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la tragedia del 

proletariado chil·eno 

■ El golpe fascista no constituyó un rayo en el
elelo sereno de la lucha de clases. Se encontro
ba por completo en e.1 marco de la evolución di
los relaciones entre la clase ob19ra, el gobierno
de la Unidad Popular y la reacel6n burguesa e
imperialista; golpe ·acelerado sin dudo por los a
eontecimfentos que se suceden o partir de lo com
botivo movilización de masas del 4' de setiembre
posado que, eón motivo del tercer oniversori� del

• triunfo electoral eo�regó o m6s -de 500.000 per
senos en Sántiogo, que desbordaron o lo direc':
c:16n de la UP y que exigran IWIClno dura. La bur
guesro comln6 más nSpido que el proletariado eñ·
lo pMpOroei6n y dispositi6n de ·sus fuerzas por
que se unificó aceleradamente· detrás 'de las Fuer
zas Armadas a portlr del 29. de junio. lo Unf:
dad Popular, en cambio, fue un obst6culo dec:i

· sivo ·paro afirmar y centl'Qllzar la disposición de
combate de los masas, presente en sus luchas eo
tldianas, • en su fidelidad a las banderos del _s;;;,
claliSfflO y del poder obrero y en sus esfúerzos
por desprenderse de la conciliación y el pac:ifis
mo de sus dlreeciones, .fundamentalnwtnte o tra'='
vis de los Cordones Industriales. El golpe fascis
ta se. produce precisamente para quebrar esta e':
volución polilica del proletariado.

La reacci6n chilena confió en las posibilida
des de un golpe ''bla�o", es decir legalizado 
por el propio Allende o, en el peor de los. ea-. 
sos, por el Parlamento, que preseivaro la establ 
lidad del orden burgu6s y evitara un enfrento'= 
mfento directo entre las clases. En eanf>io, el 

90.lpe se ntalizó recurriendo a las medidas más
bestiales y feroces. El lo es ásr por la maduración
de los antagonísmos de clase. El aseiinato de A
llende y de miles de. obreros,-> estudiantes� inm=
tantes de· izquierda y refugiados poll'Hcos de .t� .
do Am6rica La�fna es un punte¡, de no retomo.

De al!T que ya hayan aparec(do fracciones bur 
guesos que se independizan de la Junta Militar: 
el ala de la Democracia Cristiana encabezada 
por T omie y Leighton y. Carlos. Prats, ex �oman 
dante en Jefe del Ejl,cito. Ningunea. de estos a 
las se cQmpromete con _la redsteneia ·obren, y� 
pular, porque el ·único destino posible de esto'!. 
sisteneia es el • poder obrero. Estos fracciones pre 
tenden convertine en variante de recambio uno 
vez que fo vanguardia obrera �yo sido masacr,2 
da, el p,oletariado haya sido aplastado y lo J"! 
ta MiUtar no pueda estobiliza.- en un· paTs en 
ruinas. Este es el destino de los aliados "demo
enítieos" en los cuales confl6 el • Partido Comu
nista y Allende para preservar la·· e�tcibilidad de 
su gobierno. •• 

POR QUE .FUE NECESARIO UN GOLPE 
• FASCISfA?

El ear6eter fa::eista d•I golpe. no estó en.du
da porque e$tá dirigido cil aplastamiento fTslco 
del proletariado, sus organizaciones y su van
guardia. Todas las fonnos de la democracia i)ur 
gueso, tan caras a _la ªttadie i6n" histórica de ChT 
le y scbM las ei.Íoles ·pretendra apoyarse su vfci 
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propia hado el socialismo, han sido dejadas de 
lado. 

El golpe fascista obre un abismo entre lcis el� 
·ses· ch llenas, escindiéndolas en dos bloques em
pal'lados en una batalla a muerte. Lo tragedia del
proletariado chileno consiste en que la ,nadura
cl6n de sus antago_n·ismos de .c�ase con el· conju�
to de las· fuerzas burguesas e i�erlalistas, la �
niquilación de todas las ilusiones· parlamentarias
y legalistas, se hace en· las peores condiciones
• posibles, marcadas por la . brutalidad de . la repr!
sión .y por el carácter todavía incipiente de 1�
central.izoción poli'Hca y oiganizativo indepen
diente de la vanguardia obrero, El proletariado
no tiene ahora a su cabeza o una dirección que
le permita afron.tc;Ír la dura torea de lo resisten
c:ia, y deberá reconstituirlo con los métodos del
Frente Unico en. un periodo extremadamente du
ro.

El desarrollo de los Cordones lndli...trioles, lo 
orientación o la actividad independi11nte y· al e 
,iercicio de sus propios métodos de clase, el a-= 

9rupomiento de lo vanguardia- obrera en ruptura 
con la Unidad Popular, todos estos procesos no 
dejaron de-mad�rar de�e el mismo 4 de nov!e'! 
bre df;. 1970 pero todavía estaban lejos de su c:íi_! 
tollzación. En realidad, el proletariado y su van· 
guardia realizaban intentos desésperados por ag� 
pa;se }' resistir la ofensivo reaccionaria tenien
do a su frente o la direcci6n politice de la UP, 
soportando . lo represión de los f'uerzas Armadas, 
la desmora'lizoci6n y desorganización del stalin� 
mo y la. confusión del centrismo (MIR, 'izquierdo 
'del PS, MAPU). Está maduración es la que pr!. 
tende cortar de roiz el golpe fascista del. 11 de 
setiembre. 

Las·razones últimas del golpe debemos busca!. 
Íos en la i�posibilidad del gobierno de Allende 
de imponerle a los masas mediante m,todos· POC.! 
ficos, o travás del ejercicio de su autorjdad � 

• lniéa, su regimentación y su sometimiento. al .P<J_!
lomentarisn,,o y al orden buigués.

ganizacior,e� �radicionoles del movimiento obre
ro,. partide,--s� sindicatos y CUT, en grandes lu
chas nacionales reivindicativas.Se incorporan sec 
tores de los· masas ·tradicionalmente desoigániza-= 
d�, . despredados por el P$ y el PC y al mar
gen de los combates poJ!ticos, como pobladores 
y campesinos.Se produce· un acentuado viraje de 
la pequei'ia burguesía• hacia la izquierda, produ 

. ciéndose.el movimiento de refonna de las univer 
sidades y la ruptura de la Democracia Cristiana: 
En fin,se trato de un ascenso en el cual las. ina 
ses se

. 
plantean lo n.ecesidad • de reorganizar el 

conjunto de la sociedad chileno y, por lo mis
no, de alcanzar el .poder poli'Hco, 

El gobierno de la UP trota de estabilizar es-. 
te ascenso en _el cuadro burgués y se trosnforma 
en consecuencia �n u.n factor de desoiganizoción 
y desmoralización de las masas, manifestando de 
esto forma su carácter contrarrevolucionario. En 
caramado en las expectativas y combates de las 

• masas pretende encontrar ún lugar intermedio e�
tre lo explotación imperialista y el Estado -Obre
ro, expropiando los sectores más parasitarios deT
capital y nacionalizando las riquezas básicas. �
gota así sus medidas reformistas y demúe.stro su In
capaoidod ·para elevar a lo sociedad chilena a
un nuevo periodo histórico· de desarrollo.

La lucho por el poder. politico se realiza en
torno o las ilusiones parlamentarias, alimentados
por el PC y el PS, y al combate por los grt:1n
des reivindicaciones nocionales y democráticas.
La UP es el intento de canalizar el ascenso re
volucionorio de las masas el} lo·s limites de la de
mocraciá parlamenta(ia y de los transformaciones
estotizontes del régimen capitalista, preservando
sus fundamentos,

A. partir d�I mismo 4 de noviembre de J970
los caminos de lo UP y del movimiento obrero co
menzaron a separarse, en forma más bien lento
pero sin que nadie pudiera llamarse a engaño. Po
ra lo UP, .y en especial para el stalinismo, eT
triunfo electoral ero un triunfo parlamentario más�
·que hi:,bTa que.preservo·r gracias al. ocuerdo_ cQn
lo ,DC 'y las Fuerzas Armados, y que constituTa

. El ascenso de Allende al gobierno tiene su on , Ú� oportunidad hist6rica de soldar su alianza i� 
.tecedente ·en· ei osce·nso ·de masas que se inicia, ternacionol con la bu��sr? y :1 i�rialismo,.en.··Chile O fines de 1967. Este as!=enso· resulta demostrando como el marx1s11)0 podio respetar 
de 1.a vigorosa op,osici6n obrera y popular fre11te desde el p�er las reglas del juego de la: burg_"!. 
o los planes de colonización in,perialista lleva-: sra. _Poro el proletariado Y. las masas, en c�mbio,
dos adelante • por· el gobierno demócrata cri�tio- el triunfo electora! constituían uno palanca que 
no de Freí, que aceniúan el desarrollo desigual permitía acelerar su lu�ha histórica contra l_o bu.! 
y combi_�odo del. �rs; el. ca�6c_te� seniicolonial guesro. y e� imperialismo a trové.s del ejercicio 
de su economía ,¡ el atraso motenol y cultural de sus propios métodos d_e clase. En toda una _! . 

• de las grandes mosas. El �igor de este ascenso re tapo, esto orientación. tóm6 ·'la formo de lo pre
sulto de �Ús características. Se revitalizan las or .sfón sobre los ·partidos de la UP, en qujenes se
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confiaba.A partir de octubre de 1972, y m6s cfa 
. ramente en los últimos meses, la vanguardia. o= 
brera y sectores del conjunto de la clase comien 
zan a romper con la orientación polrHca de· la 
UP. 

golpe. La salida fascista, unific6ndose detr6s de . 
fas Fuerzas Armadas, .aparece como una respues· 
ta desesperada, impuesta mediante l<>s métodos de' 
la g�rra civil contmn'evolucionaria,apoyada por 
sectores pequel'lo burgueses quebrados por el � 
terioro económico y _favorecida por la falta de 
autoridad del gobierno (incapaz de recurrir a· la 
movilización de masas) por el parlamentarismo y 
el acuerdo polnieo. 

Inmediatamente luego que Allende llegó q la 
Moneda se lanzó ·una ola de ocupaciones 'de fun. 
dos y f&>ricas, que obligó a la UP a acelerar sÜ 
psograma de estatizaciones. Mientras Allende le 
garantizaba ·a la oposición·el ejeré:icio de sus ude 
rechos", ·en esencia el • dere_cho a organizar la .la crisis económica, que se convirtió . en una 

• guerra ci_vil contrarrevolucionaria, .las masas re- pieza .maestro de la. estrategia golpista, es el· '! plicaban con la· lucha callejera, en Concepción sultaclo de la· imposibllidad de quebrar el a�raso 
y Santiago, Frente a la ofen;iva declarada de 1·a de un • pars semicolQ'1ial mediante trons(ormacio-

• burguesía, Allende Y la UP entrf;!garon el con- nes puramente �r6ticas, como la reforma a
trol del país a· las Fuerzas Armadas, corno en la graria, .las nacionalizaciones y· las expropiacio
crisis de octubre de 1972 Y ante la última hue_!". • nes limitadas� la renuncia de la UP a aplicar el.
ga de los camioneros. El movimiento obrero, en control obrero, la lucho de masas contra ef n,er 
cainbio, se orientó hacia lo formación de los Cor �ado· negro, la ·expropiación económica del ccm 
dones Industriales. junto de la burguesía, la plonificac.i6n socialis= 

la UP fracasó en regimentar a fas masas. y fue ta de la economía y• 1ci est�tización de_! comer
• • cio e_xterior, provocan como consecuencia aue la_ incapaz de estab. ilizar el capitalismo atrasado y 

economra chilena se vea. sumida en un verdadesel'(licolónial chileno medi-ante re.formas democrá 
- • ro caos, donde no imperan ya· los leyes. de la ga ticas y estatizantes. Lo ruptura de la vanguardia 

nancia capitalista ni. tamp�o los principios de laobrera con. la estrategia de I stalinismo • comenzó 
1 construcción del socialismo. El capit<,il. retrocede a. extenderse. los preparativos sediciosos de a 

hacia sus formas más bárbaras y primitivas: la es reacción la aceleraron, así como acelerarQn el · · .,. Peculación, el comerc.io ·Y el mercada negio. E-1 ra:ostamiento de Allende en las Fuerzas Arma- . . 
. capitalismo de la· pequel'la pioducción �urge en das, el campo, ligado á• las civdades mediante los ca

Todo esto terminó por manifestarse e.n un caos nales del mercado negro, la inflación se toma · tñ·· 
generalizado y en la pérdida total de autoridad conteniblé. La pequeria_ burguesra es ganada de 
del gobierno. la burguesra, obligada en 197Q, esta forma a la.desesperación·. 
en un momento de intensa desrro ralización, dis.:. 
persión y crisis, a aceptar la llegada d" una co Así como no hay estadio intermedio ·en. la mó 
alición con partidos obreros al Poder Ejecutivo-; vil.izaci6n de. masas, • puesto que la-�lucho por sus 
comprobó como la . autoridad paliHe·o de la UP era réivindicaci.ones nacionales y democróticas se u . 
incapaz de contener �I ascenso obrero y pof)_u- nifica con s� lucha· por él poder y el socialisi:no-; 
lar. no hay ta�oé:o estadio intermedio eótre el ot� 

• so y la semicolonia, ent� la planificación soci�Las reformas democr6ticas y estatlzantes de la lista y el control ·obrero. la experiencia de laUP - aceleran la escisión de la sociedad chilena UP lo v_uelve ·a· demostrar en forma tr6gica.en dos bloques sociales antagónicos, que en fo!. 
ma creciente recUrren o los enfrentamientos di- • LOS RESPONSABLES DEL GOLPE DE ESTADOrectos� El �aos es la manifestaci6n generalizada 
de esta. escisión, de este enfrentamiento cotidla 
no entre' clases, e!l tanto el p�letariado no PU! 

• de darle una sallcla· propia a la crisis por la �
sencia de una dirección 1'9volucionaria y en tan
to la burguesra es incapaz de recuperarse de sÜ

• crisis histórica mediante _ las forniQs tradicionales
de la deniócracla bu.rguesa. Hacia medlcidos de 
junio la DC evidencia su fracaso en montar una 
ofen�iva callejera contra el gobierno, ya que es
b.arrlda por obretoS y est�iantes en las ccdles 
de Santiago. A partir de allr el ala freTsta, que 

• conhola • el paitido N:nuncla en fomio creciente
• a la negociación coh el gobierno y se vuelca a!

En la resistencia. contra ·el golpe fa�c:ista ocu • 
pomos nuestro lugar_ de . lucha junto � los compa 
l'leros socialistas, comunistas y miristas� en un lla 

• modo al FR!lnte Unico y al Comando Polllico Mj"
litar Unificado de toda lq izquierda. Esta fue nue"'s

. tn:1 ITnea en los meses anteriores al golpe de Cs 
tad9. la r.sistencla de.be canalizái:se. ahora a tr�-

• vés de la huelga general; el _sabotaje y· la de
fensa de las barriadas obreras,. todo ello _apoyo
c1o· en las . propias Ql'ganizaclones .. de lo clase o
b�rc,. ·et reÓnne poll'Hco y organizativo del pro
letariado chileno, que deberó darse en ·las diff.:
ciles condiciones de la clarr.:lestinidad y de la
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ley marcial, del:ie partir del balance acerca del 
papel polntco del sta!lnismo y del centrismo. -

·ta crisis del proletariado chileno ·es la crisis
de su direcei6n, De otra fonna no se puede ex
plicar como se desoprovecharon 3 al'los para de
sarmar el dispositivo golpista y liquidar a la bur 
guesra, en.-un perTodo en que ésta se encontra': 
ba aislada y disperso. la responsabilidad del gol 
pe recae, ante todo, sobre el stalinismo. 

-

Fue el stalinismo • el que llom6, hasta pocos 
dras antes del golpe del 11 de setiembre, a con 
fiar en· 1as .Fuer¿as Annadas como garantía de lo 
Constitución y lo ley. De esta forma se desmora 
lizó y desorganizó una vez más al Proletariad9:
Mós al'.in, el stalinisrr,o se opuso eon todas sus �uer 
zas o todos· las iniciativas nacidos de las · entra:: 
ñas de la dase obrera paro enfrentar lo ofensiva 
sediciosa, como la formaci6n de Cordones_ ln,dus 
triales, ·de brigadas y de dispositivos �e defe,,: 
sa, El stalinismo toleró fos rozzias represivas de 
los militares en las fábricas estatizodas, que pre 
paraban el golpe y reprim_ian o la 'vanguardia o 
brera. Allende, por su lado, desaprovechó todas 

. las oportunidades que tuvo para limpiar los Altos 
Mandos de les· elementos golpistas. Toleró la sa 
lida de Prats de !a comandancia en Jefe .impues 
ts, por un seétor de los altos mandos. y coofi6 has 
ta el mismo 10 dé setiembre en su famosa "itiu:' 
ñeco política". Es que esta capacidad de manto 
bra vale para el parlamantorismo y _los acuord�s. 
de comités pero se torno en una_ ilusión fatal en 
una sociedad quebrada en dQS y sometida o ·CQm 

bates cotidianos. 

4 

las comt:imes ubicadas o la izquierda del st•-· 
linismo, ·como fos sectores del PS, el MAf!U y el 
MIR, . fueron absolutamente incapaces de llevar 
sus diferencias al seno de las orgc:,n�zaciones Q
breras y de luchar por uno corriente independihn 
te y por el_evarla o la di_recci6n de lo clase o-= 
br:ero. Se limitaron a lo_s disputas burocráticos y

a la demagogia, mientras renunciaban o la oiga 
nización efectivo de los cuadros que se despreñ 
díon del stalinismo ·y buscaban un c�mino lnde:
pendiente.EI castrismo soldó por la izq.¡ ierda los 
maniobras parlamentarias y legalistas: del stolinis 
mo, apoyando en lo fund.1mental su estrategia de 
clase. 

Es asr como se expl_ica que lo politizaci6n ere 
ciente del movimiento obrero, su reacci6n com::: 
bativa • frente a cada una de los embestidos reoe 
cionarios� el desprendimiento de sus mejores cua 
dros, no alcanzaran nunca a centralizarse y cris 
talizar én un embrión de dirección revolucic;na:: 
ria•,para pmparár a nivel nocional la resistencia. 
a la sedición y acelerar el combate por su pro
grama Independiente. El centrismo tambi6n demos 
tr6 en .Chile su esterilidad. 

• El baño de sangre del proletariado y del "1!
vimiento revolucionario chileno y latinoamerica 
no es la culminaci6n de la estrategia mundial del 
stalinismo en nuestro ex>ntinente. El PC m6s fuer 
te y más proletario de An,érico latina ha sido fa� 
bién el que ha cond�nad�r a la clQSe obrera o su 
derrota más doloroso y trágico, Nadie. dejará p� 
sor ·en vano estas lecciones·. 



Los C.ordones 

lndust·riales 

■ El movimiento sindical chileno se basa·en sindicatos por empresa y se ericúen
tra centralizado por la CUT. Con el ascenso de la ÜP· al ejecutivo la • CUT . acentúa
sus rasgos burocráticos al convertirse en manos de los dirigentes. del PC y del ·ps
en' u11a· agencia de la política.económica del gobierno. La estatización de la CUT

. 
(al 

punt:> que en los últimos meses el ministro de trabajo reemplazaba al presidente de 
la CUT y viceversa) la cqtoca de espaldas a las necesi.dades de las masas yfe cede 
una cuota fundamental de íniciativa a la- oposición demócrata. cristiana, que traté!, de 
acaudillar la lucha por aumentos de salarios y .contra los privilegios de, los interven 
tores. La huelga de El Teniente lo púso de relieve en su forma qias dolo:osa. 

-

La formación de los Cordones Industriales --: agrupamiento zonal de sindié: a"t o.s: 
de empre.sa - constituye una reacción de la vanguardia ·obrera. a esta burocratiza.:.· 
ción de la CUT y un instrumento superior de. lucha contra la r�acción burgues_a e im
perialista ante la pasividad d.e los partidos· y de la misma CUT. 

-

Los _Cordones cpmienzan a generalizarse con ia huelga reacciona•ria de octubre 
de 1972 cúando hay que resolver problemas de ab�stecimiento en .base a los· méto-. 
dos del control obrero, ·y en oposición al '!trabajo voiuntario" del PC. · Toman nue
vo ímpetu en los primeros mese-s de este afio como instrumento de resistencia ante 
tii proyecto-de devolución de empres.as lanzado p�r el ministro comunista Millas "y 
apoyado por Allende y se convierten ,en u,na ·forma organizativa· recor¡.ocida por la 
clase. al generalizarse la ofensiva burgues·a. 

Los Cordones, � pesar de representar una nec.es�dad profunda de las masas.· y 
contar con su simpatía, tienen una 'vida errática y no llegan a convertirse en orga
nismos nacionales de di reccíón de masas. Tampoco alcanzan un grado significati
vo de centralización y coordinación. Ello es así porque su dirección recae sobre to 
do en las manos del centrism<> (izquierda socia.lista� MAPU) que es totalmei:ite inca 
paz de .. darle Un programa independiente y un.curso concreto· de acción· .. .Esterilizañ 
las energías. ele la vanguardia que abaµdonan la militancia activa en los Cordones.pe· 
ro lo siguen reconociendo como su organísmo de dirección. Los Cordones-.se man:

tienen sobre todo· e,n base a ios aparatos de los
. 
partidos, él PS y el MIR .fundamen• 

talmente; en un desarrollo extremada,mente desigual. Allí donde las nei::esidades in_· 
mediatas de las masas requería d� un: organismo territorial de lucha., . sj.ri· ninguna 
traba burocrática, el Cordón surgía y resu:rgiá. AHí d·onde estos motivos inmedia-' 

• tos desaparticían el Cordón se este_rilizaba.

Los· Córdones ponen de relieve las e�ergiás combativas del proletáriado, su di_! 
posición al" combate y la búsqueda por parte de la vanguardia de un camino indepen 
diente. La oposición inicial del PC y s_u posterior intervención para búrocFatizar7 

los y las contínuas ·e inevitables vacilaciones ·del centrismo irripfden ·su desarrollo 
y consolidación. El golpe fas<.istaje produce pa�a abortarlos, ya·que _la burguesía,,. 
con justa.razón, yeía·en su;�Ú:rghnientp-y eri·su autorid�d. un peHgro ·de�isivo·pará
su dominie:> de clase.e 

' • • • • • • 



Chile 

y Brezhnev - Nixon 

■ La nacionalización del cobre provocó ún enfreniamiento agudo entre el gÓbierno
. de la UP y el imperialismo norteamel'.icano porqu� Chile se · negó a pagar.las inde�.
nizac iones exigi�as por el capital �inanclero_ internac;ional. La UP, dentro del país,
le dió a este conflicto una expresión pu1•ámente legal y jurídica, disolviendo su ca
rácter revolucionario y de. masas; Ni duda cabe que los obreros de todo el mundo,
en especial de los países adelantados, debían apoyar al gobiern<> de la UP en contra·
de. _las exigencias del imperialismo. A su vez, • 1a tarea de los revolucionarios �ra
trlUlsformar 1'- _forma burguesa que et stalinismo le �aba ·a .este combate, generali
zando la lucha antUmpe-rialista y unifiéándola con las .banderas dél poder obrero.La
deuda externa tenía · en este sentido un éar,cter decisivo.· Los yanquis, principa.:.
les ac�edorea· .de. Chile, preeionaron con sus exigencias de pago y el gobier•

• no aceptó el éuadro de negociaciónés impuesto -�r el gran capital fin�cieró inter
nacional en. el .club de Paria. Al no acceder- a· las indemnizaciones solicitadas por el
cobre, las negociaéion,a se .estancaron� Peri? ee mantenían los canales para rean_!!,·
darlas' y pocos meses ante.e del golpe se reabrieron las conversaciones. La estrate
gia de la UP era clara: obtener mediante nego.ciaciones un acuerdo favorable con el
imperialismo. Es imposible desvincular esta es�rategia de- las necesidades mundi!,
lea de la burocracia soviética, que tanto peso·tenra· en la política chilena ·'ª . través
del PC y de su propio· poder económico.

• • 

El óltim� viaje de Allende a;Moscó, a linea de 1972, f'1e un fracaso, porque la a 
yuda acordada por la URSS fue .,con cuentagotas, precisamente· para apurar a la UP 
a las negociaciones, . bloqueando a su ala izquie.-da, Chile stitr.ra un déficit bru t a l  
de �limentos y obtuvó de_ la URSS una mínima parte de. lo que. necesitaba. Es mú, 
era vox populi en Santiago que Allende tuvo que recurrh• práct�cámente al ch a n t !. 
je para arrancar incluso esta ayuda. Pocas semanas después se _produce la rean11� 
dación de las cOAversacioQes bilater.aeá cen Estados_ U.riidós. 

Los acuerdo.a entre Nixon y Brezhnev no le impidieron al imperialismo .nort,aa
mericário el bloqueo económico y la organizaci�n del golpe de'.Estado fascista. Pe
ro:tueron resl)4!tado·s e. la letra por la-burocrá<:ia; que empujó a Allende, -en la me 
dida .en que la UP admitía este �mpujón, .a la negociación y a la renuncia a una tu":' 
cha: antiimper1',lista de ·ttiasas • 
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Stalinismo y 

Revolucion 

■ t,os casi. S aftos de gobierno de Allende
constituyeron· una nueva confrontación en
tre l.as tesis .del marxismo revolucionario

,acerca C,el carácter de la revolución en los
países a:trasádos y la Unea contrarrevol�
'cionaria del stalinismo.

El programa de la Unidad '.PopulaF tenía 
su 'eje en un conjunto de transformaciones 
naciónales y democrá.tic'as - refor�a agra 
ria, nacionalización de las riquez·as bási:. 
cae, estatización ·de la banca 'y de los prin 
cipales monopolios - "con vistas a la ·cons 
trucción del socialismo". Al mismo tiem7 
po, se garantizaba el mantenimiento de las 
formas políticas que caracterizaban a la de 

• rriocracia • parlamentaria chilena; esto es'7
que la UP era también una defensora del
orden burgués_.

En reiteradas oportunidades, Allende se 

tlaló que su gobierno ''no era: ni socialista 
ni mardsta'.' y que era en cambio Wl gobier 
·no "pluralista" destinado a independizar a
·Chile· del • imperialismo y de los monopo
lios. Lo que en Allende era la fidelidad al
s�stema político chileno y el despNcio al
marxismo, en el ·PC se convertía en una e
laboración programáti�a acabada •. El sta-=
nismo, en electo, rechazaba la •�resi6n
de "vía chilena hacia el socialismo" y pre
!ería hablar del curso pacflico de la lucha
de clases· y del carácter democrático del
gobierno. El PC r·epresentó consecuente-.
mente el ala derecha de la alianza. de la UP.
Ya en juDio de 1971, Or lando Millas. UDO

Permane-nte 

·de sus principales teóricos, caracterizó
que ia ·debilidad del gobierno ria.cía de las
"transgresiones" al programa de la UP. es·
dec i.r, de las concesiones que se debieron
realizar ·a1 movimiento de masas en el pri
mer periodo de tomas y ocupaciones. Ha-;:

cia mayo de este afto, L. Corvalán, secre
tario general del Partido, llam� a la conc}
liación de todos los."demóci:atas" y sostie.
ne que el eje de fa actividad del partido d!.'
ben ser .. " las elecciones de 1976. Nada
más nefasto en la preparación de las ma
sas contra el golpe fascista.

Las translorlriacfones democráticas y es
tatizantes llevadas adelante por el gobler
no profundizaron el curso de la lucha de
clases. No concita;ron la unidad nacional.
_sino la división de la nación en dQs bloques
irreconciliables donde el proletariado· era
el caudillo de todas las banderas democrt
ticas Y,·nacionales. • Estas transformaciones
exacerbaron, por un lado, la resistencia
de las clases dominantes en su desespera 
clón por frenar el ascenso obrero y popu':"
lar. En segundo lugar, plantearon en un·
nuevo nivel los·males del atraso. Lá reto!:
ma agraria abrió las compuertas a un nue
vo desarrollo combinado del capitalismo eñ •
el campo. Las estatizaciones fueron anár
quicas, dieron lugar a-,1uevae formas. bai
tardas de privilegios y terminaron favot!
.ciendo la �cumulación comercial y especli
latlva del cap_ital privado. Era este capital
el .que ligaba entre ar los . distintos frentes
de la actividad económicá, · ·en ausencia de
plan socialista y de control obrero. Final
ment� esas transformaciones eran consi
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deradas por las -µiasas como un peldaft<> .P!. dramttlco de los hechos, no se -•�carnaron 
ra su lucha por el poder y no coa;no .un obj.!_ política y organlzatlvam.en�. 
tivo final. 

Podemos deéir que_ en Chile la lucha � 
cional y democráticá.. a cuyo �lrededo� se 
organizaban y agrupaban las _clas·es y sus_ 
partidos, condujo a la polarización de la s2 
ciedad y a que el proletariado emergie� 
comó el gran caudillo nac_lonal, unificando 
esta lucha por el combate por el poder o
brttro y el socialismo. La vanguardia obl'!, 
ra era consciente de esta -necesidad hlstó 
rica, como se ponía de relieve ·eo los-.m! 
nifiestos de los Cordones, en las asamble 
as y en l�s concentraciones. de la propia 
UP. Por su lado, el stalinismo taponaba y 
reprimía esta orientación y el centrismo 

·1e daba un curso burócr,tlco y demagógi•
co. Las tesis d• la revolución permanente,.
planteadas en toda.su vigencia _por 'el curso

• 

Las corrientes t.rotskis�• dfl pabllsmo 
tienen en ello su propia cuota de responsa 
bilidad. Desde hace mú de 20 aftoa que re 
ouociaron a la construcción .de uñ partido 
obrero independiente ( muy a pesar cie· que 
la lucha de Trotsky contra el stalinismo 
provocó en Chile una "'ruptura profunda del 
PC en la década del 30 y la oposición de is 
quierda agrup6a sl'l alrededor a var_ios m_r 
les de sus ll)ejo1·es militantes). Se mimetr 
·zaron y disolvi'tron en el PS y en el MIR7
en un entrismó estéril donde desempetla•
ron �l triste papel de cQnsejeros ideológ!
cos de direcciones 11,ventureras. Es as! co
mo lá vanguardia obrera, en • su ruptura
con el stalinismo, no encontró a su alean
ce los instrumentos- para construir un par
tldo obrero revolucionario.e --



El papel 

■ Muchas de las expectativas de un:_sector
de la juventud revolucionaria argentina. e!
tán depositadas en el papel que pueda jugar
el MIR en la resistencia al golpe fascista.
Estas expectativas tienen como base el h!:_
cho de que el MIR se mantuvo al margen de
la UP, critic� los aspectos más conciliad�
res de su política y capitalizó a su favor ·a 
un núcleo importante de cuadr�s obreros y 
estudiantiles desprendidos del stalinismo· 
y del� PS. 

El MIR fue en el último ·período del go
bierno de Freí un grupo foquista, que des
preció ia acción del proietariado y combinó 
.sus acciones armadas de expropiación con 
el trabajo en los sectores subprotetarios, 
caracterizados como los únicos autémica.
mente revolucionarios. Le abandonó a la 
UP el control de· los centros obreros más 
significativos. No participó con posiciones 
propias e.ola campaná electoral de 197lr por 
que cara·cterizaba que el triunfo de Alessan 
dri era inevitable y que atirirfa el período 
de la lucha ar.mada abierta .. A partir del . 4 
de noviembre de 1.970 se ve obligado a un v..! 
raje por el curso mismo de los acontecimien 
tos y c9mienz_aá part_icipar en las ocupaci� 
nes y tomas, ganandó una influencia aprecia 
bJe y constituyendo corrientes sindicales: 
baj'o el nombre de Frente de 1'.rabajadores 
R.evolucion�rios (FTR), y campesinas, Mo 
vimiento dé Campesinos· Revolucionarios 
(MCR). 

En ningón país de América Latina un gr� 
pe_ desprendido del stalinismo y de los pa!: 

tidos tradicionales tuvo tantas ;,portunida
des a su favor como el MIR: gran prestigio 
ante las masas, un aparato ·organizativo de 
enorme magnitud, un conjunto de cuadros 
de primera línea y una crisis crecj.ente del 
stalinismo y del PS. Todos éstos elemen
tos contribuyeron ., sin duda algúna, al ere 
cimiento del MIR y a su transformación. eñ 
un partido nacional de importancia decisi
va:. Sin embargo, en lo fundamental el MIR 
fracasó en la tentativa de organizar y cen
tralizar a la vanguardia obrera y elevarla 
a un papel dirigente.· 

Ello fue así pór su línea política. La es 
trategia y el pronóstico poHtico del MIR se 
basaban por completo en el hecho que la o · 
fensiva burguesa y su fascistización ·iban a 
volcar a la UP, o por lo menos a algunos 
de su·s sectores significativos, al campo de 
la revolució�. Por lo tan to, su política fue 
la de. presionar al gobiern� para radjcali
zar sus medidas, sin denunciar su carác
ter de clase. 

Esta orientación·programática lo condu 
jo a la desorganización del continge.nte o: 
brero que se· incorporaba a· sus filas y a u 
na renuncia sistemática a la luch_a contra la 
UP en el seno de los organismos de las ma 
sas. Cualquier trabajo consecuente en este 
sentido lo hubiera llevado a una ruptura con 
los partidos de la UP que el MIR, por sus 
ligazones abiertas con el castrismo,' trata • 
ba de evita·r· a toda costa, 

-
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Es as( como el MIR· levanta la· tesla del 
"polo revoluclonarlo". e.a· declr •. que la dl 
rección revolucionarla surgirá de una alian 
za con la izquierda de la UP. Esta línea lo 
sectariza en relación a las bases del PC, 
cuestión fundamental desde el punto de vis 
ta del frente \\nlco, y lo coloca de espaldas 
a las necesidad_es reales del mov�iento 2, 
brero. En efecto. La izquierda de la UP no 
constitura ninguna alternativa frente al eta 
linismo por su incapacidad de ruptura coñ 
su eetrategia. De all( que los cuadros obr!, 
ros ganados por estas corri�rtes y por �l 
.MIR .se encontraban sin orientaci�n progra 
mática y sin línea .de acción. ¿ Qu& exigCañ 
estos cuadros? La lucha por el control o
brero, por - la organización combativa de la 
clase. por la movilización callejera, la de 
nuncia • del sectarismo y de los privilegios 
de la burocracia pequefto burguesa de la UP. 
la oposición al servilismo del gobierno ante 
las Fuerzas Armadas y la DC. Cada una de 
las crish, pontícas del pa{s provocaba la 
extensión de esta btisqµeda y de estas exi 
gencias. El ala izquierda del PS y del MA
PU no podían darles ninguna salida porque 
avalabantodos los giros de Allende (el diá 

• logo con la DC y los sucesivos gabinetes
con las Fuerzas Armadas) y porque defen
dían sus propios privilegios al ,estar en-:

• quistados en el .aparato estatal. Es así co
mo los Cordones Industriales naufragañ
por • ausencia de programa y de objetivos
propios al estar fundamentalmente bajo la.
dirección del centrismo ( izquierda PS y
MAPU).

El MIR acompana a esta corriente en to 
dos sus giros. Eleva sus posiciones dema 
gógicas al papel de progn.ma revoluciona 
rio. • Confunde .sus disputas burocráticai 

con el stalinismo con una lucha de princi• 
pios. Conffa una y otra vez en la transfo.!: 
mación de esta corriente en una dirección 
revolucionaria y, por esta vía; también en 
una transformación pacífica del propio � 
bierno de la UP, Lo réalménte decisivo es 
que todo esto _lo lleva a desorganizar y d_! 
solver su propia influencia en el mwlmie! 
to obrero. 

El FTR no funciona como corriente o
b.rera ni se eleva a un papel ·dirigente po.!:. 
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que es trabado por el aparato burocrático 
del MIR Q,4t: substituye a.los cuadros obre 
ros .Y utiliza. e 11 influencia para SUS negoci;: 
clones burocráticas con el centrismo. No 
ha celebrad� congreso en los 2 últimos aftos, 
a pesar de que el'a intensamente reclam!. 
do por las bases. Su principal dirigente na 
cional y representante ante la CUT rompé 
co·n el MIR acusándolo de burocrático y pe 
queno burgués. El MIR. como partido, le 

• otorga Wla importancia secundaria al tra•
bajo entre las masas destinando sus mej�
res cuadros al aparato organizativo. En f�
es un p!t,rtido que hace todo para evitar que
s� profundice la ruptúra entre la vangua.!:
dia obrera y la UP, a pesar de que sus mJ
litantes buscan un camino independiente.

Todas las condiciontis estaban ciadas �
ra una rápida centralización de la vanguar
dia obrera y para su trans{ormación en uñ.
factor dirigente a condición de que no se te
miera la escisión con la UP, y BUS aliados
internacionales, el stalinismo y -el castris
mo, y se diera al movimiento o·breró uñ
programa independiente. Con los métodos
del Frent.e Unico ,e podía arrastrar per•
fectamente a sectores decisivos de los par
ti9os del gobierno, en especial del PC. Se
le debía dar ·a los Cordones un programa
de·acci6n sobre la base del control obrero
y de la organización de la clase, en lugar.
de esterilizarlos en• maniobras de comité.
Una vez más, el camino de la revolución
obrera y de la derrota de la reacción bur.

• guesa· es el camino de la lucha por la inde
pendencia política de la clase obrera y sÜ
vanguardia. La experiencia del MIR com
prueba que-cuando se le tiene miedo a este
camino independiente, en nombre del aisla
miento, de la progresividad del reform(!
mo y de la espontaneidad, no se puede cons 
truir una dirección revolucionaria. • -

Conocemos dé cerca a los companeros
d�l MIR y estamos seguros que ocupan un .
lugar de ·primera línea en la heróica res is
tencia. cont.ra el golpe fascista. A�n en es
tas duras condiciones deben buscar por to
dos . los medios soldar sus relaciones coñ
tas masas. apoyarse en sus organizacio
nes. y hacer también su balance. Sáldrlin
de. su seno; sin duda, muchos de los contin
gentes fundamentales para éste y lc,s próxl 
mos combates.e -



·Ejército y

Revolución

■ La poUtlca ante las Fuerzas Armadas es clave en todo proceso revolucionario
ya que está en cuestión el poder y son ellas la garantía de la estabilidad del orden
burgués· .. El proceso chileno es muy rico en las experiencias que la vanguardia re
volucionaria debe sacar sobre este tema ..

. La solidez del ascenso obrei;-o abrió la perspectiva concreta de fraccionar a las 
'Fuerzas Armadas y ganar a toda un ala· para los fines y la polrtica·de la revolución 
proletaria, Asr lo demostró la crisis de octubre, donde Prats d�uncia el carácter 
de la ofensiva burguesa apoyad-> por una fracción de los altos mandos ganados al a-

_ llendismo, y con más claridad adn el período de los preparativos golpistas abiertos. 

Cerca de do·s meses atrás la oficialidad de la Marina inicia un proceso represi
vo contra la tropa y algunos suboficiales ya que estos denuncian los aprestos sedi
ciosos. Se recurre. con el silencio cómplice dei- gobierno, a. los métodos más bár
baros de to.rtura. Este proceso, desarrollado en las bases navales de ValparaCso y 
Talcahuano, • pone de relieve la extensión del sentimiepto antigolpista. Comprende a 
varios centenares de marineros y, entre ellos, a un conjunto n�eroso. de subotL
ciales. La reaccion que se produce ante las torturas .aisla completamente ·a 1-a oficia 
ltdad que, por ejemplo, ho s� anima a salir a la mar por el temor a represalias. És 
evidente que una de las razones que apresuran el golpe es el grado peligroso de ru,e 
tura que se había producido en la disciplina militar, evidencia.da también PQr el ca.!! 
dal de información que la izquierda lograba en e� seno mismo de los_ cuarteles. 

La escisión c:Je· las Fuerzas Armadas no se produce porq�e Allende preserva su 
unidad al ceder una y otra ve.z a la presión golpista. El PC las considera como ga
rantía del orden· constitucional y el PS exalta su seiit�do patriótico� Pocos días an
tes del golpe, el presidente condena una declaración de la UP en la cual se denun
cian laa torturas de los offoiales de la Marina, sin encontrar ntngu.u. respuesta de 
estos partidos. 

Allenae y el PC tolera11 la depuración de los mandos allendisias, que se encue! 
tran sin defensa, COJ\ la tesis de que ello podría provocar un estallido subversivo. 
No· defiende a Prats. jaqueado por los generales golpistas en una maniobra de opé
reta cuando mandan sus esposas a la casa del entonces Comandante en Jefe para exl 
glrle su renúncia, e� un momento decisivo po�ue hubiera Óbligado a los sediciosos a
levantarse contra. el 'A-esidente y también contra el Alto Mando del Ejército.· Una y 
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otra ves. a partir de �tubre. Allende le cede ,a lbs militares el control del país y 
los presenta como· héroes nacionales. 

La ley de control de &J'.mas, sancionada con la complicidad ae los partidos de :la 
UP, le entrega a las Fuerzas Armadas la posibilidad de allanar lo que quieran �n 
busca de supuesto armamento. La utilizan para reaitzar verdaderas razzias contra 
l�s cQrdones lndustriales, aval�dos.pol'.·el-gobierno. Mientras tanto, s_esú,cede� V!
rias centenas · de. actos de sabotaje que demuestran un alto grado de preparáción pro
fesional y que cuentan _con la complicidad de los mandos del .Ejército. Asres como
el cuadro golpista se s·olidifica porque se le entrega toda la iniciativa.

Con todo, el control de los w, lpistas .sobre soboficiales y tropa tiene bases ende 
bles y ello debe· manifestarse en la resistencia que se organiza ante el golpe • y no 
tardard, en· producir rupturas importantes en la Junta Militar. 

Hay que alertar contra cualquier balance de la experiencia chilena que pretenda 
afirmar ahora la v:aliMz de la estrategia de los tuparnaros. Ante el golpe en Uru -
guay� que demostró la impotencia de la guer,::illa, se dijo que el camino chileno era 
una alternativa electiva para la liberación de los pueblos latinoamericanos. Lo que 
fracasa en Chile es la polnica del stalinismo y del centrismo. Lo que demuestra 
Chile es. que la acción de la.s masas puede quebrar al Ejército, como lo evidencia lo 
sucedido en la Marina. la división•abierta de los Altos Mandos. la deliberación de 
los oficiales yel grado de <>11tanización que habían alcanzado los suboficiales y- la 
tropa de izquierda. El stalinismo quebró este proceso porque hubiera precipitado 
un ascensó revofüctonario de las masas al poder. El ·golpe fascista recogió los be• 
neficioa. e 
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■ Es necesario situar el golpe de estado fascls
to del 11 de setiembre en el. cuadro internado

En definitivo, el ascenso de .masas empuja_ o e 
sos fuerzas a una• tarea contrarrevolucionaria co 
niún� que toma fonna en los ac1,1erdos Nixon-= 
Brezhnev.Eft este eoodn:, se desenwelven los ca 
si ·3 anos de gobierno de la Unidad Popular. -

. nal de la lucho de clases. Se trata, de una e:
xigencia inel.udible,para un an6lisis marxista de 
lo situ�f6n • chilena, ya que to�� los fen6me• 
nos nacionales . constituyen' una e,cpresi6n espec! 
ftca y propio de las grandes leyes de lo eco� E's obvio seftalar que el PC chileno orient6 
mro y polnica mundiales. Por esto mismo, todas toda su actividad polnica de acuerdo o fas ne 
las fuerzas. polnic"os actuantes en Chile lo ha• • cesidades de ese.pacto contrarrevoluclonariÓ. Yo-. 
eran en func i6n de uno c!ar:a estrategia mundial habrdmos dicho que paro d stalh,lsmo el eiem
y estaban vinculadas de una u otra manera a los plo chileno constitura una pieza maestro en sus 
·grandes aparatos internacionales. . relaciones con la burguesra mundial, porque se 

trotabo, nJ m6s ni menos, que de demostrar co
mo un partido· obren:> podTa 19spetar, desde el e 
fercicio mismo del poder¡ los fundamentos del 
oiden burgu6s, como podTa regimentar. al movi
miento de masas y evitar que avance en su !u
.cho contra- la explotac16n i:opitalista. • Hay que 
agNgar que los otros partidos de· la UP, ubica 
dos a la izquierda del stalinismo, se mantuvie"': 
ron· por completo en el cuadro de su estrategia 
y q� su ligazón intemaclonal con el castrismo 
constituy6 la correa de transmisi6n de su sumi
si6n d la estmtegia contramvoluclonaria de la 
burocrada del Kremlin. En Glthna instancia esto 

lOS ACONTECIMIENTOS DE CHILE SON_ EL
RESULTADO DE u\ COEXISTENCIA PACIFiCA

_ A partir de mayo de 1968, con la gran huel
ga ·general' y _ocupacl6n •efe f6bric� de la clase
obrera francesa,, se presenta un verdadeio punto
de vlraie en la lucho lntemacionol de el�,
con el ascenso: polllico . y. ele masas del proleta
riado.Este ascenso unifica el combate de la clo
se .obrera lntemaclonal, puesto que su olo-··corñ
prende el combate del proletariado de los paf.=

• ses capitalistas adelantados,el � los Estados O
breros - contra la burócracia usuipadoro. y el de
los parses semlcolonioles y atrasados. Se ponen
.otra vez ci la orden del dTa los mtStodos propios
de la clase· obrera .y su coronaci6n en las for
mas sovi,ticas de Ofl1anizaci6n. Finalmente¡ los
relaciones _ entre el pioletariodo y lo burguesra
stt trasladan al seno ·mismo de la clast' obrero,
al enfhlntar ·el movimiento vigoroso ·de lo clase
con el papel contrarrevolucionario de sus apara
tos· sindicales y po_UHcos sociald•mócratas, s♦a=
llnistos, burgueses y pequei'lo burgueses. Se óbnt
un período de crisis de esto.1 aparntos.

la 19$f>WSta del i�eriolismo y ele la buro
cracia sovi&tica con�iste el'! la áceleraci6n de 
sus esfuerzos para perfeccionar el pacto contra 
rNvolucionario_ y estabilizar sus relaciones mu-: 

• tuas a costa de los intereses del proletariado.

- vafe tamb1'� para el ·MIR.

1:1 gobierno ele la UP hizo un esfuerzo con• 
ciente y permanente para mantener sus relacfo
nos con el imperi_alismo en un nivel pacifico. 
Fren6 toda orientación a darle a las luchas ori
tH mperialistos un car6cter de masas. Montuvo la 
puerto . abierta a las negociaciones con los yan 
quis en particular y con ef i�erialismo en ge 
neral, a travfs de innumerables gestiones, qve 
se habran reanudado en el m6s alto nivel a fi
n� del af'lo pasado y • que habran continuado re . 
cientemente en lima y Bue�s Aires, con la eñ· 
tntvista entre Rogen y Allende. Expiopi6 inver 
sienes yanquis indemniz6ndolas a través de di': 
versas formas de acuerdo. No cemS definitiva
mente el caso ·del cobre, pues este era uno d& 
los puntos de �gociación en las reuniones ea 
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Washington; Lima y Buenos Aires. Abrf6 las pue_! 
tos o los Inversiones de copitol europeo, trotan 
do • convertir o Chile en uno vTo de penet,a 
ci6n o su Jnfluenclo en el Pacto Andino.Se mañ 
tuvo en el chA> de Porrs para Nnegocicw lo deÜ 
do externa, aceptando el control l"',')eriolista � 
bre la eeonomfo nacional. 

-

El resuhodo de todo esto fue uno solo: dlsol 
ver, desorgcmizor· y desmotolizor la fuerzo d. 
los mosos en su �ate contra el hnperioUsmo. 
R6pidomente, y aún en el mismo coso del co
bÑt, reemplaz6 la movilizoci6n. obrera con los 
ortllugios legales. Ecluonfo Novoa, principal a
bogado del gobierno, ocup6 lo escena y despla 
z6 ol movimiento obrero." De esta fonno, lo t1' 
trot6 de demostrar que era posible un reocor:no
donilento pacmco de las relaciones entre un 
paTs semicolonlol • y el Imperialismo, contando 
con lo colaboroci6n de las mismas metr6polis im 

• perlolistos, exceptuoncb tan s6lo o los •molvO:
dos• de lo ITT, lo CIA y lo Broden. 

PC y el PS, por pottfdos que, con coracterrstl
cos diversos, encontraban su fuerzo soclal en 
lo clase obrero y en la pequel'la burguesl'o racH 
coltzaclo. 

-

. El PC chlleno es una cntael6n genuino del 
proletariado de ese paTs y era considerado por 
sectores fundamentales de su .vanguardia como su 
instrumento natural y cotidiano de lucha.El PS·, 
en cambio, ntsult6 de lo radicalizoci6n de sec 
tores pequefto burgueses. en lo década del 30 y
su influenció en el movimiento obr.ro comenz6 
o crecer a partir del fracaso del Frente Popular
-que comprometió obiertomente al PC- y de la
burocrotizoci6n contrarrevolucionaria del stollnis
mo que se perfecciono en el mismo perToclo.Coñ
tocio, e1 un partido que nunca organizo o su n!
lltanclo ob,era en uno actividad sistem6tica. Fun
clono en base a camarillas y tendencias peque=
fto burguesas, que se mueven al margen del pro
letorlado y 'que se reparten el oporoto bu1oc:'r6tl
co del partido.

Fueron el PC y el PS, gracias o su autori-
La burocracia. soviético colci,o,6 consciente- dad polnlco tobre la cla. ob .. ro y· los sectores 

.mente con esta orlentaci6n. Incluso le neg6 u populares; los encargados de regimentar el mo
Allende la ayudo econ6mico que en su momen- vlmiento de masas en el cuadro de la coexisten 
to !e oto,g6 a. Fidel Ca�ro, precis�nte para clo pocmco y del ,.speto al orcl• burg"'5. Se 
obligarlo o un cuno n5p,do y definitivo en sus ... convirtieron, como no poc1ro ser de otra formo, 
negociaciones con los yanquis.No es casual que • en lo correa de tronsmlsi6n de la po11Hca de lo 
las ntunlones oflcioles en Washington se hayan bun,crocia sovJ"ico y lo expresaron nacfonol
NStablecicb poco .. después del vio¡. de Allende mente bofo lo fonno de la búsqueda slstem&tlco 
o MoscG. El preddente YOlv16 de la URSS con de acuerdos con la Democracia Cristiana y/o las
las monos vacros pero con abundantes consefos Fuerzas Annoctas. 
de moderoci6n. Los sigui6 al pié de lo .letra. 

Es notable ob.rvor c6mo el gobierno reacclo. 
nabo en formca pacmca frente a codo uno dé 
lqs golpes del imperialismo, que . contaban con 
lo .compllcidod evidente de la Co,,q BIQnea. To 
das los respuesta se limitaban a los discursos dé 
Allende en sus glnn al exterior y en 19Cursos 
legales ante los tribunales. Lo que es m6s gro
ve, se mantuvieron por completo los pactos mi
litares entre los Fuerzas Armados chllenos y el · 
Pent6gono. ChUe e,a el segundo pors de Am&tr 
ca Latino en monto de ayuda militar; los oficia 
les . seguron yendo o Ponam6 o recibir ent,..,; 
miento ontlguenillero y el operativo Unltas ie 
realizaba afto a af'iO. El golpe de Estado demues 
tro que esta ayudo no fue vana. 

-

LA NATURALEZA OEL PC Y OEL PS 

Esto polr\ico de coexistencia· pacfflca, de na 
túralezo abiertamente contl'Ol19voluc tonario, fw 
llevado adelante en' nombre del mondsmo por -.1 
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Por un lado, trataron de disol�r y desorgo
nfzor el ascenso obrero y populcw • el cuadro 
del parlamentarismo. Por el otto, lo .burocftltfz! 
ron y estotlzaron, convirtiendo a la ·CUT y de 
m6s organismos -como las JAP- en simples ·ogeñ 
cias de lo polftico estatal, coloc6ndose de es= 
poldas a los neceddodet cotidianas -; palrtlcos 
de lea menas. 

Hay que .sef'ialar tCllllblln que estos partidos, 
sob ... todo el PS, medraron y lucracor, con las 
tajados del aparato .stotal, lmplontancf? • Uft sis• 
temo de privilegios y p..a;.ndos. Son paatldos 
que ti•� una ttodlcl6n de 30 al'IOI en este � 
tldo. 

Estos son los fonnas especfflcca. o tftlVls de 
lea cuales estos partidas �SGR>n IU naturol·e
&o controMvoluclonarfa. Cabolgon:>n sobr• los l 
luslones .defflocr6tlcas de las masas en 1970. De
vinieron en tendenclos o,gonlzodos opuestas o lo
oñentoc16n cfel. mo'llmiento obMco, en •speclal. 
de su \IQngUOldlo, cuando comienza o _geMrOII-



zarse lo b�quedo y 0'90nfzoctcSn de los mftodos moclUCfCI burguesa. Esto significa que la UP opa 
de occ&6n directo y lo cllNC:lcSn de lnstrumenb �. como uno vatio objetiva y subjetiva al coñi 
superio..s de lucho, como los Cordones Industria bate del proletariado contra la burguesía en uñ 

• les;- en el PC boJo los caroeterístlccis de lo ri= perí� de· prepafaCl6n oeef erada de este enfre!!_
p1esi6n y lo oposlcl6n directas, en el PS como tomlento y. del pasaje a formas dl,.ctas de .lu-
demagogia y buiocratizaolcSn. cha. 

FRENTE POPULAR Y FRENTE ANTIIMPERIALISTA Las medidas antllmperlo iistoi y democr6tlcas 
tomados· por e 1 91-"biemo dG la UP son progresl• 

Las consignas nacionales, democrdticos ·Y on, vos en "'l,d6n a la naturaleza semicolonial del 
tltmpeñaltstas motorizaron a partir de 1967 el � paTs y al progRWnO del CQnjunto de los partidos 
·censo de las masos, que constituy6 • una l'90Ceic5n bu,gueses. En monos de la UP devienen en un
a la forma de domlnocicSn lmperlaUsto encama- Instrumento contronvoluclonario ·por la forma
da por el ala fNTsta de la Oemoc:roefa .Cñstl• que les· da, por su Instrumentación contlQ la o

. na. Estas consignas uniftcaron y ganaron a m.ie- rfentaelón profundo del paoletariada y por la pre
vos sec:tonls a la lucha,como el campesinado 1)2 parac:i6n consciente que 1901iza de la denota. -
b,-, el proletariado M'OI, el Mmiproletariado y

la pequefto �a pobre. Gestarotl, .de esto __ L A_O_R_IE _NT_A_C _IO_N_HA_C_I_A _L_O_S_· -S◊_V_I_ET_ S_
• for:ma, un vasto y vlgc)IOtO movimiento antH�
rfalista dirigida, en tu ptlmer peñ6do, a ataccic
los .ftlt90S m6s. brv.toles del atl'4IO y del canSc._r
semlcolonlal del. pal's. .

la Unidad Popular,·como dl,-c;cf6n de este as
censo, ie da lo forma del FNnte Popular,· esto
es,de una alianza electoral con partidos b�
ses • (y eventualmente las FFAA) wboldlnoda al

. olden buigufs,ogente P,Ollllco � conclllaci6n de
clases, que 01gOAlza lo ,epnislcSn pocfflco -, la

• vlalenta, si fuera necesario- de la .oñ •tac lcSn
del movimiento obret0 hacia su acclcSn y progra 
ma lncte,encHentes. •

-

�I C11Censo soelol y polftfco que perml._ el 
triunfo electoral de la UP abrf6 por su pr:)f)la 
dln6mlc:a la postbflidad de unificar el combate 
ant�impeñollsto con lo lucha contra el Qfden bur 
glMI y plante6 ·el problema del poder. Esta . GI� 
ma cuestfcSn estaba presente en lo· conciencia y 
la actividad de los ·masas, balo la forma de las 
Ilusiones demoenStlcas primero y en lo orfento
ci6n hacia la accl6n directa y la1 formas sovi! 
tlc:as de' otganlzacl6n en lo medida en que esas 
Ilusiones caían bolo el peso de fa ofensiva bur 
gueso ·., lo crisis eCGl'.'Qffllca. 

-

• Al oftnnar que la .UP c:anaUzo el ascenso co
1111> fNnte Popular estamos aOrmando un hecho
�tol: se ·trataba, ni m6s ni menos, que
de desmoralizar, desocganlzar y reprimir a un
movlm_fento de masas organizado y con una ex
periencia de cNcados. El PC, el PS y lo UP en
su coniunto no son fcuto, o etapas lnevftebles,

• de '!' proletariado que ntc� 1� primeros po
•• IOI de su lucho naclonal. Erat) organizaciones
cristallzadas, al f19nte de. un pn>letelfcdo dls
p@eSto...a sostener la . lucha par el poder, oral'
éuando lnfclolmente MO balo la forma de la <'!

El movimiento obrero y popular chileno• en 
coñtlQba en un período históñc9 pNCI,> de Ñ 
desonollo: el de la ruptura con sus ilusiones de • 
mocnSticas y el pasofe consecuente hacia los for 
mas· sov"ticos, aunque todavfa embrtonarios, & 
actividad. Es decisivo volver a S\brayar que el 
s,olpe de Estado se produce para anlqui lar en su 
ral'z� y por su car6cter todavía Incipiente, este 
desonotlo. 

Es un salto c:ualltotlvo que se acelera en un 
perfado de tiempo relatlvomen._ bfeve, ya que 
lo UP no habra olc:anzodo los 3 oftOS de gobier 
nor. Es clat0 que • lo puede rastrear ya an._, 
de 1970, peao en forma absolutamente espantó-
nea y desorganizado por lo ausencia del peso so 
clol del proletariado. Eso es lo que sucedió c� 
el movimiento de los pobladores de ocupocl6n 
de ._rrenos durante él gobierno de Fret. La ln
corpon,c:16n de lo clase obrení, a través de sus 
destacamentos de vangualdla, le da una consis
tencia social y pollHco eualltatlv�te distin-
ta. 

Los ocupaciones de féibrfca � s. suceden po . 
� de�s del 4 de noviembre de ,1970 son el 
primer poso, que comienza a cristalizar con los 
•111eesos de ConcepclcSn• de mayo de 1972 y la
potterfor Asod,leo Popular del 'O de Julio y,en
forma definitivo, con lo fonnaclón de Can.tones
Industriales a partir de _lo ofensiva burgue,a de
octubN.

La consigna de los soviets ero la ruptura pn, 
gntm6tlca fundamental con el Fr.nte Popular � 
la UP por la sencilla roz6n de que era un go
blemo que se apoyaba electoralmente en el pro 
letarlada y lot sec� populares pwo que se! 
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ponía, dloteaba, buaveratlzaba y niprimía cual 
quier Intento de fas fflCISCIS de done uno organi= 
zaclón independiente. Era un gobierno que se a 
poyaba en la dominación paemca de la clase o 
b .. ra y en sus organizaciones trocffclonales buro 
crattzodm. 

-

t:len:.1 organizado para sus combates por el poder 
y contra las anenazos fNCclonarlas. 

la lucha por los 11>Ytets constltura el efe y fa 
penpectfva del FNnte Unlco, esto es del· ·,ecla 
mo permanente a las direcciones del movimiento 
obrero paro qúe rompan con lo burguesra, como 
condiei6n mi$fflQ del combate cotJdlano de lo clq 
• . obrera y lo experiencia acerco del car6cter 
contn:ir-.voluctonario de estás direcciones. 

Por lo, mismo no • podra concebir ntnguna 
h'ansfonnac:lcSn pocfflca del cor6cter det gobier
no. lo dlMCcfón y el paog� revolucionarlos 
debían ganarse o la naayoña de la clase obrera 
yde los expl� en el cuodrQ cie uria_dinámi los sectoNS centristas-de fa UP y el MIR se 
ca que dobo lugar, y exigía, el surglmf.nto &é opusieron progf'Qrn6tlccimente o toda penpectlva 
019onlsmos sovf,tlcos que, como tales, a:nendzo sov-'tica por sus Ugozones nocionales e tntema 
ban lo mfsma es,abUldad �I gobierno, apoyado cfonoles c:on el stalinismo, sobre todo o trov'5 
en. el parlamento burs,•s. .de la dirección costristo. S. apoyaban en· los Cor • 

dones poro resolver algunas dlsputos de aparato 
La consigno de los soviets eca fundamental y con el stalinismo pero los disolvían y bun>cratl

decldvo para centrollzor pn:,gram6ticomente o la zal,on, tn:.lsformándolos en uno p,olongoe16n de 
vonguotdlo y a los masas- que n:,mpíon con· sus I SU5 apa,otos, .que Mmplaz.oban lo actividad del 
lusi°"" porlomentarlas.las tenas Inmediatas � p,oletoriodo y su vonguatdia. OUuron toda su e 
le daban vida a los nuevos orgonlsmos,como los netgfo de clase en poses demagógicas y en c6= 
Cordones . Industriales, eran las del contiol obN tedras ,.voluelonarlas. Asr sucedl6 con la Asam 
�, la e,cp,optaeión pollHco y econ6mlca de la bleo Popular de Con_eepc�, que se disolvf6 eñ 
bu,guesro, lo pqpaftlelón del enf .. ntomlento con. una ·solo noche con decenos de discursos, y con 
tra· lo ofensiva bu,guoso, incluyendo el entreña los Cordones,que emttran pt'Ofusos manifiestos pe 
miento y armamento del pn,let<Hfado o t,av'5 de ro que no oigonlzaban ninguno aetlvidocl _consff 
brigadas y piquetes. A su vez, ninguno de estos tente. No se comboti6 por un. ·c�reso Noclo-· . 
consignas podrca é:entn:slfz.ar efectivamente a la' nol de los Conk!nes, bo¡o lo fonno de Congreso 
vangucmUo obrera sino. en:a pMSldlda por el com de Bases unific.ado con lo CUT, por tu centrofl 
bote por lo, soviets, esto es; ·por organismos te zael6n y su delimltac16n pRigramátlco efectlV1L 
rritorlales de lciS mosos, llb,es .de toda trabo bÜ' S. p,ostltu19ron los banderos de lo rwoluc16n Y· 
10er6tlco y de todo fonno ct, sometf111leflto al � el monclsmo sin que el -proletorfoclo diera �n-scSlo
blemo, sujetos o la voluntad �lnico y oiuon1= poso efectivo adelante, salvo IOI que •1gron de 
zotlva del pn>letariodo democr6ticamente exp...- su p,oplo Impulso. 
sada. 

Todas las corrientes de la UP y el �k, estu 
Cloro estci que la tarea de derribar el gobier vle,on siemp,. por detr6s de las .necesidades Pi

no ci favor de un gobierno obrero se convertlrfci llticas y cqonlzativas de lci clase ol,c:en,, cuañ 
en uno toNO efectlvO scSlo en el momento en el do no lueoron un IOI contf0ffllvoluc:lonc11fo obfef 
que los �luclonodos hwleran gonoclo o la mo to.Gracias o esto lo tNCclón pudo pa.pcnr coñ
yorf'o de la clC11e obNt'a y, por lo ..rno, lo � .. lotlvo trcai,quf fldod su golpe de Estado fosclstae • 
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la: declal'ación 
del PC 
chileno. 

■Desde el momento mismo del golp
e · militar •n

Chile la dhecci6n et.a P.C. argentino· htzo cuan
to estuvo a su alcance poro •vitar, dentro de sui'
filos y en el -.no de I los masas, la dlscusl6n del
balance poUHco de la _derrota sufrido por el pro 
_letoriodo y los rnasos chilenos.

-

·ourante los tres olios de gobierno de lo Uni
dad Popular, la estrategia de los P.C. latillOCt
merlcanos tom6 como bandera la e,cperlencici de 
colaboraci6n de clases que se ensayaba en Chf .. 
le. Ahora, cuando eso experiencia ha teimtnodo 
trágicamente, ,e quiere recortar el debate por-

• que una dlscusl6n democr6tico, •· fondo, pondría
al desnudo las responsabilidades del stalinismo
chileno y mundial en el triunfo del golpe fase!!
to.

A su vez, un debate da esto naturaleza • ex 
tendería de inmediato o nuestro país donde el sta 
llnismo • acoplo detr6s del gobierno •popular,r 

de Per6n y exalto el •antnmperiolismo• del Est,!
do Mayor. 

En su n6méro del 24 de octubre, •Nuestro Po 
lab,_. reproduce una dec!orac:i6n del P.é. chile 
no, emitida ol cumplirse un mes del golpe milT 
ta,; El docwnento adelanta que, 

-

11este no es el mqmente· p19elso poro discutir 
los •rrores cometidos por el gobierno y lo u ..

nldad Popular en su conjunto o por cado sec
tor político en particular. Cado coso a su de 
bldo tiempo•. 

-

El pretexto para eludir la dlscust6n es lo ne 
cesldad de enfrentar en forma unido o la dlcta 
dura. El stalinismo escinde Ía unidad dt accl6ñ 
contra la Junto Mi litar de la dlscusi6n democr6 
tlca et. ia estroteglo y t6ctlca que llevaron al 
proletariado a la derrota. las masas chilenas en 
cambio buscan una e,g,llcaci6n de lo �unide 
(es lo que el P.C. quiere evitar) porque sd,re es 
taba• podr6n recompóner sus fuerzas, abatir ál
fascismo' y abrir el· camino al gobierno obreio Y 
el socloltsmo. Como parte de esto dlscusl6n; a
nollzomos el documento del P.C. chileno. 

LA BURGÜESIA CHILENA Y El GOLPE 

Duran-. tres anos, los partidos de la Unidad 
Popular llamaron o confiar en el Ejército "cons 
tltuclonal.ista•, en 1� acuerdos con los portidos 
bu,gueses •democráticos•, y sostuvieron que en 
el morco del respeto o la propiedad privado y a 
las Instituciones burguesas podía avanzarse por lá 
•vía ·chileno ol socialismo•.

El 11 de setiembre, esos Fuerzas Armados con
el apoyo de lo bu,guesío y el Imperialismo, con 
sumaron el golpe de estodo, iniciando uno rep,e 
slón salvaje que aún hoy continúa con lo misma 
Intensidad de los prime� días. 

En 1970, la burguesía se replegó ante el em 
puje de las mosos, cediendo el gobierno a lo O 
nidod Popular, Frente Popular en lo que los por 
tldos obreros se subordinaban a la burg uesía y, ol 
Ejército. 
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Lo U�ldod Pcpular fue una celoso defensora �• 
orden burgués y de lo Integridad. •profeslonolnta• 
et. las FFAA. Cada acci6n obrera era frenada con 

. el argumento de evitar •apresurc:mientos• •. Todo. 
esto foctl1t6 a la_ butguesra recomponer .sus fuer-

. zas y atroene a 1� olates medios para el c� 
po � lo contrarrevoluci6n-. • 

El intento de estobiltzar la lucha de clases a 
travfs de un gobierno· de· Frente Popular choc6 
con l_a iniciativo de las masas y con lo orfento
cf6n abierta de la �rguesf"a hacia el ,.a,��
apoy6ndose en el E1ército y en el capital impe 
�"st� • -

El �I Jugodo • por la burguesra y sus portl• 
dos pretende ser totalmerte ocultado en la de
claroci6n del P.C. chileno. Segú• el documento, 
el .golpe fue de neto corte •extranjero• en el que 
la··buiguesra no tendrra absolutamern nodo .,. 
"9r:. 

•QiM dice lo Oemoerocla Cñstl�? 06nde es
t6 su posit.i&\ de ottQl'o en contra ·de ·todo Jí
do antidemocrátieo? Quf ha sucedido con su coñ 
c:epclón favorable al· plura11smo ldéológfco y � 
lnlc:01• 

la conducto de un partido no • mide "' • 
faci6n a suf e,cpresiones •favorables al pluralls: 
mo" sino por su conducto seal ante· el movimie11 
to democr6tico de las masas y las toreas hlst6ri:
cas de lo nacl6n oprimida.· lo que el partido re 

• 
-

voluclonario tfene. que desnudar ante las masas es 
que detrm de las frenes pomposos de los buigue• 
.•s . en �menaje o la "democracia• se esconde
el car6ctet contronevoluelonorio, real, de 111 l,ue
gu9$ra.

-

Como todo partido burgu6s de base pequeflo
hútgueso, la OC tiene su "ala izquierda•, cuya 

.funci6n es levantar de palabra banderas democr6 
tlcas y ,progresistas qoe le p,nnlton alejar a las 

• El pfan del 90lpe,. su lrnea de .ifecucl6n y capas medias de la lnflueecla de los partidos e
• sus Ñt� bestiales son de origen extranjero. •• • bntros. Inevitablemente, los •alas lzqu•rdas• con

• cluyen, en tanto -tales, oltne6nc:toee detr6s de la
• ·lia Junto Milltar no· NpNsento ntngan esp1' polnlco derechista ele las direcciones partidarios,

rftu noeioool o potri6tico•. ·-. lonEondo, eso sr, alguno trmida protesta en el
m6s dlsclplinodo de loa tonos. Este hcL sltk> el ca 

El P.C.: deslinda de toda responsabllidod a lo 
buiguesro en el golp, �que su estrategia _nece-:
slto defender a todo costo su lrneo de acuerdo 
con el principal partido burgués, lo democracia 
cdstiano, poro p19porar lo recomposlci6n 49..,. 
acuerdos contrarrevoluclonarlos. 

EL ÁCÚERDO COÑ LA o.e.

la democracfo cristiano estuvo con el golpe. 
oras antes de la corda del gobierno, la o.e. lar 
g6 una ofensiva planteando la •1nconstltuciona:' 
lldad" de Allende y exhortando o los FF .AA. o 
tomar las riendas· en· sus manos. Frei, ya consú• 
mado el golp,, sostuvo que éste representaba la 
•solvacl6n· de lo patria•. lo "Izquierda• demo

·crlstlan� se aeopl6 a los �anfobras golpfstas y
fue el la misma durante el gobierno de lo UP un
puente de neg_oelaei6n con 'ª bul{luesfo y el E-

. fército. 

"lo declarocl6n del PC en. canblo pretende pi. 
sentar o Frei como ,._,trol ante el golpe ·y a ti
domiro T omic como un ferviente opositor. 

•Los que hasta ayer tionaban -vi!'fesie o no el"
caso- en defense del poder legislativo, está vez 
no han dicho esta boca es mra. Es el caso del 
seftor F ref ••• " 
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. . ,so de 1� dirigentes del ala izquierdo -democñs• 
tiona, a quienes el.PC inslste en presentar c°"'° 
firmes derricSc:ratos. 

• ••• Radoinlro Tomlc, Bernardo leighton, Ren6n
Fuenteolbo y otros que se han mantenido fieles ·
o sus principios y han ,-pudiado en decloraclón
público y sus •cuelas. •• • Como .. ve, I• reP'f 
dios palabresc:os. 

- •

lA DERROTA PACI FicA TERMINO 
EN TRAGEDIA 

lo UP lleg6 al 9oblemo en la cresta de lo o 
la de un ascenso de � sin precedentes, que 
habra alcanzado su desarrollo en oposicl6n a le 
p,netroei6n imperlollsto, .durante el gobierno de 
Freí, El Intento de estabilizar ese ascenso en el 
cuocho burgués hizo de· la UP un factor ci.clen

• te de desmorolizoel6n. y desorgonizoei6n,contr�
rrevolucionario en relación o lo impetuosa pola
dzoei6n de cl�ses que _vlvra la sociedod chilena:

Este progrorno de deriota pocmco, fue · resls!! . 
do par el proletariado. Anhtt cado tentativa . •
diciosa de la burguesTa, ante cada .rettoc:esó de 
las direcciones de

. 
lo UP, las mesas oc:efar...,

su actividad independiente. Este proaeso demo
cr6tico profundo es el que· el PC presento como 
un desatino •ul�rolzquierdista•. 



El 'pe llam6 a confiar .-n las fuerzas arma
dos. Se opuso a todas las iniciativas independie_!? 
tes de las masas (cordones industriales, --•••
mos de defenso, juntas de abastedmiento). Tol.!. 
r6 allanamientos ·de f6bricas y detenci6n de'"'! 
litantes obreros. Acalló las den\,ncias sobre tor 
turas a suboficiales y soldados an�igolpistas. P� 
pici6 ia devoluci6n de ·empresas · oci,podas por 
los trabajadores. Trató de. desviar los perspecti
vos del. movimiento de masas hacia las elecci� 
nes de 1 'fl6. 

lo declaraclón. ratifico esta polnica punto 
por Eiun�o: 

"El Partido Comunista-está absolutamente con 
vencido que, .• sus emperlos dirigidos· a buscar el 
entendimiento ·con· otros sectores democr6ticos 
-princiP.almente en la b·ase- sus esfuerzos ten;,;�
dientes a _ dar S!Quridad. a los sectores me�los de 
la poblociqn.;. su afán P.Or lograr un aumento de 
la producción y en la productividad', el finan-
ciamiento propio de.las empr�sas del 6rea social 
y lo m6xima disei

�
lina en el trabajo cnnfonna

una polrtico generQ en'teramente justo •. No o� 
tante no desalojo debilidades ni errores. en su oc 
ci6n•. 

-

Esta parte de la declaración es todo un indl 
cador de hacia donde oriento el PC su "balan'.: 

ce•:Lo que el �talinismo nos dice que todos sus 
esfuerzos por disciplinar a lo clase obrera y so 
meterlo a los acuerdos con lo · burguesra y el [ 
jlrcito, no fuerbn contrarrevolucionarios sino ffH
fue un acierto pero tuvo sú debilidad en lo a
plicaci6n de esa poJltica. El PC,. en definitivq, 
concluye que ante un nuevo ascenso de masasv• 
a impulsar m61 a fondo su polnica contrarrevo
lucionaria, d, derroto. de los trabajadores. 

ÜNA PERSPECTIVA 
CONTRAR REVOLUCI ONARIA 

Lá esencia de la polnica ·actual del PC chl 
leno consiste en oponerse a que el balance de 

. lo derrota lleve al proletariado a. ·una política 
independiente,· de cl(!se; que lo coloqu, a la 
cabeza dé· las masas explotadas para resolv.er sus· 
aspiraciones en el gobierno obrero y campesino. 
El PC propone, en cambio, un estado DU'lJU&5, 
de "nuevo tipo". 

"Pero el pueblo volver6 a ser gobierno y no 

estar6 91,ligodo, por cierto, a restablecer lo si 
-tuación lnstltucional que habra hasta ahora. Die 
tcir6 uno ·nuevo constitución, nuevos códigos, nue 
vas leyes, creanS nuevas instltueiones ·de poder"; 
un Estado de derecho superior al que echó a pl 
que el golpe militar". (subrayado· de PO) 

-

Este "Estado de derecho superior• (burgÑU 
se sostendrá sobre el brazo onnado de la burgue 
sra, unos fuerzas armados convenientemente em
bellecidas1 tombi6n de "nuevo fipo•: 

-

"Des�s de lo ocurrido, el pueblo tiene·d¡f. 
recho a plantearse tambi6n como objetivo la 4N 
ción de fuerzas armadas de nuevo tipo o, al me· 
nos, eliminar de los ·institutos milrtares, � 
aeros e investigaciones, ·a los elementos f0$Cis= 

ta1 ..... 

A lo locgo de tres aftas, el PC sostu� .que 
el e¡6rcito chileno ero •de nuevo tipo". Con• 
te argumento se opuso a la creaci6n de millclos 
y a levantar el programa del armamento dei pro 
letariado; con· este 019umento defendl6 a p¡nc,:
chet cuando la prensa burguesa lo acus6 de mal 
versacl6n de fondos. ·Ahora, promete, •al me= 

n�s", depurar los elementos fascistas de las fuer 
zas armadas.Pero no dice que, eÍi los meses p,; 
vios al golpe, ava16 uno depuraci6n militar eñ 
el sentido exigido por los mandos ,-lpist& 

• La promesa de depuración militar es uno pie
za m6$ que le1permite al PC colocarse en la rf 
nea de un recambio bu19u'5 que, natumlmente-; 
desplozanS o los mandos más compiometidos en 
la represi6n, conservando a· las fuerzas armados 
en su conj_unto como custodtos del orden burguls. 

Con este planteo, la declaraci6n remota su a 
nálisis; pn,para el teneno para una nueva e,qte 
riencia de colaboración de clases y antlcira des 
de ya que, en presenc:ia de un nuevo ascenso 
de masas, se interpondrá nuevomen� para liqui 
dar toda perspectiva independiente del proleta= 
riado. 

Para POLITlCA 06RERA, esta decloroci6n 
del PC chileno debe ser discutida. la apertur a 
de esta dtscusi6n está rntimamente ligada a u,, 
CsOfflPl'OffllSo mllitante para desarrollar, en fren
te único, todas las_ ac�iones de solidaridad y

combate par la clase obr ero chilena, etnf>eZOI!,. 
do po{ lo defensa de los refugiados chilenos y

latinoamericanos. • 
• 
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Reflejando su rol 
durante el gobierno de la U� P. 

ll MIR SACA 
C■ClUSIONIB 

PARICIDAS 
Al BllllNISMO.· 

■ Dice MIGUEL ENRIQUEZ (�cretarlo general del Movi
miento de Izquierdo Revolucionario), en un reportoje_pvbu_
cado en nuestro pars por el peri6dico Resiste�ia- No. 2 ,
que "no nos parece_ el momento de r_evivir antiguos difere!:!.
cías en el seno de la izquierdo .•. " .. Se suma• astol coro de
quienes r_ihusan extraer las conclusiones políticos del froc!
so del gobiern� de lo UP (el stalinismo). .

Esto act.itud ·del MIR (ol menos de su secretario general). 
es totalmente c.onsecuente con ·el· viraje o la derecho. pego 
do por lo ·orgonizoci6n luego del triunfo d�I golpe faseistó':" 
Por uo .todo, propugno la guerrilla . urbana ." ... que �e ir6 .e! 
teñ'diendo como una gi:ori �ncho .de aceite por todo el po 
Í"," (asr lo ofirm� Edúardo' Aquetedo; subsecretario del MAPU) 
en su_reportoje pub_licodo en.'e� mi.smo peri6dico.C.omo.c01T1 
plemento de este delii'.i.o· que. hoce de pantalla, lo que· reoT 
:merite ·propone es un frente con lo ·burgyesro ·naci(!_i,ol -co::_
mo. yo lo posamos o ver. . • • 

EL c.ARACTER DEL ·GOBIERNO ,DE ALLENDE 

-: • Dice Enrlquei;::· i•Esto (la. crisis' iAt�rburguesa y ·el oseen 
so obrero) gener6· condiCÍO!"eS 'ciue permitron, si se. hubie-: • 
ra utilizado el • obierno, como i!'istrumento de· los ludías de 
os tro jodores, cu minar en a· conquisto � poder:. • por 

los trabajadores; y en una revolvci6n prole�rio" (subrayado 
ni:iestro). • Aqur se' sintetizó lc, • e,tRJtegia politl�o.dttl MIR d� 
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rante el gobierno de Allende. Esto consistfo e11 lo ilusl6n 
de ·que. el gobierno de lo UP, por medio de un sector de 
izquierda del mism_o, rodic:olizarfo sus posiciones y termino 
,ro volc6ndose de lleno al campo de lo revoluci6n -auto= 
tronsform6ndOM de gobierno· l:,urgu6s en proletorlo. Se nego 
bo, como ohota, a hacer una eorocterizaci6n de clase del 
Allendismo: su .estrateg� era modificarlo cuolitotivoment4l 
renovarlo por adentro, por medio de lo presl6n de los "he 
chos• .(en lo jergo centrista). • 

-

En realidad, sin embargo, el ascenso de Allende ol � 
blemo ·fue una carta que se fugoron 1o· burguesfo y el im:' 
periolhmo poro frenar el 01eenso de masen inicfada duran
te el gobierno freTsto. lo UP tenro como ob¡etivo canalizar 
dicho osc:enso por los instituciones' democr6ticas del rfgt
men burps, o lo que es lo mismo, .derrotar pocl'ficomen
te ·01 proletarioda, desmovlliz6ndolo. 

El· fracaso de esto polrtica de reglmentocl6n del prole
toriado, lo lmposibiildad de frenar el ascenso obrero; abre 
los puertos ol foscismo. lo !JP deja el lugar (sin •resisten
cia) al fascismo y no (como estobo ilusionado el MIR) o lo 
revoluci6n. 

El propio subsecretario del MAP� die� en, su reporto( e: 
• ... el vle"'-91 7 y el s6bada 8 de •tiembre porticip6_ en !!:
no reunl6n de. los j,ortidQs' con Allende (es decir, a mtnos
de tres .dfos del golpe�) ;.,:.Monifest6 .(Allende)que ha�To e.!
toda convenonda con dtrlgentes de lo Democrado Cristia
no y habTon llegado ·o U!'\ entendimiento directo poro dilu
cfdor la crisis en . lo f�i6n de un gabinete militar•:
Pruebo �óntundente 6sto de que lo UP le obri6 e l. cómlno
�I golpe_ foscisto! ·_ya lorgomente __ pavimentado por lo cesi6n
o los militares del c0introl de lo sltuoc16n polrtica.

El ócülfXMI ENTO DEL MIR 

.Dice Enrlquez
. 

• •• •. que el proyecto refonnisla que enso 
y6 la UP • e�orcel6 en �I orden bureu's, no golpe6 al 
conjunto de.-los clos.s dominantes, con lo.esperanzo de lo 
gror uno olio� ·co.-, un sector burgufs¡ no se opoy6 en lo. 

ntzoci6n revoluclonorio de- los trabo'odores en sus o 
píos 6rgon1>1 de poder. yo e . . 

• Uno vez m6s le, ll.us16n del MIR es lo ·marcho al soclolis
"'° por lo. vl'c:i de lo trosf ormoci6n Interno de lo UP .El ordeñ 
burps,el � capttaUsto,es presenlado como exterior o 
lo UP,; como un •chaleco• -al igual que lo JP presento a 
ft,r6n,. no· COfflO el . ortfflc• de lo polnica burgueso,,tno fO 
mo cercado. Lo UP hasta el fosclsmo 8NI • el orden burgufi; 
el ·chaleco bi.irgufs del proletarlodo. El MIR y el MAPU,en 
·com1,¡c), esperan que un gobierno que tiene como objetivo
lo desmov11tzoci6n -obrero, lo derroto del ascenso proleta
rio, • cipóye en los 6'gan01 del �¡. del •i•oJ>ero hoy

-uno cuota de ocultamiento ton ·grande en lo que dice En-
_riquez, que lo· coloco como abierto ollado en lo • polrtícá
contrarrevotuclonorlo del ollendismo. En su reportaje :no ha
ce ·me.nct6n olguno de cu61es son esos 6rgonosde poder del
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proletorlodo,6(gono& en loa cau- ellos (¡unto al tMPU) tenlol'!
destacado porticlpoc16n.AI � hablor concretamente de hoc•
de loí "cordones Industriales• toYlets •lo de IOI 6,gonos ·de 
poder de que habla Enrr� es puro teorra· y· polabrerl6. 

l.a VOl9'Clfdla obtera chtlena qu9 rompfo con los portl• 
dos . tradicional� buteobo un comino Independiente· y Of9! 
1nlz6 a sectores importantes del proletarlctdo en ·1os •cordo 
nes tndusti!ales•. Estos sur�n como reocci6n· .o '.las huelgas 
de loa gremios empNtarioles (�toneros) y,pora_ hocene car 
go del obostecimienlo formon los JAP;• perfilci todo esto co
"'º uno.organl210Cl6n Independiente de los fflCISOI hoc:ia su pr¡ 
pio poder. lM partido rwolucionorto tendrfo que haberlos. 
�•rrollodo como 6rgonos de doble poder, es decir, Impo
ner mediante lo movilizoci6n los. reMndicoclones . de los 
IIIOfOS y tu· ormamen� con una polnlco· de frente Gnico 9!. 
l'.IOf o las bases del stollntsmo (que no pcirtlc_ipo en los •cor 
c1onesi; y de,onollor uno polltlco de orgonl�16npcn los 
soldados y lo suboflclalldad en. referencia a su llgoz6n c:t 
los soviets embrtonorios. Esto es, mienti'al lo �rguesl'o y el 
lffiP"ioUsmo se °'90ftizan, opo1'ndose en el parlamento, los 
altos mondos y su poder econ6mié:o, poro gorontlzor lo .vtc 
toria de Plnochet, el proletoriodo, lnici_iando un �•so • 
ruptura con el que antes. creTon- tu propio gobierno, creon 
sus orgonlzaciones Independiente$ de poder, poro derrotar 
ol fascismo •. Por el contrario el MJR convirtl6 o los •cordo 
nes• ·•n opotOtos, sin dotarlos � un progromo revoluclono:' 
rlo y hacer de ellot organizaciones de &ente Gnico poro 
preparar lo 11.!Cho_ por lo liqutdaci6n del fascismo y por el 

. derrocamiento (no n1dlcollzocl6n)· de ta UP -cuando hvbie 
ran ganodo a lo IIIO)'orTo obrera, como ti. rusos ·en 1911 
(Kerensky ero el Allende r'uso). 

Allende,. qve prefiere llego, o un ocueftlo con fo DC •Col!! 
tes que movUizone contnt el golpe, entregondo vtrtuolmen 
te el poder. o lo derecho (gabinete mllrtar) fue, � oT 
MIR, ¡Tctimo de uno supuesto llust6n reformista� ·por no a 
poyarse en los 6rgonos de f'Oder del prol•hlriodo, que el 
propio MIR se encorg6 de est.ritlzor. El MJR·fue dmpltco 
de·lo U, en la victoria del .,t,e de PINOCHET, al � 
gone • a luchor por fo independencia polrtrco del prol•tóri! 
do, y cihora OYalo ., actitud ,or las conclusionltS.. wt
qvez. 

'h. CENTRl�MO c).pJfOll ON.l_ vtt MAS FRENTE XL• 
• STAU�SMO 

A uno pregunta sobre al�- que ha ten1c1o·1ct soll 
dorldod ·lnternoc:ionol con el, prol•tonodo chl�eno Enrfq� 
r•ponde� '!'En ...,.c:'411 ha sido_ lmpo, lante la soltdorfdad del 
camp_o soclolbto". Antes hobl'a dicho,· en el �hlno_Npor1!,fe: •t.os condicloriel mundlot.s ·y latlnoc11Mricones de esta 
dkodo no ,oi, b mismos que los.• la. d6codl po,odo: Hoy 
d6 fortal�ldo •I campo iocht11íta, el pueblo. lndoc.htno 
ha infligldo impcN lunhll _,,... ol 1....,1o11� •• • hrTqurez: 
no 1610 oculta •• rol fugodo por lo bl,r"roclo IOY"tlco en 
el �• chileno, _sino que •'-te • ..._,n.._
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Mientras el lmperiollno bloqueaba eeon6mic.Mnte • 
Chile y orgoniiabo al golpe fatclslo, •I stollnismo ruso, 
cumpliendo ol plf de la letro el pocto ·Nlxon-Br•zhnev, � 
pujaba ol gobierno ele .Allende o la negocioci6n con los 
yanquis, neg6ndole lo m6s •l.,,,.,,lol oyuclo econ6mico. Lo 
soUdorldod ryso con •I prof•tariado despufs del golpe ros -
cista, fue Inexistente y la d. los pq,tldos comunislos lotl• 
noomeñcanos totalmente llmitodo y .-vio • (cose, org,ntlno, 
por ejemplo). 

A� copitvlor onte lo buroc,ocici ·sovi.tico, el MIR º""!! 
cio uno deNchlzac:i6n de su polntco. 

LAS PROPUESTAS DEL CENTRISMO 

. El centrismo, Mg6ndose o luchar por lo tndependenclo 
polrtico del proletarlodo, lo c¡ue lmpllcorl'o romper con el 
stalinlsmo y plonteqrse duronte •I gobiemo de Allende lo 
creoci6n de orgonilffl9S de doble poder ele las masas, •ntlen 
de al mandsmo •· uno monera pecullor. 

-

�¡ MIR há hecho uno olterocl6n notable del conc41pto de 
que lci revoluci6n engendro la contranevoluci6n, ·es decir, 
de que el comienzo de un movimiento hist6rlco de los mo 
toS, llevo a la burguesro o uno defensa. desesperado del« 
cien copitolista. Poro el centrismo (lento el MAPU como el 
MIR), en ·comblo, serro lo controrrevolucl6n la que engen 
dnt lo revoluci6n. Poro ellos, ·1o ªMjor escuela es lo & 
lo ·o,ctaduro .de Hierro ele la bu,ouesro•, es decir, cuando 
m6s represi6n, mayo, desarrollo ele la conciencio revolucio 
noria del �oletorladó. R.Fonnlslos en el ascenso son ultro:" 

. nvolucionarlos bojo ·el terror.:. Reformistas c� la clo� •ñ 
organlzoci6n c:rec:lente, se posan de .revoluciones c:uando •s 
16 oplostoda. Al igual· que lo: hác• et·Pc, este aventureris 
1110 busco ocultar su troici6n en la •topo anterior, 

-

Lo negativa o, discutir el bolonce chileno, que Incluye 
� propio rol en el próceso y el popel ¡ugado en los 11 cor 
dóries", • �- ·rel-.:lndicaci6n de su polTtica frente al allend¡; 

• mo, lo ligaz6n con el stalinismo, ll•va o Enrfquez • o plañ
hcir la siguiente perspec:tiVQ: • •.• unir · a toda la tzqulerda
y seé:tor deff10(:r6tico dispuesto a luchar contro la • dictadu
ra, Norganizar el movimiento de. moscn en nuevas fonnas
y desarrollar la resistencia p1JP.Ulor en todas los f�s ... '1 

El MIR plantea u.n frente democr6tlco-burgufs y sin de
.tlmlfane del gn:an traidot,.chiieno 4' internacionof: el sto�l
nlsmo. No ñegomos que seo fusta Impulsor un acuerdo anti

• foseisto coñ· sectores demoerdtt�os, pero con dos c0ndicio:".
nes: a). delimitoci6n polrtlca �on los dem6crotas· y el stal.L
nismo; b) el eje debe ser la •Norganizoci6n del movlmien
h> obrero en f6brlca.

Lo tragedia. chlleno, en vez de Qbligor al centrl�o a
elartficor ·sus.1.cleas los ho el.rechizado, aunque su verbo.lis
mo sigue siendo ultraizqulerdisto. Los desprendimientos ·del
stalinismo,. que no "0ri\pen con su estrotegia. polnica, s61o
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logran una independencia de oporoto. En fa Argentina, � 
nt el stalinismo, ho comen;r;odo la •reconstrueci6n• y lo "fi 
beraci6n•; para el cent,ismo (PCR-VC) el gobierno de Pe'.:' 

r6n representa un frente antiyonqui. S61o lo construcci6n 
de un partido revolucionario sobre la base del programo d e  
fftlnslcl6n, cuyo bandera fundamental es la independfncio 
polnica del proletariado, puede c»nduclr victoriosomente 
la revoluci6n proletaria. • 

De lo Resolución del· Comite de 

Organizociá1 por lo Reconstrucción 

de la IV Internacional 
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LALECCION 
. . . 

-

DE CHILE 
.A flnes de novlefflbte de 1973 .. reunl6 et lur6 lntemoctonat" 

del Comit• de 0'90ftfzoc14Sn por lo Reconsthléc.i6n de lo IV lntetNI 
donól. Publicamos ·o continuact4Sn •• ext,octo de uno • IUI prtnct: 
pales resoluctones., ntferido o lo trágtCQ del'l!Dto· sufrida por el p_role 
toriodo y los mosoi chilenos.. 

• -



■. 1) El 11 de setiembre de 1973, un sangriento golpe de
estado militar derrocó al gobierno de la Unidad Popu
lar y llevó al poder una dictadura militar. Esta empren
d16. por los métodos de la guerra civil. la represióñ
más salvaje contra el proletariado. las masas chilenas
y sus organizaciones de clase y adquirió de conjunto
i-asgos ab�ertamente fascistas: ejecucio.nes sumarias
en masa, uso de la tortura en gran escala. puesta a
precio de la cabeza de dirigentes obreros y miembros
del gobierno de Allende, disolución de los sindicátos y
_abrogación de todos los. derechos sindicales; disolución
de los .partidos obreros. de todos los pertidós que la
Junta; considera "mardsta", seguida por la del conju�
t9 de los partidos políticos; amordazamiento de la pren
sa; militarización de la universidad; en fin; prepara:'
ción de una Constitución corporativista sobre el mode 
lo de Ja � Espafla franquista.. 

-

2)El Buró Internacional denuncia la acción criminal
del imperialismo, que ha demostrado una vez más, en 
el caso de Chile, su voluntad de reprimir en América 
Latina como en el resto del mundo, la lucha de la cla 
se obrera y de las masas por su emancipación, ·recu= 
rriendo a los ·métodos más brutales y má� sangrien
tos, . sin · el menor respeto por los derechos humanos 
más elementales. 

El Buró Internacic;>nal constata que el imperialismo 
ha contado én Chile, como en el re·sto de América La. 
tina, . con· el-apoyo del conjunto de las ti-acciones· de la 
burguesí•, �omprendidas- aquellas que se reclaman 
"progresistas" y "democráticas". Loe acontecimien
tos chilenos demuestran µna vez más que otorgar, b! 
jo cualquier consideración, la. menor confianza a un a 
la de la burguesía es - cualquiera que sean las justifi 
caciones teóricas que se invoquen - sembr4'r Q,usiones 
fatales para el combate de la clase obrera y de·· las D1!, 
aas. 

3)El11 de setiembre, los trabajadores chilenos han
debido afrontar el golpe de Estado sin dirección, sin 
armas, sin el menor elemento de organización centra 
lizada, a e.1tcepción de las tentativas hechas por cier:
toa "cordones" de los barrios industriales, cuya ce�• 
tralización m,s desarrollada, que no alcanzó a ooncre 
tarae, h�bía sido combatida por la Unidad Popular, .La 
claseobrera chilena no ha recibido de la CUT ni de loa 
partidos obreros ninguna consigna que le ,pe�miti�ra I'!. 
sistir al golpe de ¡; atado de manera centralizada. Las 
d�recciones de esos partidos se eclipsaron y dejaron a 
l.oa militantes y trabaj�dores solos frente al •nemigo
éle clase.
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Sin embargo. apenas una semana antes del golpe de 
Estado, más de 500.00() personas manifestaron ·en'San 
tiago su apoyo á Allende y demandaron que se las mo� 
vilizara políticamente. que· se las dirigiera y se las ª! 
mara para aplastar la amenaza de golpe de Estado. En 
las fábricas y en los barrios, a pesar de los obsttcu• 
los puestos en �u camino por las dire.cciones de los par 
tidos· obreros y de ia CUT. los trabajadores se organi 
zaron en el cuadro de los ''coi-dones industriales", c; 
mlt6s de coordinación de los comités fabriles, e%pre• 
si6n del movimiento del proletariado chileno. hacia la 
construcción de órganos de carácter sovi6tico. Ni el co 
raje, ni la voluntad política de acabar con la burguesra: 
ni la disposición al combate faltaron al proletariado chl 
leno. 

-

Militantes y trabajadores del mundo entero se pre• 
gm_tan ¿ cómo pudo ocurrir lo de Chile ? 

4) Esta es la razón por la cu_�; al-margen d� la l!,
cha que debe proseguir ·por .detener la mano de los fas 
cistas - por arrancar miHtantes y tra�ajadores de las 
cárceles y las cámaras de tortura y los pelotones de e 
jecüeión de la junta militar fascista; por i�poner m,;: 
diante los métodos de la clase obrera el boicot de los 
buques y otros transportes en dirección a Chile - e.e 
impone una tarea política: extraer el balance de loa a 
contecimientos chilenos, de manera que 1a lección de 
Chile sea asimilada por el proletariado rnundial, que 
.el proletariado chileno sea el 11ltimo en vivir, hasta la 
derrota y la exterminación de sus cuadros, el terro.r 
blanco, la funesta política de los frentes populares. 

Por esto
., 

corresponde buscar la clave de la d4trl'2, 
ta chilena. 

5). El origen de la tragedia del 1.1 de setiembre de 
1973, está en la constitución de la.Unidad Popular, en 
1969-70 .. Formada, de una parte, por el PC y el PS,y 
dé la otra por el partido ra.dical y parlamentarios es· 
cindidos de la. democracia cristiana, la coalición de la 
Unidad Popular asumió en seguid� un sentido polftléo 
preciso: Por débil que fuera· el partido Radical, _la a
lianza del .PC y el PS con aquél, uno de los principalee 
partidos • por medio de los cuales la burguesía chilena 
ha ejercido su dominio de clase durante anos, constit! 
ía, desde su formac\ón, la materialización de liga1:ones. 
traicioneras entre los dirigentes obreros de un.lado Y 
la· burguesía ·y el. imperialismo de otro. 

6) Desde su constitución, _la existencia_ de la UP t!!_
vo la siguiente significacfón: • 
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A) Otorga_r, ya desde entonces, garantías a la bur
gues(a en 'cuanto a las intenciones del PC y el PS(no 
·se trataba· solamente de garantías: el PC rrantuvo per
manentemente el ºdiálogo" con la démocracia-cristia:'
na y Allende tomó contacto en aquella cipoca .con dlver 

• 808 sectores. del ejércitoA 
-

B) c-,-rrar·el camino á la constitución. en el marco
de la.selecciones presictenciales de 1970, de un �cuer
do entre loa partfdos obreros aobre el programa antica 
pitalista y de independencia -nacional, que hiciera del 
pr�leta,-.iá.do la ·fuerza polrtlca dirige·nte del i,ara opri
mido. 

C) Justificar la adopción de Wl programa; polrtico
- el programa de la .Unidad Popular - cuya Unea y con
,enldo erao abiertamente.burgueses y que podía suscr:I
bir· toda un ala·de la burguesr•. particularmente en el.
eeno de la dem·ócracla cristiana (. •. )

8) ?{inguna comprensión de lo ocurrido· a partir (lel
4_.de·setlembre de 197& y hasta lofl• 1Utimoe días del go 

-�1:wno de Allende ea posible fuera de una comprensióñ
eor.i:ecta ·dela naturaleza de la Unidad Popular, -c·orno
eoalición :de .tos partidos obreros con partidos y hom.: 

bres políticos de la burgueara. •

,En la situación abiel"ta el 4 de setiembre por· la vtc • 
torta electoral de Alleride, ·.la aceptación de la UP cie 
nejociar la ratificación de esa elección por· el congre. 
so dominado: por l'>s partidos burgueses y de ·nr.mar •l
4Íst�tuto �e garantías :constitucionales propuest� por, el 
PDC y el eatado mayor militar materializó •al ml•mo 
tiempo qu,e- acentuaba y a¡ravaba sus alcancee 11· cón9!. 
cuencias•. •1 lazo traicionero entre -las �irecclones _de 
l�s., panldoa obrerQs Y. • 1a buraueara, estable�idoa en
1969�

9) El estatuto de garan�r .. conat4ucionalea. no fue !!
.-a simple "declaraclón·de principios" sino un texto que 
introducrá enmienda• a la Constitución del Estado bur 
gu,s sobre muchos puntoa.._decisivos que parecieron ti 
portantes ·a.-la burguesía chilena y el imperialismo·� 
l'á asegu�r la defensa .cíe sus postciónes amenazada� 
y_ en. particular para reforzar el dispositivo represivo 
ct.1 aparato del Estado frente al ascenso de masas. Al 
laélo. de artfculos que g_arantlsab• a la burguesía con_• 

• tra todo atentado a la ''libertad de prensa", es decir a
"' .medios de_ intoxicación ideológica y de· propa¡anda
♦nfavor de la.contrarrevolución, o a la "lil)ertad de en
Hftallsa" • f-iguraban artícuioa ·que garantizaban la inm;
vllidad. de loa fuoctonarloe pertenecientea·a \os partt:' 
dos buré',ieeea y aseguraban al ej,rclto y al cuerpo de 
04rabineroe el conjunto de derechos y privilegios COD!, 
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titucionale1 que l•• permltie.ran jupr con tranqutlidad 
1u rol. 

Al 1111cribir el ••tatuto, la coalición de la Unidad 
• ·Popular y el ¡oblernó de Allende afirmaron •u voluntad
de situar•• •� equ(vocoa del �•do del orden burgu6e 7
de-defender� eate contra el ascenso de lae masaa. La•
medldu tomada• m,• tarde por Allende y las direccio
ne• del PC y el PS·cbllenoa, tales como la conserva:" 

ción del "¡rupo móvil" cuya disolución estaba inacrit
ta en el programa de. la UP, la constitución de gabirl!,
tes militares, la promulgación de la ley �e control de
armaa, ae ubican en el cuadro e1tablecldo por el acuer

. d� flrmado con .Tomlc y Schneider en octubre de 1970:-

10) El ascenso de Allende y de la UP al gobierno, 1111
4 de noviembre de 1970, tuvo por efecto impulsar·a lae 
�asas a acentuar su movilización, a redoblar eue e•• 
fu.erzos y a asestar ·tmportantes golpe• a la bur¡uesía 
y al imperialismo. Fue por su acción y por su movili 
zación que tuvieron lugar las expropiaciones de tierras 
y el debilitamiento de la' eran propiedad, l• nacionali 
·zación de los recursos naturales básicos, la eatatiza7 

ción. de la banca y de laa ¡randes empresas mónopoli!.
tas.

Las c;onsec�9nes hechas por la UP, a lo largo de 
1971 y 19'lJ,.a las exigencias del proletariado y de las 
masas movilizadas, signüicaron la satisracción, de ma. 
nera par.cial y. provisoria, de las reivindicaciones na': 
cionales y sociales fundamentales de las masas explo 
tadas. En . manos del gobierno de la UP, estas con■e:
CiÓne·s sé· transformaron en· UD instru.meoto CODtr&rre 
voluctonario que fue utillzado para salvaguardar de toi 
ataques.de las masas a las instituciones esenciales del 
aparato del Estado, el 4!j,rctto, la policía, el parlameii 
fo.· Fueron utilizadas para canalizar la combatividad 
de las masas,. danclo a la burguesía '1 al imperialismo 
el tiempo necesario para ·re.agrupar sus fuerzas en v'is 
tas de la c�trarrev.oluctón. 

• -

En nombre de la "revolución en la legalidad" y del 
respeto a la Constitución y las leyes burguesas. Allen 
de y la UP aseguraron la defensa, por cuenta.de labui 
guesra. del Estado bur¡u,s y de sus iAstituciones, que 
debían términar siendo el_arma esencial de la contra
·rrevolución. En nombre del respeto a la propiedad pri
vada, a la "libertad c,le trabajo" y "al derecho a loe tri
�• del trabajo". el gobierno de Allende permitió a la
bur_guesra eábotear · la economía y.junto con el bloqueo
imperialista, crear el caos económico y la lnftación de
que •• nutrió la contrarrevolución. En nombré.de· la a
liansa con. el 1'ej,rclto democritico". Allende y la UP
alhneotarony protegleron·a la• fuenas que uestarran·.
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al proletariadoloami• violento• ,otpea a parUr del" 11 
de aetlembre .. 

11) EtBur61nterftaclooal declara que deapu4a de tu
tr,glcaa eaperlenclu francesa y espaflola antes ·de la 
segunda cuerra mundial. el desastre chileno confirma 
una ves m,a el fundamento de la aflrmación contenida. 
en el Programa de Tranaiclón, programa de fundación 
de la IV lnternaclonal: ''LOS FRENTES POPULARES, 
DE UNA PARTE, EL FASCISMO DE OTRA, SON LOS 
ULTIMOS. RECUR� _POLITICOS DEL IMPERIALIS� 
MO IN LA LUCHA CONTRA LA R EVOLUCION PRO• 
LETAIUA� • 

El Bur6 ·lnternaclonál aflrma que la experiencia cbl 
lena demuestra que el frentlt popular no _tiene jamt� uñ
caricter "pro¡real.ta". • cualquiera sea el para donde· 
se desarrolla . • El frente popular repre.senta, junto � •• 
fascismo. el llltlmo recurao del lmp•rlaliamo contra 
t. -revoluci6� pro1etarla.

En los países capltallataa atrasados. tanto como en
loa pafaes C;lpitalietas avanzados. "LA POLITICA CON 
CILJADORADE _LOS FRl:NTES POPULARES SOMETÍ 
A LA CLASE OBRERA A LA IMPOT�NCIA Y ABRE 
LA VIA AL FASCISMO". 

12) La estrategia contrarrevolucionaria seguida por
la UP aporta igualmente una nueva confirmación trág! 
cá del conte"ido de la ''teoría" de la''revolución por e -
tapas" defendida por toe PC a partir de Stalin. Colocan 
do al proletariado a remolque de la burguesía y esta:
bleciendo una separación entre la resolución de.las ta 
reas democritlc:aa y nacionales. y la lucha p:>r el poder 
de la clase obrera. la destrucción del Estado burgués 
y el establecimiento de la dictadura del proletariado, 
la "teoría" de la "revolución por etapa•" preparó .de_ 
manera .coilciente tu condiciones de la derrota de las 
masa• cbilenáa. 

La política de lo• frentes popul�ree y ia "teor.Ca" de 
la "i-evolución por etapas1

' representan la lfnea estra-
• �ilca de la polCtlca contrarrevolucionaria impulsada
por 1" burocracia del Kremlin y por sus agentes a la 
cabeza de loa PC. Actualmente .. el cuadro internacio•
nal de ee_ta estr�tegia está determ·inado por la polftica •
llamada de "coexistencia pactlica". Los encuentros
Nlxon•Brezhnev han c:onstitufdo,. entre otras cosas. el
preludio a la derrota del proletariado ch lleno. Cllile ha
proporcionado una manifestación más del contenido de
la .altanzá contrarr.evolucionaria que el imperialismo
yla buroc�cia del·Kremlin opónen actualmente al com
·bate que el proletariado y las masas libran por au e"':
·mancipación en todo el mW)do ( ... )
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13) El centrismo, es decir la pretendl·
da ziquierdadela UP, formada por las frac 
clones del PS, el MAPU y el MIR, han ju:' 
gado el rol 'de cobertura de izquierda del 
Frente Popular. El castriamo a puesto to 
do su peso polrtico y todos et.is medios ma 
terialea en apoyo de es�s organizaciones "7.
jugando sus fuerzas para defender a Allen· 
tle y la Unidad Popular frente a las· masas'7 
permiti,ndole jugar su roJ contrarrevolu• 
cionario hasta tlltimo momento. 

La estrategia del centrismo cerisistió 
e-. sembrar ilusiones contrarrevoiuciona
rias en cuanto a la posibilidad e incluso el 
carácter inevitable de _la transformación 
pacfi'ica del gobierno de la UP en un gobier 
no "revolucionario". Esta-e corrientes hañ 
canalizado el proceso de ruptura de las ma 
sas con el stalinismo· y lo han conducido a 
un callejón sin salida. Por ello, estas fuer, 
zas se constituyeron en obstáculos objeti• 
vos o subjetivos ai .avance del proletaria -
do y de las masas( .. !) 

15) Frente al ascenso de la contrarrev2
lución y a sus maniobras a plena luz y fre� 
te a la traición que comenzaban a percibir, 
a:. través de la indulgencia y 1.a pasividad 
del gobiernofrente a las intrigas ·de la reac 
ción y su negativa a moviJizar a la clase i 
brera y fas ·orasas,. estas emprendieron el 

. camino .de organizarse en •u propio terl'!.· 
·no y de construir orgahismos &lltónomos de_ 
clase, adaptados a las exigencias del· com
bate. 

La utilización por las masas de los co
m tt,s de abastecimiéntoe y control de pre 
cios; los grupos de .autodefensa conatituí':' 
doa. en ciertas fábricas; la constitución de 
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"cordones industriales". que coordinaban co 
mit,s fabriles; la puesta en marcha, en él 
cuadro de- estos organismos Y. en loa mo• 
mentos cruciales de la lucha de clases, de · 
la producción y la distribución, de la lucha 
contra el sabotaje económico de la burgue 
sía; tareas esenciales de la autodefensa o 
brerá contra los ataques fascistas, e inclÜ 

• so en los días que precedieron ·a1 golpe de
Estado contra las requisas y allanamientos
llevados adelante por el ejército contra las
fábricas ocupadas por loe obreros; son to
das manifestaciones de las .z:eservas de
combatividad y de abnegación en la·luch.a,
de la voluntad de defender lo conquistado y
terminar con la dominación burguesa, que
la clase obrera- chilena ha llevado hasta el
final, a pesar· de lá traición de las d�re.c 
ciones de sus partidos, el PC y el PS,

-

La ap&rición, en el cuadro de lo·e: 11.cori 
tecimientos chilenos, de org�ismof¡ éorac 
terizados P()r claros rasgos soviéticos fra 
duce el carácter revolu·cionario que revis 
tió la situación durante el tUtimo áno de 12 
bierno de Allende. Frente a la burguesía, 
a sus partidos y al aparato del Estado, en 
presencia de la pasividad · y traición de sus 
propias direcciones, el proletariado y las. 
masas chilenas emprendieron la: creación 
de sus organismos de combate, cuya conso 
lid�ión hubiera abierto el camino á una si 
tuacióri de doble poder. As! lo•comprendie 
ro.o Allende y Corvalán, lo que· los llevó a 
hacer �e ·la lucha contra los comité• de a• 
bastecimie�to y los cordones in�ustriales 
,ma de las tareas de su lucha por desarmar 
y dislocar políticamente al proletariado 
frente a la ofenSiva éle ia•burguesl'a y del 
imperialismo en ·preparación ( ... ) • 

París, 26 � novtémbre de 1973 



RUSIA ·1917 
un método 

·un resultado
LA· VICTORIA

■Al cumpline 56 anos de la Gloriosa Revoluct6n et. Oc
tubre, la reciente den-oto del proletariado chileno pone al
iojo vivo la necesidad de retomar los tradiciones y ense
ftanzas de los bolcheviques durante 1917. Fue Justamente la
polnica de derrota seguida por el PC chlteno, por quienes
pretenden usurpar la tradición ntvoluclonaria del octubre '!:!
10, la ·que preparó el terreno para el triunfo de la contra
rrevolucicSn. Mlnetros que para el staltntsmo el "tiom.na¡eT 

a la revolución rvso se reduce Q festivales mientras lleva
adelante una polnic� opuesta a la bolchevtque, el nuestro
consiste en retomar su verdadero significado: la revoluclcSn.
de octubre eoi'nienza la •ro de la revolución proletaria, es
la revolue16n de los soviets, es el comienzo de la revolu 
ci6n toeialista mundial.

-

Extraer sus ensef'ianzas, contrastar la conducta bolchevl 
que con la de quienes en w nombre hunden la revoluclóÍ\, 
se transforma para los revoluclonorios en una tarea polni• 
ca de primer orden. El homenaje se transforma asr en una 
tar.a mllttante, en un aspecto de ,._,estro activttfad revolu 
cionaria por la revoluc16n proletaria, en parte lnteg_raate 
de nU9$tra lucha contra el capitalismo y contra el- acuerdo 
mundial contran-evoluclonarlo entre el imperialismo y la bu • 
ro c rcr.c-lo iOVlét l c a  q ue h a  t e n i d o  e n  Ch i le 
u n a  exp r e s i 6 n  c o n c r e t a:. m ie n t r a s  e l  PC d e
so,goniz6 y desann6 al proletariado, el trnperialfsmo �
vi6 y alent6 las fuerzas Internas de la contrarrevolución P!
ro aplastar y derrotar al proletariado y ol pue�lo chfJeno.

blctADÜRÁ ESTADO 
DEL DE 

PROLET ARIA0O NUE'YO TIPO 

La esencia de la polnlco de los bolcheviques durante 
19l7, en los meses decisivos que •an de Febre.- a Octu
bre c:onsistl6 en su postura revoluctonoria frente· al gobier 
no bUtgu6s surgido de lo ntvolucicSn d e  Febrero. Mientroi 
que �hevlques. y socialistas revoluctonarios, repnasenta,¡ . - . 

CHILE 1973 
un método 
un resultado 
ll DIRRDTA 
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tes pe� buigueses de obreros y campesinos, reduc.ran su 
p ol r t l c a  a •eje r c e r  p r e s ión"• s o b r e  l a  b u r g u! 
sTa dirigente, •pntsl6n que no saliese del molde del .ri
glmen democr6tlco burgués, la poUllca bolchevtque, lmpu} 
sacia por Lenln y Trotsl<y, se dirigTa o lo conquista del � 
der pCl1'a lo cual "debra n:,mper la envoltura democr6tlca, 
tmponer a lo mayorTo de los campesinos lo necesidad de 5!. 
gulr a los obreros, permitir que el proletariado realizara 
su dictadura de clase, y por raz6n idéntica, poner o la 
orden de( dTa, paralela a la dtmooratizaci6n radical de las 
relaciones soctoles, lo inAerencfa socialista del Estado· o
brero en los d e r e c h os d e  l o  IOC l e d o d  capitalista• 
.(L T rotsky, Lecciones de Octub,.). Alrededor de esta lu
cha decisivo gir6 todo lo poltHca rusa durante esos 8 IM
,es dectstvos. 

Tonto en lo cuesti6n de la guerra, cuya continuoc16n e 
,o esencial poro lo burguesra ruso, como en lo cuesti6n i 
grarlo y lo • liberoci6n de k,s nacionaÍklodes oprimidos por
el imperio ruso, cuestiones frente o los cuales· lo burguesTa 
ltberal no querTa Ir m6s 0116 de ciertos atenuaciones del re 
gimen de opresi6n y violencia, la poti\lca pequefto burgue 
so de menchevlques y socialistas r'eVolucionarios, de llm¡: 
tor la revolución o sus marcos "democr6ttcos" como una 
·contrq,oslci6n al socialismo -considerado prematuro- se
transform6 en el curso mismo de la revoluci6n en una adOf
taci6n • servll a la polnico contrarrevolucionaria de la bur 
guesra ruso.

-

La pollHca bolchevique, por el contrario, desanoll6 eles 
de el primer momento la m6xima desconfianza hacia el Go 
bierno Provisional surgtdo de la revolución. de Febrero, plañ 
teando que la resoluci6n del conf unto de taieas democr6t1 
cos sólo podran ser ntsueltds como un aspecto de la poln} 
ca del proletariado en el poder. Critlc6 despiadadonnente 
1� sucesivos intentos de rnenchevlques y eseristos por fot
mar· gabinetes de coaltci6n con los partidos burgueses (la. 
y 2a. coallclones) que buscaban de ese modo darle legtti
mtdad al gobierno bur;ufs a trav4s del apoyo de los so
viets (con mayoño de los socialistas conclliaclonts), denun 
ci6 10$ intentos por llevar a los sovieh hacia el porlameñ 
tarismo bur;u's a trav" de la Conferencia Democr6tico y
el Preparfomento (setiembre-octubre). 

Sólo ele este modo, en lucha pennanente con los inten 
tos ele los conc1119dores por ,educir el. papel del proleta'= 
rlado ol slmple ejercicio de la presi6n sobre eJ gobierno 
burgufs, pudieron los bolcheviques O«Mnentar su autoridad 
sobre las m050S obreros, agrupar en torno suyo o la enor
me mayorf'o del campesinado ·y concretar finalmente en .,e; 
tubre la insurrección victorioso que entceg6 el poder al 21,-; 
<.:01119reso de los Soviets, reunido el ""smo 25 de octubre 
(7 de noviemb,. del nuevo calendarfo). 

MU'f otra � sido la polnfco seguido por el stoltnismo 
chileno. Desde el comienzo y en cada oportunidad decisi
vo, se pronunció claramente contra lo dfctock,n, del p,ol!. 
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tarfodo, llamando o los masas o confiar en el parlamento 
buag"'5 y en las Instituciones del Estado buag"'5. Su prédi 
ca insistente en contra del "apresuramiento• iba dirigido ci 
limitar las demandas y reivindicaciones de las masas obre
ros y cCffl'f)eSinas que pugnaban par quebrar los ITmltes que 
le lmponTon los Instituciones burguesas. El freno o las no
cionolizoclones y expropiaciones en nombre del respeto al 
parlamentarismo buigués, los sucesivos gobinetes � coalt
clcSn con los militares paro manifestar su voluntad inequTvo 
ca de no sobrepasar el marco del estado burgu., son una 
pruebo·lnefutoble de que el stalinismo contrarrevoluclona
ño adopt6 el ropa¡e menchevlque para meior estra�ular la 
revolucicSn. 

La cuestl6n del Estado es la cuestlcSn clave d. todo re 
voluci6n, pues se tR»to ni más ni menos que. de lo cues:-

,,.-ti6n del . poder. No en vano, durante el mismo fragor de la 
lúcha, en pleno setiembre de 1917, Lentn, desde su .. r� 
glo en 'Finlondla, escrlbi6 el Estado y la Revoluci6n, que 
condensa te&fcamente lo poslci6n marxista frente• al Est� 
do y fundamento todo lo palnica bolchevlqué duronte 1917. 
Es en este punto también que el revisionismo stolinisto lle
go o su· punto m6s alto. Su concepclcSn del Estado de nÜe 
vo tipa es una impostura te6rlco que, como contraposlci6ñ 
o la dictoduro del proletariado, ha servido siempre poro •fun
domentar el respeto al orden buagués, lo negativa a pi�
tearse .y resolver pr6ctlcomente lo cuestl6n del poder.

.uwmtNfo 
DEL 

PROlET ARIADO 

PÜERZAS ARMADAS 
- , DE 

NUEVO TIPO 

Lo cues,fcSn del armamento de los masas, en especial 'del 
,rdletariado, es un- problema decisivo, inseparable de la 
cuestl6n del poder. Mientras que en Rusia en 1917, las ma 
sos emergen de la RevolU<:16n de Febrero annodás -se lnsÜ 
rrecclonó el ejército- y por lo tonto la cuesti6n se plante6 
alrededor de los intentos de lo burguesro par ,.constituir 
el. carácter buagu'5 del ejército, en Chile, las mosos -per
manecieron desarmados y el problema consistra en cómo lle 
gar a su armamento, c6mo disgregar al ejército por medie 
de lo propaganda y lo agltaci6n revolucionarias. 

En varfas oportunidades se plantecS en-la Rusta de 1917 
el problema del otmamento. Cuando la sublevoci6n de Kor 
nflov, los bolcheviques U.braron una enérgica batalla co;; • 
tra el gólpismo anidado en el Estado Mayor y en defensa 
del armamento de las �s, que el golpe de Kqrnilov -� 
tendTo liquldor. Un mes desp"'5, derrotado la intentona,el 
alto mando vuelve a intentar una nueva treta que consis
tro en mondar. los mejore, regirplentos de la guarnici6n de 
Petrog;odo, los m6s revolucionarlos, los m6s bolcheviques, 
al frente de batalla, para álejarlos del centro de lo lucha 
polnfca, de lo capital. La importancia decisivo de ett• 
cuesticSn aparece claro en estas palabras de Taotsky: • )111 
estaba predeterminado el final de lo 1Nurreei6n del 25 de 
octub,., al menos en sus tres cuartos partes, desde el ins 
tante en .que nos opusimos al alejamlento de la guamfc:i� 
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ele Petrogrado, creamos el Comltf MUitar Revoluclonarfo 
V de octubie), nombramos comisarios ·ruestroa en todos los_ 
unfdodes. e lnstltuci� milftores y con ello aislorno1 por 
completo al Estado Mayor de la chcunsc:rlpei6n mllitar de 
lo capital y el gobierno" (Lecciones de OetubN). 

El • stolf nismo chtleno actu6 exactamente en un sentido 
Inverso al .de los bolchevlques en 1-917. En primer lugar de 
fenc:116 y sostuvo plenamente la confianza en las fuel'ZCIS· ar 
modos burguesas. "Heme. tenido, tenemos y tendNi1ios coñ 
flonzo en los fuerzas armad� �I psogromo de lo - Unidad 
Popular lo establece y yo lo he ...,_tido hosto el consan
clq, que no habtd otrus fuerzas armados que las p,9vlstos _ 
por lo Constitucl6n y los leyes" (El Siglo, 8/1 /73). Esto 

- deelaroei6n, que re� el punto de vista general de lo 
polnlco stalfnhta- de defensa de las fuerzas armadas no �
do en mea· decloroctones. El propio PC se enccicg6 de ,os-:
tener al segundo c:omondonte fNnte a acusaciOtW de mal

versoct6n de fondos. S. trataba del mlsmTshno Pinochet.Cuan
do lo disg-.goci6n comenzó a monlfestone en los fflos d.
las fuerzas armadas, en espeelol en la Marino y los altos
mandos comenzaron una feioz caza de bruiás entN lo ma
rinerTo y lo suboffetoUdad por sus slmpotTos hacia lo Unl•
dad Popular, el goblemo no dilo esto boca es mTo. Es m6s,
cuando poco antes de lo contrarrevoluci6n del 11 de se
ttemb•, el •i,rctto comenz6 batidos contra f6bricas y bo .
rrios, el PC denunciaba o quienes osaran crltlc:ar o los
Ff_M •eonst1tuclono11Jtas y democr6tfcos".

La c�16n no ._tn lo crftico. Mientras los bol
cheviques desarrollaron una polnlc:o de desconfianza hacia
el alto mondo y de dh-.cto tnsubordlnoct6n en los memen
tos preporatorfos de lo tnsu�ci6n, el stolf nismo promovi6
la c:onftonzo en el alto mondo ·y dlrectamen .. la desorga
nt:zocicSn y desmoralizaci6n en las fflas obtaros en vTsperos
de lo contram,voluci6n. Que no • trata de un "error" ti
no de uno pollHco contrarrevoluclonorlá conelente lo pn,e
bo el hecho de que despu4s de la p,opfo c:ontrorNvoluci&\
el PC instste en (l'ie propugnar6 Fuerzas Annodas ele -.
vo tipo. Nuevcanente la impostura te6rico para iustiffcarla
entrego-de lo a.voluc16n.

tobo· El PODER 
A LOS 

SOVIETS 

ClQOioAR 
LOS 

CORDONES 
Todo situaci6n revolucionario lleva los g6rmenes de la

revoluei6n. la tendenc:io de los mosos o constituir organi
zaciones unitarios de combate, por encima de Id� dlfer..-

. cias de oficio y profest6n y por aobre los diferencias polr 
tlcos constituye un signo inequfvoeo de su voluntad ele tro'! 
fonnor una sltuaci6n revoluclonorlo en rwoluei6n trfunfon 
h. El surgimiento ele los soviets en Rusia, tanto en 1905;
como en 1917, asl' como el surgimino de los Cordones In 
dustrloles en Chile en 1972-73 son URO e>eprest6n de esta
situación.· • • . 

Pero no es suflctente con lo mero constltucl6n de Of9CI 
. alzac:lones de tipo sovl6tico. & necetarlo que el partido� 
1 • . 
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voluctonarlo, mtltte para tmpul,or su surgimiento primero y 
luego por dorles un cordc:t• revoluctonarlo posa tlnalmente 
tronsformarlós en 6rgonos del edodo obrero triunfonte •. 

la e>cp•lencto rusa de 1917 es suficientemente claro 414 
respecto. Surgidos los Soviets en febrero como e>epreti6n de 
las masas obreff.lS y campesinas insurrectas, 1U direccf6n con 
clllodora, en manos de mencheviques y sociolidos revolu:" 
clonarlos, pugn6 por transformarlos en meros elementos. de 
presi6n sobre el gobierno burgufs. El semipoder que ejer-
cl'on tn Febr«o, como expresi6n de lo cbJUdad de pode• 
res les dobo un c:c11dctw totalMente lnedoble. •t.es quedo
bo la olternotiva de v• disminuir � popel hosta lo extin 
ci6n o osumir el Poder de venas• (L. Trotsky, idem.). Los 
bolcheviques militaron incomoblemente de Febrero o Octu 
bre mnfncl. lo tendenc:to a transformar l'a. Soviets en meros 
agentes de lo coloboruci6n con el ,obf erno burgufs� en de 

. 1e1rrollar o porttr de ellos y, d)re su bose, el verdadero � ·
w proleta�io. 

• -:-

El surgimiento de los CordOMS lndustrtoles en Chile dw 
ronte la ofensivo reaccionario ea octubre ·de 19n, refl•= 
lobo lo voluntad de los maso, de agruparse. unitariamente 
,-o el combote contra la burgvesl'o. El dolinismo trat6 en 
todo momento de liquidar este embri6n de Of90nimc:i6n _in· 
dependiente de las motos. Cuondo no pudo liquidarlos di= 
rectomente, trot6 de subordtmrlos, vl'os cut al morco del 
respeto por el cuodro. burgufs, de las tnstitucian• del Es- • 
tadoburvu's. 

En sfntesls, mientras que el conf unto de la polrtica bol 
chevique durante 1917 tendf6 o soc:or a las mo,os de la 
chorca pequ.floburguem que la eniregoba o la controrrev! 
luc:16n, de90rrollondo o taavfs de le& 10Vlets; del ormamen 
to del proletariado y de la actitud revoluc:lonarfo ante el 
Estado y el Poder, las condiciones poro lo revoluci6n P'! 
letaño triunfonte, ·el wll11hmo chileno, prostttuy� las 
_trodtctones de octubre, encerr6 o los. motos en los. lfmites 
del _Estado burgu6s, promovi6 la Q)nfionza en las fueizos ª! 
mo•s y llqutd6 los embriones de orgontzaci6n tndependt� 
te de las ·mo,os. Para conttnuor la lrnea bolchevtque de la 
Revoluct6n de Octubre hoy que romper con u falsifico� 
ns staltnlstas. • 
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