido a la 1.c.R. d& -
los detllts grupos, ·lo que la ha destacado• 
de ent�e ellos y �ermite explicarse, fun
daaentalaente, no solo ·su crecimiento es
:pecta.,i..1la1·, sino también que las sucesi
vas rE>cti:flcacior.es -3n la definici6n po
lítica y en la inte:rv�nción- f-.ieran supo
niendo un progresivo acercamiento a posi
cionas pol!ticaa correctas ea, sin duda,= 
su ref e:rencia i�1ternacional en el 11&rxis
mo revolucionario, su voluntad y adhesi6n 
militruite a la !V• Intemacional Y las 

�-ori�ntaciones y criticas de ést&. 

Y esta es taabián la razdn de que, 
cuando la ac!ll!lulación de errores y fraca
sos, la evidencia del aentilllien1o unita.,-
rio que empapa. al proletariado en todo el 
Estado .español, la misma responsabilidad= 
y audiencia q�1e ya tienen las posiciones= 
de izquierda., provocan un verdadero.vuel
co general sobre el Frente Unico proleta
rio de loa antiguos grupos sectario�, só
lo los marxista.e revolucionarios podemos• 
ser conaecuen�es hasta el nna¡ en.su 
aplicación. 

Este es el COlGATE en que se comprome
te hoy la L.C.R. 
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SOBRE TACTICA EN EL 

MDVIMIENTD DBIERD ORGANIZADO 
l. La L.C.B. ha mantenido en el periodo 8!!.

terior una relacidn de caracter secta
rio con el movimiento obrero organizado. -
Ello ha supuesto, en cierto modo, un obat4 
culo para la preparación consecuente de la 
generalizacidn y unifioaoión de los comba
tes de auas oontra la Dictadura y el cap.!_ 
talismo en la via que los trotsk:ystas pro
pugnamos, en la perspecti a del derro�ca-
miento revolucionario de la Dictadura por• 
un. poderoso mo.vimiento de masas oon el P%'!.

letariado a la cabeza, que para ello debe
r4 alcanzar el ea'tadio de una Huelga Gene
ral Revolucionaria, es decir de huelga ge.
neral con insurecoiones naroiales. 

El aa�enso del movimiento de masas y el 
c&J1bio en la oorrelacidn de tuerzas en su. 
interior, entJ:oe revolucionarios y ref'ormi!. 
tas, a favor de los primeros, permite a la 
1.C.R. jugar un papel cada ves más impor
tante en el avance del movimiento·, forzán
dola a asumir tareas más vastas.

Aai pu�s, este auge de las movilizacio
nes obreras. enfrentadas a una Dictadura. -
en or1sis que se ve forzada a recurrir a -
fondo a su aparato represivo, el amplio Y•

profnndo sentimiento de unidad que lo reo� 
rre de arriba & abajo y la oorrelacidn de
las f'uer:i¡as que loS ma:rz:ista.s revoluciona
rios son capaces de imponer a reformisias2 
sindicalistas y centristas, haoen necesa-
rio z pos"ible a la L.c.a. la adol,)oi6n de 
una orientacidn decidid.a hacia el Frente -
Unioo. 

2. Si la mudad de la clase obrera solo se
realiza en su forma au�erior en el ma�

co de una crisis revolucionaria, a travéa� 
de organismos de tipo aovidtieo ( oonse-jos"% 
obreros), tambi6n es cierto que la vangua_:t 
dia revolucionaria debe desde hoy irabajar 
en este sentido. La L.C.B. debe trabajar -
desde hoy para construir y potenciar orga
nismos capaces de crear las oond.ioionee P,t;. 
ra realizar la unidad de la clase en su -
forma. superior, apoyándose para ello en -
las tradiciones y experiencias del aoñ-:-

miento obrero en el Estado español. 

3. La reeo111posici6n del movimiento obrero.
despu,s de au destrucción por el :f'ran-

quismo en los años 1.936-39, ha reveaiido� 
bajo la Dictadura oaracter1sticas eepeo1f.:_ 
oas. La. inexistencia bajo la misuaa de sin: 
dios.tos u organizaciones de 11&sa que hubi;:. 
sen permitido la organización amplia d..e 1,-,: 
o.lase para la defensa de sus intereses má�::
elementales, ha obligado a la misma a do
tarse de organismos capaces de impulsar la.
lucha para la defensa de sua reivindio&oi.2,
nas que el propio �aracter de la Dictadura
y la presencia de una omnipresente repre-:
si6n1 hace que no se limiten a las puram�·1 
te eoonémicas. Los modelos más genuinos d 1. 

estos organismos de reagrupamiento de una" 
amplia vanguardia de trabajadores avanza-
dos que se ha dad.o bajo el t'ranquismo sor.-= 
lsa Comisiones Obreras, que aparecen en-· 
1.956, a ra.iz de las primeras moviliza.cie
nes importantes despufs de 1.939 y que ad· 
quieren en 1.962, a rniz de la.a huelgas e� 
Aetlll'ias, un caracter amplio hasta 1.967-· 
68. 
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4. El PCE en esta coyuntura estructuró un
uplio movimiento reivindicativo sobre

la base d� estos organis110s, desvirtuando 
au oaracter, convirti�ndolos en c1reulos
aemilegales de· actuacidn alrededor de los 
�nlaces y jurados, concebidos como inst� 
entes de oposición sindical a la CNS. El 

�CE ee apoyd en su hegemonia para explo
�ar a su favor la ya potente aspiracidn -
de las 11asas a disponer de una organiza
;i6n unitaria _para la defensa de sus int!. 
-�aes. El :t.:aoaso de esta orientaoidn le
�lista de "ensanchamiento de los cauces•
legales" se hace patente con el cambio de
coyuntura y el recrudecimiento de la re
presi�n. El.lo, aumadó a la politjca refo!,
mista de colaboracidn y alianzas con la -
burgues1a, preconizada por la fracción -
FCE en su interior, traeria consigo la -
protunda crisis que iniciada en 1.967-68,

se prolonga hasta hoy, junto con una pdl.'
�ida de maaiTidad y su estallido en va
rias corrientes, trapentacidn que const!_
tU7e a la vez la expresión de la radical.!,_
�aoidn que este proceso babia conllevado
para amplia.e franjas de la -Va:J.G"U&-"""'liia -
obrera. La.a CCOO, po:r la :fue!'za. de la. si
tuacidn1 han tenido que �mpliar su aotiVi 
iad. a temas eminentemente üoliticos2 que• 
se muestran incompatibles con su ,xisten
pia samilegal bajo la Dicta.dura z con l&• 
orientación conciliadora pN:pu-g.nada por -
el PCE. 

5. Sindicalistas y algunos centristas de•
de derecha.a han tendido a culpar a la

introd:uoción de temas politices y al ca.
racter abierto de las CCOO de la respons!. 
oilidad d� su crisis. Los organismos que• 
lmpulsan, pretenden limitarlos a la. sim
ple :ucba eoondmioa y dotarles de una es
t::uoturaoidn cenada, con una oposioi�n -
sistemática a las asambleas, etc. 

Por otra. parte, los organismos que con 
distintos nombres impulsan los c�ntrietas 
de izquierda, oonstitcyen organizaciones• 
cerradas a partir de una definioidn mini
ma no siempre limitada a la lucha eoonóm,1 
ca, de oa.ra.cter·más radical que la orien
tación propugnada por los stalinistas. -
.Los ultraizquierdistas -incluid& la LCR-, 
han tendido a considerar le crisis de la• 
orientac16n oattillista en lss CCOO oomo• 
la crisis de estos orga.niamos 1 coni'undie� 
do a las ccoo, con simples plata�ormas -
del PCE, lanz�ndose a construir, oon m4s• 
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o menos diferencias, sus propias platafO!,
mas (COR, CHO, SOR, •.• ) que no ban agr,.tp!,
do más que a sus propios simpatizantes.

6. La tendencia objetiva a la generaliza-
. oi6n de las luchas en el uroo de mad�

ración de una crisis prerrevoluoionaria,• 
plantea con cás agudeza si cabe, la nece
sidad de poner en pi6 organismos capacea. 
de impulsar, unificar y generalizar loe -
combates parciales de la clase. En las -
aond.ioiones.de la Dictadura, loa organis
mos de vanguardia amplia, tipo CCOO, de -
que se ha dotado la clase, aparecen como• 
las estructuras capacea de asumir estas -
tareas. 

Potenciar la unidad de laa maaas en lu 
oh&, pasa hoy por la construooidn de or� 
nismo unitarios de los obreros aT&madoa,· 
apoyándose l potenciando para ello loa o� 
pnismoa amplios ya existentes, capaoi� 
dolea para asumir objetivos más elevados, 
m4todos de luoha ds contundentes r laa -
formas d& organización 1114a avanzadas que
sean capaces de tra.nsOTeeer las 110viliza
oiones actuales, conduciendo a lae masaes 
en lucha haoia el derrocamiento de la Di� 
tadura, permitiendo a la vez la educacidn 
de la v�ia amplia de la clase en la 
práctica del Prente Unido. La eonereccidn 
inmediata de estas tareas presupone capa
citar a estos organis"3los para impulsar- la 
autodefensa de las movilizacionea,.a tra
ves de la ereaei6n de piquete• z destaca
mentos. embriones de las milicias obreras, 
asi como formas más elevadas de unidad de 
las masas en luch&1las asambleas z los -
comites elegidos y revocables en ellas -
que junto con los organismos de tipo CCOO, 
constituyen palancas fundamentales par& • 
la aparioidn �e los orge.nos maximos de -
unidad prolataria:lcs soviet. 
. • En una fe.se como la actU&l, de oreoi

miento en la movilizacidn de las mas�,de 
su creciente actividad independiente,las
masas sienten la necesidad de organiEarse 
para luchar con mayor efeotividad.La pro
liferaoidn de asambleas obreras a-dn bajo• 
la Dictadura es una e.xpresidn de ella. P2_ 
ro si bien la Asamblea Obrera, a la vez -
que constituye la unica forma de organiZ.!, 
oión de masas en las condiciones del fra� 
quismo,y en mocentos de lucha permite la� 
decisión� el control demooratioo de to-
dos los trabajadores sobre su lucha,no -
cumple oon todas las tareas,los trabajad� 



res neoesit&n de un organismo directamen
te representativo que se encargue de la. 
dirección y orge.nizaci6n de la lucha en• 
cuanto esta toma cierta envergadura.En e� 
te sentido los organismos de preparacidn• 
de las lucbas,tipo CCOO,tienen un enorme• 
papel que jugar.Loe trabajadores ti�nen • 
tendencia a elegir coco sus dirigentes en 
la lucha a los- obreros más combativos que 
en su mayoria formaran parte de estos or
ga.nismos,junto oon los que la misma lucb.a 
��ataque.De aqui la importancia de estos
orge.nismos amplios de V8J'l,euardia que pre
paren constantemente foma.H más elevadas• 
de unidad de la clase y de autodefensa de 
de las movilizaciones. 

7. No se trata pu,s de creer que solo a -
�rav4s de estos organismos ccoo, vamos

a hacer posible la unidad en la accidn de 
los obreros ava.nzados 1como tampoco de que 
son una organización sobrepasa.ca y a la -
que los revolucionarios deben sustituir·
oon una nueva alternati-v;a.Si consideramos 
que son los organismos �or don¿e pasa y. 
pasar' la toma de oonoiencia de una. fran-

'ja importante de la vanguardia1de oue 
constituyen la forma elemental de reagru
pamiento de los luchadores obreros2es cla 
ro oue debemos potenciarlos y que solo -
con la presencia activa de los marxistas-

.revolucionarios en el seno de los mismos• 
sera Posible ganarlos a la politica comu
nista.Es preciso romper con la idea de -
que es posible· ganarlos desde el exterioa 
sera necesario Pasar nor una. batalle noli 
tica en su seno,evitando toda interven-
cidn c�ortunista(seguidismo respecto al• 
PCEral igual gue toda posic�on sectaria• 
de entrar en ellos pars extraer a los el.2, 
mentos más validos o destruirlos caso de
ser hegemónicos. 
8. Los marxistas revolucionarios concebi-

mos a los oo.-ganismos CCOO: a)como or�
nos de autodefensa de la clase en todos• 
los terrenos y no unioamente en el estrio 
to plano econocioo, b) que sobra la base:
de la e�presa reagrupan a �odos los luc� 
dores sin excepoi6n,permitiendo_ la colab.E, 
raoi6n y la conf'rontaci6n perme.nente en• 
un marco unitario de todas las tendencias 
del movimi�nto obrero,es decir como orga
nismos 2biertos a todos los luche.dores -
sin exclusión,dispuestos al impulso,prep!_ 
ración y participación en las luchas. 

Por ello los trote]Q'stas defenderemos .... 
su <;aracter UNITARIO, lo oue exige una a� 
tonomia·de olaee a todos los niveles y la 
ruptura d� todo pacto de colabora.cidn con 
la burguea1a,, ilIEJiTO a todas lu tenden
cias y luc�do�es obreros y au funoiona
miento l3ASADO EN r;. DEMOCRACIA. OBRE'RA , lo 
que a::ige la m4s amnH.!\ LIBERTAD DE DISCU 

-
-

SION en su seno, y la REP:BESENTA'l'IVIDAD a 
todos los niveles. 

9. Para su actuaoidn en el interior de -
las CCOO y organismos similares la -

L.C.R .. y sus simpatizantes .>rganizados,
se estructurarán oo:no tracción politiea -
en eu seno

1 
�rente a las fracciones oue -

sxplicita o imyl)�itamente o�erar. ::z:a h�Y• 
PCE1 sindicali..;',l!.u t centristas, .... ). Ello 
es la condición para que los manis-tas!"!.. 
volucionarios puedan luchar de modo efi
caz para la ado�cidn de una politioa jus
ta, y además para que las discusiones ea. 
el seno d�· tales organismos unitario� pue 
dan ganar en fluidez y olaridad 1 si.'1 que: 
ello suponga merma alguna de la neo-esa.ria 
autonomía de '3stos organismos, ni v.olun
tad de imponer burooráticamente nuestras� 
posiciones. 

Creemos que ya b.07.'ex�te la.po�ibili
da.d de ampliar ,ata f:raccidn sobre- algu
nos temas T frente a determina.das exigen
cias, mediante 6euerdos de actuaoidn co
mán en otras fracciones durante cierto -
tiempo. Por nuest:ra parte lucharemos eon
tra toda tentativa de imponer tales acue!: 
dos e. los obreros avs..."lZados agrupados en= 
estos organismos, y desde hoy, excluimos� 
pdblica. y abiertamente tales m�todoe blll",2. 
cráticos de nuestra aotua.cidn actual o tu 

-

10. Las necesidades de la lucha en la �m-
presa imponen a los obreros avanzados

la exigencia de unir los esfuerzos para -
la defensa de los intereses máa elementa
les de los trabajadores. Por ello los -
trotskystas pro�ue;m;,mos la existencia en
cada empresa de un solo organismo unita-:. 
rio y abierto. Propugnar esto no signifi
ca no ser conscientes de las difioultades 
que implica. El proceso descrito sumaria
mente en los puntos anteriores hace que -
en muchas em�resas las fuerzas obreras ea - -

ten fragmentadas entr� si. La L.C.R. com-
batirtl Por au unific-aei6n en un solo or� 

5 



nismo 
2 

pero ouando esto no sea a-an Ul"..S -

�ealidad y de cara a preparar luchas c�n
�retas1 propondremos la puesta an pié ce
organismos coyuntura.les que coordinen loa 
asfuerzos a este niv�l, al tiempo que -
_.:;onstituyen un marco inapreciable para r2_ 
.}onst::-uir la unidad obrera, a su nivel -
.más primario. 

En las empresas donde esta divisidn -
sxista, el organismo en el que la frac
oidn L.C.R. privilegia su intervenci6u, -
depende de una decisión táctica, que debe 
considerar. todos los factores, ·cara a po
tenciar del mejor modo posible tanto la -
orientación unitaria que defendemos, como 
la manera má.s eficaz de defender las rei
vindicacio�es _obrere.a. 

11. Pero esta unidad a· nivel de empresa -
no basta. Incluso en el combate rei

vindicativo más elemental, para la defen
sa de la r�presi6n, se ha.ce necesario la
preparacidn de lucha& de conjunto. A la -
vez� la amplitud de las movilizaciones -
contn la Dicta.dura, b.a.cen posible y nec.2, 
�aria la unifioacidn y generaliza.cidn de• 
los combates obreros en la v!a de la pre
paracidn de una Huelga General Revolucio
na.ria par& el d-erroeamiento del franquía-_ 
mo. EllQ plantea la exigencia de la coor
dina.cidn a todos los niveles (ramo, sec
tor, localidad, Estado) de estos organis
mos. unitarios de vanguardia, lo que tr1:.!:. 
consigo la necesidad de 'lll'.ificacidn de 
las distintas coordinadoras existentes -
(PCE1 sindicalistas, centristas,.,..) a C!, 
da nivel., en drganos comunes de coordina
ci6n1 ain que ello signifique la �érdida 
de la neoesaria autonomia para. cada. orga
nismo-unitario de empresa. 

En la medida que el impulso de comba
tes generaliza.dos, que las iniciativasªª 
nivel de 3stado precisan de unaestructul'!. 
cidn, y que son precisamente las CC00 dec 
direo�idn oarrillista la 'dnica co.LTiente= 
estructurada & este nivel, los trotalcys.
tas intervendremos preferentemente �C!, 
la de Estado en esta estructura. Ello no
implica neoesariamente que a nivel de lo
calidad·, ramo o sector deba. adoptarse me
cánicamente id4ntica posicidn. Es preciso 
una. apreciacidn táctica que lo defina PI',!. 
cisa.mente, en función de la correlación -
de fuerzas y las posibilidades planteadas. 
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12. La primera batalla a ganar por l�� r�
volucionerios en el interior· de Ías -

CC00, en especial en las de direccidn aa
rrillista, eonatituye la del.respeto a laa 
democracia obrera_, 

la del dereeho a lar!_ 
presentación y expresión en su seno de t.2, 
das las tendencias del movimiento obrero� 
sin exalusionea. Este ¿erecho de exp�e
sión d� todas las tendencias se refiere -
también a loa órganos de información Y a• 
la propaganda qu� editan las CCOO. Es -
inadmiaible gu& una. de las fracciones -
existentes. auncue sea mayoritaria1 se 
arrogue el d�recho de ser la 'Onior.•_: on po 
aibilidad de 5llo. 

En la medida en que los organismos un,! 
tarioa de v�roia. son el marc-o com11n •
para la accidn de todas las tendencias -
del movimiento obre:ro y de.tódos loa luc� 
dores, la necesaria oonfrontacidn de las. 
lineas politicas y de todas las opiniones 
no deben coartar la existencia de una -
cierta disciplina en la acción. Esta dis
ciplina, para ser J!'eal, no puede basarse• 
sino en el :r:-esp�to a-1Os acuerdos demoo:r! 
tics.mente tomados en oa.da organismo unit!, 
rio. L.a, democ-raci8. obrera exige tanto el .. 
respeto de estos acuerd.os como el respeto 
a la expresión publica de la.a posiciones-

.: minoritaria.a, que P.ntes, durante y des
pués de la aoci6n pueden de�ender abiert::, 
mente silS posiciones1 � intentar cambiara 
estos acuerooe hasta con el rec,..u-so a los 
obreros oue deben llevur adelante la ao-
ción1 intentando convencer de sus posioi.2, 
nes a la mayoria. Asimismo es !vidente -
que oada fra.ooión pol!tioa•dispone d�l d� 
recho inalienable a proponer· iniciativas:-. 
y alternativas en au propio nombre Y bajo 
su responsabilidad a los obreros, sin te
ner que contar necesariamente oon el apo
yo de la C000 ... 

13. 1a·orientaci6n unitaria de nuestra iE_
tervenoión no se limita a la unidad -

en ios organismos amplios de vanguardia,. 
debe extendeTSe tambi�n con relaoidn a la 
extreme. izquierda y a las organizacionee 3 

tradicionales. 
Acuerdos de unid.ad de acción con las -

organiza.o'iones de extrema izquierda no s.2, 
lo son posibles por loa muchos puntos de: 
contacto sobre aspectos parciales (enla
ces y jurados, Vietnam, apoyo a determi� 



as reivindicaciones� formas de lucha, -
to), sino tambi�n necesarias, tanto para 
:onseguir una amplitud mayor de las moVi-
. izaciones, como para lograr en muchos º.!. 
10s una mejor correlaoidn de fuerzas en -
�elación con los reformistas y sindioali_! 
�s, al disponer de una mayor fuerza de -
�residn sobre estas organizaciones, de -
>tra part�, constit�en un modo de educa
�i6n d� los mismos militnntes de las or�
aizaoiones de extrema iz�uierda, ayudánd,2_
les a·desprenderse de los rasgos con quea

., .,.. .., 

muchas de ellas han mantenido gu ruptura.
con las organizaciones tradicionales, fa
voreciendo de este modo su orientac.idn h!,
oia el Frente Unioo.

Con relaoidn a las organizaciones tra
dicionales, en especial con el PCE, es p� 
sible ya hoy que una orientacidn hacia el 
Frente Unico consiga materializarse en -
acuerdos oircunstanciales en defensa de -

-movilizaci011es obreras contra las agresi.2, 
nea de la Dictadura, en movilizaciones de 
solidaridad internacionalista (Vietnam),. 
etc. De todos modos, en la medida.que, a• 
pesar de su enorme mejora� la relaci6n de 
fuerzas de, los revoluc�onalti.oa con respe,2_ 
to-a ellas,. es débil a.1m, es necesario no 
forjarse desmedidas ilusiones sobre las -
.posibilidades actuales de que los revolu
cionarios podamos imponerles acuerdos de• 
Frents Unioo. Estos acuerdes entre organi 
·zaoiones para impulsar la aooión, noso-
tros.intentaremos su materializacidn aie�
pre que sea posible, a través de los or�
nismos amplios de va.ngua.l.'dia y en la. med!
da que pueden.permitir la incorporación -
de :franjas más amplias de la. vanguardia. -
obrera a ellos, a la vez que se educan en
la práctica del Frente Unioo.

Los marxistas revolucionarios deben d!.
sarrollar un sistemático traba.jo unitario
en esta doble direccidn, preservándonos -
el derecho a impulsar las acciones que

propongamos por nuestra 'parte, si eat&s -
orge.niza.ciones se niegan a cualquier· -
acuerdo o lo sabotean en la práctica • 

Todo acuerio que limite nuestra liber
tad de critica antes, durante y despuds -
de las acciones decididas, será inaoe�ta
ble para nosotros. La politioa de Frente� 
Unico, para ser real, debe apoyarse en -
las necesidades del movimiento, con:t'ron
tando a las direcciones reformista, s-indi 
ca.listas, a ellas. De este modo, mostran
do en la práctica que solo los comunistas 
ofrecen soluciones reales a estas necesi
dades, que son solo ·ellos quienes luchan.. 
da modo oonsecuente por ellas, será posi
ble convencer de la validez de la politi
oa y orga.nizaoidn marxista rev.oluciona.rie 
a franjas cada vez más amplias de la V':IU

gua...-dia obrera. Ello implica, que la -
1.c.n. además del trabajo en CCOO debe de
sarrollar con un rigor acentua.do la t�a 
de agitacidn po11tioa y 4'e actividad inde
pendiente oomo organizacidn pol1tica. 

14. La po11tioa que nos proponemos desa-
rrollar presupone una independencia -

organizativa concreta y una claridad pol!. 
tioa necesaria en el seno de la organiza
o16n. La L.C.R. puede- abordar ya hoy eses 
tipo de tareas. Esta orientacidn y el éx,!_ 
to de la misma, está ligado al reforza
miento de las tareas de construccidn de -
la dirección revolucionaria del proleta
riado en el Eatado español, permitiendo -
la incorporación a la L.C.R. de ·amplias -
franjas de la vanguardia obrera. Todo -
ello no hará sino aumentar en grado sumo. 
la honda intervencidn de los trotsqetas� 
permitiendo la a.sunción de nuevas y m4s -
amplias tareas, avanzando en la oonstruc-· 
ción del Partido marxista revolucionario• 
como Sección de la InternaciÓnal Revolu
cionaria de Mesas. 

18 de Junio de 1.972 
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Cambios en Educacion y Ciencia. 

_'¿ UNA REORGA/IJIZAC/ON Tf CIVJCA ? 

A Villar Palaai le había dado la ma�a
ila po,tica. Cijo tener una "v!scera d6bil 11 

(el corazdn para m4s ea�as), qua la situ� 
�i6n en la Universidad formaba parta del: 
�rocaeo de tranaformacidn da "la oruga en 
:11aripoaa 11 (?) y que ttlos hombres cambian"
pero la Lay General de Educaci6n sigue -
adelanta. Todo .•ato •iantraa cambiaban n� 
da ••nos que cuatro Directoras Ganeralea= 
y el Subaacretario del Miniate�io da Edu
cación,., una espectacular operación de� 
•�pervivencia-frcite a un 110vimiento da -
estudiantes, profesares, maestros ••• , das
a■pl-i tud creciente que eet� frustrando -
loa pl�n•• �rguesea para la ense�anza.

Eata·reór.g��izacidn ni eetd motivada -
por razonas: t•cnicaa _¿quitn puede creer
se aeta estupidez an pleno boicot de·exá
•enas?� ni tiene objetivos técnicos: •• -
trata da _una verdadera reorganizacidn po
Utica cuyo• afeétos upiezan � ªl:'ªr�cer. 

_; Aparta de la incorporaci6n al equipo -
Villar,de· un conocido fascista -al nuevo= 
Oiractor General de· Universidadee, Luis -
;uarez, !nti•o colaborador da la polic!aa 
sn la Universidad de Valladolid- al caa,-.. 
bio m•s espectacular es el del segundo da 
a bordo. Diez Hochlaitner era un Subescra 
tario "t,cnico", 11i•bro de la Uneaco, .::. 
m.!a o 11enos "experto" en temas de educa
cidn, aparantaante apol!tico. mendizabal 

-----

LEE -EL 

ea uno da los grandes terratenientes da -
Albacete, miebro da la mafia jur!dico-t� 
rrataniente que ha copado el Tribunal Su
premo a parti"r del jefe dal tinglado Ruiz 
Jarabo. Se trata da un hombre estrechamen 
ta ligado a la Presidencia del Gobierno: 
y, por tanto, a Carrero Blanco. 

Con semejante historial puedan apun
tarse dos conclusiones, una da tipo gene
ral, la otra más ligada al ministerio da= 
Educaci6n: 

11 Parece ·confirmarse la tendencia de Ca
rrero a acumular podar personal �ediante= 
la colocación en puestos claves de los mi
nister.!os f"unde·mentalas da ho•bras de con 
-fianza, antiguos miembros de la �esiden-
• cia del Gobierno ( Infor111aci6n, movimi.en
to, Gobernacidn, Plan da_Oasarrollo, aho
ra Edutaci6n ••• ).

- . _,, - ..
21 El Ministerio de Educacidn va a acele-
rar su tranaformacidn an un verdadero ga
binat� da represidn: no hay otra salida -
para los proyectos burgueses sobre la an
se�anza. 

Habrá que esperar para ver hasta donde 
llegan estas conclusiones alsmentalas. P� 
r.o todo-- parece indicar que la mariposa de
que hablaba Villar va a salir del capullo
con una ametralladora.

· a (; f))l ll1l'l
1
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�olo el final del curso, ei cierre de. 
la Uiliversidad ha podido terminar con la
luc.na más larga., más radical, mas dura-. 
�ue· hqa oonocido la Universidad en loe . 
ultimos añoss ei boicot de examenes con-

dero test no solo para la Dictadura y ela 
movimiento estudiantil, sino tambien para 
los distintos grupos politioos, las auto
ridades aca.demicas, etc. 

tre. los. expedientes, por la expulsion de• Extraer y sintetizar las grandes ense
la-polioia T la renovación inmediata de - .ñanzas que es preciso obtener de estos 56 
loa contratos a los pro�esorea no numera- dias de luclia, es una tarea que exige más 
rios (Pim), que han realizado antes de e� tiempo del que permite la,salida_de este=
tudiantes y profesore s-de- las tr6if"�Univer--numero-cre COMBATE. No nos hemoa. oaraoteri 
sidades de Madrids Central, 

0

Autonoma y - zadÓ precisamente, hasta ahoi-a� por cum_: 
Politeonica. plir nuestras promesas de publicar artic� 

los en proxi.Qlos numeres� Pero c.sta. vez lE. 
Una lucha de la complejida� y la erte� 

_si6n que ha tenido esta, supor.e un verde.-
promesa si sera cumplida y COKBA'l'E no li= 
analizara den-tro de una.e semanas.las lu
�has de la Universidad de-Madrid. 

• .: .•. \.-..:1�'<: 
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l.11\ explosión Ae Capitan Arenas 
• •• � :�;f i/f /¡�k:<iiH}mm(� 
l HACIA UN EJERe.;i.ró:i/f:�A1ÑÍ8.ESTINO

'iii�" ·;,;;�; ., 
DE LA BURGUESIA? 

• 

En Barcelona, en la calla Capit�,r Are
n�s se produjo har4 ya tiempo, una axplo
:�i6n qua por su fuar:ia (un edificio nuavo 
�amidastruido) na pod!a provenir da aman! 
:iones de gde, sagdn dictaminaren los pa
�itoa. lQué paed?. El mismo silencio to
ral que ha rodeado a esta asunto por par
ta oficial ha sido bastante elocuente. -
I�aginamoa el revuelo que la o.,rgues!a h! 
':,ria org;1nizado en la prensa, caso de ha
berse daacubiarto tr4a allo la presencia= 
da·un grupo da izquierdas. El hacho da -
qu.e. el propietario del. inmueble sea un cg_ 
nacido .fascista cataldn m,dico oficiai de 
la 8PS encargado da car ti ficar la hl:xJenai= 
aalud"'da loa torturados por ella, no -
constituya ninguna sorpresa, el qu� las -
ectividadea de-asta polic!a paralel� se -
organicen directamente desde la Presiden
=ia del Gobierno- y est4 dirigida por un -
coronel de Estado mayor� tampoco. La bur
guea!a ha tenido que tapar da forma radi
�al asta ag.,jero. por dende ha aso�ado •l= 
mJft6n que la ast4.craciando a su Dictadu
i:·a: el· de· laa banda■ armadas dal capital, 
para ello ha creado toda la conl'ueidn p,:,
sibla par 111edio de la prensa, han destrui, 
do pruebaa·, a11af'lado infor1Hs., falsificado 
d�tcs, ate. Pese a ello, el fondo del pr� 
�18ffla as tan-evidente qua, sin duda, la -
;:iublicacidn -del .su11ari0 y la apertura da= 
yna investigaci6n pdblica en torno a _él,•
dsjar!a al descubierto ante todo al pue
blo cuales son loa proyectos pol!ticoa de 
�a burguss!a. Para ello hay gua exigir e� 
_t:a publicacidn e invaatigaci6n de forma -
�nmgdiata. Entra tanto todo intento de -
�erminar con al secreto del sumario y· pu
�licarlo por uno u otro aiat811a nos pare
ce parfactemsnta lag!timo. Por ello hay -
9ua exigir la inmadiata libertad de todos 
los detenidos a causa de la desaparición= 
:Jal sumario. La explosión de Capi Un Are-
1ias ha dejado al descubierto con u;i balan 
�e sangriento da 18 muertos, todo un apa: 
�ato terrorista de la extrema derecha y a 
los revolucionarios nos hace constatar -
unas cuestionas fundamanta�es. Por una -
parta qua ante al potente •o�imiento ds·

bandas cri�inales subvencionadas y arma
das por los capitaliatas, un instrumentos 
mds da su máquina explotadora y asesina. =

La historia da todo proceso revoluciona
rio ofrece eje�plos inconfundibles en es-
ta sentido. Actualmente podemos ver en el 
Brasil, con el Escuadrón da la 11\Jerte, -
uno de los casos m4s sanguinarios da or� 
nizaci6n de polic.!as y torturadores que -
ya tiene en su haber una larga cadena de■ 
muertes y atentados cobardes contra la -
vanguardia revolucionaria brasila�a. Por= 
es-to no po.deilos crear que se encuentre de 
tr�s de estos hachos simplemente la manta 
d� un loco o de imberbes se�oritos como -
nos quieren hacer pensar.con la grotesca= 
figura de Blas Pi�ar. El proyecto burgués
para estas bandas fascistas consiste en -
utilizar l�s para retrasar al máximo- ,el e!l· -
rrentamiento directo del Ej�rcito con las 
masas, factor decisivo en la disgregación 
de este pilar fundamental del 6rdan capi
talista .. 

Por otra parta como aste mismo Estado: 
burgu,s las protege y defiende descarada
mente, fusionando los mecanismos legales• 
de reprasidn (Tribunales Especiales, poli, 
c.!a, !l.Jardia Civil, Ejército, etc) con -
loa ilegales. Esto les permite disfrazar= 
de fascistas a sus policias para _,.levar a •
cabo trabajos 11poco decorosos" y -Jirecta
menta criminales. Recordemos el ª�'alto -
vandálico en madrid a la exposici6n Pica
sso, en el qua ruaron pronto liberados -
loa autores 1 y los repetidos atentados a= 
librerias ••• siempre impunes. tampoco ••= 
caaualidad que el armamento y los axploei 
vos para astaa actividades provenga siem
pre de la misma fuente que el de la poli
c!a, la Gt.Jardia Civil y el Ej6rcito. Sine 
embargo los revolucionarios no parmiti�e
mos que el movimiento sea victima de este 
nuevo en gandro sini'eetro de loa patroneas 
y los fascistas creando en las masas la -
necesidad da acabar con •1 antes de que -
$8 desarrolle y llevando a la vanguardia• 
al enfrentamiento desda hoy con todo posi, 
ble &fflbridn �arec�do all! donde se produ�

masas que se desarrolla d.!a a d.i'.a contras ca. 
la Dictadura, la derecha za está ;:repar.aa, 

t ORGA'NICEmos LA AUTOOErENSA CONTRA LAS 
. ·BANDAS. F"ASC! STAS !

do concienzudamente, perfeccionando los -
matados peralalos, samiclande�tinQs (pol1 
r.!as paralelas en fábricas, -chivatos fas
,::istas y matones de todo pelaje) da repr,! 
ji6"• El intento más acabado aon �atas --

. -� -�:�:·� • i;·.:; 
! OESTRUYAfflOS LAS. BANDA'S A'A'ITIADAS DEL

CAPITAL ! •
o.m.



La. escalada represiva continua en Eus
cadi. Ha.ce unas semanas ers� detanidoe un 
�pode luchadores en Guipuzcoa, bajo la 
1cusación de pertenecer u.:ios al MCE, o
�ros a ETA. El pasado 6 do J�lic los pe
�iodicos informaron d3 la "desartioula
:,ión de la LCR" en Bilbao, a �ausa de la• 
letención de 15 obrsi-os y estldiantea, ªª

los que se acusa de militar en nuestra -
:>rganizaoi6n. 

1 

REVOLUCIONüRlA'� 

D�SARTitU!.ADA 
--::.:. 

Quince- personas, entre ellas I 
estudiantes y trabajadores, 1 

det.enidas en BilbtW 
BILBAO, 6. (Logos,) - Quince 

miembros de la 11:s.mada Up 
comunista revolucionarla han sf. 
<!o detenldoo po:r la I'ollcfa bll• 
bafna y pue6tc5 a dl&posiclón del � Trtbunid de Ot-dez PúbUco. En- ! ne ellos se encue-nh-an e&tudlan-
tee y tra.ba.jadorM vueainos. 
Queda a.111 desarticulada esta or. ll' 

_ l ganlzación al haber sido detenidos 1
1, los miembros de eus reepecttvcs t! 

1 comités, ya que esta L�ir.:i e!icl. di• 
vidida en dos "comités": uno, "re- t, voluclona:rlo", cuya acción Y!l en- 8 caminada a la aubve�iJn en loe t: ambientes un1versltarios Y estu- n�dlant�es en genersJ, y el otrt·. de- ñ·
nominado "prole�ario", dlrlg!.!o a I e�
los eectores del mun'do d.eJ tnba• r<jo, Uno y ot-ro actúan paralela
mente -para tratar de eembra:- dee
contento e11 a-lteracione11 del orden 
ciudadano. Todos sus lntegri.ntes 
son jóvenee, entr., edadcll coruvren
dtda.s en� dieciocho y veintiséis 
añoa. "En � momenfo de las deten
ciones les ha l!ido ocupada gran 
cantidad de propaganda. 

lee y difunde 
la prensa 
comunista 

El e5tado de sitio policiaco en que se 
encuentran las ciudad.es 7 los pueblos de= 
Euskadi y los metodos sspecialmente sal"!,. 
jea que aplica alli la social, hacen esp� 
cialmente dificil y peligroso el trabajo= 
de los revolucionarios y e! desarrollo de 
la lucha de masas, pero ni lo han impedi
do, ni lo Lmpiden, ni lo impedi�d.Il en el= 
futuro. La policia mejora sus teonicass
los. revolucio�.arios tambien lo hacemos y
lo baremos. La polioia dobla o �riplica a 

sus efectivos, sus sociales, suz grisea,� 
sus civiles. Pero cada dia nuevos obreros 
y estudiantes se incorporan a un combate• 
imparable 9 siampre renovado. 

Y, finalmente, de "desarticulación de• 
la LCR" NA.DA. La social de Bilbao dioe � 
bernos desarticulado ya �res o cuatro ve
cess la ilusión le dura los pocos días -
que tarda en aparecer un nuevo panfleto = 
o un "Proletario"; en surgir una. nueva -
luche en la que l� LCR interviene e impul

._ -· � 
sa� como siempre.

El hambriento con pan sueña- Para de
S6rticularn.os no basta con tener ganas de 

La. 1CR aigue combatiendo en Euskadi. 

RT 

·- '



Lf� LUCHf� DE 

Cur1:11,;,e '31 mea da Jun:i.e:, �-, $(.;r?tr.o, -
Sen-c.urco '! otroc ¡:uot:!os· da la r.,r.:-12":i iz
q:.i.ie-rd.: dGl ffo:vi5n, y ;1aata OI'? el Jliomo■

B:.J. bao, �rmtanerst d� m:12s d:3 �l,8 au hon 
::ier,i f�ctado en la2 ea.'t!ets� �n lx:Jicc"te:idc; 
merccco�, h3n ·rormade ,i�Jete� d� toi�ot= 
pa:..·a iq�sdi.:- s:or le fUcI'Z::l qua ss fal hra 
� !ao deci�ionea adoptadas, h�n abiG�to,= 
e� det'initivu, u� nuevo fr=nte de luc�a -
cor.t�a la Dictadura ! incorporando ol�ur.aa 
do la� majares ar'"e utili�adaE sr. lae 1� 
c�as d� r.n3aa de loa �itililCs o�oe. 

Zn. l!'ladio d11 a:mo inflación galopan e:,,, 
ccn un ulza· de precies de 1. 971. d•l 25% -
-a�n yue �ata a�o al alza seJ :m.i�h� �a--
nor-, lo lucha cüntra la cc��ctia d� la -
vidu, contr3 la dsgrodecidr. de lea condi
cio�e� de vida d�l prolstariado y o�ras -
capa� explotadaa (en cuen�o a vivienda, -
a.anidad, tranoporte, s�c), daoía terminar 
oor rsalizerae y e�tendorsa a �o• t-a�rios 
oop�la�•s & La loc�li¿eci6n �n �i2caye de= 
138 pr��erae luchas en aeta :srrsno se d� 
be, sir. dud3, 3 ls dificil situación sn -
que ell { ee enr.uantra le lt•ct'n obrera an= 
loe dltlmos.�esao: la rapresid�, la divi
sior. 0i;tra las distintos o:.::g�nj ;-:3cin:ioa ... 

1:2 

DE CASA 

r,;volucionariaG y :.e desorganj,z3ci'6n gen! 
ral do la von�uaroi� proletaria, han �en! 
do co�o conQec:uencia uno8 convenios nego
ciccos � f!�madoa sin apenas luchaa, con= 
aumcntou ínfi�os y por p■riodos i:iuy lar-
gos -tNIE tiiíoit M >Ut.os ·Hornós-, ein quo= 
la potrqn�l hoya tenido neceaided siquie
ra de r�cur�!..� a lo�·1aud0e. As!, el anot 
me au�3nto del costa de la vida resulta -
3or �uc�o más grave an Vizcaya qua en el= 
rosto del f.st�do: po� 3ao all! se ha ini
ciado une lucha•qu• dabe ser extendida al 
:t'ett·;;o dal: pa!o. 

Como MffiGS dicho otrae V8C83, la cr!
eia prsrrsvolu:ionaria que recorre todo -
ol tarr!torio del Eatado eapa"ol as como• 
un icebarsr qua odl.o ha enea�aco una pe
queR& �arta da eu� posibilidad9a y su pr� 
fttndida,j: la ir.cor�oraci.6n :?l combato de= 

·nueves osctore�, la sxtsnsi6" e nuevas -
ciudadea, gs cr-: f:,,indmsno que no ¡,., . hocho:i
rnás qua iniciarse y que marcha si.;mpra -
por delante dti ).ae ¡,osi bi:!dades de los -
rsvo!.ucior.a1':.oa,. Es n"-Jcesari.o 8Xt?'88.t' e:::-=
cada una dA aa�aa luchas eepontan,�a � 6e

miespontano�s las er.es�anzas �ue �ermitañ
ir cubriondü la dia·t21ncia qua ahora sepa�
ra a los luchadores da vangu�rdia da lae�
tareas .::¡ue plent3e el movimi,into da m�
sas.

brganizar· la lucha de las amas de casa, 
potar.ciar los elementos más valiosos (boi 
co-c," piquetes, manifestaciones .•. ) de laa 
acr.ionoii de Vizcaya, significa dotar a la 
e.lasa obrare d� ur: aiiado natural' e impo!:, 
tant!oimo en los pr6ximos enfrentamientos 
con la Dictadura y la patronal. Esta debe 
ssr una de nuestras tareas inmediatas. 

N.T. 

( Nota de lci: Radacci6n: La BPS ·de Bilbao -
ha ·i:s:,ido po:- an§sill!a vaz • 1a ocurrencia -
de sacar una hoja firma�a L e C.R., dirigi
da a las amas d3 casa, expreea"do -.1:1ne se
r is ds aberr3ciongs� normales en estos ca 
aos. No as 13 �rimara vez que la social: 
do Qilbao -y la da Earcglona y radrid- �� 
cur�a a aetas eistamao y coloca nuestra -
firm� �1 final de un3 hoja ll3na ie eetu
pidecgs. Dsnunciar y combatir he.:nos ccmo 
éste, a� �no ce lo� 3Spectoo de la cads -
d!e m�3 urgent� ��paRa unitaria contr1 -
la :-eorasión qus d�b9n emprende:.· tc:,.:!c 
la3 orgcnizacionss �evolucion�ri1s.) 



Si la �epreai6n as al arma fundamental 
la burguGo!a, frente a un movimiento -
�esas en aecanso, la lucha contra la -

presión debe aar uno de los temas can
ales del trabajo pol!tico de los revol� 
onarioa. Esta s•ccién de COfflSATE •� ºC!!. 
�á da un aspecto de aeta ·lucha, menos-
·eciad� con demasiada frecuencia: la •a
rridad personal de los revolucionarios,'•
,s. m6todoa elaaaantalsa qua deben seguir•
ira evitar su detencidn y la de sus com
•�eroa, para no caer en las trampas da -
t Justicia o le polic!a burguesa. 

üapazaremos por un �eslabón d�bil" de• 
!S cuestiona• de seguridad: los sagui
ientos. Desde hace un par de a�os, el -
rabajo de la BPS aa orienta d�cididaaan
e hacia las grandes redadas -procurandos 
specialmenta atrapar los aparatos da prg, 
,gandq- y en esta sentido utilizan gran= 
,rt� de las detenciones individual••• P� 
a allo, la polic!� recurre e dia�intoe -
.iste11aa: 

, un revolucionario en la calle, confiado 
1n que ha conaoguido sn��ar a le social: 
:on la coartada da turno, sin tomar, pors 
:onsiguiente, 5•�•ciales oedidaa de segu
�idad, pu6d� ser mucho m4s dtil a la pol! 
:!a qua enc�rrado en Carabanchel. La ra
�dn de muchog intarrogatorioa "inexplica
Jluante n blandos, de que nsa lo hayan -
tragado todo" está ah!. 

- una lla�ada talaf6nica a militantes fi
chados del tipo: "aviaa todo al qua pue
das inmediatamente� ha caido el ccmit4 X, 
o el compaMero Y", proporciona a veces -
m,a datos que una paliza. 

Eatoa Jon dos ejemplos normales cuya -
utilidad poetarior para ls policía se ba
sa en los aeg.Jimientoo. Estos se suelan -
planificar -a �eoio plazo -la dltica caida 
del PCI en ílladrid ee ru, preparando ¿urau 
ta t:•s Daeaa-, combinando loa i�tentos 
d• provocar histeria� colectivaa (amagos= 
do redadas ••• ) con §pocas de calma aparen 
te (qua suelen prodtJcir de modo inmediato 
y suicida al abandono de toda pracaucidn). 
Igualaanta, •• combinan loa ••9Ji�ient01: 
individuales, con al contl'ol da zonae o• 
puntos- de referencia (alredadarea da ca
sas de raunidn, baraa lugares ua citas,= 
paradas da autobús ••• ). Cuenda conside�a� 
habar reunido el ndmero da datos sufici-n 
tea, montan la redada qua puad•, realizar 
an poca& her.is. 

Por consiguiente, todo revolucionario; 
debe ai€tamáticamen�e comprobar si es se
guido por la polic!a, teniendo en cuentas 
que n1a polic!a'' no son set'foree con so
breo y gabardina qua echan ojeadas a un -
pariddico: �ün tambi6n pacificas aaas de= 
casa co� un cr!o9 

taxistas, tios con pin
ta de e-tudiantes Mprogr•M • etc. 

O�apistar a- un seguidor no eij despi:>-
tar a la policía. Es pcsibla y normal que 
otro le haya eustituido. 

Solo hay un siatema, en dafinitive, p� 
ra aaegu�eree de no ser seguido: qusdarss 
en alguna ocsai6n absolutamente solo (por 
aj. •n un snd•n ca 11etro ••• ). Ea Qotc lo= 
que debe hacarce, aLmenoa antes do cada� 
reunidn con otros c0t11pa�aroe o cada cita: 
poli ti ca. 
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Bl dia 6 de Julio serán juzgados po� -
el Tribunal de Orden Páblioo 14 obreros -
iP. Ta:rra.ss •. 46 años ee el to�al .dé penas·· 

'l'arr�sa. Por ello, es necesario volca:rse
a'dn con mayor intensidad. en la defensa de 
estos compañeros, impulsando por tod&s -

3clioit3d.as por el fiscal �are estos t:ra.- partes acciones que expresen·nuestra sol,!. 
·)�ja.dores por su partici�acijn en la �ue! dar"ldad con los hue.!gui�tas de AEG y laac
� de .AEG,·que inicia.da el 2 de Ma:::-zo de• proteste contre esta nueva ag:residn de la 
� .. 970, como respuesta al despido e.a dos - Dictadura .. 
Jompe.ñeros, aloanzd 52 dias de duraci6n.• 
?e�a José Arán, acusadc de �er el !.4áximo2 
(�L·igente de la huelga, la petición es de 
lC.• años. 

Es-tos juj_oica r lo elevado de • las pe-
1�e, se ::d. -t'dan dent:.-o de le. cinámic.!!. de -
�::reci:ni1�nto de la :ret>residn como �ioa 
.!=}�1,!:_�:a .Diotc.du...�t-� �-ª a.grava
�ls:'· de Sü crisis y fren�e �1 ?rogresivo• 
�·-1,3a�lazamiento de l"l co:t"rt;lación da f\.1e!"
zas .,:. favc:: dal proletariado _, que con su• 
�.,101:a astá creando las condicioni:,a para -
�� o��--rocamiento. La Dicta.dura quiere -
��i�roar su voluntad de rep�imir cada vez� 
con �or·dureza 1 y por eso tra�& de asis_ 
ri.a.Ta a estoe: jiµ.cios un valor "ejempl'l.r11

, 

di:;•:;,gido- cont:r3 todos los lucht'.d.oros y el 
conjunto del m�vimientc obrero. 

El moment� de efectuarles he sido �so.2, 
p.do cuidadosamente, d9ja4io peaar raés de
Jos años y aproveche.nd� al mo�ento en que
al iesoenso ds las mov�li�&ci�nes obré:.:-es
:rás el auge !ninterrum�ido de los �lti
�os meses, se une el inicio de vao�oicnes
cr; numerosos centros aa t=aba.jo y el fin=
d� curso en Universidades e Institutos� -
con el objeto de evitc.r po� todos 102 me
dios que se dese�cadene un mo�imiento ge
n���lizado �orla libe,:➔.ad d� loe 14 ae �
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Retomax hoy la lucha da AEG no puede -
consistir �n una tarea 
torio", que aplguda el 
tad. de combate de unos 
un deber 1-1ili ta.."lt� que 

de simple "record!_ 
coraje y la volun
trabaja.dores; es -
pasa por desti-.car-

y poner en p-�mcr plano las enseñanzas de 
una. lucha clsve en la comprensi6n de la -
d::..ná.oica de �n:f'.L"entamien�s que se desa
::-:rollan tras 9lla. 

Su importancia vista con la perspecti
va de los años transcurridos desde que se. 
produjo, ae deriva tanto por lo que supu
so como oris�aliz2cidn de una serie 19 -
tend.enoil . .J, P.n ouantc a formas de organi
zación J de lucha que pugnaban por abrir
se paso en luch�� anteriores, como por la 
enorme repei-c·.isidn oue tuvo sobre amplios 
sectores de combatientes obreros; al tiel!!_ 
po �uc obligó a toma.::- posic1ones a lama
yo� p3rle �e los ,;rupos politicos, desve
land� la naturaleza traidora. de la polit,!_ 
ca reformista del PCE y sind.ia.alistac, Y• 
los aoie:rtos, pero ";ambi4n las limitacio
nes, in.euficier.cia� y errores de la iz
quierda. 

El estallido en ilG se produce en un -
mamen-te en c_ne ae babia hecho patente el•· 
frscaeo del t.pr�nen-tivo" Estado de EAce:p-



1i6n de Enero de 1�9ó9. El margen de ma
Liobra. que le. burgues1a pensaba genar pa
�a llevar a cabo sus planes aconómicos e= 
.nstitucionalizadores, (intento de pcner= 
,n pié asociaciones pol1ticas má3 acordes 
�on loa "tiempos" y de :i:-eemplaza:r los siE_ 
licatos vertica.les por otros que asegura-
3en mejor el control de la cla�e obr�ra), 
Garea. encomendada al gobierno ''roonocolor" 
iel Opus, de Septiembre de ese a.ño, se ve 
rá frustrada por un nuevo resurgir del m2. 
rimiento de masas. Poco tiempo despuás de 
¡ue el nuevo equipo tomara las riendas 
iel gobierno, se produéíria el a.t1etralla
niento da manifestantes en Erandio. 

Tras el relativo estancamiento de me
ses anteriores, una: serie de luchas se s� 
oeden a partir del verano del 69, siendo• 
sus aspectos más positivos la. coaibati�·i-

' 1 

parar: el dia 2 de Marzo, en Asamblea se• 
decide 1ante esta agresidn, ir al paro in
definido. Toda la fábrica, l,200 trabaja
dores y la ma.yoria de loe 600 administra
tivos, es�án en pié de luoha. EGte seria= 
el comienzo d.e una huelga que iba a durar 
ca.si dos: meses. 

dad, la extensidn a nuevas ciudades, la-------
incorporaoidn de nuevos sectores del pro- Los siguientes dias .la A3amblea·, • conv2. 

cada mediente oulebrar que recorren toda= letariado a la lucha, ••• Si bien en las -
la fábrica, ocupa. el centro d� decisi6n -más importantes. se desbordan en muchos C!, 

sos los cauces sindicales, se producen di 
misione3, se lucha contra loa despidos Y• 

democrática sobre la propia lucha; arrin-
cona.dos los enlaces y jurados,. los obre-· 
ros solo reconocer4n como su propio pori!, la re.presidn, su tónica es atm desigual -
voz a las �omisiones elegidas oon la mi--en el marco de diferentes estadios de ru1t 
sidn de transmitir O ejecutar los acuer-tura con los cauces de integración y re-
dos -tomados. presión de la Dictadu:ra.,AEG se destaca -

de entre este panorama.. al reunir- en s1 -
las experiencias más valiosas del movi
miento obrero de aquel periodo. 

Cuando la luche. empieza, está p:roxima= 
la negociacidn del convenio. Los trabaja
dores, vista la. experiencia del año ante
rior, realizan una serie de ·Asambleas don 
de se aprueba una plataforma reivindicat,a:. 
va (350 ptae� diarias, 40 horas semana
les, 100% en caso de accidente, enferme
dad o jubilación, ••• ), que corte todo ti
po de posible mangoneo de les enlaces y -
jurados a sus espaldas. Ante esta. situa
cidn, y teniendo en cuenta .la amplitud -
que está alcanzando la movilización en la 
mayor1a de las secciones, la empresa deci, 
de pasar a la ofensiva, despidiendo a dos 
jurado� que babian asistido a las Asam
ble&a, como medida de tanteo antes de pa,
aar ·a eliminar a ros obreros más combatí-

La :firmeza y decisión de los· 'huelguis
tas ante la -represidn capitali'sta· y fren
te a todas las maniobras de la·empreaa P!. 
ra romper la unided, est4 claramente re
fleja.da en estos :párrafos de la hoja '!.ler 

' . -

ta ntlm.ero l"s 

"••• la empreaa no hace otra co�a _que de,! 
viarnos del. verde.clero problema que le 
planteamos. Nos ofrece negoci�·unas mej,2_ 
ra.a segOn sus posibilidades, con. �os cau
ces que 1� interesan (ca?oes legaies) y -
esto después de haber reanudado el traba
jo con toda normalidad. NOSOTROS NO QOER& 
MOS DISCUTIR U!iAS MEJORAS� NOSOTRO$ QUEllE 
1'10S QUE SEAN READMITIDOS NUESTROS COMPAiJ; 
ROS, Y QUEP.EMOS CELEBRAR ASJ.MB.LEAS GENE!u,l 
LES PARA DETERMIUA.R LO QUE ACORDAMOS O NO 
CON LA EMPRESA. DESPUES VOLV'Eru!.7'!0S A LA • 
NORMALIDAD Y EMPEZAREK-OS A RA13I.AR. DE }llJE"f_ 
TRAS REIVDIDICACIONES. 

vos, amenazados ya con anterioridad, y e� La empresa habl� de dialogar con loe -
mo advertencia para el resto de los t:ra.� jurados, quiere usar los cauoee �ue siem
jadores. pre le han servido para hacer de mediado-

res nuestros y as1 diluir nuestras reitl� 
Sin embargo la respuesta no se baco es dicaciooes en un constante tira y afloja� 
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NOSOTROS tlAND.Am10S A LAS COMI!;IOM�$ Ql""E= 

P'-AGAN FALTA PARA TRANS}1ITIR NUESTRAS REI-

rmDIC!CIOMES y DECIDIREMOS EN !SA�rBLEA -
JENERAL LO QUE NOS CONVENGA." 

"LO QUE QUEREMOS ES SENCILLO, Y NO 
S€ COMPRA CON DI.NEROi 

-Readmisión de los dos compañeros. 
-Derecho a asamblea." 

Con esta actitud los obreros de AEG -
��mpen de una fo:-ma radical con lo 1ue -
'1.-sta en esos momentos habian sido y oon

_nuan hor ·siendo los esquemas refor.nis
·�s y oportunistas que llevan una y otraa 
�z las luchas a la liquidación (los tra

i: :1.jadores deben apoyar con la lucha. "ile
g�l� -asambleas, paros, etc ... - la lucha• 
"legal• de sus "representantes") y frente
·"' ellos ponen en pi6 m,todos de acoi6n d.!_ 

empresa de forzar le vuelta al t�'ba.jo m,!. 

diante todc tipo de coacciones y amena�

zas, atender los dramáticos problemas eci 
nómicos, organizar la autodefensa, la re
presión de chivatos y esqui:roles, infor.11!, 
oidn y propaganda de le luche., extensión• 
a otras fábricas •.. que serán llevadas a.
cabo de manera desigual, preoisamente Pº!.
oue los huelguistas no dispusieron de un. 
arma extraordinariamente valiosa y necea!. 
ria: un Comité elegido y controlado por -
las asamblea, y �evocable en cualouier m!>_ 
mento, oue como un auténtioo Comitá de -
Huelga asumiese les tareas de centrali
zar, organizar y dirigir la lucha. Orga
nismo que representa un grado superior·de 
organización, respecto a las comisiones -
con mandato preciso que cumplir (aunque -
no las sustit\.cy'e} y respecto al cual la -

�-que los hacia colocarse desde el-, mesa de la Asamblea no fu6 más que un 8!_-
7c-rinoipio dei combate al margen de los - bridn. A partir de AEG hemos vis.to en to-
�auces legales, rechazando tanto la medi!, 
,;i6n de enlaces y jurados como de la CNS, 
�elegacidn de Trabajo, ••• e impulsan y de 
fienden formas propias de organización 
:"Jroletaria, concretadas en Asambleas y CE_ 
nisiones con mandato imperativo. 

� .  
:-• . 
.� ' 

-�
� ,,. 

f11 ':o:.,t ,� 
, 

El dia 6, viendo la resoluci6n de los
��abajadores, la empresa cierra la facto
�ia. Loa obreros no ceden y emprenden la
organizaoidn de la resistencia fuera de-· 
-;lla., resol viendo y asegurando uno de los 

z-oblemas f'undamentalesa la continuidl& -
c:.e las Asambleas.

A partir de aquí el mantenimien�o de la 
.. ucba planteaba problemas en diversos -
..:rentes. neutralizar los intentos de la -
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da una serie de luchas posteriores, como•

a tra�s del surgimiento de.Comitás o Co
misiones reconooidae por la Asamblea ae -
va abriendo camino este tipo de organis
mo, cuya progresiva coordinacidn y centX'!, 
lizacidn por las exigencias de los oomba
tes generalizados, prefigura, en estadios 
·superiores de lucha, la aparición de or�
nos de dualidad de poder, instrumentos de
las masas pera la insureccidn, y base del
poder proletario tras el derrocamiento de
la burgues1a.

Por otro lado, el masivo despliegue -
del aparato represivo, el cerco polioia-
oo, a la empresa primero, y a los lugares

de reunión de la Asamblea más tarde, hizo
de la autodefensa una. preocupación primo!_
dial de los trabajadores. Las salidas de•
las Asambleas en bloq_ue1 formando todo -
AEG un gigantesco piquete de autodefensa,
resguardando a los obreros más combati
vos, y dispues.tos a rechazar cualquier -
agresidn de la polic1a, la Guardia Civilm
o I3PS, fué un medio muy ótil de proteo
cidn durante muchos dias, aunque poste�
riormente, al final de la huelga, ouando
decreoi6 la asistencia a las Asambleas no
se �onsiguiese evitar la detención de va
rios trabajadores. A pesar de ello AF.G -
queda co�o uno de los ejemplos prácticos• 
de la necesidad de organizar la autodefe.!!, 
sa frente a las fuerzas represivas como -
'Onico medio eficaz de defender le.s luchas. 



cesidad que la escalada represiva, la 
dena de cr!menos de la Dictadura, pone= 
a a d!a y con grave urgencia en primeT;s 
a.no. 

Sin embargo el problema de le general! 
�ción, las dificultades para la exten-
.ón de la lucha para otras fábricas y e!! 
�eses, para la puesta en pié de un am
Lio movimiento de solidaridad como el -
1e más tarde ha.ria retroceder a la Dict� 
ira en los juicios de Burgos, o el que -
=ompañar1a al combate de.SEAT 1 FERROL, o 
IGO, fuá el principal escollo con oue se 
nfrenta.ron loa huelguistas. E�a evidente 
�e para hacer retroceder a la burguesía, 
e precisaba una amplia movilización de -
onjunto, pero para impulsar ésta, no -
xist!a ni una organizaci6n marxista rev.5?_ 
ucionaria con cierta implantación, ni -
na red de organismos extendidos y coord! 
ados, por ·lo menos a nivel de Tarrasa, -
1n los que se agrupasen los luchadores de 
;ada empresa. Comisiones Obreras, en ple-
1a crisis, se veian num�ricamente reduci
tas y dominad.as por 1a politioa oolabora
:ionista del PCE; centradas en los enla
,es y jurados, y la negociación de oonve-
1i�s, incapaces de impulsar la moviliza-
�idn de la lucha por métodos de accidn di 
recta. Ni el PCE, ni las Comisiones de su 
iireccidn, hicieron nada para lanzar lu
chas de apoyo, aunque militantes de Juve.!!. 
tudes apoyasen la huelga desde f'uera com
bativamente. Por otro lado, las organiza
ciones marxistas revolucionarias, aunque. 
presentes, eran mlJY débiles para materia
lizar amplias tareas de movilización y -
apoyo. 

En·este oon�exto, después de varias 
semanas, las propias li.I¡iitaciones de la -
lucha �slada, la prolongada duraoidn de• 
la misma, provocan la apuicidn del can
sancio y agotamiento en determinados sec
tores. Los enlaces y jurados, escondidos
bajo las piedras basta ese momento, ven -
la oportunidad de poder hacerse con la di 
rección, para reintroducirla en los cau
ces legales, ofreciéndose como mediadores 
para "dialogar" con la empresa y prestán
dose al chantaje de la patronal (el ofre
cimiento de los capitalistas del Metal de 
un 20% de aumento de salario a cambio de• 

la nor.nalidad). Esta ma iobra apoyada por 
el PCE ahor.d.6 la desmoralización de deter 
minados nócleoa de trabajadores, abriendo 
brecha en la unidad mantenida hasta ento!!_ 
éea, iniciándose una. cadena ¿e reingre
sos. 

La franje �ás combativa, a pesar de e.! 
to, mantuvo la ba.r.dera de la lucha, pro
longándola más allá de los limites que la 
correlación de fuerzas permitia, para al� 
fin, cuando se cumpl1an los aos meses de• 
huelga.,. tener que ceder ant� la desigual
dad de fuerzas. 

A pesar de que no se saldase con Wl& -
victoria, la lucha de AEG, con todas sus� 
.limitaciones, ofreoi6 a toda la clase -
obrera, de modo práctico, nuevas experie� 
cías da organización y nuevos ca.minos de• 
lucha. En .AEG se demostraba de forma pal
pable, como la luoha consecuente por las= 
reivindicaciones obreras, no pod�� respe
tar los cauces con que la burguesia trata 
de maniatar al movimiento obrero, que era 
posible y necesario �nfrentarse a la Dic
tadura con mátodos de organizaci6n y lu
oha más radioales y e!icaoes,.�A.qui reside 

.su valor de s1mbolo,precursor de los gr&!!,. 
des combates que se han sueedido poste
riormente. 

Por otro lado, en la· medida· en que per 
mitid desenmascarar de forma �tida··la r:¡
turaleza oportunista y reformista-del PCE 
y demostraba la correccidn de determina
das consignas y formas de lucha y organi
zación propugnadas por la extrema izguie!. 
�, hizo posible una amp1ia audiencia de= 
las mismas, favoreciendo la polarizacidn= 
hacia ellas· da franjas de luchado�s obre 

-Jo-· -

ros, creando as1 coµdioionee para un des-
plazamiento de la correlaci6n de :f'uenas=
& favo,r de los revolucionarios en el seno
del movimiento obrero. Desplazamiento qua
si bien ha sido real,- ybe. permitido la é%
tensi6n y creciente influencia de los�
pos de extrema izquie1'da, ha sido grave
mente obstaculizada por la politica seo��
ria y ultraizquie1'dista de estos grupos
hacia el movimiento obrero organizado.

En general tras la huelga, la mqor 
parte de ellos concluyen o se rea�irman,; 
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·1ista la. oríminal pol1tica. líquidwora -
del PCE, en la necesidad de construir or
ganizaciones de obreros revolucionarios -
,'ll margen del reformismo (PCP; Comitás de
huelga; ISTA; la organización de la cla
se; Comunismo; Secciones Obreras Rojas ...
••• ). Estas alternativas oue de forma -
,,rronea identificaban el rechazo de la 1>.2,
2itica carrillista con la imposibilidad -
ds organismos unitarios y que dejaban en•
na.nos del reforI:iismo la bandera de la uni
dad de la clase, en un momento en que se.2,
torea enteros de ella surgian a la lucha,
se han demostrado absolutamente incpaces.
de preparar de modo consecuente la gener!,
lizacidn y unifioaciOn de los combates de
!lla.S&s contra la Dictadura y el capitalis
mo.

2 de Junio de 1.972 

Dos años des;ués de AEG, muchas de.las 
armas de combate pr�letario que all1 se -
forjaron pertenecen ya a la totalidad de
la clase obrera, y ni una sola �e las Pr.2, 
puestas organizativas que los distintos -
grupos de extrema izouierda dedu eron o -
creyeron ver confirmadas por la huelga de 
Tarrasa, siguen en pié. La lucha de cla
ses que ha extendido por todo el pais las 
Asambleas y Comitts, los piquetes de aut.2, 
defensa, los métodos de acción directa al 
margen de los cauces legales burgueses, -
etc, ha barrido al sismo tiempo a las -
COR, las SOR, loa comités de huelga.· obre
ra y algmio de los grupos pol1ticoa que -
fueron incapaces de rectifieax sus ett0-
rea de entonces (PCP, PC(Internacionalis
t� .•. ). 3n esto están contenidas las lsc
ciones de la lucha de AEG. 

S.Artal

.. 

la prensa marxista revolucionaria 
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es un· arma de I a revol ucion: di fúndela, 

discútela, colabor·a en su confección 
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la lucha de masas 
.en la Argentina 
NO ESPERA A LAS ELECCIONES 

El cierra de loe comedoras univaraita
�ioe da Tucum•n por al gobierno del gen
�•l Lanuese y al aeeainato da un eatudian 
:■., loa pri■eroa enfrentamientos, ha..= 
Lniciaclo una nueva ola de luchas en la A¡: . 
;entina. La solidaridad in•adiata con loa 
estudiante• da la Central Obrera da Tucu
ª'"• expreaaba la �•durez alcanzada por -
a•plios aactore• de la clase obrera arg•a 
tina, au voluntad y su capacidad de direg 
cidn de la lucha de otros sectores, y con 
tribuir a crear, al •iemo tiHlpo, las con 
dicionea para qua una accidn aepacial�en
ta violenta de loa eatudianteas la ocupa
cidn araada da la Escuela da A gronomía, -
no aolo pudiera resistir crurante unos -
diaa el •••lto del ej,rcito, sino qua fu� 
ra tubiM co•prandida y apoyada aasive
mente: las aclamaciones populares a loa -
eatudiantaa detenidos daspu6a de la ocup� 
cidn lo indican as! con toda claridad. 

La lucha de Tucum�n, prolongada por al 
enfrentamiento da poblaciones enteras con 
el ej4rcito (la ciudad de General Roca en 
Ria Nagro) o la huelga general da la en•� 
�enza contra una reforma educativa •tacno 
cr�tica, sactorializada y antipopular•,: 
significaban que ., un 11oa1anto aepecial
•antG grave da su historia -a sclo unos -
maaae da las pri•eras elecciones ganara-

les, trds aeia a�os de dictadura militar
las masas argentinas aat•n dispuestas a -
luchar y no conf!an lllds qua ., su propia� 
lucha. As! la burguea!a •• �• obligada a• 
aacar el ej6rcita a la calla y toda la d� 
•agogia y todas las maniobras del general
Lanuaae para recomponer la unidad de asta
columna vartebral capitalista, ea ven am�
nazadae por al fracaso. •

Se abra un periodo en qua Argentina ve 
a ser una de las clava• de la aituacidn -
política mundial y un punto de referencia 
fundamental para toda A�4rica Latina; es
to y la e0111plejidad de la miama situacidn 
interna (peronia110, fra·ccionaa 11ilitaraer 
dispuestas a seguir los pasoa da la dict! 
dura terrorista brasilaffa, caos acond•i
co ••• ), hacen necasa�io un artículo espe
cial de COffl8ATE. Pero desde ahora expresa 
�os n�astra solidaridad con los obraras,; 
trabajadores y aatudiantes argentinos que 
ast�n ya hoy an al dnico camino posible -
para la victoria: LA ACCIGN DIRECTA DE mA 
5,1 S CONT�A LA 01 CTADURA mn.ITAR, LA !JJR-= 
llJESIA Y EL ImPERIALISMO, y con nuest�c�� 
camaradas del Partido Ra�olucionario da -
los Trabajadores (Saccidn Argentina de 1, 
IVI Internacional). 

... R. T,
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II�DOCHINA 

¡SI: LA RDV PODRIA FORMAR PARTE INVIOLABLE DEL TERRITORIO SOCIALISTA 

L�S ARMAS QUE LA URSS NIEGA A LOS 
VIETNAMITAS 

La 7 Flota Americana 

Los combatientes vietnamitaa se han enfrentado a veces a 
la 7 flota,. dandole a veces golpes importantes. Pero el 
caracter excepcional mismo de esos ataques prueb11 que el 
material necesario para impedir a la 7 flota el cruzar 
tranquilamente �or Tonkin no es poseído por la RDVN. 

El famoso mi.Sil STYX que equipb a la marina egipcia e 
, india no se ha visto aqui. De 7 ,5 metros de lar"o, esto8 

misiles subsonicos tienen un alcance de 25 a 40 kilbmetros, 
un autodirector radar (una versibn mas perfeccionada posee 
probablemente tambien un autodirector infrarojo). El 

Destructor rum lanu mlsilft de la serie Kroupni4 1962-63. 3500 tone
ladas. 150 metros. velocidad 38 nudos. Misiles tierr•aire. 20 cal\ones 
anti-a«eos. 2 lanza torpedos ( triple l: 

STYX lia sido declarada « perecido • en la revista 
internacional de defensa, pero sigue sin haber en Vietnam. 

Determinados aviones podrlan tambien atacar a los 
navios mis fkilmente· que unos. Mig 21 mal protegidos 
contra las defensas americanas y- concebidos ¡,ara la caza y 
no para el ataque por tierra- y el apoyo tictico. Ese es el 
caso de los Sukkhoi de tipo SU 7 (en servicio en E�pt-0 
antes de la guerra de !0& seis dlas} y SU 11 (en servicio en 
Egipto despues de la guerra de los seis dias). Pero estos 
tampoco llan si�o vistoa en Vietnam. 

¿ Y los dragaminas ? 

Loa puertos nordvietnamitas son minados. Existen en 
Vladivostok, en el Pacifico, barcos especialmente equipados 
contra esa& operaciones. Son los dragaminas. Ya hace varias 
semanas que los puertos nordvietnamitas son bloqueados, y 
no hemos oi'.do nada referente a que los dragaminas de 
\11adivostok fueran hacia Haifong, protegidos par la t1ota 
sovietica del Pacifico. 

S�n loa expertos militares, Israel contaria, en. caso de 
neces1dad¡;.on destruir las defensas del canal de Suez a base 
de. cañon�s de largo alcance desde la orilla este del canal, 
para no poner en peligro a sus aviones por encima de sus 
defensaa. Cada d1a, centenares de aviones pa&an con 
perdidas m1nima.s las fronteras de Vietnam del Norte ... 

El misil SAM II parece ser el mejor misil pro�orcionado 
por la URSS al Vietnam. Datando de 1951, es inutilizable 
por debajo de 100.0 metros y al nivel de altitud de vuelo de 
los B52, muestra una gran inercia que permite a los aviones 
de caza que vuelan a baja y mediana altitud escaparse. El 
misil 8AM UI, que es pro2_orcionado a Egipto, es mas 
rapjdo y �u inercia es m_enor. En.el Vjetnem no hay ni el SA
4 ni el SA _s. • .. ,. : , - . • . • 

La defensa· aniiwea." • • , 
• • ' ' • �,-(.• • \ �f,/1;.· 

En cuanto a los misiles susceptibles de"'lltac¡¡_r a iOIJ B52 
dejemos hablar al. periodiata de " Le Monde » : � Aparte las 
ten�ativas de intercep�ion de los B;,2 por Mig 21, excluidas 
debido a la presencia de Phantom de caza junto a los 
bombarderosz solo misiles sovieticos de tipo Ganef o 
Griffon podrian modificar la situacion ... it·. 

« Por falta de miailea apropiados, ·los norvietnamistas 
no pueden alcanzar a loa B52 11 (Titular de Le Mande del 
14 de junio 72). En 1967 « Avant-GardeJeunes.se 11 

publicó un informe sobre la ayuda militar sovietica a la 
RDV:N, ui:ia foto m0&traba loscohetes ganef, los cuales no 
pose1a Vietnam y de los que Le Monde señala la 
constante ausencia. 1965-1968: primera escalada USA eu 
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el Norte. 1972: comienzo de la sei'l_nda escalada. Entre 
ambA-5 

., la deferu;a militar de la RDVN no ha avanzado 
cuahtativamente, he aquí una de las primeras evidencias 
con la que nos encontramos. En el mismo periodo, loa 
medios militares USA han realizado importantes, tanto- en 
potencia (empleo masivo de los B-52, de los que mu de 
la mitad del total se encuentra actualmente alrededor del 
Vietnam) c omo en cal idad (P.erfectionamientos 
electronicos bombas guiadas por luer ... )El puente Doumer 
había resistido, ahora han sido suficientes vario-a días para 
destruirlo. 

w :: 

Acorazado ruso de la serie Swrdlov. 1951. 15450 Toneladas. 220 me
trot. Estos barcos tienen una velocidad de 34,5 nudos y estan equipa
dos de 12 ul\ones (3 por torreta!. Algunos de estos barcos llevan lan• 
za tropedos y otro.s mir.as en gran catidad. En algunos, dos torl'fllls 
han sido rNmpfazadas por lanza misiles. 

MIKOYAN MIG-21MF (FIS.HBED-J) 

Los aviones de caza 

Los americanos tienen en Vietnam su, mejores aviones ... 
El_ mejor caza proporcionado por la URSS al Vietnam es el 
M1g 21. La guerra de los 6 dias en Oriente Medio demostro 
�u m!erioridad frente a los Allirage franceses, los cuales son 
inferiores a los Phontom americanos. Su velocidad de vuelo. 
es relativamente debil (Mach 2 a 2 1 contra Mach 2 5 a 2 6 
para l�s F4·A ya infe:r:iares a l�s F-4F, F-4E, etc .... ).' 

' 
Y sin embargo, existe el :Vlig 23 que paree

. 
e ser el mejor

ª!Í�� ¡:le caza en _el �undo hoy. Vuela impunemente el 
S1na1 Y, segun !os lliraehtas, ya· es pilotado actualmente, en 
�!'!ª tercera parte, proporcionados a Egipto, por egipcios. Es 
mmtercep_table por un. Phantom. inquieta hasta tal l)Unto a 
�ados Unidos que han laozado un programa especial para 
intentar alcanzar su retraso en esta i:naten�---

., . 
\ • • A 

. .. -
�=�=-===· • 

E 

MIKOYAN MIG-23 (FOXBAT) 



La e&ealada USA awnent.a cada semana. !Jna de las princip_ales centrales hidroelectricas acaba de- sei desiruida. Todos los relatos los confirman: Las \'Íctimru. de. loa. bombardeos se cuentan . ahora por miles. Los diques son . destruidos y los ciudades arra;;adas. Pero 112da de eato era irievitable « Es desolador, se atreve a ¡:,itar R,. Andrieu. en su editorial de L 'Humanit� del 13 de junio.· pensar que todo& los refinamientos de la tecnica son �mpleados no para alcanzar objetivoa estrtegicos sino ¡>ll.ra awquilar a la poblacion civil ». No es menos desolad01:, R. Andrieu, pensar que todos los cefinamie11tos de la tecnica militat sovietica no son puestos al S'"TVicio del V ietman Socialista para su defensa. ¿Quien se cree que la URSS e&taria dP&am1ada frente a los B-52? El Strate¡ic Air Command prevee que un ataque poi: � 53furwion ,. (, o sea, con toda Ia aviacíon· USA) no permitíria et pa,;o ·mu que del 2% al· 3% de loa aparatos. La realidad es ,iue la JJRSS ha pueSto menos energía en responder a la escalad:- USA, que en invadir Cbec-oslovaq•1ia. La realidad es que ha proporcionado a Egipto un armamenro cualitativamente superior al que envia al Vietnam. China y la URSS son culpables de traicion por haber entrado en el juego de la coexistencia pacifica que les propuso Nixon. La URSS es dobiemente culpable ya que hubiera podido, y puede, hacer inviolable el cielo del Vietman socialista. 
Lo que es oecesario entender es que seria suficiente un puente aereo uniendo durante al¡uno• días Vuuilvoatocle con Vietnam (inclUIO conturnado la China por el Pacifico ii fuese necesario) para elevar de un modo definitivo la capacidad defensiva del Vietnam del Norte. Nin¡un. obataculo tecnico &e opone a esto. No hay. maa q11e un obstaculo político: . La coexiitenda padfíca. Y unconjunto de Intereses en juego: los de la burocracia estalinista de la URSS. 
Todo militante revolucionario 3iente desprecio y disgusto ame los que se proclaman solidarios con el Vietnam lltroico, que se apiadan de sus muertos, pero le niegan loa medios de defenderse y vencer. El imperialismo USA lanza a la batalla sus tecnicu mas avanzadu. La 'URSS pro_poreiona un material considerado como caduco en lu revistas militares. Sabemos que � ayuda, incluso avaramente d08ificada, ea importante para los vietnamitaa y que podemos actuar de manera que sea mejorada. Es por lo que siempre proponemos la unidad ma• amplía en defensa de la revoluci�n vietnamita. Pero sabemoa tarobierr sacar las lec1.;io11ea politicas de vuestras traiciones. 
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La masacre del aeropuerto de Lod, organizada. por el Frente Pop� 
lar de Liberación de Palestina (FPLP) y llevada a la practica por� 
tres miembros de la organización terrorista japonesa Ejercito Ro
jo, ha dado ooasión a la prensa burguesa y obrera reformista para• 
orque_star una campaña� hipoori tamente pacifica y "humanitaria", -
destinada d� hecho a servir de oovertura a la violencia y el terro 

·- - - ------
-

rismo p�:rmanente que el capitalismo practica contra los pueblos de 
todo el mundo y a justificar la cazE. ae "izquierdistas", á loa· que 
se proc'U1"a identificar con la barbarie consumada en Tel Aviv. 

Esto se ha concretado en algunos casos -la revista "Triunfo7 -
los periodicos madrileños "Pueblo" y .. A.B.C . .. ... - en al\.1.Siones más 
o menos directas a la participación da la lV• L,ternaoiona.l en es
tos hechos.

·,, '. La burguesía y el stalinismo lleva:.1 más de 4o años minti.endo · Y•
_cal�iando al._trotsk:ysmos no nos coge, por tanto, despreyénidos,•
-� calumnia más, ni es esta especialmente importante. Si exceptU!_
mos el caso de "A.B.C." y de ese repugnante fascista que fi� Al
fredo Semprdn -ouya serie _"Vietnam undergroundK , iniciada el 4 de•
Julio merece,¡, va a obtener, un tratamiento especial en_COMBATE y
fuera de COMBATE- las alusiones son de pooa importancia •. En todo -
caso, es preciso señalar -previamente a la nota del camarada Ge
:rard Vergeat de la Ligue Communiste (Sección Francesa de la lV� I...,_

I
ternacional) que publicamos a.continuaci1n- que la lV• InternaciO:
na.1 ni tiene absolutamente nada que ver con la mat�a de Lod, ni=
se une al coro de lamentos reaccionarios y ciniÓos de los· verdáde-
ros responsables, directos o indiroctos, de_que .se produzcan acci.2,.
nea como esta. (Nota. de Redaccion) --

* * 

La;,Jecucidn da la �aeacra del aero-- autodeterminacidn, por la dasaparacidi:t de 
las estructuras estatales sionistas da Pa 
leatina. �$ta acción airve para ali•entar 
inten,amante la propaganda aionieta anti
áraba, qua se apoya en actos de aeta tipo, 
utilizando una serie de.reflejos de páni
co, manten�doa artificialment•. 

puerto. de. Tal-_Aviv, indica un nusvo paao• 
adelante d■l terrorismo, que ha alcanzado 
ya un grado da desarrollo y aplicacidn -
prdximo a la locura. Deba 9Qr recha2ada y 
cond■nada. Pero es nscgsario pr�cisar qu� 
6ignifica rechazar y condenar asta acción. 

Lo qua deba·a•r condenado ae la for�a= 
-la accidl"\ t,rroriata alegida '/' orgenizeda, 
no el de�acho de loa palestino• a recu
rrir a �ccionea violentas. Csta a�ción d! 
�iga al ruego da la propaganda.sionista -
contra todos loa que luchan -incluso ttn -

el interior de Israel- contra al aionie-:
m.\

1 
por el derecho de los pale�tinoa a la 
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Mientras progresa �uy lanta■ents la -
conciancia· pQUtice anti-sionista en Ia
raal, est3 aliado potencial y vit�l para= 
al desarrnllo de lo t9aistencia palestina 
y la revolucidn árabe; deberá pagur un a,!_ 
to precio por asta accidn y sufrir� les -
ataques d� la rsacci6n.aioniata. 

Hay qu� deducir de todo allo qua el 



'LP no c���idera necesario en absoluto -
1 alianza de las masas Judias y árabes P�. 
1 vanear al sionismo, ya qu� a trav4s da• 
1 masacra empuja a las masas judias en-:-
,a brazos sionistas. Esta acción no es en 
odo alguno una accidn de clase, ni daede• 
l punto de vista palestino, ni desde el -
udio.

¿guitn ha creado las condicionas del t� 
rorismo en tierra palestina? 

Es demasiado fácil y demasiado hip6cri� 
a utilizar· aeta accidn dal rPLP para ha
ar sonar las campanas de la contrarravol� 
idn del racismo anti-árabe, para crear un 
-lima de terror a inseguridad local e in-
.ernacional11ente con el fin de Justificar=
.a caza de rojos y las medidas policiales=
le restricción da las libertades democrátl
:as fundamentales.

No son loa palestinos los rasponaablea= 
lel terrorismo; lo son los sionistas y --
1uienes las han ayudado a expulsar por las 
'uerza y el terror a las masas palastinaas 
ie su tierra para crear all! el astado co
lonialista is�aeli. El derecho no aetd dal 
Lado israel!, sino del lado palestino. 

Moshe Cayan, durante 1a· guerra de los -
seis d!as en :Junio del 67, continuando J.a, 
pol!tica de los dirigentes aioniatas de-� 
los decenios anteriores, aeesind a milla-� • 
res de ps·lestinos, vació la. ciudad de l<u-•
nai tra en Siria de sus 50.000 habitantae t � 
dinamitó las cases de los palestinos --
opuestos a la ocupaci6n sionista. ¿Quién= 
es al responsable del terrorismo? lQuién; 
lo ha creado? • .  

Desda hace carca de 25 a�os,. al cara-k 
cer del r�conocimianto de sus derechos d!J. 
mocr�ticos fundamentales, los �alestinos� 
solo han tenido el derecho a la violenci� 
para hacerse escuchar, porque la violen-� 
cia sa utilizaba para eliminarlos y anmu
decerlos. 

Trotsky escrib!a en l.935: "La histo-
ria no ha encontrado hasta ahora otro me
dio para hacer avanzar a la humanidad que 
oponer en cada ocasi6n a la violencia de= 
las claaas condenadas, la violencia de la 
clase progresiva". El pueblo palestino e� 
tá en al campo de la clase progresiva, 
los sionistas en el.otro. 

GERARO VERGE�1 

Fl{ANCO·POMPlDOU:un mismo 
combate. 

LA PROHIBICION DE MUNDO OBRERO EN F·RANCIA 
Reeuéitando una antigua ley olvidada -

-que i�pida·la difusidn legal en rrancia• 
de publicaciones extranjeras ilegal•• an• 
su pe!á de origen- al gobierno franc•• ha 
dado otra Mprueba de amistad" a la Dicta
dura franquista, p�ohibiendo "lllundo Obre
ro", drgano del PCE. 

Tr1ia la pereecuc16n si•t111114tica -Y el= 
intarna■iento o la expulaidn- de revolucio 
narios vaecoa da diversae tendencias pol!
ticas, el pacto policíaco franco-espa"ol• 
continda dando muaatras conatantaa de lo• 
que a111bea burguea!aa entienden por "rela
cione• fraternal••" o "progresiva incorpg_ 
racidn da Espa"a a Europa". 

Anta agraaione• de este tipo, la rea-
puesta de loe revolucionarios debe elimi
nar cualquier aectarismo. 11 1Tundo Obrero"= 
ea una publicacidn nefasta, una de las a� 
••• runda■ent•le��r:htt:::;s:::•cia atali-

· ..... 

niata para el deaar�e político d�l prole
tariado an el Eatado eapa�ol y en laa zo
nas de uigracidn, PERO SU PROHIBICIONES 
UN ATAQUE B.IRGJES AL movrmIENTO OBRERO EN 
SU CONJUNTO y daba actuarse en eonascuen
cia. 

Loa trotakyataa lucha,aoa por la libra• 
expreaidn da todas laa tandancias pol!ti
cae obrera• -incluso laa reformista•- en• 
el. seno de laa CCOO y fuera da ellaa, ens
el Estado aapa"ol y fuera de ,1. 

Luchar por la libre difuaidn da """ndo 
Obrero" no •• "hacerla el juega a Carri
llo"• como sin duda pensardn y dir•n la -
mayor!a de laa "astutas" direcciones mao
ista■, es luchar de hecho por la libre di 
fusión de toda la prensa obrara. Por seto 
la L.C.R. eetar!a dispuesta discutir cual 
quier propuesta de unidad de accidn en a� 



Aunque convencido de la imposibilidad• 
de una victoria militar en Vietnam, el i.!!!, 
perialismo estadounidense ha reemprendido 
con nuevas fuerzas su "escalada" en los -
frentes diplornatico y militar. No son so
lo objetivos de dest:ruccidn total lo �ue• 
con ello persiguen, sino fund��entalmente 
obligar a los combatientes indochinos a -

un"oompromiso razonable", a doblar la. ro
dilla cuando la victoria es proxima. Vea
mos oomo •••• 

' - ; .... 
.

EL FREN..TE, Mtl::JTAR: • 

lHAClA EL GENOCIDIO INDISCRINA0O? 

La escalada.yanlcy' en este ter.reno es -
cada dia,JDás criminal. Des:pues del minado 
de lo� puertos nol."dvietnamitas, los bom
oal."deos ma&ivos sobre objetivos civiles· -
S?l, la..:BDVN,.. en· ·especial.. sobre Hanoi y Hai' 

.fong, se s�ceden dia t:eas dia con renova:�
da f e:rooidaci. 

• • 

Hospitales, barrios enteros, .•. _se ven 

provocando el genocidio por inundación de 
más de 15 millones de vietnamitas. El re
sultado del desmorona.miento de los diques 
seria cien veces mayor que el lanzamiento 
de bombas nucleares sobre el territorio -
de Vietnam. 

Solo una acción decidida de todos los� 
pueblos del mundo, de todos los revolu
cionarios podra detener el brazo asesino• 
de los imperialistas. Como dacia la reso
lucion del Secretariado Unitario de la -
lVI Internacion;_al del 10 de Mayo,"!Tod.0s2 

a la calle para gri'tar nuestro apoyo in
creba.ntable al heroico pueblo vietnamita, 
nuestra firme oposición a la agresión -
contra revoluciona.ria del t,mperialismo -
americano ! n· • 

•. MOVILIZACION PEBMANENTE MIENTRAS UNA SO
JA BOMBA SIGA CAYENDO SOBRE INDOCIUNA. 
DET::..NGAMOS EL GEMOCIDIO YANKY. 

LA BATALLA DE LAS NEGOCIACIONES, 

i NO A UN NUEVO GINEBRA ! 

reducidos a cenizas. Centenares de nuevos Frente a la escalada y�, la a;yuda= 
cadaveree se suman al haber de la ad.mini!_ militar del llamado "campo socialista" -
traoión Nixon. La.provincia de Quang-Tri, no parece reforzase. Lejos de ello r,· nada 
el Delta del Mekong, la zona de An-Loc,.. indica que la. URSS haya enviado los bu
•• todas las regiones nuevamente libera.- ques y el material que pueden pei,nitir -
das, sufren sistematicoe bombardeos Que· - limpiar de mi.nas los puertos nol."dvietna
buscan la dest:-uccidn total, con todos - mitas. Mientras que Egipto dispone de -
los medios·que proporciona la elevada te2, aviones U.ig-23 ultimo modelo, loa pilo
nologia ye.nlry. tos nordvietnamitas·deben enfrentarse a• 

. Pero., ni eso basta ya a los asesinos - los poderosos Phantoms yank;ys con lo� -
imperialistas. Al tiempo que en las bases viejos Mig-21. China invoca la satura
yanlcys de Ka.yoto y Okinawa en Japon se re ción de su red ferroviaria. �·.y ha.ce caer . -

al�zan entrenamientos de carga de ojivas= ·1a responsabilidad sobre la URSS. Mien-
nucieares -en 13-52;.esos mismos B-52 que - tras buques soviet�cos son bombarde�os
bombardean sistematicamente ·los diques ma.. y un marino muerto -sin que la prensa de 
:ri timos y fluvial·es de la Rl>VN (Nam-Cuong • la URSS. info:rme-, Nixon visita. a Podgo:r
Nam-Dinli), sobre··1os embalses·(Tha.c-Bac, .. rr.; y Breznef. Las presiones diploma.ticae 
.�,); y sobre todo el sistema de diques - sobre los comba.tientes víe-tnamita.s son -
del :rio Rojo. Estos bombardeos ponen en - cada dia más intensas. Kissinguer vuelve • 
peligro la vida de gran parte. de la. pobl!_ e. Pekín, Podgor?V' visita Ha.noi con el ok
cidn del norte �el Vietr.am. tos 13-52 arr.2_ •• jetivo de (segun Víctor Louis, periodis
jan sistematioamente sus bombas sobre el• · · ta so-vietico "o-.fícioso" del estilo de -
filo de estos diques t debilitando sus ci- "nuestron Emilio Romero) "poner fin a -
mientos, con lo que.estos corren el ries- les hostilidades sobre· todos los frentes 
go de desmoronarse en cualquier momento,- de Indochina con el :fin de que las nego-
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iNINGUN ACUERDO A ESPALDAS 
DE LOS COMBATIENTES VIETNA-
MITAS! 

ciaciones pueaan proseguir. Loa observa
dores en Moscu piensan que si los nord

vietnamitas y sudvietnamitas pudieran -
detenerse en sus posiciones actuales, P.2. 
dria seguir a esto un periodo de apaci
guamiento suceptible de conducir a un -
re�erendum o a nuevas elecciones en Viet 
nam del surn (18,19 de Junio) !La. propu: 
esta de Podgorny es más proxima a la de• 
Nixon que a la del GRP! 

Los comunistas vietnamitas e indochi
nos han asumido las lecciones de Ginebra 
en 1954, donde bajo la presión de Chu en 
Lai y Molotov, aceptaron una particidn -
del territorio de Vietnam mucho menor -
que las zonas ya liberadas, sin propor
ción alguna con la coTrelación de fuer
zas existentes, y aceptando desmantelar= 
la estructura político-militar del Viet
Minh en el Sur. Loe revolucionarios ind,2. 
chinos pagaron asi su t�ibuto a la cobe
sistencia pacifica que entonces empezaba 
a instalarse entre los "grandes". 

Mas hoy la situación es distinta, "e!t 
ta vez nosotros iremos hasta el final -
del camino; no cometeremos los errores -
de 1954" han declarado los dirigentes -
nordvietnamitas a Suha.nouk. Sihano$ mi!t 
mo decia ultimamente en Bucarest que "
una nueva. conferencia Intel."J'lacional so
bre Indochina, del genero de la que tuvo 
lugar en Ginebra en 1954 no conduciria -
seguramente a la solución de los proble
mas, oonforme a los intereses vitales de 
los pueblos indochinos". 

Los planes de Nixon intentan garanti
zar el mantenimiento de la inf�uencia i,!_ 
perialista. en el nuevo gobierno "neutro'l 
El alto el fuego inmediato debe permitir 
bloquear la ofensiva revolucionaria. La.
retirada de las tropas USA se a.compaña. -
con un reforzamiento del ejercito fanto
che y &l mantenimiento de potentes bases 
yankys en las f'rontere.s, prolongando más 
alla del alto el fuego la amenaza de ge
nocidio. El mantenimiento del regimen de 
Tbieu hasta las elecciones, viene a pro
longar el encuadramiento policiaco mili-

tar de la población y la actividad terr,2. 
rista de los equipos del "plan Phoeni:x 11

• 

El "control internacional" debe permitir 
robar la victoria a los combatientes -
vietnamitas e impedir la extensidn de la 
revolucidn a todo el sudeste asiático. 

Para iJ:lponer este plan, Hixon cuenta. 
con el efecto destructor de la escalada• 
militar y oon las presiones "comprensi
vas" de las bur�cracias sovietioa y chi
na sobre sus"bermanos"vietna.mitaa. Pero
todo esto puede estallar gracias a la -
firmeza ejemplar de los combatientes in
dochinos. Entre el viaje de Nixon a Pe
kin y el de Mosou lanzaron su ofensiva -
de primavera. En el momento del viaje da 
Pod.gorn;r a Ranoi 7 Kissinguer a·Pek.in, -
recrudecen sus ataques sobre Hue y des
truyen la "vietnamizacion" en el Delta -
del Mekon. 
AEAJO LA DIPL01,ti\CIA SECRETA, REANUDACION 
INMEDIATA DE LA CONFERENCIA DE PAlUS. 
RETIRA.DA ImlEDIATA. E mcoNDICIONAL DE 
LAS TROPAS YANKYS DE INDOCHINA. 

LA RESPUESTA DE LOS VIETNAMITAS.
EL FRENTE 

VENCERA ! 

REVOLUCIONARIO IN�O,CHINO 
... -"-'ll \ 

A las presiones de sus "amigos" sovieti
coe y chinos, llamandoles a buscaron "com-



promiso razonable" del que ellos serian ga
rantes (!Ese es el sentido de tanto viaje!), 
�1 Gobierno Revolucionario Provisional res
�onde con extrema claridad en su declaración 
iel 10 de Mayo, en la que ademas de recordar 
�ue la guerra es un asunto a negociar direo
�amente entre los vietnamitas y los yankys -
en Paria, sin ingerencias de ningun tipo,a
fir.nans "El pueblo de Vietnam del Sur tiene,. 

suficiente decisión y fuerza para persistir
e impulsar su· justa guerra de resistencia -
hasta la victoria tota.1. En coní'ormfdad con= 
el espiritu de la declaración conjunta de la 
·!onferencia Cumbre de los Pueblos Indochinos,
91 pueblo sud.vietnamita, codo con codo con -
los pueblos hermanos de Camboya y.,Laoe, esta
resuelto a. derrotar- totalmente la "Dootrina
Nixon" y a �!o�nquistar la independencia y -
la liberta.d.'para cada pueblo indochino". 

Es· en este, .sentido. que hay que situar la. 
propuesta en 7 puntos del GRP, en especial -
los dos primeros -que ellos mismos subrayan-a 
la retirada'incondioional de tode.s las fuer
zas yanlcys en una fecha fija, la retirada de 
Thieu, el desmantelamiento del aparato repre 
sivo y el �in de toda ayuda militar, la fo;= 
�ación de_ un"gobi�o �e coalicio�" (GRP, -
parte de la administración de Saigon, neutra 
listas) y la celebración de elecciones 11-= 
ores a una Asamblea Constituyente� 
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NUESTRA SOLIDARIDAD 

MILITANTE 
La Cuarta Internacional apoya al FNL• 

a pesar del caracter peq_u�ño burgues de: 
su programa,que esta en contradicción -
con su practica real; a la vez que mant_i 
ene reservas con la tactioa de la direc
ción vietnamita respecto a la mas o me� 
nos fantasmal "burguesia nacional. 

No.obstante nosotros oreemos que la -
aplicación de los 7 puntos del GRP conti 
ene las condiciones de una real autode
terminación del pueblo sudvietnamita, a 
la vez q_ue son un arma importante de la= 
"batalla diplomatica". Y esto a pesar de 
mantener nuestras reservas con el modo -
como estan formulad.as, que exPresa a nu
estro entender graves riesgos'de degene
raci6n, a la vez que les corta posibili-, 
dades de estructuración de un movimianto 
revolucionario urbano. qu� educa a l_?,s -
masas vietnamitas --:,-=--a- la va�&rdia �-
ternacional en una falsa perspectiva "9-

tapista" , dificultando con ello la ºº%1!!. 
titucíón de un potente movimiento inte:i
nacional de solidaridad. Pensamos que -
el lenguaje dipiomatico no -·,u::tifica es-
te tipo de formulaciones am.biguas (Reco!: 
dar las posiciones de Lenin y Trotky en= 
Brest Litowosk). ¿ Porq_ue no decir e:xpli 
citamente que la reun�ficacion de los -
dos Vietnam. no es posible más que en el 
marco de un Estado Obrero?, ¿Porque no -
expresar clara.mente las opiniones del -
Partido en el seno del Frente?, ••• ¿A �
quien se pretende enga.ña:r con ello?. 

Mas, todo ello no nos impidJ ver el� 
mente que a diferencia de -954 el FNL gu
arda intacta su infl-aestruotu..""8 politico
militar, mientras que la administración y 
el ejercito fantoche se verían privados -
del apoyo que artificialmente se les ins� 
fla desde el exterior; asi como que oon -
ello los revolucionario& :p___ermitirs.n, a la 
real relacidn de fuerzas en el seno de la 
sooieda.d vietnamita entre las fuerzas de• 
la revolución y de la contrs. revolución -
jugar libremente. Aunque no existente, la 
base social del regimen �antoche es de

bil, y total y absolutamente dependientes 



a la B3U(ia imperialista, tanto milita:--
3nte como en el terreno eccnoraico. 

Esta real.idad se expresa. en el inicio• 
la continuación de la ofensiva, a pesar 

e la escalada imperialista y la presion= 
e la UBSS y China, en la insis�encia ma
haoona de que la guerra �s un asunto en
re vietnamitas y americanos que solo pu!_ 
en discutirse en la Conferencia de Paria 
in ninguna. otra presencia. Faro de modo• 
ts claro ello se expresa en el tipo de -
dministraci6n que _el FT....i.� instaura en los 
erritorios liberados. Qu3ng Tri puede -
er un ejemplo, seg,in el nt1mero 150 del -
,rgano oentral del Fk�, Sud-Vietnam en -
,ucha •• "Todos los bienes pertenecientes• 
, los. yanlicy's 7 a las autoridades _fanto-
:hes son confiscados 7 devienen en propie 
Lad del pÜeblo ••• Todos los habitantes d;· 
�uang 'l'ri se- convierten en pc.trones coleg_ 
;iv.os de su tierra natal, asi como de SU•

�ropios destinos, desde el punto de vista 
naterial 7 moral ••• Nacido en el i'uego de 
La lucha revolucionaria, an el curso del-

t. 

PRECIO: 15 PTAS. 

procese impetuoso de las ofensivas e ins:!:_ 
rreccionss, �1 peder revolucionario de -
Qua.ng Tri, organizado completamente a es
cala de une. �rovincia liberada, constitu-
je· la imagen viva del gobierno revolucio
nario naoío�.al y democrático sudvietr..ami
ta, un gobi�rno suténtico del pueblo y P!, 
ra el pueblo ••• " 

! La revolución vietnamita no puede
quedar aislada! ! Manifestemos nuestro -
apoyo oon todas las formas posibles ! l No 
hay vacaciones ni descanso para la solid.!, 
ridad con la Revolución Indochina! 

APOYO A LOS SIETE PUN'l'(J; DEL G.R.P. 

VIETNAM, LAOS, CAMBOYA, INDOCHINA_ VENCERA.

VIVA LA. REVOLUCION SOCIALISTA. INDOCHINA 

3 de Julio de 1.972 Pedro Chueca 
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ESPAÑA 

ESLABON DEBIL 

-DE1\ \\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\ \ \\\ \ 111\111 

EUROPA CAPITALISTA 
l. 
En un editorial titulado « El crepusculo del franquismo >, la rl!vista « Cuarta Internacional » hizo en enero de 

1971 el balance de1ascenscde las luchas de las masas trabajadoras españolas, desde la huelga de Asturias de 1962 a 
la lucha victoriosa de diciembre de 1970 contra la condena a muerte de los seis acusados vascos del proceso de 
Burgos. Ese balance describe los mecanismos que conducen hacia la revolución socialista en España 

-A pesar de un crecimiento económico acelerado en la década de los años 60 -subproducto de la expansión de
la economia imperialista en Europa occidental- la burguesia española ha sido [undamentalmente incapaz de 
eliminar de su sociedad los desequilibrios que provocan las contradicciones sociales mas explosivas que en 
cualquier otra parte de Europa : el bajo nivel de vida del proletariado ; la crisis permanente de las regiones 
agricolas mas- pobres ; la falta de competitividad d� la industria española en el mercado capitalista internacional ; 
el subdesarrollo enorme de los servicios sociales, etc. 

-El efecto objetivo del crecimiento económico ha sido un retraso de la explosión social pero al mismo
tiempo un reforzamiento numerico importante del proletariado, su rejuvenecimiento y su capacidad para 
superar poco a poco el trauma de la derrota en una guerra civil sangrienta. Le ha ofrecido igualmente aliacios 
importantes en una masa estudiantil en ebullición y en capas de tecnicos y de trabajadores intelectuales que se 
radicalizan progresivamente. 

-La combinación de los dos factores antes citados hace que la burguesia española no puede permitirse el
lujo de un restablecimiento de un regimen de democracia parlamentaria ni siquiera de un regimen de tipo 
gaullista. Toda conquista de libertades democraticas por las masas trabajadoras conduciria a luchas de una 
amplitud explosiva y de alcance revolucionario. De ahi el fracaso fundamental de todas las tentativas de 
« liberalización > gradual del regimen franquista, incluso bajo la fcrma de una monarquia semiconstitucional, 
ilusión que incluso el diario llamado irónicamente « Pravda » ha reproducido hace poco por enesima vez en sus 
columnas. 

-En esas condiciones, la orientación fundamental del capitalismo español tenia un objetivo fundamental : un
fraccionamiento y una canalización de las luchas obreras hacia objetivos puramente económicos e inmediatos. 
La politica de las direcciones tradicionales del proletariado español, principalmente la del PC, ha ayudado 
objetivamente a alcanzar ese propósito durante todo un periodo. La aparición de formas de lucha mas duras, 
maspolitizadas y mas generales, y todo ello pese a una represión creciente, marca tambien el fracaso de esa 
orientacion. Todos los caminos de la burguesia parecian conducir hacia una maduración del ascenso 
revolucionario. 

Los principales rasgos de la evolución económica, politica y social en España durante los quince meses que 
han pasado desde enero de 1971 confirman enteramente ese analisis. 

El año 1971 se ha visto marcado por un estancamiento pronunciado de la economia española. Al mismo 
tiempo, el alza del coste de vida ha superado todos los records de los ultimes años : en los medios bancarios 
no se duda en cifrar el alza de precios en una media de mas de 15% en 1971. El hecho de que en un pais 
como Espana se produzca tambien una combinación de estancamiento y de inflción dice ya bastante sobre la 
fragilidad de sus estructuras económicas. 

La deterioración de la situación económica del capitalismo internacional afectara mas duramente a una 
eco!lomia relativamente marginal como la de España. El empleo de los trabajadores españoles en Alemania 
occiden�al y en otros·paises pequeño:: tributarios de la economia de Alemaaja occidental, se ve amenazado por 
la recesión que se produce en estos paises. Pero en España mismo el aumento del paro se esta precisando: El 
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tercer «. plan de desarrollo » ( 1972-75) solo prevee un aumento del numero de empleos en un l % al año, 
menos que el crecimiento demográfico y mucho menos que el aumento de la oferta de fuerza de trabajo, que 
es mayor no solo debido al crecimiento demográfico sino también al éxodo rural, con-la ruina de los pequeños 
artesanos y con las medidas de racionali:.ación que empiezan a multiplicarse en la industria. Hay que señalar 
por otro lado que los objetivos e . ., torno a la creación de nuevos empleos del segundo « plan de desarrollo » 
no fueron alcanzados. Segun las n.ismas estadisticas oficiales, el aumento del numero de empleos no alcanzó 
m..4-s que 0,9% por año durante el per�'.Xio de 1968-71 en lugar del 1,3 previsto ; prácticamente, esto significa 
150.000 empleos menos de los previstos o:?n 1971. 

La crisis de la agricultura en las regiones pebres y la de los minifúndios siguen produciéndose, acentuando 
la concentración de las tierras, la proletarización del pequeño campesinado y el éxodo rural. Basta constatar 
que en 1970 la masa del campesinadc, que representa todavía cerca del 30% de la población activa, solo 
contribuye en un 14% a la renta nacicnal. Si quitamos de ese 14% las rentas de los grandes propietarios 
agricolas y de los nuevos « kulaks », podemos hacernos una idea de las rentas miserables a las que, esta 
con_denada la masa del pequeño campesinado.

La ausencia de toda << liberalización ,> política se ha hecho cada vez mas patente. En lugar de un « progreso 
modesto » hacia un régimen «. europeo » en el que sueñan todos los reformistas espaftoles, es una regresión 
hacia una dictadura más rigida la que marcan principalmente la adopción de la ley sobre la « seguridad 
publica», el «no» seco de Franco a toda constitución de asociaciones politicas legales, el reforzamiento de la 
censura, la prolongación de las « leyes de excepción ) L 

Juan Carlos tiene que asegurar la permanencia del franquismo sin Franco. Laagitación abiertamente fascista 
e Íntegrista de los grupos de « Cristo Rey » dirigidos por Bias Piñar no puede ocultar mas que a los ciegos 
voluntarios ese endurecimiento del régimen mismo. Se manifiesta de la manera mas evidente por. la orden 
repetida de disparar sobre los huelguistas. Después de los disparos de Granada, después del asesinato de un 
huelguista de la construcción en Madrid, despues del asesinato de un obrero de SEAT en Barcelona, son dos 
huelguistas de los astilleros de El Ferrol quienes son asesinados por la dictadura. • 

Ese endurecimiento de la represión se explica por la amplificación de las luchas de masas, principalmente de 
las luchas obreras. El hecho lYl.as impresionante y mas importante 'para comprender las tendencias 
fundamentales de la evolución �n España, es que la clase obrera ya no se deja intimidar por esa represión 
agravada, del mismo modo que r.o se ha dejado engaftar por las concesiones económicas o las promesas de 
« liberalización 11 en la fase precedente. Al endurecimiento de la represión, los trabajadores responden y 
responderán cada vez mas c,on una extensión, una politización y un endurecimiento crecientes de su combate. 
En ese_ �Jlt.ido_¿_,_se_. p_recisa claram.en!,�. en España el ascenso de luchas de naturaleza objetivamente 
revolucionaria� ..,::..-,-•· .;._.i.a:, ,-._ �,___- _, -:""- -·-·-· 
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Las principales etapas que jalonan el ascenso del movimiento de masas en España desde enero de 1971 a 
marzo de 1972 son bien conocidas : movimiento por el boicot a las elecciones sindicales ; la huwga de la 
construcción· en Madrid; la huelga nacional de los empleados de banca; la huelga de Asturias; Mí huelgas 
duras en Pamplona y en Vitoria (Michelin), esta ultima de 42 dias ; la huelga con ocupación de las fabricas 
SEAT de Barcelona y la huelga de solidaridad de casi 100.000 trabajadores catalanes contra el asesinato de un 
obrero de SEAT en el momento de desalojar la fabric ; la agitación estudiantil nacional centrada sobre la 
huelga de los estudiantes de Medicina, encontrando su punto culminante en Madrid ; los movimientos 
reivindicativos que han acompaftado la renovación de muchos convenios colectivos durante el-primer trimestre 
de 1972 ; la huelga explosiva de los obreros de los astilleros de El Ferro! en Galicia, que condujo a una 
autentica batalla callejera entre las fuerzas represivas y- los trabajadores. 

La l!Ímple enumeración de estas luchas indica a la vez su tendencia a extenderse a todo el pais y a todas las 
categorias de las masas trabajadoras. La participación de capas de las « nuevas clases mec!ias », ya visible el año 
anterior, se ha precisado mas con la participación de los médicos jóvenes en la revuelta de los estudiantes 
contra la « ley de enseñanza». En esa misma ocasión, y sobre todo el dia de las manifestaciones a escala 
aacional contra esta ley, el 14 de febrerc de 1972, los estudiantes de secundaria, por primera vez en España, 
han salido masivamente a la calle. Si bien en el resto de la Europa imperialista el Capital ha conseguido 
europeizarse mas rápidamente que la clase obrera, en España sin embargo la lucha reivindicativa de las masas 
adopta mas rapidamente las forma<; av-�adas de lucha del resto de Europa antes de que la burguesia haya 
podido adoptar su técnica industria, y la organización económica prevalente. 

Ademas de esa tendencia a su extel'�ón y a su politización, las luchas obreras españolas de 1971-72 han 
tenido tres caracteristicas fundamentales que las acercan por otro lado a luchas semejantes del proletariado 
europeo. 
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Los objetivos y· limites fijados no solamente por el régimen franquista sino por toda la patronal en la 
politica salarial han sido en general desbordados en todas las partes donde los trabajadores han preferido la 

. acción directa al « arbitrio , . de los « sindicatos » de Estado. Si bien los siderurgistas de Altos Hornos de
Bilbao han debido contentarse con un aumento de los salarios nominales de un 11 % por tres años, mientras 
que las cifras- publicadas por el Banco de Madrid evaluan el aumento del coste de vida para. los años 1970 y 71 
en un 35%,la politica salarial del regimen ha conocido sin embargo un semifracaso alli donde las agitaciones y 
las huelgas han podido lanzar a la balanza la combatividad creciente de la clase obrera. 

Los trabajadores han optado espontaneamente por reivindicaciones unitarias, que los grupos revolucionarios 
han propugnado incansablemente : aumentos iguales para todos, 450 pesetas de salario minimo diario, etc. 
Dentro del mismo espiritu de reforzamiento de la solidaridad de clase; la consigna de la reintegración de los 
trabajadores despedidos juega cada vez un papel cada vez- mas importante en la agitación obrera. 

Estrechamente ligada a esa elevación del nivel de conciencia de clase, surge la adopción de formas de acción 
a0_ la vez mas militantes y mas basadas en la democracia obrera. La agitacion y la huelga estan marcadas por la 
realización de asambleas generales de trabajadores. Comites mas amplios y responsables ante las asambleas, 
sustituyen durante la agitación a las comisiones obreras restringidas y permanentes. Hay ya algunos ejemplos 
en los que la reivindicación de los marxistas revolucionarios de ver a esos autenticas comites de huelga 
convertirse en responsables ante las asambleas generales y por tanto revocables por ellas, comienza a traducirse 
en la practica por los trabajadores. Por otro lado, la aparición de piquetes masivos de extensión de la huelga, 
que se dirigen a fabricas vecinas o de la misma rama industrial para generalizar la lucha, debe ser subrayada. 

Es en El Ferro! donde la radicalización de las luchas obreras ha alcanzado una verdadera cualidad nueva. 
Sufrir pasivamente la represión de la dictadura aun mas feroz .con la orden de disparar contra. los manifestantes 
Y los huelguistas, se hacia cada vez mas inaceptable para el proletariado español. En 1971, son sur embargo 
solamente los grupos reYOlucionarios de- vanguardia, en primer lugar nuestros camaradas de la Liga Comunista 
Revolucionaria, quienes lanzan la consigna de los piquetes de autodefensa y quienes empiezan a aplicar en 
manifestaciones-relampago forzosamente· restringidas la practica de esos piquete s. Durante el desalojamiento 
por la Guardia Civil de las fabricas SEA'!'. de Barcelona ocupadas por los trabajadores, ha habido reflejos de 
autodefensa, pero la masa obrera ha vacilado en emprender la lucha en el terreno poco favorable de una 
empresa rodeada por el enemigo. 

Por el contrario, ·cuando la violencia rep�va se desencadenó en las calles de El Férrol con� los 
huelguistas de los astilleros, estos no solo respondieron sino que pasaron a la contraofensiva y consiguieron 
barrer a las fuerzas represivas de una parte de la ciudad. Si bien ha habido dos obreros muertos, ha habido 
también muchoipolicias en el hospital. La electricidad, el gas, el agua han sido cortados por los huelguistas 
�ya lucha adoptaba el aspecto de una huelga general en toda la ciudad. Las mejores tradiciones pasadas del 
proletariado español, el más revolucionario de Europa, han subido bruscamente r la- stipel'ficie- de· nuevo, -
refoc:adas y enriquecidas por las duras enseñanzas de las derrotas pasadas: ante todo, una desconfianza 
profunda hacia los aparatos burocráticos y un sentido reforzado de la autonomia y de la solidaridad de clase. 

3 •·

Endurecimiento de la dictadura, por un lado ; respuestas cada vez mas duras de las masas trabajadoras, por 
otro : las lineas generales de la evolución social y politica en España quitan toda credibilidad a la politica 
fundamental del PC, orientada hacia un reemplazamiento pacifico y en frio del régimen franquista, a la 
busqueda de una colaboración con la burguesia, los .monárquicos e incluso. una fracción del ejercito. 

En una entrevista concedida a la revista del PCF « La Nouvelle Critique,, Santiago Carrillo, 
secretariogeneral del PCE, ha descrito ese proyecto con un cinismo que roza con la ingenuidad. La burguesia 
espafiola , dice, no dispone ya de ninguna fuerza politica con la cual pudiese colaborar en el marco de un 
régimen parlamentario. En el pasado, la socialdemocracia ha jugado ese papel ; hoy el PCE propone su • 
candidatura para cumplir la misma función. 

Toda esta orientación estaba fundada en la esperanza de una transición en frio, por la simple presión de las 
masas, del regimen franquista hacia una democracia parlamentaria burguesa, en colaboración con laburguesia Y 
garantizando solemnemente la protección de su propiedad y de sus beneficios. Su función objetiva, 
independientemente de los cálculos y proyectos de los dirigentes del PC, era canalizar el ascenso de � luchas 
obreras hacia objetivos compatibles con la supervivencia del regimen capitalista, sobre todo en la opción por 
formas de accion y de organización que refoc:aban las ilusiones reformistas y gradualistas propagadas por un 
ala de la.dictadura. • • . 
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Su fracaso se manifiesta a dos niveles. Las masas se dan cuenta cada vez más claramente del carácter 
ilusorio de los proyectos de supresión en frio del franquisi;no •. Desencadenan en la práctica luchas cada vez mas 
duras, con una dinámica anticapitalista acentuada. Un� vanguardia empieza a desgajarse en las empresas y 
universidades que, habiendo asimilado las lecciones esenciales del neorreformismo del PC, consigue arrastrar 
conscientemente a sectores del movimiento de masas hacia reivindicaciones y formas de acción destinadas a 
poner en marcha un proceso de revolución permanente. 

El ejemplo más evidente de ese cambio en la relación de fuerzas en el seno mismo del movimiento obrero, 
de esa perdida de la hegemonia absoluta que el PC babia podido efercer en su seno durante quince años ha 
sido el exito notable de la campaña de la extrema izquierda por el boicot a las elecciones de los « sindicatos » 
de Estado. El hecho de que en Cataluña y en el Pais.Vasco mas del 50% de los trabajadores hayan seguido esa 
consígna• y que inclu5:0 en la fortaleza del PC, la zona industrial de Madrid, minorías sustanciales de la clase 
obrera .hayan boicoteado las elecciones, refleja la :maduración de la conciencia.de clase de un sector importante 
del proletariado español. Si ya fenóménos de desbordamiento de la l inea del PC a nivel de· fabricr; se 
multiplican 'tanto· en ret)iones antiguas como en regiones recientemente industrializadas, incluso en Madria -en 
la fabrica Castellón-, ha sido la primera vez en que hemos asistido a un fenómeno semejante. 

. . � ' 
La ·aparición de .. uná vanguardia amplia, independiente de los aparatos tradicionales, que. empieza a, tener un 

caracter y una influencia de masas, no es evidentemente un fenómeno particular a España. El mismo 
fenómeno se ha producido o se esta produciendo en otros tres paises imperialistas importantes de Europa : 
Francia,- Italia y Gran Bretafta. Por razones especificas a España, la relación de fuerzas entre esa vanguardia y 
el �C. es sin duda mas favorable a los revolucionarios en ese pais q_ue en Francia o en Italia, o que la relación 
de. fµ�� .�ntre revolucionarios y el , Partido Laborista en Gran Bretaña. El carácter mas explosivo de las 
qon�a_cµccíónes. sociales, las düicultad�s obj�vas. mucho mayores para limitar el movimiento de masas o para 
�lo hacia objetivos reformist�s. ten�eran.a acentuar aun mas ese cambio en 1a relacion de fuerzas.. 

La: dirección del PCE se ve de este modo c��frontada a una obligación nueva, la de maniob� en el sJ��
del movimiento de masas para limitar su perdida de influencia y frenar la crisis en sus propias filas que los 
desbordamientos sucesivos de su orientación· por los trabajadores y estudiantes no cesaran de provocar. El 
equipo de Santiago Carrillo debe ademas defenderse contra las tentativas repetidas de la burocracia sovietica de 
sustituirlo por un equipo que apoyara de. ·manera incondicional la politica del Kremlin. Todas esas razones 
explican la flexibilidad mas grande de que hace prueba la direccion carrillista hacia otras tendencias del· 
movimiento obrero,' incluidos los grupos revolucionarios, el viaje de Carrillo a Pekin, les frentes ünicos 
ocasionales realizados con grupos de extrema izquierda, incluso, en la Universidad de Madrid, con nuestros 
camaradas de la LCR, la constante insistencia en la unidad de acción sin exclusivas. Si en ocasiones esa unidad 

. de�.accion. en uiia cpy�!ura_favqr�l:>l!i!, It�e<,i_e_lle!clr_a grupos l�es del PC a izquierdizar sensiblemente su 
orientación, o sea a adaptarse a la linea de los revolucionarios, 'no hay que deducir de ello que se trata de una 
perspectiva posible para el conjunto del PC. Al contrario, la « liberalización » mayor de ese partido y la 
proclamación de un respeto mas claro de la democracia obrera se encuadran perfectamente dentro de una 
evolución acentuada hacia una socialdemocratización y una orientación política derechista marcadas. 

i. Esto significa que es previsible un declive de la influencia de masas del PCE·? No lo creemos. A medida
que· masas cada vez mas amplias entran en. accion, que capas todavia nuevas del proletariado y de la juventud 
empiezan a politizarse, la yariante mas probable es la de que paralelamente a la perdida de influencia del PC 
en el seIJ,o de la vanguardia, su influencia se extendera a masas que han entrado recientemente en la lucha y

todavia poco politizadas y con poca experiencia. Numericamente, el resultado de esas dos tendencias es un 
reforzamiento y no un debilitamiento del PC. Es preciso tener en cuenta todo esto a- fin de definir una 
orientación táctica correcta de los revolucionarios, tanto dentro del movimiento de masas como para la 
construcción del partido revolucionario. 

.r • ;f,:· 

•• f'' ... 

La perspectiva histórica que los marxistas revolucionarios defiend�n en Espajia es la de un proceso de 
revolución permanente. llechaza,n tanto la eventualidad de una liqui�cicil en frio de. la dictadura franquista 
como la de un movimiento de masas q1Je se contentara con arrancar fas libertades democraticas y se instalara 
paificamente en un marco tt'c!dicional de democracia burguesa parlamentaria. Franco y el regimen franquista 
(incluido un franquismo sin. Frán�o) no podran ·se, derrocados m� que por úna movil\zacion revolucionaria de 
las masas que Sff enfrenten al Estado hurgues, desintegrando y destruyendo su aparato de represión, ocupando 
las fabricas y las tierras y amenazando la prÓpiedad capitalista. El proceso revolucionario que conduce ·a1 
derrocamiento de la dictadura pondrá inmediatamente al orden del dia la victoria de una revolución IOCialista, 

, sin tener que pasar primero por una etapa histórica intermedia de. _de�ocracia parlamentaria burguesa._
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fero quien dice proceso de revolución permanente no defiende la caricatura de ese concepto, o sea, la de 
una revolución que sena inmediata;neme derrotada si no conduce, al primer intento, a la instauración de la 
dictadura del proletariado. 

La burguesia española no quiere liquidar la dictadura porque teme que concediendo libertades demoráticas 
a las masas, estas acentuaran sus luchas anticapitalistas en lugar de dejarlas canalizar hacia objetivos 
reformistas. Pero � se ve confrontada a un movimiento ¡evolucionarlo de las masas tan tumultuoso que vaya 
adoptando cada vez mas formas insurreccionales, no tendria ya nada que perder y un tiempo precioso a ganar 
lanzando a los trabajadores el hueso de un restablecimiento de las libertades democráticas. Por esa razón, la 
perspectiva de un proceso de revolución permanente en España no excluye sino que incluye, al contrario, \a 
eventualidad de un restablecimiento 1er.-1�oral de las libertades democráticas, como subproducto de un ascenso� 
revolucionario del proletariado. Ese ¡;roceso comenzara con la conquista de esas. libertades por las masas 
trabajadoras. 

Durante ese intervalo, la burguesía prepararia febrilmente los medios de un cambio profundo de la relación 
de fuerzas y de un aplastamiento por la fuerza del movimiento de masas. La vanguardia proletaria utilizaría 
ese plazo para perfeccionar la organización de las masas en órganos de dualidad de poder ( consejos obreros, 
milicias obreras) y para reforzar su influencia en el seno de las masas, a fin de abordar el enfrentamiento 
inevitable con las mayores p0S1bilidades de victoria, en fin, para ·acelerar la construcción del partido 
revolucionario. La diferencia entre esa perspectiva y la de una « normalización » de la situación « a la 
europea» -es decir, la de una repetición de lo que sucedió despues de la segunda guerra mundial én Francia e 
Italia, debido a la traicion del PC y del PS" y dentro dermarco-deuncrecimiento económico acelerado del 
capitalismo que fue posible debido a esas traiciones- salta a los ojos. 

l 

rara traq_ucir a la práctica esta perspecciva, los marxistas españoles deben aplicar,desde ahora una estrategia 
revolucionaria que tiene- como objetivo esencialimpedir o hacer mas dificiles todas las maniobras dirigidas a 
desviar. la energia revolucionaria de las masas hacia objetivos puramente reformistas, maniobras que, en las 
condiciones concretas de España, no conducirian • a una democracia parlamentaria burguesa mas o menos 

. ��b.le_ �o �-�n 1p_!.1eY_9 _ aplastamiento .sangrieIJ,to 4e !:as jóvenes generaciones combativas de- proletaciOL y -
est.i.diantes españoles. Los eleméntcs esenciles de esta estrategia son los siguientes : • -promover todas las iniciativas q_;ie impidan el fraccionamiento, la dispersión y el aislamiento de las luchas y
que tiendan, por el contrario, a la coordinación no solo sectorial sino también local, regional y nacional de las.'
luchas, tanto de las luchas obreras propiamente dichas como de las de los obreros, estudiantes y alumnos de
secundaria, de las capas trabajadoras de las « nuevas clases medias » y de los gampesinos pobres. Debe _
prestarse una grclll atención a las te<..-nícas de extensión y de generalización de las huelgast asi como a la. ••
aparición y al reforzamiento de organismos de· coordinación de las luchas, que prefiguren los futuros soviets.

-apoyar todas las tendencias a sobrepasar reivindicaciones y luchas puramente economicistas, a politizar las
huelgas y las campañas de agitación otrera. Las reivindicaciones democráticas, incluidas las referentes a la· 
cuestión nacional, juegan 'hoy dia un papel clave en ese sentido. Incluyendo sistemáticamente· en las 
plataformas reivindicativas las exigencias de la reintegración incondicional y con pleno salario de todos los 
opreros despedidos por represalias ; de liberación inmediata· de todos los presos políticos; de expulsjón de las 
policias privadas y de las fuerzas represivas publicas de las empresas, de las Universidades y de las escuelas ; de 
reconocimiento del derecho de huelga ; de reconocimiento de la libertad sindical, de la libertad de asociación, 
de la libertad de prensa, de reunión y de manifestación, las tentativas del régimen y de la patronal de conducir •. 
la lucha obrera 'dentro del marco de simples negociaciones salariales con armas desiguales (sin que existan 
siquiera sindicatos libres en el bando obrero) fracasaran de manera evidente. 

-impulsar las reivindicaciones y for:-nas de acción netamente anticapitalistas : no a la aceleración de las
cadencias ; no a los despidos ; lucha por el control obrero ; ocupaciones de fabricas, etc. 

-hacer comprender y organizar las formas adecuadas y cada vez mas elevadas de autodefensa de las huelgas
y de las manifestaciones de masas contra la violencia represiva de la dictadura, de sus agentes directos e 
indirectos, de los defensores del reino del capital en España. 

-asegurar cada vez mas el transcrecimiento de los organismos unitarios de preparación de las luchas
(comisiones obreras amplias y autenticamente unitarias), su sustitución por órganos representativos y 
democraticamente elegidos por las masas en el momento en que se producen luchas, es decir, preparar la 
aparición de auténticos órganos de dualidad de poder en el momento en que el movimiento revolucionario de 
las masas alcance su punto culminante. 

-preparar una intervención revohr:icn..ria entre los trabajadores agricolas y los campesinos pobres.

Toda esta estrategia se resur.1e eL la consigna : propagar, p�parar y organizar la huelga general 
revolucionaria para derrocar a la dictadur;; asesina de obreros. 

5 

' 

... 



1· .. 

'y 

5. 

Con la constitución y el rP.forzamiento de la Liga Comunista Revolucionaria, una primera etapa ha sido 
realizadaen el camino hacia la construl:ción del partido revolucionario del proletariado espaftol. Este soio puede 
basarse en el programa marxista revolucionario. Propagando ese programa, la LCR es hoy el primer nucleo de 
un partido de ese tipo. Para realizar la construcción de este, no bastara reforzar a la LCR con un 
reclutamiento individual intensificado. Ser.in inevitables agrupamientos, fusiones con otras corrientes 
revolucionarias, y la recuperación de los mejores militantes obreros de vanguardia que siguen ligados � PC. 

El papel de centralizador a !?scala nacional jugado por la LCR en la lucha por el boicot a las elecciones de 
!a CNS ; su papel de propulse,r de una respuesta inmediata y nacional a los acontecimientos de SEAT ; su
papel ejemplar en la agitación estudiantil de Madrid, han hecho conocer y apreciar a la organización en medios
amplios de vanguardia y han hecho :lf' ella un polo de atracción para los militantes revolucionarios en regi01�es
donde la organización no estaba tod.ivia implantada. La Cuarta Internacional se enorgullece del hecho que
militantes de ese temple y valor hayan deci,lido espontáneamente unirse a ella. Ve en ello la confirmación del
transcrecimiento actual de la Intermcional de un numero restringido de pequeños grupos de propaganda·
trotskistas hacia un movimiento r�volucionario mundial, ya capaz de adoptar iniciativas practicas que
modifiquen sensiblemente la relació:i de fuerzas entre la vanguardia y los aparatos burocráticos en el seno del
movimiento de masas, y que empie.cen a modificar al mismo tiempo las tendencias de evolución de ese
movimiento de masas mismo.

El problemil inmediato a resolver es el de una nueva etapa de crecimiento de la LCR. Ese problema implica 
el de las relaciones con las tendencias y grupos de vanguardia, centristas y ultraizquierdistas, y el de las 
relaciones con las organizaciones tradicionales del movimiento obrero, esencialmente con el PC. La 
delimitación programática sistemática, la polemica teórica, politica y propagandistica deben ser combinadas 
con la capacidad para proponer y concluir acuerdos de unidad de acción ocasionales en tomo a objetivos 
determinados que correspondan a los intereses del conjunto de las masas trabajadoras. No hay ninguna 
contradicción entre esos dos aspectos de la actividad politica de una organización revolucionaria. Al contrario, 
se completan lógicamente uno y otro. Cada uno de elloi. no adquiere todo su valor si no es a traves de la 
combinación con el otro. • 

·� �--- ...... 
En tomo a la cuestión de las· comisiones obreras, la construccion del partido revolucionario podria 

igualmente pasar a una nueva etapa. La tentativa del PCE de transformar las· comisiones obreras en sindicatos 
sernilegales dominados por el aparato del PC ha fracasado. Ese fracaso se debe a la quiebra de toda la 
orientación gradualista y neorreformista del PC, -las comisiones obreras, por la misma fuerza de los 
acontecimientos, han debido �xtE<nder su actividad hacia temas eminentemente politicos, que hacian 
incompatible toda existencia semileqal con la naturaleza misma de la dictadura. El fracaso resulta igualmente 
de la perdida de hegemonia Gel PCE sobre la vánguard.ia obrera, del proceso de düerenciación politica 
creciente en el seno de las comisiones obreras que incluso ha provocado a menudo su estallido grupuscular. 
Refleja, por ultimo, la extensión y radic-dización de las luchas, que provocan la aparición, antes y durante las 
huelgas, de organismos mucho mas ar 1plios que las comisiones obreras para preparar y dirigir la lucha obrera. 

De todo ello se deriva la imposibil;dad de calcar mecanicamente la actitud tradicional de los revolucionarios 
ante el trabajo_ sindical sobre la actit11d que los revolucionarios españoles deben adoptar hacia las comisiones 
obreras. Pero no se deriva de dlo, ae ningun modo, que se trate de una forma de organización que pueda ser 
considerada ya como superada. y a b que los revolucionarios debieran sustituir una combinación entre el 
grupo politice de empresa y el comite de huelga (o de preparación de la huelga) que emane de asambleas 
generales. 

Las comisiones obreras representan frecue!ltemente la forma de organización de una confrontación y de una 
colaborción permanentes de todos los !?lemento:. militantes dentro de la empresa, siendo la mas adaptada a las 
condiciones de clande1otinidad -es decir, a la imposibilidad de organizar sindicatos de masas- y de ascenso cada 
vez mas impetuoso del movimiento,'"? masas (es decir, de la fluctuación del numero de militantes activos en la 
fabrica del simple al doble o al trip1e durante las fases de agitación). Tiene la doble ventaja de ser abierta y 
unitaria, a partir del momento en q\.e los acontecimientos y la relación de fuerzas permitan romper con toda 
pretensión del PCE a un control p0litico o a la representación exclusiva en su seno. 

Los revolucionarios españoles debe"l pues hacerse los abogados más convencidos de ese carácter unitario de 
las comisiones obreras, que implica el respeto mas amplio de la democracia obrera y del derecho de 
representación y de organizacióu de todas las tendencias del movimiento obrero en su seno y teniendo en 
cuenta sin embargo la realidad concreta y sin fetichizar ninguna forma especifica de unidad de acción. La 
lucha por ese principio corresponde hoy a una autentica toma de conciencia en el seno mismo de la base del 
PCE. Lejos de oponerse a la tarea de construcción de una nueva dirección revolucionaria del proletariado 
español, permitiria concretizar esa tarea por primera vez ante una vanguardia obrera mucho mas amplia. 

l



La Espai'ia franquista es hoy el e�labon mas débil de la cadena imperialista en Europa. El estallido de una 
huelga general revolucionaria, el comienzo de una nueva revolución española ten<iria repercusiones 
incalculbles en la configuración de las fuerzas sociales y politicas en todo el continente. Los marxistas 
revolucionarios y la Cuarta Internacional tienen, por todo ello, un deber particular de solidaridad hacia el 
proletariado español y sus cama.radac; de la LCR. El lugar eminente que el proletariado español ocupa hoy 
dentro del conjunto de las luchas obreras en Europa y la importancia decisiva. que tendria el estallido de la 
revolución española para la revolución proletaria en toda Europa capitalista imponen a las organizaciones 
marxistas revolucionarias no solameníe un deber particular de ayuda a sus camaradas españoles de la LCR. 
Implican tambien la necesidad de comprender que, en muchos paises de Europa, los trabajadores españoles 
inmigrados actuan hoy como una fue¡-za de vanguardia particularmente combativa. Es pues urgente desarrollar 
un trabajo sistematico en ese medio y orientarse hacia la organización de grupos españoles simpatizantes de la 
LCR en el extranjero, alli donde esto sea posible. Ayudar a la maduración del proceso revolucionario en 
España, ayudar a la construcción de una nueva dirección revolucionaria del proletariado español, contribuir al 
reforzamiento de la LCR, es el medio mas directo de que- disponen hoy para acelerar el transcrecimiento del 
nuevo ascenso de las luchas obreras en Europa desde mayo 68 hacia un nuevo ascenso revolucionario a escala 
continental. 
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Declaración del S.U 

La siguiente resolucibn ha sido adoptada el 16 de abril por el S.U. de la IV Internacional. 

Detenidos desde diciembre 1952 • enero 1953 en la Republica Popular China, un cierto numero de trotskistas 
chinos han sido encarcelados sin juicio. 

Su encare elamiento sin juicio es totalmente ;legal: segun el artrculo 87 de la Constitucibn de la Republlca 
Popular China, 11 los ciudadanos de la RPCH gozan de las libertades de expresibn, prensa, reunibn, asociacibri, desfile 
y manifestacibn. El estado garantiza a los diudadanos el disfrute de dichas libertades, concediendo las facilidades 
materiales necasarlas.» . 

Entre los encarcelados se encuentran: 
Chen Chao Lin)-Miembro fundador del PC, posteriormente del movimiento trotskista chino; nacido en 1901, Tras 

haber trabajado en Parfs con Chu En•Lai y Chen Vi (ex-ministro de defensa de la RPCH), al fin de la Primera 
Guerra Mundial gana Moscu para estudiar en la Jniversidad Comunist.i de los Trabajdores de Oriente. En 1925 
vuelve a China como miembro del CC del PCCH; conocedor del ingll!s, alemAn, frands y ruso, traducea al chino 
obras marxistas e inicia la formacibn de cuadros revolucionarios entre la juventud. En la revoluclbn de 1925•27 
juega un Importante papel en la recJibn de Wuhan. Tras la derrota pasa al trotskismo, detenido por la policía del 
Kuomitang es condenado a 1 5 aftos � prisibn y no fue liberado m�s que 7 al'tos despu�s, en 1937, al comienzo de 
la guerra chino-japonesa. Desde entonces se consacra a. la traduccibn de obras de Trotsky al chino y, tras la 
rendid!bn de los japoneses! en 19_4_� •. a la r�accibn de un bimensual «Nueva Ensel'ta» prohibido oor el gobierno delKoum,tang. Al \Ir l iberado Shangai por el EPL, un cierto numero de militantes trotskistas marcharon a 
H0l1t,..-Kl)lig; pros1gu1imdo sus actividades politicas desde et exterior; Chen quedb en el Interior militando hasta su 
arresto. Ha pasado 27 atlos de su vida en la caree! (7 bajo Chang, 20 bajo Mao); tiene en la actualidad cerca de 72 
aftoL . . 

Chiang Tseng-Tung: dirigente activo del movimiento obrero de Shangai, tomb parte en la huelga general y en la 
insurreccibn de 1925. Continuo su tarea de obrero revolucionario bajo la dictadura del Kuomitang enarbc,fando en 
tanto que trotskista, la bandera de la IV Internacional. La policia de Mao lo detuvo en 1952. Si aun vive, debe tener 
aproximada!flente unos 62 aftos. 

Chou Jen-Son: Intelectual revolucionario; daba clases en una escuela superior, fue detenido en el puerto de Amoy 
(provincia de Fuklen). Se le cree encarcelado en Shangai. 

Ho Chi-Sen: Lider estudiantil de Pekfn en los años 20; se adhiere al PCCH poco despues de su fundacion. En la 
expediclon del ER del norte da Kwang-tung para 'iberar al pais de los seftores de la guerra (1925•27) jugb un papel 
dirigente al lado de Mao, primero en Wuhan y luego en la provincia de Hunan. Tras el «golpe» contra-revolucionario 
de Tchang Kal-Chak en Shangal (abril de 1927) trabajb en la reconstruccib1. del PCCH en la clandestinidad. En 1929 
(segfm.Chen Ou-Shing): persuadido-del carilcter ti'l'Oneo de la linea poll'tica dictada por el Komitern al -PCCH, se hace 
trotskista. Representaba a los «Proletariosn, uno de los cuatro grupos trotskistas que se unificaron en 1931, dando 
origen a la LC, que se convierte en 1938 en la seccion china de la IV Internacional. Ha sufrido ya de una mala salud 
cuando su !(viejo camaradan- Mao lo puso tras los barrotes. No se sabe nada de el desde hace muchos años; si aun 
esU vivo debe tener unos 7S aftos, pero se tienen razones para temer que haya muerto en un campo de trabajos 
forzados. • 

' 
. 

Ling Hwen-Hua: Este-veterano de la lucha revolucionaria era miembro de la CE de la Uni6n éte. Impresores de 
Cantbn cuando fue detenido por la policla de Mao a finales de 1952. Fue enviado a Wuhan con otros trotskistas 
detenidos en la « zona administrativa del Sudoeste ll y condenado a trabajos forzados a perpetuidad. Ninguna noticia 
sobre él ha llegado al exterior. Si vive, cuenta con mb de 50 aftos. 

Ling Sum-Chi : Lector en la Universidad Sun Yat-sen de Canten, 4etenido en 1953 tras los .movimientos de masas 
de finales del al'to anterior. No se conoce su suerte. 

Wang Kwo-Lung: Profesor, al igual que Chou Jen•sen, fue detenido en Wendrow (provincia de Chekiang). Se crn 
que se encuentra det!9nido en Shangai. 

Ying Kwuan: estudiante en Francia con Chu En•Lai (1920), milita en 1923 en la seccibn francesa de la Juventud 
Socialista China con Chen VI y Li Hu-Chwang (miembro del BP del PCCH) comó presidente de la comislbn de 
organizacion. En 1924, tras haber sido secretari.., para Europa del PSCH, es secretario del PCC� de la provincia de 
Shontung. En 1925 es secretario del Comite Regional de Shangai, del que Chen Pi-Lan era tambien miembro. 
Dirigente de la revolucibn de 1925-27 en la China central (provincia de Anhwei) pasa al trotskismo en 1929 y 
trabaja por la unificacibn de los diversos grupos. Detenido en 1932 por el Kuomintang, puesto en libertad en 1934 
y nuevamente detenido, no fue liberado hasta 1937 (guerra chino-japonesa) y trabaja durante la guerra entre los 
estudiantes. Despues de rendicion del Japbn, vuelve a la actividad polltica en Shangai hasta su detencibn por la 
pollcla de Mao ; si vive todavía, debe tener unos 72 años. 

Esto no representa mis que un pequefto numero de los trotskistas encarcelados en China ; ademAs de los 
veteranos del movimiento, numerosos militantes jbvenes se hallan igualmente en prisibn. Algunos han sido 
condenados a penas que oscilan entre 5 y 1 O aíi.>s de trabajos forzados. Es posible que al�unos hayan sido puestos 
en libertad, pero se ignora en qu� circunstancias. Tampoco se tienen noticias de los famihares de dichos detenidos 
politicos, igualmente encarcelaáos. 

El re9imen de Mao tendrl que informar sobre la suerte de estos presos politicos. ¿ Viven todavla? ¿ Algunos han 
sufrido Juicio secreto ? ¿ De que crimenes o infracciones de la ley han sido acusados ? ••• El secreto que rodea a 
estas detenciones no dice nada bueno· sobre el modo como se aplica la Constitucibn en China. Indica, por el 
contrario, que dichas detenciones han sido llevadas a cabo violando una constitucion que « garantiza » la libertad de 
expresion ; si este no es el caso, ¿ por que i;I gobieroo chino no ha realizado un proceso publico ? 

¡ Exijamos ciue el gobierno de Mao respete los derechos garantizados por la Constitucibn ! 
¡ Exijamos el respeto de la democracia proletaria en China ! 
¡ Exijamos la liberacion de los trotskista� chinos ! 

Pedimos a todas las organizaciones que han defendklo a la Republica Popular China contra sus enemigos, q_ue h!'n 
apoyado a la revolucion china, que- tomen posicibn ante esta euestlbn para ayudarnos a romper el muro del s1lenc10. 

. , .



CHINA 

LA REVOLUCION INCONCLUSA (articulo aparecido 
en� RED MOLE�. n. 42, del 15 de mayo de 1972) 

Los intentos de los dirigentes chinos de lograr una 
c<>4!xistencia pacifica con los Estados_ Unidos �an 
sufrido un fuerte golpe con la magnifica ofensiva 
mi 1i tar desencadenada por los vietnamitas. Es 
importante sin embargo relacionar la politica ex�erior 
chma de los ultimos tiempos con las deformaciones 
internas que se produjeron y culminaron durante la fase 
de la « revolucion cultural �. 

Para analizar el papel jugado por China en la fase 
actual de la politica internacional y la naturaleza de su 
grupo gobernante debemos tomar como punto de 
partida 1a revolucion que termino victoriosamente en el 
otoño de 1949. Esta victoria de la revolucion china fue 
el acontecimiento mas importante desde Octubre de 
1917 : represento un salto cualitativo con im¡x>rtantes 
consecuencias a largo plazo _para el pueblo chino. Se 
trata al mismo tiempo de un duro golpe al imperialismo 
y produjo profundas alteraciones en la relacion de 
fuerzas a escala mundial. Ninguna critica al orden 
forjado en China despues· de la revolucion o a la 
politica del grupo gobernante puede alterar esta 
valqracio'! fundamental. 
• La comparacion siguiente no es nueva pero tiene

todavia su fuerza : basta comparar el desanollo de 
China en los ultimos veinte años con el de la India para 
comprender el alcance de los problemas abordados por 
la revolucion. Mientras China se ha liberado 
completamente de la influencia imperialista, en India 
los efectos de los intereses imperialistas, en particular 
los de Inglaterra y Estados Unidos, se manifiestan mas 
claramente que antes. Mientras en China las bases de la 
clase dominante anterior han sido completamente 
de5truidas, ..India. ae .,ve:,afeetada '}>Or-'llna- pofarizacmn
social extrema : la barbarie de la sociedad efe castas aun 
gobierna al pais. Aun cuando Las tensiones sociales no 
han desaparecido, China ha cumplido virtualmente la 
tarea de unificacion nacional j por el contrario, India se 
tambalea bajo el influjo de tuerzas centrifugas que es 
probable la conduzcan a su desintegracion. China no 
tiene-deudu exteriores mientras que el endeudamiento 
de India es descomunal. Mientras China ha superado su 
pobreza tradicional, India se ve incapaz de lle,ar a cabo 
las reformas economicas mis urgentes : la gran mayoria 
de su poblacion vive bajo la constante amenaza de la 
inanicion. El desarrollo divergente de los dos paises esta 
besado en diferencias clitativas de sus respectivos orden 
social y economico. La experiencia china pese a todas 
sus. contradicciones y limitaciones, demuestra la 
superioridad historica de las relaciones de produccion 
socialistas que se establecen en los paises donde la clase 
obrera esta en el l?()der, por encima de las relaciones 
capitalistas existentes bajo un gobierno de clase 
burgues. 

.t:a guerra revolucionaria f"malmente victoriosa, de 
una duracion de veinte años, _provoco un justificado 
interés• y llego a servir como fuente de inspiracjon a 
otras luchas. China se convirtio, sobre todo en Asia, en 
un poderoso foco de atraccion y en un gran poder 
antinnperialiata. Incluso las nacientes bu�sfas, 
durante un cierto periodo, practicaron una pohtica de 
relaciones amistosas con China •algo que China 
aceptaba e incluso estimulaba, en ocasiones en perjuicio 
suyo. La influencia china no se debilito postenonnente 
cuando los acontecimientos de la politica mundial y los 
asuntos internos de algunos de esos pa1ses provocaron 
cambios y rupturas en las posiciones chinas. Por el 
contrario, el presti¡io de China crecio entre el 
campesinado radicahzado y las masas obreras y 
pequeñoburguesas, particularmente despues de la 
ruptura chino-sovietica y la posterior critica china al 
PCUS. Las masas radicalizadas veian en Pekin la 
posibilidad de que interviniera decisivamente en la 
so lucion de la crisis dentro del movimiento 
internacional de la clase obrera, y para extender el 
apoyo politico, y si era necesario militar, a las luchas 
contra las clases dominantes nativas. 

Esta unidad de factores objetivos estructurales, y de 
elementos subjetivos, condiciona ei papel jugado por 
Chi!la durante los quince años posteriores a la �ictoria 
de su revolucion. Estos factores y elementos estiin lejos 
de haberdesaparecido· pese a los acontecimientos y 
cambios producidos recientemente. 
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Sin embargo la edificacion de un nuevo orden social 
en China tuvo Íugar dentro de un contexto que pronto 
engendro diversas deformaciones y degeneraciones. 
Durante mucho tiempo los marxistas revolucionarios 
han estudiado y criticado ese fenomeno y por ello han 
sido acusados de « dogmatismo 11 y de « sectarismo 11. 

Pero despues de la irrupcion de la �risis impr?piamente 
llamada « revolucion cultural ll y despues de las 
polemicas que se dieron en ella, parece dificil no 
concluir -aun cuando solo sea en base a la evidencia y 
las criticas emitldas por los partidarios del grupo en 
torno a Mao- que se ha producido una de�eneracion del 
Estado obrero chino. Mao mismo declaro que « desde 
la liberacion hasta ahora, en el cuno de diecisiete años 
n o s o t r os mismo, nos hemos d i s tanciado 
considerablemente de las masas >t .. 

En-un·libro recientemente publicado en ingles (porla 
« New L!ft Review ») he desarrollado una serie de 
argumentos apoyando la tesis de la degeneracion 
burocritica en China. Esta degeneracion ha asumido 
formas concretas en el proceso de diferenciacion social, 
que, aunque no sea tan drastico como en la URSS

1 
ha 

afectdo no obstante a la totalidad dé la sociedad chma. 
Aparte de una visible diferencia en el nivel de vida entre 
la ciudad y el campo, han aparecido desi�aldades 
importantes dentro del campeainado ; es el mismo caso 
en 1a clase obrera., que fue la primera en sufrir la baja de 
la dina.mica de salarios. Mas importante aun, grandes 
diferencias han aparecido entre los obreros y 
campesinos, por un lado, y los nuevos estratos 
privilegiados por otro. En la industria, los técnicos y 
admini.&tradores perciben un salario considerablemente 
s�oq¡:..u.na..mar.ca.da.. dif erenciaeion-soeial � P,rodUce 

aun dentro del Estado y del aparato del partido. Los 
privilegios, no solo en los ingresos, crecen visiblemente 
cuando uno asciende lo escalafo.nes del partido, del 
ejercito y del Estado. Como se dijo en varias 
acusaciones duras hechas en China entre 1966 y 1969,
los muimos dirigentes gozan de un nivel de vida 
difkilmente compvable al de las masas. 

Este proceso ha sido posible debido a la naturaleza 
del aparato politico y al modo de funcionamiento de 
este. Con excepcion de alguna independencia real a 
nivel de localidades de provincia y ·en ciertos perlodoa 
solamente- en fabricas y administraciones locales, _lu 
decisiones economicas y politicas importantes han sido 
siempre un monopolio exclusivo de ll!- direcci�n del 
partido y del Estado, la cual se ha fundido en China en 
un mayor grado que en otros Estados obreros. La 
Asamblea Popular china y su Comite Permanente nunca 
han sido organos de toma de decisiones. Todas las 
decisiones importantes han sido siempre beehu por el 
aparato del _partido

,1, 
y �o_mo los Congresos del Partido 

(o plenos ,, del 1.,;om1t.e Central) son raramente 
convocados (en los illtimos veintiseis años solo se han 
hecho tres congresos), esas decisiones son adoptadas 
por el Bro Politico, o sea, por su Comite Permanente. 
( Una alternativa para el Comite Central ea la 
desígnacion de comisiones especiales). Eae !?1<>4º de 
funcionamiento solo puede provocar la expuls1on de lu 
masas de cualquier control real sobre la vida economica 
y politica del pais y en la consolidacibn de podelOIOII 
grupos dentro del partido, que se lanzan a Jo,fhu 
secretas entre ellos y que fueron uno de los principalea 
objetos•de ataque durante ma revolucion cultural. 

Un factor objetivo que contribuyo al proceso de 
degeneracion en China fue el terrible atraso del pala, 
peor aun que el de la URSS después de la revolucion. 
Pero un factor mas decisivo fue el uso de elementos del 
viejo aparato politico y admfoistrativo en la éreacion 
del nuevo orden so cia l. Asi, estructuras 
cualitativamente nuevas, revolucionarias, que debian 
asegurar la participacion de obreros y campesinos en la 
direccion del pais, no estuvieron presentes en ningun 
lugar. Esto no fue accidental sino que ae deri�aba, en 
ultima instancia, de la naturaleza del PC de China y de 
su aparato dingente originalmente fonnado en los 
territorios liberaaos. A pesar de su especificidad y de 
sus diferencias con Stalin en los momentos cruciales de 
la revolucion china, el PC Chino sufre no obstante los 
efectos destructivos cJ.l estalinismo : . despue:1 de la 



revolucion va a jugar un papel fundamental en la 
burocratizacion del nuevo orden social. Los rasgos 
estalirústas del PC Chino, presentes ya durante el 
periodo de la guerra civil, y la degeneracion del Estado 
obrero chino durante los años 50 y 60 no deben 
hacemos olvidar las importantes lecciones de la lucha 
armada ni el hecho de que fue el PC Chino quie.n dirigio 
a las masas para derrocar al gobierno de la vieja clue. 
Pero es tambien importante comprender que el e:rito 
historico de la revolucion no debe impedirnos 1nalizar 
su complejo y contradictorio proceso y la naturaleza 
misma del orden maoista. 
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La crisis politica y social que se produce b�jo el 
nombre de « revolucion cu! tural 11, que se extlende 
simbolicamente de Noviembre de 1966 (el ccmienzo 
del debate publico sobre la ya famosa obra t.:atral) a 
Abril de 1969 (la apertura del Noveno Confeso del
Partido), forma una parte �o�erente �e. marco 
expuesto anteriormente. En ultimo anahS1s, es el 
resultado de conflictos y contradicciones que se han 
acumulado en el nuevo orden social. Este nuevo orden, 
iniciado por la revolucion, estuvo desde el principio 
marcado por deformaciones buroc�ticas _que 
perjudicaron y distorsionaron el desarrollo indus�1al y 
el proceso de colectivizacion, creando asi tensiones 
tanto dentro del aparato economicot politico y militar
como dentro de toda la socieaad. El conte�to 
internacional -1965 fue .el año de la ofensiva 
imperialista en Vietnam ·y de la_ ca:tastrofe iD:d�nesa· 
agudiza aun mas laa contrad1cc1ones. EX1�t1a la 
posibilidad real de la dinimica de la guerra en Vietnam 
llegase a provocar un ataque directo contra China y 
esto forzo a la direccion china a plantearse �na 

- ·estrategia en tomo a este problema -algo q_ue remite,
entre otras cosas, a las relaciones de China con la 
URSS. 

Hay dos interpretaciones de. la revolucion cultural 
-ambas incorrectas- que deben ser rechazadas. La
primera interpretacion parte del hecho indiscutible que 
el con.flicto empieza en las esferas mas elevadas del 
partido, y despues de esto se lücieron llamamientos a 
las masa6. ü2nm.ero a . .los estudiantes, luego a 1011 
obreros). Teniendo tambien en cuenta el resultado fina' 
de la crisis, esta ínterpretacion intenta reducir el 
fenomeno de la revclucion cultural a un ccnflicto 
dentro de la burocracia en el que los obreros y 
estudiantes participaron bajo un estricto control desde 
arriba, es decir, como fuerzas que fueron esencialmente 
manipuladas con el proposito de consolidar la 
hegemonfa del gruP.o d1rigente. Los partidarios de la 
segunda interpretac,on toman como punto de partida el 
hecho igualmente indiscutible de la moviliucion de 
masas (particularmente en ciertas fases) y el hecho de 
que las. masas crearon determinadas estructuras 
organizativas, a fin de presentar la revolucion cultural 
como un movimiento relativamente espontaneo de lu 
masas dirigido,la destruccion de la burocracia y al 
establecimiento de la democracia desde abajo. En la 
realidad, la revo1-Cion cultural representa al mismo 
tiempo una ¡,rofunda crisis del aparato gobernante a 
todos los niveles y una movilizacion muy amplia de las 
fuerzas sociales que, impulsadas al principio por 
factores de protesta1 pronto adquieren un gran impetu
y se ven confrontaaos con el marco mismo de poder 
burocratico. 

Es necesario insistir en este punto a fin de 
comprender la decision del grupo en tomo a Mao Tse 
Tung (quien, despues de todo, babia tomado iniciativu 
semejantes en el pasado) de llevar fuerzas frescas al 
conflicto entre las varias corrientes dentro de la 
direccion del partido : esta decision fue crucial para su 
ex.ito final. Al mismo tiempo, podemos entender por 
que, tan pronto la ola montante va mas allii y atenta no 
solo contra las formas especificas de direc=ion 
burocratica sino a la direccion burocratica misma, la 
misma faccion toma medidas energicas -incluyendo la 
represion violenta- para detener las posterior!!s 
movilizaciones de las masas y canalizarlas en una 
direccion mis apropiada. Esto sucede primero cuando 
el movimiento estudiantil se prepara subtemlneamente 
en el otoño de 1966 y posteriormente en una escala 
mils explosiva y significativa en el momento en que una 
oleada de huelgu de gran amplitud afectan a un 
numero de ciudades chinas, alcanzando su punto mas 
elevado en los primeros meses de 1967. Es smtomatico 
que todos los apologistas de la revolucion cultural 
traten, si no abiertamente de ignorar las moviiizaciones 
y huelgas obreras, cuando menos reducirlas a 

-----
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dimensiones insignificantes a pesar del hecho q_ue las 
mismas fuentes oficiales daban una buena indicac1on de 
su importancia. En realidad, tratan, muy dificihnente, 
de ignorar precisamente los acontecimientos que hablan 
mis abiertamente dei conflicto entre las aspiraciones de 
las grandes masas, por un lado, y los intereses y 
orientaciones no solo de las tendencias mas 
conservadoras sino tambien de la faccion de Mao. 

En segundo lUllar, el papel jugado por el ejercito 
debe tambien ser analizado C:entro de ese marco. :-.lo es 
accidental que una de las primeras batallas gue inician 
la crisis, de mediados de 1965 a principios ae 1966, se 
desarrollo precisamente en el ejercito. La faccion 
Mao-Lin Piao estaba ansiosa de consolidar su control 
sobre las fuerzas armadas antes de lanzarse a un ataaue 
frontal. Para este proposito fue convocada una reuníon 
del mas-alto cuerpo del ejercito y Lo Jui Ching, hasta 
entonces comandante en jefe, fue reemplazado. En 
efecto, el ejercito ju¡o un papel decisivo en las fases 
mas importantes de la revolucion cultural. En el 
momento en que el aparato del Estado y del Partido se 
veia profundamente sacudido y paralizado con la 
direcc1on drasticamente reducidaen numero, ;J ejercito 
dificilmente se vio afectado y llego a adquirir 

inevitablemente funciones normalmente ejercidas por 
otros sectores del aparato. Por esta razon el ejercito fue 
vital en el desarrollo de la crisis hasta su fin -algo que se 
derivaba naturalmente de su posicion como prunera 
linea de defensa del orden burocratico. 

En tercer lugar, hemos de considerar los metodos 
con los cuales la batalla politica fue disputada ante las 
masas. Durante la revolucion cultural no hubo una 
confrontacion abierta sobre los problemas reales y las 
posiciones reales. En lugar de esto, se usaron diversas 
« transcripciones » y " traducciones ,. segun el peor 
modelo estalir. ·sta. No se permitio a IOf lideres 
purgados defenderse publicamente frente a los c�os 
dirigidos contra ellos y de esta forma fueron obJeto 
ficil para el ataque y abuso publico1 para finalmente ser 
acusados como agentes de la el.a.Se enemiga y del 
imperialismo. En la medida que es posible reconocer la 
evidencia, no hay duda de que sus posiciones fueron 
deformadas, si no completam•mte falseadas. Cuando 
juzgamos la naturaleza de la faccion dirigentet debernos 
tener en cuenta el hecho de que, en lugar de aesarrollar 
su politica de confrontacion en el espiritu de los 
principios lerúnistas del� ·centralismo democratico, 
afrontaron los problemas llenos del peor estilo 
estalinista. Esto no implica necesariamente que l<?s 
acusados expresen J?O&iciones progresistas o m:LS 
progresistas � �voluc1onarias _que las �e Mao Y: Lm 
Piao. Las posiciones y perspectivas ofrecidas estuVIe�o!l 
lo suficientemente diferenrl11das como para perm1�r 
una clarificaci,',n simple. Sin embargo, podemos decir 
que Liu Shao Chi, y Teng �iao Ping expr�Sl!-ban una 
con cepcion mas trad 1c1onal y orgamcamente 
burocratica del ppel del partido y del Estado Y que esto 
provoco su derrota en u11a batalla que provoco un 
despertar politico de las masas. 

Finalmente es muy importante recordar q!le, ,en el 
curso de la oía ascendente, al�as de las aspu:,ac1?nes 
de las masas llegan a ser articuladas en terml?'?I 
ideologkos y organizativos muy concretos. Los com1tes 
de obreros y de estudiantes formados� oponran a la 

. canalizacion oficial de las masas. Var10J textos (de 
significacion y valor desigual) fuer�n elab_o!ados 
llamando a una consistente lucha ant1burocratica Y 
acusando a la faccion dirigente d� reticencias P.�ª 
dirigir la revolucion cultural hasta-el f!nal. Es0& com1tes 
mantuvieron tambien discusiones sobre la naturaleza 
del socialismo en China un claro signo del desarrollo de· 
la conciencia politica de las masas. No es s'?rprendente, 
pues que en ciertos _momentos . cruciales de la 
revofucion cultural e incluso recientemente, esas 
tendencias de « ultraizquierda,. sean duramente 
atacadas por la faccion maol'sta, dirigida por Cbu En 
Lai. 
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III 

Algunas interpretaciones de la revolucibn cultural 
hablan de la destruccion del viejo aparto del Estado Y 
del partido y de la creacion de nuevos organos 
democra.ticos que expresan los deseos de las masas. No 
negamos que esas estruc�r� fu�ro!l pl�teadas o que 
se produjo un reemplazamiento s1gn1ficat1vo d4! c?a�ros 
a todos los niveles, asegurando un contacto mas If!t1mo 
y vivo con las masas. Creemos _que a ruveles 
administrativos locales las masas tienen mayores 
posibilidades ahora y que, al menos en alg�nas 
empresas en· el momento culminante de la cns1s e 

------------------------



inmediatamente despues, los obreros pudieron influir 
en el funcionamiento de las fabricas. P.<.!almente, 
creemos que el balance de fuerzas es mas favorable a las 
masas deapues de la revolucion cultural que antes de 
1965 -en particular, porque como hemos dicho antes, 
la crisis estimulo un desarrollo de la conciencia politica 
de las masas. Ademas, creemos que las implicaciones de 
este cambio se presentaran en el futuro en los nuevos 
ascensos de masas que haran estremecer de nuevo a la 
sociedad china. Pero para nosotros la cuestion 
im.Portante consiste en saber si realmente la revolucion 
cultural representa una ruptura cualitativa, es decir

l 
una 

eliminacion de la degeneracion burocratica a traves de 
una reorganizacfün completa de la sociedad sobre la 
base de nuevas estructuras autenticamente 
democriticaa y revolucionarias. k Es el camino elegido 
ahora por la direccion china un nuevo y mejor 
« modelo » para construir el socialismo ? 

En primer lugar, si examinamos las C<?!1cep<:iones y 
perspectivas elaboradas durante la revolt.c1on china, nos 
encontramos con gue siguen fielmente a las establecidas 
en el pasado por Mao y otros <lirigentes, especialm,mte 
en el momento del Gran Salto Adelante y en el de las 
Comunas Populares. Este innegable eleI?ento _de 
continuidad se refleja tambien en la explotac1on m�1va 
de viejos textos y_ citas por los di�g�ntes �el P.art1do 
durante la crisis. En cuanto a la pnnc1pal duecc1?m. de 
la poltica economic_a, el Noveno CongresC? del Partido 
reafirma la orientac1on de 1961 : " La agricultura ea la 

. base de nuestra economia y la indus.tria es� elemento 
principal ». Muchos estudios y art1culos interesantes 
publicados entonces sobre problemas err el campo 
tienen como interes central la dialectica de· la 
colectivizacion y de . la mecanizacion. Pero las 
principales fonnulaciones siguen a las elaboradas 
anteriormente en los años 50. En algunos casos, cuando 
son entregad01 tractorea a las. comunas, encont�os 
una- descnpcion de los campeSU1os dentro de la m1�a 
visícm -krutcheviana dele futuro. No se han producido 
cambios biaicos en el sistema de remunerac1bn de los 
campesinos, por ahora. Globalmente, podemos decir 
que no ha habido una metamorfosis fundamental en el 
campo. 

En cuanto a la industria. la polemica sostenida entre 
1965 y 1968 se concentro·en·tomo a la critica de!�
formas de adminiatracion autoritarias y tecnocra.ti�as. 
Aqui el principio del fapel dirigente del partido,
afirm�do en ocasion de Gran Salto Adelante, fue 
nuevamente p r o clamado. En el periodo de 
reestruciuracion

1 
el �apel principal fue j�ado por los 

comites revolucionarios en los que loa miembros del 
partido siempre tenian una clara mayoria. El siate�a de 
salarios segun lo que conocemos, no fue cambiado. 
Algun� restricciones sobre l!l i?iciativa_ de los o�reros 
en la produccion fuerop supnm1dos, el nguroso .st�tema 
de· administracion fue . s�plificado, � _princ�p10 de 
cooperacion entre cap1tal1Stas - y adm1rustrac1on fue 
prclamado se hicieron algunos experimentos en tomo a 
la• ru-ptura' de la distincibn entre trabajo intelectual y 
trabaJO manual, y se ofrecio a los obreros medios para 
el avance personal. Sin embargo, nada de esto tiende 
hacia la real administracion obrera. Como los 
campesinos, los obreros no tienen participado� en las 
opciones economicas fundamentales qu� conc1erne_n a 
la totalidad del pais y los cuales detennman, en ult:ma 
instancia, la po1itica economica local: Et: este. area 
decisiva la hegemonia de la burocracia stgue siendo 
intocable. 

La revolucion cultural estimulo la imaginacion de la 
gente fuera de China porque produjo una serie de 
textos -i!Obre todo los famosos Dieciseis Puntos- que 
evocan loa principios de la Comuna de París, cita�os 
por Marx y Lenin como los exponentes de la fundac1bn 
de la democracia obrera. ¡, Cuales fueron los resul�dos 
practicos de la revolucion cultural en este sentido ? 
Desgues de la �1;1dida_ de 1966•67 en el ªPll!l�º 
pohtico y admmutrat1vo, se formaron com1tes 
revolucionarios en 29 provincias. Pero solo en unos 
pocos casos esos. comites fueron elegidos y entonces 
solo se lea permitia funcionar iieapues de ser 
reconocidos explicitamente por la faccion dirigente. En 
muchos casos los comites fueron designados : mas bien 
que expresion de los deseos de las maaas, fueron el 
resultado de acuerdos, validados desde arriba logrados 
entre· los componentes del llamado triple b\oque : el 
ejercito, los cuadros dirigentes y las masas. �o ea por 
casualidad que el papel clave en estos co:r11tH fuera 
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jugado por el ejercito. Es tambien muy significativo que 
esta reestructuracion se produjera solo a nivel 
provincial Las instrucciones oficiales siempre -fueron 
muy claras: la« toma del poder-.. no se extiende_ al 
Consejo Estatal (Gobierno) ni al Comí� Central, ni 
siquiera a los comites centrales provinciales. En otras 
palabras, los centros de poder real siguieron sin verse 
afectados. 

En relacion a esto tenemos que recordar at«o q_ue ea 
fundamental en el marxismo � cuando las áecwones 
poUticas sobre las cuestiones mas importantes no son 
adoptadas por las masas o por brganos di.rectamente 
creados por ellas y cuyo trabajo controlan 
permanentemente, entonces el poder no pertenece a lu 
maaas y la democracía proletaria no existe. La 
petrific.acion burocratica e:ustente en China antes de 
1965 no J>uede ser eliminada suati.tuvendo a unO& 

cuantos iní:iividuos o mediante la reorganizacibn a 
ciertos niveles, sino sblamente a traves de un cambio 
cualitativo a todos los niveles. Asi pues, la llamada 
« revolucion cultural >t fue esencialmente un intento de 
reforma dentro del marco del orden burocrltico 
existente y no una destruccion revolucionaria de ate. 

IV 

Los marxistas revolucionarios han insistido siempre 
en la importancia del debate entre China y la URSS y 
han declrado abiertamente que lu crtticu cbinaa a la 
URSS y a otros PCs han sid!) vil�du. El a�yo chi�o a 
la lucha armada en Thailandia, por e1emplo, • ha 
contribuido significativamente al desarrollo de 1a lucha 
antiimperialista en .A5ia. Al criticar el oportunismo de 
los PCs occidentales, al manifa(U st ·süifflát¡•• ;¡ l( i� 
quierda revolucionaria durante 1/)e-eco!dleciihle�e,.·. 
Mayo 68 en Francia, al condenar•Ja:i•�•GbecOll�
lovaquia, lazdireccion china contaribu�:obj«iivamen�:� 
a la crisis de los regj.menes v puiid(M(tMroorliliCO&!yít!�: 

. timula a nuevas vanguaroi� p?fiticu •. 
Tales actitudes explican la atraccion de Ju poeiciones 
chinu en diversas partes del mundo, aun cuando esta 
atraccibn sea limitada, particulumente en los·Eatadoa 
obreros de Europa del Este, debido a la incapacidad de.. 
la-- -dfreccion china--de romper "con:· Stalin• y--·. er 
estalinismo. No obstante, cualquier an!liaia del 
maoismo como corriente dentro del movimiento 
internacional de la clase obrera debe ir mu alli de la 
simple comparacion de las posiciones chinaa y de la 
URSS. En realidad, es necesario eatudiar la naturaleza 
del maoismo en su totalidad a ftn de comprender la 
logica fundamental de su politica. 

Cuando analizamos la polttica exterior · china, 
debemos recordar que esta tiene implicaciones decwvu 
en las luchas de los paises coloniales. y neocolonialea. 
En este sentido, la orientacibn estrat�ca adoptada por 
Pekin, y los grupos bajo su influencia, se basa en la 
p r e m i s a  de revolucion e s  demo criticas o 
nacional-democriticas q_ue esten diri¡ida.s no contra el 
capitalismo como tal smo contra er feudalismo y el 
imperialismo. De esto se desprende una polltica de 
alianza con la burguesia na.c1onal y « otras fuerzas 
democraticas, patrioticas y antiimperialistaa ». No ea 
necesario insistir en la mspiraci6n general de esta 
orientacion : se deriva de las concepcione• do_minantet 
e.n tiempos de Stalin y defendidas por SWI suCflOrea. La 
tragedia del PC de Indonesia que. 111guiendo los consejos 
de China, había trabajado muy estrechamente con la 
burguesia nacional representada por Sukarno

1 
ilustra 

c laramente las consecuencias nec1!aanamente 
desastrosas de esa estrategia. Pero lu lecciones de 
Indonesia deben ser sacadas : despuea de la destruccion 
del PC de ese pai's, despues de la revolucion cultural 
china, la direccion maoista sigue manteniendo su 
polftica de cooperacion con la burguesia • nacional » 
-incluso cuando esta burguesia este representada por
dictaduras militares como la de Ayub Khan-Yahya 
Khan, que fueron, ambos, triunfalmente recibidos en 
China en el momento en que estaban lanzados a una 
represibn despiadada contra los movimientos obre�1campesino y estudiantil tanto en Pakiatan Oriental
como en Pakistan Occidental. 

Seria un error creer q_ue esta poUtica es la 
consecuencia de una aniliaUI eq_uivocado o de una . 
perspectiva estrategica erronea. El hecho es que la 
burocracia china define su linea. antes que todo, en 
funcion de lo que le exigen sus propia.s necesidades y su 
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propia diplomacia. Durante - algunos afi'ls, China 
mantuvo buenas relaciones con Indone1.ia de ahi su 
cooperacion con Sukarno, practicada tambien por el PC 
de ese pais. Despues de la revolucion y en lo8 años 50 
China trabajo estrechamente con la India. Una vez: que 
aparecieron tensiones entre loa dos paises. Peldn ae 
acerco a Pakistan y esta relacion especial c, :i Paki:.tan 
representa todavia hoy un importante factor en la 
poUtica exterior china. No podemos negar a un Eatado 
o.brft9 .el deracbo 1. mantener relacione11 diplomitica.s - -·
con gooiemos burgueses e incluso reaccio!Ul.rioa. Pero 
para loa marxistas revolucionarios ea inaceptable que, 
en un conflcto militar entre dos estados burgueses, la 
cilreccion china no solo- tolllA! partido a favor de uno de
elloa sino que lo défienda como au aliado. Ea incluso 
mis inaceptable para nosotros que loa intere- del
movimiento revolucionario internacional deban ser 
suborcilnadoa a lu maniobru diplomaticaa y a esas 
alianza&. Esa es una politica caracteri'stica del 
estalinismo. Ea ea una política practicada por China 
durante muchos años. Eso es lo que China hizo en el 
caso de Pakiatin cuando dio su apoyo a una de Ju m.4s
brutales represiones en la historia contra un pueblo que 
lucha por au independencia nacional. Eao ea lo que hizo 

_ China en el caso de Ceylan donde abierta y cinicamente 
(Viue la carta de Chu En Lai a Bandaranaike) tomo 
partido a, favor de un rigimen bur¡uia que aolo 
aobreviw mediante llamamientoa a todaa lu fue� 
conaenadoru del mundo. Eao ea lo que China hace 
cuando • ofrece su apoyo decidido a la dictadura de 
Sudin, a loa Melinos de comunistas y sindicalistu. Eso 
ea lo que hace cuando da la bienvenida c.-on los 
muimos honores al Emperador de Etiopla -pala 
sometido- a la mu. birbara opresion social y nacional y 
que constituye uno· de los mis importantes bastiones 
del Imperialismo Americano en Africa. Esa es la 
polttica que reacciona favorablemente a ciertas 
maniobras del Mercado Comun Europeo silenciando lo 
que eea alianza representa : una presion hacia la 
concentracil>n intemacionaldel capital. 

Ahora. nue-,oa y serios conflictos se han producido 
de nuevo en Chma : Lin Piao ha sido eliminado, 
mucho. de los mk alta& mandoa del eje!'cito han sido 
cambíadoe y Chü-En·tai>ba 10¡!ado aparentemente un 
nuevo dominio dentro de la faccii:ln· diricente. Aun 
cuando el resultado illtimo de estos acontec1mientoa es 
impoaible de predecir con certeza. no es dif?cil 
compr ender que han debido surgir profunda. 
divergencias sobre toda una serie de cuestiones : desde 
problemaa de desarrollo economico hasta la 
reor¡anizacibn del partido y la direccibn de la poi ttica. 
exterior. Hasta ahora, la confrontacion ba.sica parece 
habene producido en tomo al partido y al ejercito. 
Como vimoa antes, el relativo vado que se produjo en 
el momento culmí.nartte. de la revolucion cultu� fue 

12 

/ 

llenado por el ejercito. Pero una vez completada una 
minima reorgan1zacion del partido, una confrontacion 
entre lo., que querfan prolongar la hegemonla del 
ejercito y loa que q_uerian volver a las « condiciones 
normales» (o sea, al papel dirigente del partido) era 
inevitable. Y el viraje a la derecha simbolizado por el 
acuerdo de la visita de Nixon ha ofrecido al parecer la 
ocasion para una division a un nivel mu eleva11_l. 

La visita de Nixon no fue simplemente una c,e1til>n 
de • normalizacion » de las relaciones diplom .. ;:-icas. 
Debe ser vista dentro del contexto de la postcion átJ ''ls. 
dirigentes chinos ante la Unibn Soviitica por un lado 
teniendo en cuenta la fase actual de la �erra de 
Indochina . J??r otro. La in�retacion chína de la 
Union Sovietica como capitaliatl y de la politica 
exterior· ruaa como social-imperialista tiene profundas 
im-plicaciones en la politica exterior china. Ya que si la 
Umon Sovietica ea un paia capitalista con upiraciones 
imperialistas, puede entonces ser considerada en 
cualquier momento como el enemigo principal y el 
Imperialismo Americano como uno secundario. Esa 
visíon justificaria la entente chino-americana ante el 
reciente exito diJ!lomi.tico ruso en el subcontinente 
indio. Pero lu últimas victoria& de los vietnamitas 
r e f l e j a n  l o  a.b a u r d o  d e  l a  teoda d e l  
e social-imperialismo » ruao. La seirunda cuestion que 
debe claramente comprendida acerca del viaje de Nixon 
fue que- se produjo en un momento en que, como los 
vietnamita& miamos repettan inaiatentemente, el 
Imperialismo Americano estaba practicando la eacalada 
de la guerra encubriindoae en la • vietnamizacion :t con 
el propocito firme de mantener un r�en 
anti-comunista en Saigon (al igual que Phnom Penb y 
Vietian). Las afirmaciones de foe vietnamitas no dejan 
l�ar a dudu de su o-pinion de la visita...de...NiJcon a
Cliina : son muy conac1enteía�nct.-que d.---
Nixon disfrazando el caracter real de la eatrategia 
americana en Asia.

Con todos estos acontecimientoe\ lo que ea claro ea
que no hemos viato aun el fin ae las explosione$ 
paltticu en China. La nueva generacion de obreros, 
campesinos y estudiantes que han adquirido una valiosa 
experiencia durante la revolucion cultural jugad un 

• papel cada vez mu. importante en el futuro y
- aprendiendo de la experiell<!ia de otros palaea•

finalmente lograran derrocar el gobierno burocdtico y
reemplazarlo por la verdadera �emocracia proletaria.

Livio MAITAI'l 

(Este articulo eati basado en una conferencia dada 
por el camarada Llvio Maitan a eatudiantes yug_oalavos 
durante una reunion publica en Belgrado e! 6 de 
diciembre de 1971) 
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