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lntrodu.ccion 

Con la aparici6n de este p·ri11er volumen, iniciamos la publicaci6n 
de los TEXTOS Y RESOLUCIONES DEL 11 CO�ESO de nuestro Partido. 

He■os seleccionado lo RESOLUCION ESTRATfGICA, para este pri■er vol� 
■en porque creemos que es en ella donde, de una forma global y ■6s c011

prensible para la vanguardia que lucha contra lo dictadura, se expresa
lo línea aprobado por nuestro Partido.

En efecto, si ha sido necesario asu�ir la rica experiencia del ■ov.!, 
■iento obrero internacional, e insertarnos en lo lucha por la construc
ci6n de lo IV Internacional, poro sentar las bases marxistas a6lidas-;
que nos pemitir6n emprender lo lucho contra lo dictadura franquista =
desde un punto de visto leninista; es a trnvés del on6lisis de lo per•
pectiva estrot&gico y t6ctico de la lucha contra lo dictadura, y de -;
loa tareas que esta lucha exige para la construcci6n del Partido revo
lucionario, que los luchadores obreros y revolucionarios aprecior6n =
116s facil■ente, la justeza de nuestras posiciones.

En lo RESOLUCION que hoy editamos, hemos recogido las lecciones fun 
daaentales de la rico experiencia hist6rica del p.roletariado del Esta-: 
do español, funda■ental■ente en los �omentos decisivos que cul■inaron= 
en la guerra civil revolucionario de l.936-39 (Ptos. I, II ), para ha
cerlos vivir o trav&s de las distintos fases de rec011posici6n del ■ovi 
■iento obrero bajo el fronquis•o (Ptas. III y IV), y que toman su ■6xI
■o vigor en la actual fase de crisis de lo dictadura y en la din6mica=
que obrir6 su derrocaaiento (Ptos. V y VI) para. abordar en •� 
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punto, las tareas que tenemos pl�eadas los comunistas e,n.el �riodo :r
de la tlJELGA GENERAL REVOLUCIONARIA, inscritas en la lucho por· forjar=
un PARTIOO LENINISTA DE COMBATE, a travls del i•pulso consecuente de
una linea de movilización de ■osas que, apart6ndolas de las direccio
nes ligadas a la burguesía, se muestre capaz de unir las fuerzas prole
torios, aglutinar en torno a ellas a las m6s amplias ■osos opri■idas y
■orchar hacia la victoria final.

En pr6xi■os volúmenes publicore1110s las resoluciones que notific6ba
■os en el."CONBATE" ·n2 15 habían sido aprobadas., RESOLUCION SOBRE l.A
ESQSION "EN MARCHA". RESOLUCION PRINCIPISTA, CONSTRUIR EL PA�TIOO SO
BRE LA BASE DEL PROGRAMA DE TRANSICION (Porqu, nos adheri■oa a lo IVGa
Internacional). RESOLUCION SOBRE LA CUESTION NACIONAL EN EL ESTADO ES
PAÑOL. y RESOLUCION SOBRE LAS CORRIENTES DE ORIGEN LAHBERTISTA.
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1) 1--'a tarea es-trategica central -del
periodo.

A trav,s úe : ,, dislocación d<!t la correlación de í'uerzas que imperia -
listas y burócratas h.ab:!an pretendido conr,-elar en sus acuerdos con

trarrovotucionarios tras la SeF,Unda Guerra Mundial, la actualidad de la 
revolución proletaria cobra1po'f"iles pol:!tico!I concretos en un numero cr� 
ciento de paÍaos, entre ello3 el nuestro, lleade :fines de la pasada d,aa
da, el ascenso mundial de la:; luchas reune condiciones m&.s :favc..rables "' 
que en CUl:>lquier p,,ríodo del pasado para que la clase· obrera pueda reao,l 
ver sus tare3s históricas, 

Hoy, sacudidos por la agudización de la crisis capitalista. y ol a'l:ge• 
de las luchas obreras, los Estados burgueses de E�ropa son, como decía= 
rrotsky, "asesines amarrados a una misma cadena", A esta cadena deben a
ferrarse las burocracias ho�eúeras de Stalin, para desmovilizar una olea
da de luchas cuyo i�pacto amenaza la dominación burocrática sobre las ma 
sas de la URSS y loo países del Erte, 

-

El Estado espaijol constituye uno de los eslabones más d'biles de esa=
cadena, golpeada por un combate de masas que, diri�iéndose al derroca-• 
miento revolucionario de la diccadura, proporcionará ,,n potente impulso 
a más amplios y a�dos eníre,tar.,ientos. l'ondr� cara a cara, para el due
lo decisivo, a las dos íuerzas fundamentales do la sociedad: el van ca
pital v el proletariado, 

La enverffadura y radicalización apuntadas en las luchas actuales, así
como las contradicciones que corroen a uno de los exponentes m,s degene
rados de los partidos de la decadencia stalinista, el PCE, anuncian las
posibilidades favorables a la victoria del proletariado del Estado espa� 
ñol, mediante un impulso que cebará insertar la instauraci6n do la Hepú
blica Socialista dentro del combate internacional po"r los Estados Unidos 
Socialistas de Europa. 

Poro la tarea que nos incumba no es la de entretenernos ensalzando 
las condiciones objetivas favorables, o lanzando parrafadas sobro la co� 
batividad revolucionaria de las masas. Ning-5n proceso de affravaci6n de= 
las contradiccionoo capitalistas, ningún paso adolante en el desborda- -
miento de los aparatos por el movimiento de masas, conceder, a �os trots 
kystas la bula que dispense por un $Olo segundo en la lucha consciente; 
por liberar al proletariado de las direcciones �obre las gue recae la • 
responsabilidad de la prolongaci6n de la putre:facción capit:alista, l-na11 
direcciones que se disponen, de nuevo, a desurmar a 1011 trabajadores en 
la víspera de los mayores combatas do la historia, 

Hoy, más que nunca, la tarea estratéKica central del período es 1� e 
construccción de la sección de la IVf Internacional en el Estado español, 
configurada ºº"'º partido leninista de acci6n de masas, capaz de dec:l.dirs 
en favor del proletariado la dis,·untiva Q\13

1 
como en l.Q'\61 se abrirá • 

con la caida del frang,dsmo: socialismo o barbr.rie
2 

Sin duda, la corre
laci6n do fuerzas de claae a• escala internacional y bajo el Estado espa
fiol será, en ese momento, mucho más favorable a la victoria del proleta
riado que lo era en l,9J6. Pero esa correlaci6n de fuerzas más favora
ble, con la potente movilización de masas que hará posible, y lae prcfun 
da• tendoncias dislocadoras de los aparatos que empujará, será tan inca= 
paz por s:! sola como lo f'ué la existente en l,9J9 para dar cuenta de los
obstáculos interpuestos po; la crisis de la direcci6n revolucionaria. Ea 
ta debe ser superada construyendo la IVt Internacional, en el combate ; 
por ayudar a las mi\sas a colmar el. foso entre su actual nivel de concien 
cia y la que les exigirá realizar su propio programa, e+ programa de la 
revoluci6n permanente. Fuera de ese combate, no hay i:arant!a de que la•
movilizaciones que emprende hoy el proletariado puedan culminar alcanzan
do el grado de independencia de clase respecto de la burguesía y ous a= 
gentes que requerirá la destrucci6n del Estado burgu,s y la instauraci6n 
de la nepÚblica Socialista. 

El incumplimiento de esta tarea, se entrelaza con la necesidad de la
construcci6n del artido revolucionario sobre la baee del "Pro ama de• 
Transici n", I!.'n l, se integra la experiencia de la revoluci6n bajo el 
Estado espafiol, con�irmaci6n dramática de la a:firmaci6n que preside el• 
documento de :f'undac:i6n de la IVt Internacional: "La situaci6n política • 
mundial en su conjunto se caracteriza, ante todo1 

por la crisis hist6ri• 
ca de la direcci6n del proletariado", 
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2)El Frente Popt1lar abrio
puertas a Franco.

las 

E n 1.936.37 culmina el proceso revelucionario abierto con la caida �
de la dictadura de Primo de Rivera y de la monarquia borb6nica. Ca! 

daa cuya hora venía marcada p�r la repercuai6n de la gran crisis mundial 
del 29 sobre laa, eatructura• de un capitali•�o tardio, incapaz 4• barrer 
la• lacra• de la- .vi,eja sociedad y que, desda el principi:o, había re•�
dado au implantación en una alianza óon laa castas tradiciona.1.aa. 

La 011.-rquí• terrateniente hab!a· entrado practicamente intacla en ._e,1a-iglo XX, en eat'recha •i111'biaaia con la finanza madrileila. Amba•, !2 
'dfan una• cort•• ul trarreaccionarias de �randee f'unci(!ta�, Id . ·" y dignat_arioa del clero. Todavía en 1,931, el r,giw,en ...,ario ••at� _·
dal pauperizaba el 70 � de la po'blacl6n activa, conetituida por loe Jor 
naleroe y:el campesinado pobre. Aefixlada dentro de este estrecho meres 
do· interno, la industria apena• había aalido de la manufactura. 

Cataluaa y Euzkadi habían tomado históricamente la delantera del d••� 
rrollo fabril, por caminos distintos. En la primera, se trataba de UD• 
proceeo de evoluci6n "_cl,aica", ligada a la industria ligera. "'• orp• 
nico que en el reato del país, había creado una amplia gama de pequeña y 
mediana burguee!a en la que se acolchaba un ,...n capital relativamente • 
d'bil. 

En cambio, en Euzkadi, al amparo do la exportaci6n da mineral de hie
rro de Vizcaya• la metalurgia alcanza, hacia 1.900, un deaarrollo impor
tante junto con la indúatria extractiva en «eneral, la naviera y la f•• 
rroviaria. Esta proceso, lejos de se,:uir la evoluci6n anterior de lo• • 
paiaes capitalistas avanzados, revestía la forma de un deearrollo comb&• 
nado Incor oraba directamente las con uiataa mis modernas del ca it -
liamo internacional, •altando por encima.de etapa• t cnico-induetriale•• 
que en la Europa desarrollada h_a.bí•n exigido dacenioe • De aqu{ que la• 
f'uai6n entre al capital induat:rll.al y:•1 caplta·L oancario-y su vincula• 
ci6n al imperialia■o, ea diesen deede el principio, y en proporciones a
vanzada•, aobre la eapalda de la■ -•a• vaeca■.Y eapai\91aa. 

4aí, .en medio del más profundo atraso y apoy,ndoae en ,1, deade prin
cipio■ de alglo había hacho aparici6n la forma más ·avanzada y abstracta 
de capital: el capital financiero. Salvo en Euzkadi, no ee apoyaba en • 
el �roceao de concentraoi6n induetrial, cuyo• rit•o• eran en general,l•B 
tí•i•o•, aino tambi,n en loa dep6ei toa de _latifundJ.11taa, la ·Igleaia y 6i: 

d.anaa.r.ligiosaa, en la "repatriaoi6n" de laa ganancia• del pillaje col� 
nial, etc. 

La neutralidad durante la primera guania lmperialiata Cavoreci6 una • 
ampliaoi6n ae loa ••roadoa exteriore•� Sobre eeta·baae tuvo lugar •1 • 
cr�cimiento de loa textil••• la minería dol c.rb6n. la ·eo�atrucci6n de 
o-tral•• hidroel,otricas, ••• Pero el fín de la coritienda reintegr6 al 
pa!a a la• aguda• contradiccionea propia• de au aituaci6n aemicolonial,
agravada• por el ciclo largo de eatano-iento dominante en el i■periali�
ao d• entr•gu•rraa.

La dictadura de Primo de Rivera i■pula6 la elevaoi6n de i-i,onentea ba 
rr-era.e aduaneras. la intarvenci6n del •atada y la r�praai6n del proleta= 
riado. Con eL�o •• anticipaba-al tipo de induatrializac�6n monopoli•ta 
que año• despu,s haría posible el rranquiamo. Pero aquel enaayo reault6 
inTiable dentrq del -roo de una dictadura rápidamente deaooinpueeta por 

al peeo de contradiccionea exploaivaa. 

L a gran revoluci6n �ranceaa bab!a erigido aobre loe eaoombroe de lae 
partioularidadea feudal•• a la Naci6n burguesa, única e indiviaibl�

Pero en la corona eepaf\ola el procaao de aaimilaoi6n y centralisaci6n• 
q)I• �a• burgueaiaa europea• habian impulaado, ae vi6 -n.c•dilleado por • 
1a ��agilidad de loa lazos d• interdependencia tejidoa por loa diatintoe 
pupoa burgueaea en au daaigual deaarrollo. La pervivencia da lae tz-a 
baa ae■ir.-.1ee lea incapacitaba para competir internacionalmente y con 
aaguir d�inioa y mercado• oolouialee, cuando acababan de perder loa 61= 
ti■oa reato■ del imperio. L&a aventura■ marroquiea lejoa de aentar ba
aea de un deearrallo imperialista, pusieron en carne viva la• contradie
oionae de la vieja Ea,paña: arruinaron el paía, elevaron al deacontanto 
del�pueblo, y reforzaron al ej,rcito da 11!, raacci6n. Le·6n Trotaky ••or.!
birús • el eatancamianto econ6mico a mismo ti•• o e no ermitía 
•• tor■ara la nueva sociedad burgueaa1 deacom lar vie1aa ola•••• 
d-inantea•. En plan.o a.iglo XX, la ■onarquia refleja del poder 
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de unas caetas tradicional•• en avanzada descompoe1c1on y. a1 mie■o tie■ 
po, de uno• grupoa capitalietas en aeceneo, pero deeunidos y deecentral! 
zadoa, incapacea de regir al pa!■ en nombre propio. 

En ••�• contexto•• alzaba un proletariado 1oven,■ometido a una cruel 
•obreexpfotaci6n y opre•i6n, con una extraordinaria diepo•ici6n de oo■l>a
te. Lo• frrand•• hitoa de •u aeoeneo -"••mana tr,gica" de 1.909, cona
to de Huelga General Revolucionaria en 1.911, revoluoi6n frustrada del
17, etc.- lo deatacaron ooao �nica fuerza capa7. de dirigir una alternatA
Yll frente al poder de la oligarquía terrateniente y financiera. 

El,creciente predominio econ6mico del gran capital y el peso político 
tempru&mente adquirido por el proletariado, arrebataban a la• ola••••� 
dia• -la inmensa mayoria de la poblaoi6n- toda poeibilidad de conatituiE 
ae e� el eje de una traneformaoi6n del pa!e. Y, ein ••barire, la• bruta
l•• oecilaoionea de la• cla••• media• tenían una i■portancia deeorbitada 
en el ■arco de la doble ori■i• de la• clases fund&J11entalee de la eocie
�• Por un lado, la dura crieis de la direcci6n del bloque de magnate• 
de la induetria, banqueroa, latifundi■tae, obi■poe y general••• devora
do internamente por todo tipo de conflicto•. Por otro lado, la crieia 
de direcci6n del proletariado, condenado por .1.a pOJ.1'-1'-'• 111""º"••-'-�u• �.-,1; 

PSOE y la impotencia del anarquismo a servir de ap,ndice a laa camari• 
llae republicanas. As{ las masa• pequeftoburgueeas, atraidae primero por 
el movimiento revolucionario de 1.917-20, desengañada• a continuaoi6n
por el retroceso del proletariado, suatentaron con una neutralidad ben,
vola el advenimiento de la dictadura de Primo de Rivera, para deoepoio
narse r,pidamente de la misma, y lanzare• al paroxismo republicano. El 
i■pulao de unas masan ain direcci6n proletaria y la criaia de loe viejo■ 
partido• del gran capital, dieron paao a todae las esperanzas pequeftobu¡: 
gueaae, en la redenci6n "democr(t1�a" del país. 

E l advenimiento de la Repdblica pon!a a la orden del d!a, con una •.;,..
violencia inaudita lae tareas endiente• de una revoluci6n democ 

tioa siempre abortada: la reforn.ia agraria, el deeanne econ mico y pol t 
co de la Igleaia, el quebranto del poder de las castas militaree.la eman 
cipaci6n de las nacionalidades. Pero esta revoluci6n demccr,tico-burgu! 
ea había abortado una y otra vez fundamentalmente por el terror de la • 
burf±ea!a ante la amenaza del proletariado. Siguiendo eeta trayectoria,
la It Rep6blica -"de trabajador•• de todae claaea"- no era en realidad 
aino el r, imen de defensa "democrática" del an ca ital loe ten-at • 
nientea

1 
eoetenido precariamente por la peguefla burgues a y1 sobre todo1 

o a• iluaionee e ueftobur eaas inflitradae en el roletariado a tra
bli.canas ara obreros: la anar uista la aocia• 

�• republicanos demostraron que au papel 
no era poner a la cabeza de "la Naci6n", en la lucha contra la "Eepafta 
negra"• Su funci6n era agitar des.esperadamente el aei\uelo de un impoai
ble capitalismo "democrático", libre de trabas semifeudalea, y de la a■!, 
na.za de la reacci6n clerioal-militar, para tratar de encauzar la crecien 
te acci6n "extraparlamentaria" de las masas, desmoralizarlas y des■ortl! 
sarlae • 

.Entretanto, la direcci6n a ocia lista a-firmaba: la revoluci6n ea burgu!. 
aaJ la tarea dol proletariado es ayudar a la burgUesía, protagonista de 
la revoluci6n. Deepu,s de haber sostenido con el ala derecha a la dicta 
dura de Primo de Rivera, pasaron a respaldar, mediante el·· ala izquierda'; 
a la impotencia pequewaburguesa republicana. Lo esencial para ellos era 
participar en un gobierno burgués. 

La º diTecci6n anar�uist1 llegaba, en Óltima instancia, a loa reeulta•
do• de deeax-m• ideol gico y político del proletariado. Su cretino "ant� 
politicismo" ced!a a cada momento el paso a la política burguesa. El PCE 
tempranamente stalinizado, constituia una secta que, fiel a la■ directz-i 
cea del "tercer periodo" de la Internacional Comunista, en 1.9)1 preoon! 
saba "todo el poder a los soviets". Pero al mismo tiempo, alzaba la• 
perepectiva ultraoportunista de lucha por una"dictadura democr4tica del• 
proletariado y del campe■inado": un estadio "intermedio" tan diferente• 
del poder de la burguesía como de la dictadura proletari•, en cuyo n
bre babia eido ya estrangulada la revoluci6n china en el periodo 25-27. 

Mientras la República, im�otente frente a la exacerbaci6n de �oda•• 
la• contradiccion••• veía cinados verti�inosamente eus inicial••. aopor• 
tea, mientras debía lanzar unarepresi6n creciente contra los eectorea • 
radicalizados del proletariado y del campesinado pobre, el gran capital 
y loe terratenientes iban preparando su futuro mediante la fuga de:capi• 
tales, el aliento a los pronunciamientos militares y la evoluci6n 'filo
faaciata de partidos con base pequeño-burgueea como la CEDA, un crecien
te inter&s por el minú111eulo _partido falangista, etc. 

La cueeti6n agraria• •  particularmente significativa, como mueetra de 
la incapacidad de la burguesía para abordar consecuentem·ente la■ tarea■ 
centrales de ••u• revoluci6n. Las estructuras dominante• en el campo bl� 
queaban las poeibilidades de un desarrollo capitalista su■tancial. Pero, 
tra• la tusi6n de la oligarquía territorial con el capital financiero 
constituía la única forma de ex lotaci6n ca italista de1 cam esinadoo • 

oe piadosos intentos reformadores de la República no pod an en modo al• 
guno euponer un ataque a fondo contra las relaciones eociales semifeuda-
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lee en la a�ieultura, inseparable de una incursi6n profunda en la• •i•
mae bases de la dominaci6n capitalista e imperialista sobre el pa{e. Sil 
definitiva, el coronamiento del proceso revolucionario s6lo podía tener• 
como protagonista al proletariado, en luchA por su dictadura, arrastran
do a las grandes masas oprimidas de la ciudad y el campo, Pero la dicta
dura revolucionaria del proletariado, apoyada en su alianza con el cam
pesinado pobre y las capas oprimidas de la pequefta burguesía urbana, ll� 
vando hasta el fÍn el cumplimiento de las tarea■ democrática■, iniciaría
dentro de la misma etapa la transformaci6n socialista del pa{e.

!<'rente a las poli ticas divisorae que ponian al proletariado a rastras 
de la pequeña burguesía, Le6n Trotsky contraponía ya el 24 de enero de 
l.9J.l: "Los comunistas o ondrin la divisa del Frente -Onico de loe obre-

a la ráctica de la coalici n de los socialistas arte de los sin 
dicaliatas con la hurgues .a

1 S6lo el Frente -Onico revolucionario bar 
u el roletariado ins irs la confianza necesaria a las mRsas o rimidas

de la ciudad del cam o La realizaci6n del Frente nico ee concebible 
e lo bajo la-bandera del comu9iemo". Toda la eetrat gia revolucionaria= 
de nµestro tiempo ee condenea•en· esa frase. 

El proletariado estaba dispuesto a marchar por ese camino. Ante •l 
triunfo de Hitler en Alemania y la subida al gobierno de la República de
la CBDA, las masas obreras forzaron a sus direcciones a admitir un Fren
te -Onico de todas las organizaciones obreras contra la reacci6n: las A
lianzas Obreras, Estas tuvieron realidad muy distinta en cada zona.Mien 
tras en Madrid las paraliz6 la direcci6n del PSOE, la actitud sectaria= 
de la CNT en Cataluña las dej6 en un montaje que el nacionalismo trat6 
de utilizar. S6lo en Asturiae constituían el marco de un verdadero Fren 
te Cnico, capaz de unificar a la clase y aglutinar a las masas oprimidas 
en torno suyo. 

Así se hizo posible la Comuna asturiana de l.9J4. Pero las direc�io
nes del proletariado iban a "olvidar" muy pronto las lecciones de la he
roica ineurrecci6n asturiana, aunque se viesen obligadas a retomar cons 
frecuencia el grito de.las masas: "Unios, hermanos proletarios". En fe
brero de l.9J6, esas mismas direcciones renegaban de aquella orientaci6n 
sustituyéndola por el "Frente Popular", que continuaba la triste histo
ria de subordinaci6n del proletarido y las masas oprimidas a los agente•
republicanos del gran capital. 

Sin embargo, en.julio del mismo año, el proletarido se veia emplazado 
a aaumir sus responsabilidades hist6ricas. El alzamiento reaccionario, 
encubierto por la impotencia del Frente Popular, daba la puntilla al cua 
dro descompuesto de l"a República y situaba a la vanguardia proletaria a; 
te una c1·ara disyuntiva. o em u ar la revoluci6n hacia la dictadura del 
proletariado o

1 
pretendiendo detenerla en un estadio prev·io1 "democr ti

co" 1 "antifaecieta" 1 dejarla sucumbir hasta la dictadura militar fascie-

.a ■ 

P ero el golpe militar reaccionario precipit6 lo que, precisamente,
pretendía evitar en un principio: el torrente de la revoluci6n pro

letaria. De modo que tras aquel 19 de julio obrero, las clase• dominan
tes, en el intento de arrastrar por el terror al movimiento revoluciona
rio de masas, no odían limitarse a o la destrucci6n de las or nizaoi! 

.nea de la clase obrera a la ani uilaci n de su van ardia como haba• 
sido el caso de los faaciemoe italianos y alem n1 La i111poeici6n de·· la 
dictadura fascista exigía el extermini.o de sectores �ntaros del proleta
riado de las masas o rimidas a lo lar o de tres años de erra civil 
·x la repreei n masiva poetert.or.

Esta derrota no era la resultante de una pura correlaci6n de fuerza•
so�ialee o militares adversas al proletarido, con algún que otro error •
táctico• por medio, como explican loe stalinistas vergonzantes de nuea
tros diae y alguno• renegados del trotekysmo. El proletariado fu,, ante
todo, vencido en el plano �olítico por la .traici6n de eus direcciones,

Le6n Trotaky pudo afirmar, en enero del J9 con ocasi6n de la caida•
de Barcelona: "El proletariado español ha dado muestra• asombrosas de •
una extraordinaria ca acidad de iniciativa heroismo revolucionar o
revoluci n ha sido -condenada al fracaso or diri ente• de■ reciablee •
com latamente corrom idos La caida de Barcelona ee ante todo la ca -
da de·la Ilt III! !internacionales as como del anar uismo 
dos haeta la m dula"� 
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La casta burocritica del Kremlin, vitalmente interesada en se�ocar • 
una revoluci6n que escapaba en principio a su batuta, en ara• de un ao93: 
camiento al imperialiamo "democritico", hizo jugar al PCE como el •'• e• 
ficaz pe6n contrarrevolucionario. Eata fu, la funoi6n de la linea del 
Frente Po ular de " anar rimero la erra" en nombre de la "defensa de 
la Re blica frente al faaciemo" ara afrontar dea u e la• tarea■ de • 
una "revoluci n democr tica de nuevo tipo". 

La. linea del Frente Popular se presentaba como una t,ctica contra el 
fasoismo, definida tra� las cabriolas ultraizquierdistas y el sectari•■o 
q1ae habían aislado al PCE del grueso del proletariado en loa primero• a• 
ftoa de la Repdblica. En loa añoa treinta ae acompaftaba aún de cierta ·pr� 
papnda por la dictadura del proletariado. Sin embargo, esta "t,ctioa• 
tenía una vigencia universal. Era un paso deciaivo en el prócffo de r•• 
viai6n del leninismo que, a partir de la teoria ataliniata de la •con■-
trucci6n del socialismo en un s6lo país", ee había iniciado ya en el Vt 
Congreao de la Internacional Co111Uniata (l.924), preconizando -para lo•� 
ísea coloniales y semicolonia·les la "dictadura democrática del proleta
riado y del campesinado" y el "bloque de laa cuatro el••••"• La "t,oti• 
ca" de loa rrantea Populares era, en realidad, la expreai6n e•trat6gica• 
del o definitivo de la Internacional Comunista del lado del orden bur 
e.!.!.• Ser a m s tarde prolongada por las vias de "democratizaci n" dei' 
Estado burgu,s para destruir al socialismo. 

Su juatificaci6n por la direcci6n ataliniata era la "ampliaci6n del • 
�rente de las luchas". A ello respondía Le6n 'I'rotaky, reivindicando la 
orientaci6n leninista del Frente Onico de clase: "El bloque de loa di■-• 
tintos grupos polí ti coa de la el ase obrera es ab■olutamente necesario p11. 
rare■olver laa tareas comunes. En determinadas circunstancias hiat6ri•= 
cae, semejante bloque es capaz de atraer hacia sí a las masas pequeñobur 
guesas oprimidas cuyo■ intereses son próximos a loa deliroletariado. La
fuerza común de eata bloque ■e hace mayor que la resultante de lae fuer
zas conatituyentea. Por el contrario, la alianza del proletariado con • 
la burguesía, cuyos intereaea en lo referente a laa cuestiones Cundamen• 
tale• forma un ,ngulo de 180 grados, por re�la general, a6lo puede para• 
lizar la fuerza revolucionaria del proletariado". 

"La guerra civil, en la que la eficacia exclusiva de la violencia no 
basta, exige de sus participantes una devoci6n suprema. Loa obrero• y •  
loa campesino• s6lo aon capaces de asegurar la victoria en el caso de • 
que luchen por su propia emancipaci6n. En estas condiciones, someterlos 
a la direcci6n de la burguesía equivale a asegurar por adelantado la de
rrota en la guerra civil-. 

"( ••• ) la historia moderna de las sociedades burgueaas está llena de 
Frentes Popularea de todo tipo, es decir de las combinacionea política■• 
m,a diversas para engañar a loa trabajadores, La experiencia española s 
no •• sino un eslab6n trágico en esta cadena de crímenes y traiciones" • 
(Lecci6n de España. Oltima advertencia, l.9J9). 

Pero había que añadir que si la alianza con los políticos burgueaea e 
republicanos no podía introducir m�s que la diviai6n en las filas del 
proletariado y entre éste y el resto de las masas oprimidas, tampoco la 
bur esía ae com romet!a en esta alianza. En el Fr·ente Popular espafiol't 
"el lugar de la burgues a ha sido ocupado por au sombra. A trav,s de e 
los staliniatas, socialistas y anarquistas, la burguesía española se ha 
i■pueato al proletariado, ain ni siquiera tomarse la molestia de partici 
par en el Frente Popular. 1.,a aplastante mayoría de los explotador•• de 
todo■ loe matices se había puesto al lado de Franco. Deede el inicio • 
mismo del movimiento revolucionario de laa masas y sin necesidad de nin
guna teoría de la revolución permanente, la burgue•!a eapaftola compren-
di6 que, cue.lqui9ra que �ueae el punto de partida, eae movimiento iba d� 
rigido contra la propiedad privada de loa ■edioa de producci6n, que era 
abaolut-ente imposible acabar con ,1 a trav'• de la• medidas democr,ti
oaa". 

"Per ello s6lo quedaron en el campo republicano loe reatoa inaig-niti• 
oante■ de la cla■e po•sedora, Azafia, Companya y aua aemejantee, abogado• 
político• de la burgueaía, pero en modo alguno la burgueaía misma. A 1a 
vez que depoaitaban au antera confianza en la dictadura militar, la• cla 
eee poeeedora• supieron, al mismo tiempo, utilizar a sua representante■; 
políticos de ayer para paralizar, disgregar y luego aorocar al moYi■i•n
to aocialiata de las masas en territorio "republicano•. 

"Habiendo dejado de representar por completo a la burguesía espaftola, 
loa r■publicano• de izquierda representaban aún menoa a loa obreros y a 
lo• c-pesinos, no representaban nada sino a ellos miamoa. Sin embargo, 
gracia• a ■u• aliados eocialiatas, atalinistas y anarquiatae, eetoa �an
ta•-• político• han desarrollado un papel decisivo en la revoluci6n.¿C6 
■o?. Muy ailllJ)lemente, en tanto que encarnaci6n del principio de la revo
1uoi6n de■oor,tica, •• decir de la inviolabilidad de la propiedad priva=
da• (Idea).

En su empefto por mantener con firmeza esta linea, loe staliniataa •• 
apo:,raron cada vez mia en las capas de la pequeña y media burgue•ía ate• 
rrorizada p<>r las reiv.indicaciones de lo■ campesinos y obrero■• Se •na• 
jenaron de '•tos y "se encontraron de ,ate modo aliado■ al.ala •• dere 
obi•ta, •• abiertamente burguesa del Partido Sociali■ta. Dirigieron loe 
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golpea a la izquierda, es decir, contra los grupos centristas que awi• 
muy limitadamente, reflejaban la presi6n de las masas revolucionarias". 

"(,,,), Loa intereses da la burocracia bonapartista ya no coincidian 
con el hibridismo del centrismo. En su afán da buscar acuerdos con la 
burguesía, la camarilla ataliniata ea capaz de hacer alian■as unicamanta 
con loa elementos más conse-rvadoree de la aristocracia obrera mundial.De 
aquí que el caractar contrarrevolucionario del stalinismo en la arena � 
mundial quede definitivamente establecido", (Idam). 

La 1v, Internacional se fundaría precisamente contra la linea da loa 
Frentes Populares, en defensa de la linea del Octubre aovi¿tico: 1tLa !Vt 
Internacional no tiene ni quiere tener lugar en ninguno de loe Frente• 
Populares. Se opone irreductiblemente a todos los •&rupamientoa políti
co• ligados a ia bur6'1,1aaía, Su tarea es derribar la dominaci6n del cap! 
tal. Su objetivo es el Socialismo, Su m,todo, la revoluci6n proletaria 
("Progra- de Transici6n"), 

7 
L

a t!locialdemocracia llevó su consustanciol mencheviquismo haa·ta las=
• últimas consecuencias, J;sta Yez lo hacía de la mano de Moscú, que

perniiti6 a los dirigentea del PSOE: "rocobrar la con.fia.nza en s:í mismo", 
tras el ''despisto" que lee había porducido •·1a :Jturcha de la lucha de el� 
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ses", ("Lecciones do España. 1'ltima a<ive::-tencta", 1.939), Todos los di
rigentes del PSOE aceptaron a Stalin como P,UÍa, porque bajo su responaa
bil.idad podían velar hasta el Úl.timo mc,monto Al cado.ver putre:facto de la 
democracia burguesa. En l.a primare. rase de la f.-Uo;n:·ra, cuando el forvor= 
revolucionario de las masas estaba. en twge, f'ué L..,rgo Caballero, repra
eentante de la fracc16n del PSOE más liF-ada a la aristocracia ohrera y • 
ml'[s expuesta al impulso de las mnsas, el encareodo de presid:lr loo prim!!_ 
ros pasos en la 1 iqu.ldaciAn rte la ofensi,·a rP.volucionaria, Los golpes = 
decisivos de 19'.37 contra la revoluc.i.6n comportaron el desplazamiento del 
"Lenin·eepañol" por la alianza. del atal.inismo oon loa líderes del ala d� 
recha del PSOE, 

La bancarrota pat�tica del anarquiemo al.canza una trascendencia pro-
porcional a la influencia que Psa ideoloeia pequeñv-burguesa había alean 
zado en el prol..,tariado de vanguarida, Antes que ayudar a las masas re: 
volucionarias a destruir el. Kstado burg1.:és y cons-tru·.lr un Estado obrero, 
loa ana:rquiatas, ••anti parlamon tarios" cte principio, prefirieron ocupar 
1011 ministerios de la Hepública y arrimar ol hombro a eu reconstrucci6n, 
a costa da eatrang�lar la revoluci6n proletaria y demoler la obra reTol� 
ciona.ria qua loa uiili tan tes de la CNT habían sid.o loa pr:l.tnero11 en impul
sar. Toda la. labor de esos dirigentes, que a,1n hoy a:firman con ridículo 
orgullo que habrían podido tomar el poder pero no quisieron, ea la mejor 
con1'irmac16n de la teoría �•rxista sobre al anarquiemo. La trana:fo�-
ci6n del ana¡-S'¡o-aindicaliamo en arwrco-minil!lterialiamo, en c611plice •con
testatario" de la contrarrevoluci6n stalino-burgt.1esa y del aplastamiento 
de la vanguardia obrera, incluida la base revolucionaria de la CNT, e• 
un hacho ante el que aún áiguen perplejos los dirigentet!I de la CNT-FAI • 
en el exilio. 

e on Trotaky de:fandamos la memoria de Andr41!1 Nin y de loe mirtirea • 
del �-0\JM, como la de los más honea tos mili tantea y dirigentes obre

roa asaainado■ -p,or la contrarrevoluci6n stalino-burgueaa. Pero con Le6n 
Trotaky • f'irmaaioa tambt,n·quo "el destino trágico da Nin no puede cambi
ar nuestras apreciacione■ políticao", eepacialmente en un momento en gue 
la IVt Igernacional debe construirse, md.a gue nunca, en lucha inplaca-
ble ont el centrismo "a ex1,ensa,s ce las f'ormncionea centristas evi
tando toda eupraai n de :frontera• entre ello y nosotros"• Por ello MOS 
moa nueetro, punto por punto, el b�l�nco de la actuaci6n del POUM eata•
blecido por Trotaky, como una de las basae fundamental•• .da la LC, 

Apena• :fundado, ese partido firm6 el pncto del Frente Popular. Pooo 
antes Le6n Trotaky había escrito: "LB. cueeti6n de laa cuestiones, •• ac
tualmente el Frente PopulMr, Los centristas de izquierda tratan de pre
aentar esa cuasti6n covio una mani.obra t&.ctica, e incluso t,cnica, a t:Ín• 
de llevar adelante sus operacioncitas a la sombra,dsl Frente Popular. En 
realidad, el Frente Popular ea 1• ouest16.n central' de la estrategia de • 
clase proletaria en asta ,poca. Of'rece el mejor de loa criterio■ para a, 
distinguir al bolchevismo del manchevismo" ("La aacci6n holandesa y la "' 
IVt Internacional, 1.937), 

el POUM intent6 a o art!le en la f6rmula de la revoluci6 e 
ermanente or esta raz6n loa ataliniataa trataron a loa del POUM da 

trotaJcyatae , pero •ta revoluci6n no se contenta con simples reoonooi• 
miento• te6ricoa1t y, trae participar en el bloque electoral "popular", • 
" o  6 te del obierno ue li uid6 los comit6■ obrero•"• e incluso e� 
prendi luego "la lucha por reconstruir aquella coalici n gubar'l)alllental'� 

Estaban a •1a izquierda de los demáe partidos y contaban sin duda al
a e u ilaa con elernentot!I revolucionarios", Pero "deaampeñ6 un pa 

.. pel nafaeto en la revoluci n. No llog �r un partido de masaa porgue 
para lograr tal cosa es necesario d�rribar antes � lo• antiguo• partido• 
y porgue p6lo era poeible derrib�rlna mediante una lucha irreconcilia
ble. un.a denuncia implacable da su caracter burguis, Sin embargo el • 
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POUM, al m!etno tiempo 9110 critic-iba a loe antiguos partidos ee aubordi� 
ba a ellos en todas las cuestiones f'undamentales\l, Como consejero do la• 
direcciones traidoras, "en vez de movilizar a las masaa cor,tra lo■ 1efep 
ref'onnistas, incl.uidois los anarquistas, ol POUM trataba de convencer a e 
eoe señores de la venta a del socialismo sobre el ca italismo A arti 
de ese diapa11 n se concertaban 1:odos los artículos y discursos de loe 1_ 
deres del POUM", Capitulando on todo momento ante la direcci6n anarqui!. 
ta, "para no sepnrarse de lo" je!"os anar1u'sta1,, Sf' abstuv:i.eron de orp
ni1ar eus propias c#ilul.as en la CN�on 6�"'1!�..!..._ no hicieron nin 'n • 
trabaJo en ella, Para eluct::.r con:flictos a¡r:..id�_no realiznron nin n tr9_ 
bajo en el ej�rcito republicano". Ese oportunisna ante la direcci n a-
narquieta, que les impedía incidir eficazmente sobro los militantes ana� 
quietas revolucionarios y adquirir influe.ncia de masas, se completaba,c� 
mo e■ típico en las tlirecc::.ones contrist:c . .\l, con las "aparicionea" como 
"vanguardia revolucionaria''. "fu!...J:.!:'�- f''3to edificaron sus"propioe • 
9:l:n<Jicatoa" y eus "propias mil·I e.las', -;iuc def'.•ncl;ari 1,11s propios edif'ici
os o se ocupaban do <'US prr�lo�.1:..,ector<:'S del :front.o, Al aislar a la van 
,;yardia revolucionaria de lu clase I el P(djM dohi 1.l tahd a la vanguardia Y 
dejaba a las masas sin direcci6n�. 

Cuando en -yo del J7 la provocaci6n etalinista planteaba la batalla• 
decisiva contra la vanguardia obrera, la "actitud vacilante y no revolu
cionaria" del POUM coron6 aquella constante adapataci6n y abri6 paso a •
la liquidaci6n �íaica de las filas pownistas por la GPU. 

•Politicainente, el POUM ha permanecido incomparablemente mis cerca •
del Fr•n�e Popular, cubriendo su izquierda, que del bolcheviamo. Si el 
POUM ha sido víctima de una represi6n sanffrienta y falaz, es porque el • 
Frente Popular solamente podía cumplir su misi6n de ahogar la revolución 
eocialista destruyendo trozo a trozo su propio f'lanco izquierdo". 

La deaerci6n de Nin de las f'ilas del trotskysmo priv6 a este de cual
quier posibilidad seria de intervenir en el proceso revolucinario del 36 
37. En cambi6 eigni�ico la constituci6n de unol!bt�culo centrista que,en
nombre de f'rases revolucionarias y "trotskystas", desviaria hacia sendas
de inef'icacia la voluntad de ruptura con el stalinismo, el anarquismo y
la socialdemocracia, de franjas valiosas de militantes revolucionarios.

"A fin de cuentas, a peear de sus intenciones, el POUM ha constit\d.do 
el principal obstáculo en el camino de la construcci6r, de un partido re
volucionario( ••• ). La revoluci6n no se acomoda al centrismo. Lo desea 
-•cara y aniquila( ••• ). Esta es una de las lecciones de la revoluoi6ñ 
española". (Esta y la• anteriores citae de ,ate apartado correeponde a •
"Lecciones de España, 'Oltima advertencia" y "Clase Partido y direcci6n"). 

El balance del POUH, balance del centrismo, sigue teniendo la múi-• 
vigencia. Andr¿e Nin. a la cabeza de la mayoria de los comunistas de i� 
quierda, se había unificado tras innumerables oscilaciones a derecha e s
izquierda con el Bloque Obrero y Campesino de Maur!n, sobre la base de • 
un programa tipicamente centrista; f'raseología revolucionaria cubriendo 
un contenido oportunista. Su primer paso fu, formar parte del Frente Po
pular en noa1bre de las "condiciones particulares de España• y contra el 
"dogmatiemo". Con ello "los anti os "comunista• de iz uierda• es aftol•• 
ea conv tieron sim lamente en la cola de la bur ea a de "iz uierda" 
aando a formar un rtido de "unificaci n marxieta" con la bur es a• 

•La pol tica del POUM español", 22 de enero de l.9J , Ello hab a exi
gido a Nin un proce�o de ruptura con el Secretariado Internacional, coa 
sumada de hecho con la fundaci6n del POUM, y que implic6 su aproximaci6n 
al Bur6 de Londr'•• agrupaci6n centrista decidid-ente adversaria de la 
Jdea de 1a XVI Xnternacional. 

nt •ás revolucionaria ea una aituaci6n m,s necesario e■ el co■!>&
te en arnizado or la f'ormaci n del rtido comunista trabando laso• e� 
da vez s profundos con las masas en combate y delimitándose a aanqe y 
fuego con todas las variantes del reformismo y del centrismo, como do■ 
tarea• inseparables. Despu¿e de haber producido durante años análisis o� 
rreotoe sobre la concepci6n de la base de loa Frentes Populares, en el 
momento decisivo, aterrorizado por la situaci6n, Nin, tom6 el camino del 
f'atali•mo optimista, característico de todo■ loa centristas de izquierdas 
la esperanza de una •evoluci6n" hacia la izquierda de los dirigentes opcr 
tunietaa, bajo la presi6n de los acontecimientos, En particular, la di= 
recci6n del POUM "se había adaptado a los Jefes .-.narquietas, con la espe 
ranza de que entrarían automaticamente en la v{a de la revoluci6n prole= 
taria" ("La ver:U'icaci6n de las ideas y de los individuos a trav,■ de la 
revoluci6n espaftola", l,9J7), 

La misma concepci6n ohjetivi■ta impregnaba el fondo mismo del pansa-
miento de Nin• " puesto que esta revoluci6n ea una revoluci6n socialista 

�.or esencia", nuestra entrada en el Gobierr ,> no puede hacer otra cosa • 
que ayudarla", interpretaba Trotsky ("Loe ultraizquierdistas en PJ&•r&l• 
V loe incurables en particular", 1.937). 

D
e ese modo se constituy6 la coalici6n compuesta por los imperiali•
tas, los republicanos español!•• los socialistas, los anarguistae 1 

los stal.inistae en el ala iz uierda or el POUM Todos unto• ral za 
ron la revoluci n socialista úe •1 roletariado ea aftol hab a comenzado 
ef'ectivamente a realizar", "Clase, partido y direcci n" 1.939 • 

9 

9.

D 'D 

Q 

iF P gu ! 9 , p-, 
____________ '08 ________________ 6 ______ --,-..---------ll'U--,--Í- • 

6 

V 9 J) _j pa 1 
a p p i 



10. 

No fu, tarea �acil. Cuando los stalinistae y sus comparsas quisieron• 
congreffar bajo un programa de Frente Popular, democrático-burgu,a, a la• 
maaaa "democráticaa", apenas consip;uieron hallar otra cosa que un puñado 
de politicastros republicanos preparando el exilio. �'n cambio, en toda• 
una parte del país, la clase obrera se hallaba armada, había constituido 
eua milicias, procedía a un armamento mis completo, establecía patrulla• 
de control y vigilancia, enarbolaba la bandera roja de la revoluci6n so
cialista. Hastiada de "programas mínimos", quería "obrar como en Rusia". 
Esta ola revolucionaria desencadenada por el alzamiento fascista ponía a
la clase obrera y a sus partidos y sindicatos en primer plano, atrayendo 
las simpatías de una amplia fracción de la pequeña burguesía, mientras= 
otros sectores de la misma, neutralizados, soportaban la situaci6n comos 
un "mal menor". 

En estas condiciones, la revitalizaci6n del Estado burgu&a, arrincona 
do, pero no dest�uido, tuvo que pasar por la asfixia de las medidas de= 
ex lotaci6n colectivizaci6n en P.l cam o en la ciudad la li uidaci6n 
de los instrumentos de ascenso insurreccional dAl roletariado comit s, 
milicias, patrullas de control y vi�ilancia, La represi n sanfienta d� 
satada contra la vaneyardia obrera hizo precisa la actuaci6n m� acabada 
y cínica del PCE como campe6n a ultranza de la propiedad privada, como • 
gendarme de una legalidad republicana que había perdido la confianza y 
los subsidios de la burguesía. 

El proletariado solo podía ganar la guerra en la medida que unificase
au• fila• y aglutinaee al campeeinado y a les masas oprimidas en la lg-
cha contra el franguisn:o I por su emancipaci6n sor.ial I vinculando !nti-
aente las condiciones estrictamente militares a las condiciones ol!t o 
-sociales de su victoria. La guerra solo pod a ser victoriosa como gue•• 
rra revolucionaria por la revoluci6n socialista. Una vez desarmado el •
proletariado políticamente era inexorable el triunfo de Franco.

Aplaatada la revoluci6n en el Estado eapaftol, revoluci6n cuya victoria 
hubiese significado un impulso decisivo para el proletariado de toda Eu
ropa, y en particular para el alemán y el italiano, las repercusionea no 
ae hicieron es-perar. La clase obrera internacional sufría otro golpe te
rrible, que se ai\adÍa a la liquidaci6n del auge revolucionario en Fran-
cia en l.9J6-J7, de nuevo bajo la bandera traidora de los Frentes Popula 
rea. El avance sangriento del fascismo, .favorecido por la política so- ': 
cialdem6crata y stalinista, no podía ya ser detenida por lamentaciones• 
ni con un pactu Stalin-Hitler. Las burguesías que habían erigido el fa•
cismo como recurso supremo contra la actualidad de la revoluci6n obrera,
ae enardecieron en la marcha hacia la catástrofe. Los antagonismos impe-· 
rialistas, agudizados hasta el límite, estallaron en el incendio mundial. 

3)La dictadura militar-fascista

del gran capital

E n una zona, los diri�entea del gobierno de la República pretendian•
rivalizar con Franco como tenderos con el competidor de la eaquinat 

no s6lo en el terreno de la conaervaci6n de la pro�iedad priviada, aino
incluao multiplicando los esfuerzos por superar en chovini•mo a lo• fa•
ciataa. Alimentaban la esperanza ut6pica de quitarle• clientela burgue
�• por ••a •!a. CoMo decía Jo•' Diaz en •u• di•curao•• •Nue•tra «u•rra 
•• uaa guerra -cional por la independencia•.

Entretanto, en la otra zona, ee operaba una Jerarquizada cri•talisa-•
ct6n política de todo• loa intereaea reaccionario• frente al enemigo df 
el•••• Se conseguía en alguno• casos el apoyo fan,tico o, cuando menoe,
la ne�tralizaci6n de sector•• brutalments oprimido• comQ eran p•rt• d•l 
ca■pea'inado pobre castellano y gallego. ¿Qu' ra,aonea lea había dado la 
República para defenderla?. 
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Tras las jornadas de mayo del J7 en Barcelona, triunfante la provoca
ci6n ataliniata contra la vanguardia obrera, se afirmaba la aupeditaci6n 
definitiva del proletariado al fantasma democrá.tico de la bureuesía, por 
el intermedio de las orffanizaciones obreras. El Decreto de Unificaci6n• 
franquista tambi,n en l.9J7 constituía a la Falange, a las 6rdenes de • 
Franco y del Ej,rcito, en la agencia de subordinaci6n de las maaae pequ!. 
ño-burgueeas a• la minoría de grandes capitalistas y terratenientes para 
el aplestamiento de los trabajadores. 

Esta eanta alianza para la ealvaci6n del capitalismo se hallaba preña 
da de contradicciones, Por ello, el amasijo do terratenientes, pequ�ña; 
burguesía encuadrada por la Falange, el carliemo, y •lQs curas de la cru
zada, a loa que se añadían sin cesar sectores de la pequeña burguesía • 
desmoralizada, deeertores del ideal republicano, etc,, necesitaba un Ea
tado Mayor capaz de hacer la síntesis de todos loe intereaes resabiados• 
por el auge revolucionario del J6-J7 y, al mismo tiempo, de imponer dis
ciplina en loe mismos, Las clases medias no podían ya postular a eate • 
-papel, El latifundio, por sí sólo, tampoco. S6to et gran capital apar!.
cía potencialmente capacitado para constituirse en eje de 14 nueva "uni
dad de destino en lo universal", para articular el compromiso réacciona
rio con una perepectiva do futuro, asignando un porvenir a cada uno de =
sus componentes,

E n este sentido, la instauraci6n del i'ranquis1110 supon:!a la cancela-
ci6n definitiva de las viejas diferencias nacionalistas entre loa • 

grupos dominantes, La dictadura militar-fa�cista se alzaba con el capi• 
taliemo catalán la finanza la industria vasca la banca madrilei\a 
el latifundio del sur inte rados en una misma oli ar u a arrastran o a 
la burguos a casi en su con junt.o

!. 
r'uera del compromiso quedaban loe aes_ 

torea nacionalietas de las clases medias de Cataiuí\a y �'uzkadi. 

Con ello se cerraba completamente un prol.on�ado período de mixtif"ica
ciones protagonizadae por el capitalismo catalá.n, 

tste había comen:zado enfrentándose a un poder central archirreacciona 
rio, que no reflejaba en su seno la nueva correlaci6n de fuerza• en ge•= 
taci6n, aán a principios de siglo, la oli�arquía agraria eeguía juga.ndo• 
un papel importante dentro del bloque del Estado español. Para la bur-
guesía de Catalufta, el nacionalismo constituy6 un medio de preai6n sobre 
el Estado en favor de ventajas proteccionistas, fiscales, de acceeo a • 
mercados, y, por otra parte, un instrutmento de divisi6n del moYi�iento• 
obrero. Pero el desarrollo del capital financiero y los avances de la • 
industrializaci6n se acompañaron de un rápido ascenso de luchas obrera•• 
que, sobre todo desde 1,917, fueron poniendo sordina a las proclamas na
cionalistas del capital catalán, qua term1.n6 apoyando plenamente el adve 
nimiento de Primo de Hivera. 

-

Por lo que al gran capital vasco se refiere, tenía motivos para haber 
aido centralista desde un principio. En l.9J4 no e6lo controlaba toda• 
la industria de Euzkadi, sino que exportaba capital hacia todo el Eatado 
eepafiol, invirti,ndolo en ferrocarriles, metros, minas, instalacionee e
leetricae y construcci6n de todas clases. Las grandes compañía• de fe-
rrocarrilea Norte y MZA dependían en eu mayor parte del miamo, A •u tu
tela no habían escapado ni tos pequeños ferrocarriles de provincias, ni 
loe metros de Madrid y Barcelona, En la hidroel6ctrica, el 48� de la� 
tencia instalada y el 5¡j de la producci6n, te pertonec{an, 

El temor de laa clases dominante• a la brusca desarticulaci6n de eu • 
tr,gil bloque trente al creciente embate proletario y la renuncia detini 
tiva de los gobiernos de principios de siglo a barrer la herencia semi-= 
feudal, terminaron de apelotonar a todo et ,n-an capital en torno al vie
jo centrfiismo español, apoyado en los aparatos burocrá.ticos !Me retr6-
gradoe -Ej,rcito, Iglesia- empef'la.doe en la lucha oontra toda expreai6n • 
de particulariemos nacionales, En su d{a, las bur�esíaa europea■ habÍ• 
an proclamados " a  cada naci6n, su Eatado". El capitalismo vasco y cata
lin• perfectamente ap,tridae percibier9n en cambio con mayor rapidez uno 
que otro, que sus intereses de clase en la fase imperialista pasaban por 
la unidad "internacional" del capital, As{, el Eatado sepaí'lol. respalda"' 
ba la oxplotaci6n de toda la península mediante las armas de la opresi6n 
tradicional, aftadiendo � las misma• la violencia desenfrenada dol capi�
tal financiero, contra unas reacciones nacionales desesperadas por la • 
b�alide.d del proceso de asimilaci6n, La gran burguesía vasca y catal!. 
na asumía el chovinismo nacionalista espar'lol COl'lO factor de imperialiemo 
reaccionario sobre las masas o ularee de Cataluña �'uzkadl simulta
neaments

1 
como medio de intoxicaci n y corrupci n de los traba1adores1 

Con la RepÓblica, la cuesti6n nacional ae pueo de nuevo en primer pla 
no, S61o al proletariado hubiera podido resolverle., a trav&a de un co■= 
bate fundado en el programa internacionalista, enfrentando a todas la• 
divisiones nacionoliatas la solidaridad de clase del proletariado de to
dos los pueblos, Pero esto exigía rechazar una actitud "internacionali� 
ta" abstracta, condenada a hacer el juego al centralísmo desp�tico, .§lri 
gía oponer claramente a la unidad forzada impuesta por el central!emo1la
unidad libre de los pueblos. Y esto pasaba inexorablemente por el deci
dido reconocim:1.ento del derecho de los pueblos a disponer de sí mismo• 
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incluso el derecho de separarse de aquel �stado, 
base hubiera sido posible evitar la divi�i6n del 
zoña nacionalista y, al mismo tiempo, permitirle 
ci6n explosiva del enemigo de clase, 

Solamente sobre esta • 
proletariado por la pon 
explotar una contradic= 

La inexistencia del partido leninista capaz de desarrollar esta polí
tica, dejaba el 85pacio libre para que la resistencia a la opresi6n na-
cional emer/jiese en manos del nacionalismo de la pequei1a y la media bur
guesía vasca y catalana, �se no dejaba de representar un factor progre
sivo frente al naci�nalismo centralista, Negar este hecho, como hizo el 
PSOE, signific6 optar por la pol!tic-a socialchovinista espaiiola; en rea
lidad, por la política nacional dol eran capital, y entregar con ello al 
nacionalismo clerical de Aguirre a la mitad uel proletariádo vasco. 

hro eae nacioQalismo de la Esquerra y del PNY era la envoltura ideo
+8t#,ca interclaaista del intento ut6pico y reaccionario de comb�tir al • 
gran capital en nombre de loa intereses del pequeño, En Cataluffa, en E
uzkadi y en Galicia, el nacionalismo pequefio-burgu6s no 1'ué más que una 
agencia del republicani5mo de Madrid y,, en definitiva, del mismo gran c� 
pital. Compl·et6 con un segundo f'ilo el cuchillo nacionalista de divi- -
ai6n clavado entre los diversos ueblos en el seno de cada uno deeUó a 

por el capital financiero, Claudic inmediatamente, aceptando la •solu
ci6n" centralista burocr,tica de los estatutos de autonomía, que no eran 
otra cosa que la negaci6n del derecho de los pueblos, gallego, catal,n , 
vasco, a decidir •u�. pr.opios destinos. Y tras elJ.o, fueron peones efic� 
cíaimoa, en colaboraci6n con las direcciones reformistas y bajo el mando 
del gobierno central y de Moscú, en el aplastamiento de la revoluci6n e 
proletaria. 

El nacionalismo pequeño y medio burgu,s, pu,s, jug6 un papel deataca
d{aimo en la preparaci6n de la victoria de Franco, actuando como la Ñ•• 
celosa fuerza pretoriana de contrarrevoluci6n stalinista. Al final, el• 
triunfo del. franqui■mo tsrmin6 iutegrando s buena parte de las capas que · 
lo habían protagonizado en su papel, Tras demostrar que ni siquiera �e
niendo como lacayo al proletariado lea resultaba posible volver al capi� 
taliamo de competencia, debieron conformarse con oficiar de monag1,1illoa• 
ert la gran misa monopolista dirieida por �·ranco. 

Con ta ret6rica fascista de � la unictad de las tierra• y toa hombrea • 
de España", se expresaba la voluntad del capitalismo de remachar a aan-
gre y :fueeo la unificaci6n del mercado interior bajo una dictadura terro 
riata, de cara al peri6do de sobreexptotaci6n y acumulaci6n que se avecI 
naba, El Ej6rcito, la Iglesia, la Guardia Civil y la Falange, se hicie= 
ron los ejecutantes de una política sistemática y feroz de opresi6n na-
cional c'lntra ·todo lo "rojo-separatista", Laa mi1s inofensivas manifeata 
cionea :folkl6ricas adquirieron una•profunda carga política. La insigne= 
labor de los tradicionales "te6ricos" del chovinismo españolista -loa • 
Balmea, Unamuno, Maeztu, etc.- se vi6 enriquecida con nuevos lemas como• 
el joseantoniano "todo separatismo es un crimen que no perdonarem�•"• 

E 1 :franquismo no suponía, por tanto, una suspsnsi6n de la dialéctica
de la lucha de clases, No aiguifica�a ni el entronizamiento de un 

•poder pereonal", ni la dictadura de una 6lite ariatocr,tico-financiera•
"sobre todo el pueblo", Se trataba -se trata- .de una dictadura d� cla••
Un dictadura bur efta en cu o B8no e1 anca ita1 a untaba la· he emo
n a ue ha ido destacando hasta nuestros d �s. en inter s eeneral de to
liae las fracciones del capitalismo y en particular beneficio propio. 

"Orden", en el lenguaje capitalista, sip.nifica dominaci6n del gi.-an e� 
pital aobre la mediana y pequefta bur�eaía, para la dominaci6n d� � • 
la buegues!a sobre el proletariado y loa sectores oprimido• que lo rode-
an. 

La dictadura militar-fascista, como extrema expreai6n. de dioho "ordetf' 
no era ta resultante de la ambici6n de una camarilla'oli�rquica, ni el 
capricho totalitario de una parte del mismo capital• •Producto:directo• 
del capitaliamo en au f'aae de descompoaici6n, el fascismo qonstituye su 
expediente supremo tras el :fracaso de rer,{menes demoerl1t'iéoa para conte
ner la lucha del proletariado, radiealisado por las convolaionea del ca
pitaliamo agonizante y, al mismo tiempo, deaviado del único camino de • 
•alvaoi6n, la revoluoi6n aooialiata, por la traici6n de aua direccione•• 

Ea a Trotaky a quien debemoa loa a�liaia más ldcidoa sobre esta cue4 
ticSa. 

El fascismo ·canaliza con temas demag6gicoa la exaaperaci6n de las el� 
aea medias ante la par&liaia del gobierno burgu4a y ante la impotencia • 
del proletar�ado para dar salida a la crisis. Ea, de eate modo, el pre• 
cio impueeto al proletariado por el fracaso de su alternativa, la· anica 

a a� de iberar a las masas o rimidaa. Mediante el faacismo, el gran 
capital deev a- la decepci n y el enfurecimiento de las clase■ medias co� 
tr• aµa aut,n�icoa enemigos, el gran capital y loa terratenient••• y •  
tranafo� a la "polvareda hwnana" que constituyen esas capa■, junto con 
el lwapen, e incluso aectorea de trabajadores deamoralizadoa, en una • 
fuerza de choque éontra el "responsable del caos y laana.rqu{a•, el prole 
tariado. Esta base popular organizada, lo diferencia, por ejemplo, del 
ol,aico pronunciamiento militar apoyado en la apatía, IÁxime en la aimpa 
tía, de la peque�a y madi� burguea!a. En efecto, loa trot•ky•taa caracti 
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rizamos al ras�ismo por un conjunto da elementos que diferencian esta • 
forma de dictadura del gran capital de cualquier otra: 

a)•,u tarea hist6rica: "la tarea hist6rica del fascismo no consista • 
solamente en destruir la van uardia roletaria • 
mantener a la clase obrera entera en un estado de fra. entaci n • 

orzada Para ello es insuficiente la exterminaci n r sica de la 
oapa obrera � s revolucionaria, Es preciso destruir toda■ las orn.

nizaciones independientes y libres, an�guilar todos los punto• de 
apoyo del proletariado y exterminar todos loa resultados del trabA 

o de tres cuartos de si lo de la socialdemocracia loa •indica-
!!!.!•• L. Trotsky, "¿Y ahora?" • "El rasci■mo significa, ante todo 
y �obre �odo, destruir las or�ar.izaciones obraras, reducir al prQ
letariado a un �stado amorro, cre�r un sistema de organismos �ue 
pemetran profundamento en las masas y que se dirigen a impedir la 
criatalizaci6n indepe�dient� del proletariado n , 

b) "Pero eate f'Ín no .E!!_��er >llcan_;ado�__T�dioa policiales sola-
mente. La d�ica salida para ello es oponer al ataque dol prolata-
riado -en el moMento de �u debllitemiento- el ataque de las ma�as•
pagucño-bure:uosae ofusradas. J:.s ne-:-Ucula.rmcnte este sistema de z
reacción capitalista el \:o ha entrado en la historia con el nom-
bre de rasciemo''. 1•�y ahcra?'' •

e) Como tal, el fascismo expresa y se diri,ta a m11ntener una determina
da "c�rrelaci6n entre Jas tres clases f'unde.mentale9 de la sociedad:
el gran naoital se apova. �nbro la_pe uena b�r.�ueaía ue destru e e
11111 oreani:>.uciont¼'I del proletAr_iado". ,"¿Y ahora?" •

Por asta vía so heco posible un nuevo período de sobreexplotaci6n de 
los trabajadores y da aun>a11-:.o de lc1 tasa de plusvalía, da acumulaci.6n • 
del capital y, cou ello, de reprorlucci6n de las relaciones sociales. 

Ya heme� destacado loe factores eepec{f'jcoe determinantes de la ina-
tauraci6n de la dictadura da Franco, como dictadura militar-fascista. 

Una vez fuetrada la aallda revolucionaria ctst proletariado, s6lo el= 
gran capital, apoyado en l!!. reacc:i6n c!e �11e·rrimos hermanos •los lati'rüii: 
distas, podía aepirer a lB dirección del oalv�mento capltaliata, inten--. 
tando aplazar la exploei6n de las contras,cci�naa exletentas. S6lo me
d:f.ante un canbi•o radical en la correlac:l.6n da fuerzas soc:f.al•e, m■n teni
endo una dictadura de hierro, al gran capital podía aspirar al remodela
a,iant:o de laa bases econ6111i.oae tradicionales que condenaban al cai:,italis 
DIO español a une. c:·iaia cr6nica y que habían hecho iraposible su domina-= 
ci6n política. 

L
a Falange protagonizaba la conformaci6n, idsol6gica e institue:f.onal•
del nuevo Eetado, repraaentando ante. el mismo a las masas pequsf\o-

burgue■a■ sometidas a loa prejuicios más reaccione.rice. Pero, a diferen 
cia de eue cong6nerea auropa.os, durante el período republicano nunca ha: 
bía llegado a conet1tutr·un �artido de masas. Las claeea dominantes, t� 
miendo tras-la victoria elect�ral del Frente Popular un r,pido aacenao• 
r■Toluc:f.onar:f.o, depositaron eu oonfianza en,un inati-utménto contrarreTo
lucionario tradicional,' el EJ.ércitb,· n,pidamente supeditado a '•te, la 
Falange ru, prontamente deapojada de su■ milicias y de los puntea m,s • 
•anti.feudales" y "antimonopolist3e" da su demagogia inicial. Trae con
tribuir de modo decisivo, junto con el carlismo y la Iglesia, a la a■-
pliaei6n de la basa pequeño-burguesa de la "Cruzada", y junto con el E
j6rcito a la"puri.ficaci6n'' del paía en un bal"lo de sangra, pascS a cuai-
plir au f'unci6n esencial. saff'in el modelo propio de todos loa faaciamoa, 
la incrustaci6n de uno• a 6ndieea burocr,ticoa del Estado dentro de la■• 
�• para ia,padir cualquier criatalizaci n independiente. 

La Iglesia, utilizada do�da al principio como elemento de contrapeao• 
frente a laa veleidades residuales del f'alangisruo "ut6pico", just:f.ficaba 
con. los aromas espir:f.tualas de la "Cruzada" las cárceles y pelotone■ de 
ejeouct6n, rescatando a cambio su h:f.st6rico privilegio de educar san-eg 
te a la juventud del brazo del "nacional-sindicalismo". 

El Ejérc:f.to asumía el papel de instrutmanto político f'undamantal de • 
los �rupoa dominantes que se había acostumbrado a deaempef\ar h:f.etcSrica�
mente, ante la crisis de diracci6n de 6stoe. En su cúspide, la ca-ri-
lla franquista se erigía en supremo poder de madiaci6n entre las di.fe-
rente■ rracc:f.ones políticas del Estado: como última instancia a la que 
'•tas podían recurrir on aua conflictos, para ser arbitradas en funci6na 
de los intereses del gran capital -y de los específicos de la camarilla= 
en tanto que tal- a tanor de los bandazos de la lucha de claaea en «.l Ea 
tado espaf\ol y a ea.ca la internacional. 

-

En aU111a, tanto las tareas de consolidaci6n del triunfo sobre el prol� 
tariado, como la necesidad de desarrollar, aobra las bases acumulativass 
facilitadas por aquel triunfo, los reaortes de una total hegemonía sobre 
■l conjunto da fuerzas reaccionarias, impadian al gran capital una con-
erecci6n política directa de su liderazgo. llacían necesario al bloque •
do�inanta una delegaci6n del poder político a un aparato represivo-bur�
cr,tico, disciplinado bajo el caudillaje da un dictador R p;en:f.al", "ungi
do por la providencia divina".
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D esde este punto de vista, la autarquía y el proteccionismo no cona
tituyeron, simplemente, una orientaci6n impuesta por la·reconatruc• 

ci6n y la coyuntura internacional y teorizada por los delirioe aielacio
nietas de la FalanP,e. En esta coyuntura, la autarquía significaba la ú
nica via de desarrollo de la primacía del gran capital dentro del bloque 
burgués, a costa de las masas explotadas y oprimidas: una política de a
tianzae del ran ca ital diri ida al ensanchamJento de la base bur ueea• 
del Hégimen y a su uni�icación contra unas masas expoliadas hasta el l -
!!ll!.• 

Mientras el crecimiento industrial fué practicamente nulo hasta el 50 
-a�o que vuelven a alcanzarse los nivel�s anteriores al )6-, la inflac-
ci6o del aparato administrativo y de los servicios contrastaba con el a

bandono de la agricultura, dominada por la dualidad latifundio-mini:fun
dio, Una de las primeras medidas del franquismo había sido la devolu- -
ci6n do las �randes propiedades confiscadas durante la guerra a eus "le�
gÍtimos porpietarioe",

En un principio, la débil tasa do crecimiento ocon6mico, al no aumen
tar visiblemente la demanda de productos aP,rÍcolas, así como la dlsminu
ci6n de merca�os exteriores, permitieron a la pequena explotaci6n seguir 
maviviendo sin ,:randee transtornos, Por otro lado, la política portec•
cionista del "Servicio Nacional del Trigo", gestionado por la burocracia 
falangista, a la vez que permitía A los grandes propietarios mantener • 
•u• beneficios, pretendía el afianzamiento del Hégimen entre el campe•i
nado de ciertas zonas, La concentración parcelaria comenzaba lentamente 
a propiciar el surr:imiento de capas campesinas ricas y median.as, numéri-
camente débiles, pero "adictas al Hégimen". 

La repreai6n y el encuadramiento de las masa.s obreras aseguraron una 
reducci6n implicable de loe salarioe, garantizada por las reglamentacio
ne• estatales, La eobreexplotaci6n del proletariado, en el marco del • 
mercado negro y loe negocios fácilee de la aut11rquía, Junto con la infl� 
ci6n en awnento, favorecieron la roliferaci6n de e ueños establecimien 
toe induetriales;y comerciales, por debajo de toda rentabilidad econ mi
ca pero con una rentabilidad política inmediata evidente, Sobre todo, • 
tal eituaci6n aceler6 la concentraci6n financiera. La banca fortaleci6• 
eua posiciones tradicionales, centraliz6 sus efectivos -loe cinco gran-
de• bancos- , ampliando sus posibilidades de atraer al pequeño ahorro o 
controlar, desde el principio, el surgimiento de las �randes planta• in
duatrialea, El Estado estimul6 la concentraci6n técnica a través de la 
•mpraea p&blica -concebida, en el caso del INI, dentro de unos inicial••
••quemas intervencionistas de corte fascista- y mediante su intervenci6n
en la esfera da los suainistroe y las concesiones de cupo• de importa- -
ci6n,

La burocracia eetatal y de eervicioa pas6 de contar con medio mill6n 
de componentés en el JO, a incluir m,s de mil16n y medio en el 50, Par
ticularmente, la burocracia que hinchaba las n6minas de los orr.anismoa • 
de control político e intervenc16n econ6mica, dirigidoe por la jerarquía 
falangista (Sindicatos verticales, Servicio Nacional del Trir.o, Institu
to Nacional de Previsi6n, fltc,), <le11empefit.ba una doble ft1nci6n de impor
tancia decisiva: por un lado, el control de loa aalarios y la repraai6n• 
de loa trabajadores; por otro, proporcionaba una importante masa de con
auaidor••• Este aparato burocr,ctico de extraci6n pequeftn-burgueea, a
parecía ante las clases medias coruo un canal de promoci6n y conatituía • 
para loe jerarcas falangiatas el medio de respaldar sue posicione• en el 
Eatado, 

A aí, en el interior del pa!e, cada fracci6n del capitaliemo encontrA
ba en loe beneficios que estaba obteniendo la juetificaci6n para •• 

guir arrimandose a la sombra de Franco, :frente al "gr�n miedo" que aegu'la 
inapirando un proletariado superexplotado y sometido a una repreai6n si� 
tedtica, 

Mientras, en la Europa de la inmediata postguerra, loa equipo• diri-
gantea de nu�eroeoe pai••• ee hallaban debilitado• y deeacreditadoa, La 
claae obrera era la ánica fuerza organizada, con laa arma• de la• lucha■ 
contra el :faaciamo en la mano, En el Eetado español, laa guerrilla■, 1n 
tegradae por contin�entea de combatientes lanzaHoa a la lucha ar111ada por 
laa maaacrea del franquiamo, recibieron un potente eatímulo con la caída 
de Hitler y Muaaolini, 

Pero la "coexiatencia pacífica" sacrific6 la posibilidad revoluciona
ria europea, de nuevo reconstruida, en el altar de la colaboraci6b de • 
olaaes. En Yalta, Stalin había participado en el reparto del mundo, Lo• 
PC, junto con la eocialdemocracia, desarmaron las milicias, disiparon • 
las iluaionea y, desde lo alto de aus aillonea ministeriales, 11-aron a 
la clase obrera a incrementar la producci6n y reconstr.uir el capitalism� 
La oleada revolucionaria que, de Francia a Yugoslavia, dw Italia a Gre-
cia, recorri6 Europa, acab6 estrellándose contra la meaa de negociacio-
nea de Yalta, Cuantas "execpcionea" pudieron turbar el mapa de laa zoma 
de in:fluenciae ya fueran victorioso• , como en Yugoslavia, o derrotado•• 
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como en Grecia, lo hicieron en contra de la voluntad del Kremlim, que no 
s610 no hizo nada para facilitar la victoria, sino que hizo todo para a
segurar su aplastamiP.nto. La bur�uesía reconocía estos servicios. Aplau
día al oir decir a Mauricio Thorez, el lider máximo del PCF, que "la hu� 
ga es el arma de los truts", 

-

En el clima de euforia cte la victoria aliada, 111 lucha �errillera en 
el Estado espaHol fu, utilizada por la direcci6n stalinista como medio= 
de .presi6n sobre sectores de la gran hc1r�1Jesía -los orientados hacía la 
monarquía y mis li�ados al carital brit�nico-, cnn vistes a la cnnstitu
ci6n de un enhierno r�conncido por 13� dr�''C�� c !,� jmr,r•riali�tas.Las re!
toradas concesiones do la dirocci6n del ;•e¡; hacia los socialdem6cratas y 
republicanos en el exilio, revelaban el i�tcr,s en ovi�ar que la l6gica= 
de la resistencia arraada pudiese ir utt s6lo pasa por delante de las pro
puestas de "Gobi.nrno provisional" ¡,lani.eac!a" a la buriruesía. 

Una vez ase{;urado el "orden" capitalista de J:uropa occidental, una 
vez reestructurado con ayuda de los ciiri¡,:entes clol nroletariac!o, el cap_! 
talismo les moetr6 la más ne�ra in�ratitud, despoj,ndoles de sus preben
das ministeriales. Por 1.o quo se refiere a n11estro riaís, Stalin había i 
niciado ya en el 47 un �iro qu• se tradujo on el d�smantelamiento de lo; 
nucleos ¡;uerril leras, on el abandonr, do toda ayuda a la lucha armatla,con 
tr,gicas consecuencias para la misma, Con ol estallido de la �,erra 
fría, las alianzas dol exilio se rompían estrepitosamente y el !'CE era e 
rele�ado al ostracismo, mientras sus antif"\.los compadres del Frente Popu
lar actuaban comn puntas de lanza de las cam¡,aí1as .intisovil.ticas atiza-
das por Washington, Cna sorda lucha so dc�encadenaba en el aparato del• 
PC!·�. �1ientras tanto, la burF,ucsía se apre.tujaba en torno a una dictadu
ra que iba a ser muy nroto rescatada al "crncierto do las naciones lib:zm" 
por el imperiali�mo ya11ki, quo, reconocía en Franco el "ccnt.inola de Occ,! 
dente". 

El franquismo obtenía un respiro decisivo, Si hasta l.95J el cxcedeg 
te creado apenas había sido rrinvertidn en la producci6n -los patri6ti-
cos capitalistas lo utili�aban rn la e�p�culaci6n, o lo trunsrerían a 
bancos extranjeros-, la fj_ r111a c.lel pacto militar con los f;J::.UU. cambi6 " 
fundamentalmente la si tuaci6n. Los hombres de ner:ocios obt•.1vicron la S_! 
guridad que les había .falt,ado hasta entonces, El í'uturo estaba m.Í .!l cla
ro y la inversi6n podía clesarrollarse, 

•

4)La larga marcha de la reconstrucc1on 

del proletariado 

E l Último per!oclo de l."\ "u.;,rra c!vil había acclera·do el deterioro de
las rolacionc,-: ent,·o el proletarjado y las direcciones que le ha• 

bÍan derrotado palít1cam0nto, Pero este rrocoso, en au�en�ia de una al
ternativa rovolucionarin suficientemente e11carnada en cuadros templados• 
e influencia de mas�s, había dado µaso inmediato a una trayectoria de • 
desmoralizaci6n, 

El resultado -hrmos poclido verlo on el trBnscurso de los Últimos dns= 
años- ha sido la de.sconfia11za v el odio creciente de los campesinos y o
breroa hacia las candil.las re ,uhlicanas l.a dese!! eraci6n o una triste• 
indiferencia, 11 La5 masas han vuelto la csnalrla a guiones les hab an piso 
teaclo o en

r
anado 1', ( Le6n Trotsky, "La trageclia de Lspa.il.a, La caída de

llarcelona" • 

En menor escala, tenía lu�ar la maduraci6n de sectores de la vanguar
dia obrera anarquista o poumista hacia algunas de las posiciones t'unda-
mentalea preconizadae por los bolcheviques leninistas de la IY� Interna
cional. 
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18. 

Paro, en cualqui,1\• caso, la dis,n·eeaci6n de las filas proletarias al 
i:'inal da la ci:r:,tionrta, 1� ds<ttrucci6n do la.a orcanizaciones, el extermi
nio masivo úe loe cu�droi, el ex�lio de centenares do miles de militan-
tea, interrumpieron brutalmen�e laa más elernentalos condicione3 para que
la vanguardia obrore. en tsu conjunto pu-1ie$e aocar 9onclusiones de la dr�
mdticn •�perioncia. 

La it>staur>\ci6n del f'rRnquinro no supond:-ía ya
1 

para el proletariado1 
un �im le a lazamiento del 1uic1o deCinitivo de las direcciones ue lo• 
hab an conducido� la m�n terrible do las derrotas. 

1':n l.o auco:sivo, Cal juicio debería desarrol.larse a lo largo de numer� 
eoa cou:bo.tgu contra !a sobre&xplot1,ci.Sn y la opresi6a; como reeultado de
l.a pueata a prueba de lut. dirc-.�cionas traidoras en esos combatos qua,con 
01 c.ierroc, .. ,iento de lo dictadura. plantearñn de nuevo la cuestión del po 
dcr, y de la forjn on \os miemoc d� una oreanizaci6n comunista capaz d; 
inco'!'porsr la.e le-::ci<>n"s clel p<>ríodo revolucionari" :.9Jl-'37 y del bal.1n 
�ele le. derrota, � Ja P!"t!p'l.rí'cióndcl orolotariado 

�
ara enla:¡:ar la dee

!
_g.i

cci6n dtJl .t::La.!!.9.\!J"'�El..2. . .9..2�1 l.i\ lucha por la demoti.ci n del Estado bur�f, 

y tcc'o ello deb:ÍF. curpo:-.ar on lus peores r.ondlcionos. La puesta a • 

pruLba do 1 ,,. ,, pt·ogrt.oas y .. ua or¡;ani Laci•,nes, '36lo posible plenamente en 
l&. acción dd 0'11t.sas, :i.l;o. u o�r -,r.trrpecida al máximo por la. atomizaci6n ,. 
dol prolotnri.i.:!o b.lj• a-,ura'tcu fa:;ci:i ta,:¡ y por ir die:r.ma continua de au 
vang,;i.rd�.a c,a.jf' lt"e gol,�c� '11' lt< r<.·;>resi6n, 

p,.,:r.-0 ln,• r ni,t'r'ét(l1 c<:i�os. <:,) un cnpi tal ismo d/.bil v a:I sle.do no podían= 
do•ar rlc o�-:-�e•�ar,e ¡,,. <-, ;_ •• J1ctao,•rn 1 er,,puj&.ndc � la clase obrera a or 

ge.�r ,:;u ,.,:.J1�"1,; � J1�1�• e: •r,p.,c.to de :sta comenza.-ía una desigual 
tr(l_yector:i.l'l di! c.rJ�ie .. rl.: ,1011 aper_to1a1 btn-ocr t1coa. 

e :>n lu r-·e.n ,mol,:;,'l d•·i l.9'íl y, ni!i clnrament:e, con las luchae obre-
r:u, y e.1tudianttlcs do l.')'i6-57 y 1,950, se ap,:ntaba un cambio en• 

la corrF,l�r1.6n dP f'11er:-n.� r,11.rci-..lcr.1ontc despo,¡ado de las heridas de la
r,-uerr.J. ci v::.1:-

Lll repreni6., obs tt".cul i.zt.ua R'l'avem .. nte la renovaci6n úe lo• cuadros .P!. 
ro no pod:ra dotorier la i,corporaci6n de la cl!lee obrera n combates que a 
expreoahan el enrronTa�ie�to olem�ntc.l con los bajos salarios, las condi 
ciones d<' trab�jo inl'rl'lhUt,10.nae, la represi6n, stc,, on :nayo'r medida qu;
la3 explosiones áo r&Ji�t�,cia dosouperadaa, (v,:r. manifestaciones con-
tra el h:i.mb�·e) o .!ti tmyor polit:i.zaci6n globo.l (grc.ndee huelffaS do Euzka
di en 1.947) propta� de lon o.ños iruoodiatoe de poetguerra. 

La3 p�imeras conv�catorias dd enlaces y jurados, con las que loa "sin 
dioato�• verticale� iniciaron su largo y fuetrado proceso de intentos d; 
ad�ptac16n "hnrizontul", era� el claro refleja del cambio de la correla
ci6n de :fuerzas en t:ostaci6n: ,;na preei6n da masas que pugnaba por tr&n!.
formo.:·ae cr1 f-1CCi6n ele c:asaa. 

Po:!' otrn parte, lR ��-• concebida como lugar de cont'ormaci6na
de "miuoriaa :lnaeequit>lea al desa 1.iento", de acuerdo con el patr6n de la
reacci6n c�t61:lca-t'a1angiata, ee ?erfilaba como otro pol.o de opoaici6n •
pormante a. ln diotad1,1ro. 

Lf\ derrota dol Eje habio. comenzudo a mellar loa instr1.1tmentoa t'alan-
g-ietaa de control sobr� la juventud. La progresiva apertura al exterior 
acentuaba entre los estudlnntee una triste conciencia de dit'erenciaoi6n
que, inmodio.ttUn�nto enfrentados al aparato falan�ista del SEU, conati1ak 
el punto de pRrt:lda do 11,ovilizaoion-,a tras objetivos democr,ticoe cenera 
l••• 

-

Loe es:fuorr.os del. 1.lin:l.ei.ro Ruiz Gimene� por inaut'lar "eepiritu libe
ral" en laa estructuras reo.ecionariau, para canalizur la rebeli6n eatu• 
diantil, :io hic:l.+1rou aino acelera:.•la, al tiempo que movilizaban a lo•- a¡ 
toa jera.rco.c, d€ll n111ovi111i&ato tt . 

L 011 prim�roa pr�stamoo imperialistas habían alimentado un eatir6n
. del cracimiento indui.trial. Pero este primer intento de "desarro

llo burocr�tico" precipit6 l� crisis de los mecanismos de la autarquía
que aún lo encuadraban. 

l..n tibia ruptura del aislamiento ponía al descubierto el atraao d•
lae estructuras econ6micas y la baja productividad mantenidos por el pro 
C;tteo;Loai•Do y �l rógimen de oxplotaci6n extensiva de la autarquía. Sua 
--c�aa eran pro.rundísin:as, tnnto on la e.e,ricul tura como en la ind6e
·t%\iJIL 't'■i1lifundiamo lndu:ootric.l; hipertrofia de sectores no competitivo■ a 
•eca1a internacional; vituaci6n de la minería y de la siderurgia, •n•
_loe que la posib:1..1.idad th, r�alizar una alta tasa de benet'icio• con inve¡:
Dionea redu�ida� hRbÍa fomentado w1os sistemas de producción arcaicoa,ca 
r-�-:terill'<>rin• oor la otornizaci6n y el retraso t�cnico, etc.). 

-
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Con un mercado fuertemente contraído por el r�gimen imperante en la a

trricultura y los bajos salarios, cualquier intento de crecimiento debía 
sustentarse en la provocaci6n do una carr�ra inílúcionista desde el Est� 
do, Pero la inílaci6n, si bien penniti6 intensificar la acumulaci6n -ope 
rando como una forma de ahorro forzoso de loe trabajadores- puso en ore= 
ve ospacio a todo el sistema al borde del colapso, en el preciso momento 
(1.957) en que el capitalismo ouropeo, en uaa rase acelerada de concen-
traci6n y contralizaci6n intcr·nacional de capitales, rundaba el �lercado= 
Comón, 

Por otra parte, la progresiva sustituci6n, desde 1,946, de loe mitos&
nacifascistas más estridentes por los de la democracia yanki, los discr� 
tos ca!llbios de decorado en la fachada del Hé ffi.•�en, a expensas de la Fa
lange y a favor de la derecha cristiana, resultaban del todo insuficien
tes para que la superestructura levantada en l,9J9 pudiese ajustarse mi
nima.mente a las exige�cias de la nueva situaci6n, 

La crisis pol!tiea de l,956-57 fué una neta oxpresi6n de las graves •
dificultades del gran capital, Frente a un proletariado que despertaba� 
c;on lentitud, los grupos dominantes eeguÍa'n ciando la espaldtt a las pro�'"' 
puestas de la e.morfa "oposici6n democrática", Pero el peso de la buro-
cracia falangista en la �estaci6n del Estado y en la orientaci6n de la e 
política econ6mica, en un contexto de concurrencia exacerbada en el mar
co de los monopolios europeos, empujaba al país hacia la catástrofe. En 
esta perspectiva, el renacimiento de las luchas obreras, pese a todas � 
las limitac�ones iniciales, debidas a su nucleamiento por el PCE y los = 
sindicalistas cristianos, principalemente, aueuraba las más grandes ex•� 
ploaionea sociales y políticas. 

De aquí la necesidad, para el gran capital, de acelerar una trayecto
ria de aumento de control directo sobre el Estado, a costa de un proceao 
de desplazamiento del resto de t·racciones que se movían en la escena po
lítica, ante todo de la burocracia falangista. Se imponía dar el paao • 
desde una fase de explotaci6n extensiva. a un aumento de la-¡roductividad 
del trabajo y de las inversiones de capital constante; desde el aisla--
miento relativo a la competencia en ol mercado mundial. Este paso, oon 
el que se inici6 el ascenso de la secta del OPUS, aureolada de "eficieo
ciaa tecnocráticas", no podía prescindir de laa andaderas fundamental••• 
de la dictadura, Gracias a las mismas, los trabajadores pagaron con el

Plan de Estabilizaci6n, el precio del relevo político y del cambio de • 
rwabo econ6mico exigido al capitalismo para seguir manteniendo su domina 
ci6n. Ciertos sectores de la pequei'la-burguesía. uno de los pilares t:un= 
damentalea del n,eimen, resultaron tambi,n víctimas de la operaci6n,Fren 
te a la l!lisma, la p olítica de "Heconciliaci6n Nacional" del PCE, ya pre: 
dominante en la vanguardia proletaria. no hizo eino acentuar la deeorieg 
t•ci6n y desarme de -loa trabajador••• 

L
a integraci6n econ6mica y política en la CEB era la perspectiva�• 
favorable para loe �rupos dominantes, Pero es claro que algunos • 

sectores burgueses, y tambi,n algunos sectores que se calificaban como • 
de "extrema izquierda", subestimaron la contradicci6n entre esa perspeo-
tiva,que proyectaban linealmente en el plano "puramente econ6mico", � 
loa interesee inmediatos socialies olíticos de los os dominantes 
Ya en este per odo, las contradicciones de clase eran demasiado agudas •
para permitir audaces "reformas neocapitalistas de estructura" o el des
mantelamiento en frio de la dictadura. 

Ciertamente. la acumulaci6n financiera amasada a lo largo del período 
de sobreexplotaci6n extenaiva de la autarquía, la penetraci6n del capi-
tal extranjero, el turismo y las remesas de mia de un mill6n de trabaja
dores emigrados. la oombinaci6n de nueva tecnología con el mantenimiento 
de estructuras arcaicas y fundamentale�ente 0 la explotaci6n intensiva de 
la clase obrera, permitieron un crecimiento rápido. 

Pero esta "prosperidad" -mar�inal respecto al capitalismo europeo- no 
podía enmascarar que, una vez más en su historia, el eran capital pref"e
ría arriesgarse a un suicidio lento antes que correr el peligro de un a
eesinato a corto plazo, Aflo trae ano fuá aplazada toda reestructuraci6n 
a fondo y a tiempo de loa sectores desfasados de la economía. 

Con ello, tras despegarse de la f'raseolo¡:Ía "imperial" de la autarqufa 
el capitalismo debía renunciar de hecho a la tan anhelada "inte�aoi6n • 
con pi' de igualdad", como perspectiva inmediata. Debía resignarse a la
espera de un relajamiento de las tensiones sociales y de la creaci6n .de 
bases econ6micas de mayor solidez competitiva, capacee de servir de eo,
porte a cierta "democratizaci6n", ha una insercci6n más completa en el• 
consorcio monopolista europeo, Espera que tambi,n se ha fuetrado. 

19. 

L aa grande5 transformaciones sociales del pasado período han cona&• 20.
grado 1� apoteosi� del pilla1e del capital fina.nciero1 cada vez map 

ligado al imperi.aliemo europeo y yanki. 

Surgido en la hist6ria como �l compa�ero plutocr,tico del latifundio1 
ha consolidado bajo la dictadura su superioridad sobre el mismo. Lama
yor parte de camarillas de terratenientes ya vinculados a la banca, ha • 
desarrollado un proceso de metamorr6sia burguesa, La parte menos inte--
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grada del lati.t'undio suf're un.'\ din6r..ica do do spl.azan.iontos, compensada "' 
por el mantenimiento del proteccionismo sobre ciertos cultivos. 

l.'na reducida cc,alicJ. 6n de grupos f'inanci eros, alzada en la cúspide de 
estructuras de propiedad extraordinariamoutes polarizadas, concentra en 
aue manos loa reaortes decisivos de la econon.:!a, a trav6s de monopolio•• 
y grandes cadenas de comerciul:l.zaci6n y su control sobre los campesinos• 
ricos. 

No se ·tre.ta en modo alguno de la oliP.arqu:!a cipaya de los países atra 
sados, emzcla de terratenientes sernifeuúales y bureueeía compradora. a� 
la que se enfrenta una b11rgueeía"nacional" ( si bien los roces de esta • 
con el imperialismo no le i1npiden ver en los ooreros e!. enemigo f'undamen 
tal). El capital financic�o ha brotado directamente del atraso somiooli 
nial. en simbioaie con el latifundio. Pero, entre su temprano eur-gimien 
te y la acometida rovol.ucionaria del proletariado, no ha quedado ocasi6n 
para el desarrollo de capitalistae "nacionales'' y "antioligárquieoe". El 
caso de la bure;uesía catalana antes· de la g-o.1<1rra muestra claramente esta 
imposibilidad. El cap:ltal. financiero so ha respaldado on las castas mils 
reaccionarias de la so�iedad contra el proletariado y las masas oprimi�
daa, utilizando al franquismo pa:ra impulsar la única industrial.l.zaci6n C!! 
pitalista posible en esta '5poca hist6rit:a, bajo el sip,no de lbs D1onopo-
lios asociados al imperialismo, hast;,. convertirse 61 mismo en im-;:,erialis 
mo de tercera categoría. Para ello ha debido crear, entre otras cosas,i 
la parte fundamental dn la burguesía media oxistonto hoy on día. 

Las transfoY'lllaciones realizRdas dob!an abrir contradicciones con el • 
asado semif'eudal las 1etrjficaciones del er!odo autár uico Primero 

f'u lo. necesidad de reducir a .. na porci n limit.'.lda -a co:Jta do la buro-
oracia falangista- u� sector eata�al que no podía consolidarse más que • 
en condiciones de autarquía y proteccionismo extremos. Más recientemen
te, ciertos "j6venes cac;1orror;" del patronato, han presionado a favor de 
el deemantelamiento de la indústria de base y extract.!.vn, de un ataque a 
f'ondo contra las estruqturas agrarias arcaicas, do üna política agresiva 
contra lae pequeñas empresas mar�inales. Seguimos sin hallarnos ante • 
loe intereses rle nin�n capitali5mn "nacional" ni "untioli,:.t,rquico". Se 
trata de propuestas de una parte del gr�n capital, que ve la única sali
da en acentuar la supereapecializaci6n de sectores muy precisos de.cara• 
a la competencia internacionAl. Dada la aceleraci6n tecnol6gica s6lo ·po 
drían ser sectores do vanguardia de la ind�stria manuf'acturera, ubicadas 
en regiones muy preparadas (y a costa del abandono del resto). Una o� 
taci6n m!s •prudontt>" ha prevalecido en lo f'undamental sobre estas pro-
puestas, que ya en la d,ce.da anterior amenazaban con precipitar un trana 
torno peligroso de lae relaciones entre los tra�ajadores y las clases d; 
D1inantes y en el seno do ástas. 

-

Reeul ta innegable una cierta renovaci6n do .la clientela bure;uesa y P!. 
gyef'io burzyeaa del e;ran capital. Junto con loa grandes to,·ratenientes • 
en reconverai6n, ·e1 peso de l.os campesinos ricoo no ha dejado de inore-
mentar••• l::n las ciudades ha aur�ido una delgada capa de medianas empre 
•••• •:t.o c,lvidar el desarrollo de una pequeí'ia ompreaa "auxiliar", subor::' 

diaada 4lt•d• ol principie a las grandes plantas. 

P·ero en conjunto, el fortalecimiento dol. capital í'inanciero y de los 
sectoree capit«lietas medi.anoe y pequeños apéndices del mismo, se ha rea 
lizado en el curso de un proceso más amplio do debilitamiento del blogue 
d• i'uerzas reacc:lonariRs 1 •;¡ue eu 1.919 apcyaron o l alzamiento militar-pu. 
cista. 

En primer lugar, ha impulsado un resquebrajamiento continuo de la ba
ee popular de masas de la "Cruzada" y del R&gimen (base del carlismo y •  
de la Falange entre los campesino& pobres y medios de Navarra y Castilla 
e.te.¡ m1cleos fascistiza.ntas do la pequen.a burguesía tradicional en el • 
centro) • .En segundo lugar, mientras la ¡,:ran propiedad agraria entraba • 
en una crisis de transformnci6n y las pequ<}nas economías campesinas en u 
na crisis de muerto, el eje cle las alianzas del capital financiero debía 
desplazarse hacia las ciudades • .r:llo oblignba a replantear aus relacio
nes con la pequefla burguesía i�duatr.ial y comercial en condiciones muy • 
distintas a las que permitieron la eumisi6n de esas capas en el inverna• 
dero de la autarquía. Al mismo tiempo, le confrontaba con un heterog,-
neo conglomerado de "nuevas clases medias", desarrollado notablemente • 
por el crecimiento industrial, de los servicios y de superestructura,que 
acentuaba el problema da le. fal.ta de cauces políticos ele ex¡,resi6n del = 
R'gimen. 

Y a deade mediados de la d&cada de loa so •. el combate proletario apa
recía como elemento motor directo de la a�dizaci6n de loe enf'renta 

•ientoe de los diversos sectores oprimidos por la dictadura del gran ca=
pital. A partir de l.962 esto se manifestará de f'orma contundente.

Formando parte de un impulso mundial de la lucha de clases. que inclu 
ye. el impacto d• la revcluci'6n cubana. y el despertar del proletariado •ii 
ropeo. con lae huelgas de 1.962 se abría a grandes sectores proletario•• 
el paeo de la presi6n de masas a 'las accione·s de masas •. Este salto cua
l ta.tivo en la lucha de clases introducía un cambio f1Jndamental en la co 
rrelaci n de fuerzas, Lejos de 'inaueyrar el capitulo del perf'eccionaDli-
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ento democrático bur.,u6s del capitalismo espattol lo iba a crispar cada = 
vez más en torna a una dictadura abocada a un lareo proceso de descompo
eici6n1 

Nuevas capas de combatientes proletarios se incorporaban a la lucha e 
mergiendo de una clase renovada cte piés a caheza por la emigraci6n. Por 
una arte estas eneraciones se hallahan desli actas de toda tradici6� 
política anterior en muchos casos, incluso anterior a la euerra civil • 
Con ello, el franquisr.o pro:fundizaba hasta el límite el corte introduci• 
do en la experiencia hist6rica del proletariado, constituyendo a grandee 
sectores de su vanr:uo.rdia en uno. autentica "pá r;ina 1an blanco".,, Pero.al 
mismo tiempo, un formi<.lalllo f'ortalf'cimionto nur.,�rico de la clase, rejuve 
nacida y mucho más concentrarla en rrandes plantas, rtestacaba n grandes •  
fran as de lucharlores libres de los trnui,,as de la dP.rrota de la eyerra = 
civil, cada vez m � combativos, cuyo ascenso coicidía con una remodela-
ci6n profunda del c,iactro de influencia de las _o!.f¡_anizaciones tradiciona-

' 

La incorporaci6n de masas �roscas a la acci6n y la maduraci6n de nue
vas franjas de vanr,-uardia proletaria dejaron de lado, ya en los inicios� 
de 1- década de los 60, al anarquismo y a la socialdemocracia del PSOE • 
El primero quedaha suniido en un marr:inami�nto casi tital, mientras el se 
gundo ha conservado desde entonces in!'luencia en unos pocos sectores de 
escasa movilidad en el empleo, 

En ú1timn instancia, es el propio proceso de concentraci6n monopolis
ta lo que he quebrantado la espina dorsal del anarcosindicalismo como co 
rriente !'undarnontal dol movimiento obrero que rué he.ata loe años JO. Siñ 
embargo, de ello no se deriva una oxplicaci6n inmediata de su pérdida de 
in!'luencia en la clase durante las primeras décadas del !'ranquismo. Se 
trta del justo precio que ha debido J>&Rar, Junto con el PSOE-UGT, por la 
larga lista de capitulaciones de que ambos son responsables, La sustitu 
ci6n de todo trabajo serio de orgauizaci6n de la clase por las esperan-:" 
zae depositadas en la iniciativa "anti-rranquiata" de las democracias im 
perialistas, La voluntad sectaria de encarrilar el ascenso proletario; 
por el estrecho canal de unon sindicatos "hist6ricos•, reducidos a pura■ 
siglas esqueléticas, El anticomunismo al que se había lanzado, junto • 
con eus cone,A.neres europeos, desde el comienzo de la F.Uerra fría, A to
do ello, la gran mayoría del ala "sidicalista" del anarquismo añadiría , 
ya a mediados de los años 60, un pacto con los,jerarcas fascista• contra 
las CC,00, 

La reducci6n a la clandestinidad de las organizaciones obreras, junto 
con el ooai.11nso de la c1•:l.si11 de la r«l.esia de la Cn.,zada, explican que • 
morosos trabajadores hubiesen tratado de servirse de diversos organiamoe 
dependiente• de la Acci6n Ca t6lica como centroe de reagrupaai•nt•· ·elemen 
tal. Encontraban en ello• algunos medio• material•• para impulsar una• 
cie�ta actividad "sindical�. Parte de la jerarquía eclesi,stica, preai� 
nada por la base, se apoyaba en tales organismos para eneayar un distan
ciamiento del n,�imen, en previsi6n do la crisis de '•te, No obstante • 
el caracter concurrente con la CNS que adquirían estas actividades, con• 
taban con el beneplacito del gran capital, que valoraba la utilidad de • 
eae"apoetolado", de la introducci6n de la política clerical para dividir 
a la clase y combatir la influencia de grupos como el PCE. 

Ae!, cuando el despertar del proletariado adquiere caracter mae�vo,.!.! 
sindi.caliemo cat6lico aparece como la segunda �ran corriente con in!'luen 
cia en el movimionto obrero. Se fortalecen y proliferan las agencias • 
"eindicales" vaticanas, Todas ellas tienen en com&n: 

a) Una visi6n humanística-ut6pica de la lucha de clases (que reducen
a un conflicto obrero-pat.rono), mientras desprecian la vertiente
política de toda lucha proletaria.

b) El caracter de todas estas direcciones, aspirantes a burocraciaaz
sindicales amarillas de recambio, en el momento en que al gran c�
pital le resulte imposible seguir apoyindoee en la burocracia veL
ticalista de la CNS,

c) El caracter de su base, proveniente en su mayoría de las organis�
cienes de Acci6n Cat6lica o estructuras afines·, y teñida con un •
fuerte anticomunismo. Por sindicalista y anticomunista, esa co-
rriente recurre a menudo a los aspectos más reaccionarios del a-
nárquisme, en un intento de falsi!'icarse un carnet de identidad •
en el movimiento obrero.

Pero eee mismo ascenso de las luchas obreras, dando lugar al surgi-
mien;to de CC,00., entrar1ar!a la primera crisis del socialcri.stianismo. • 
Una parte de ,ste se aferraba a las estrut,iras "sindicalistas clandeeti
naa•; dedicandose fundamentalmente y por encima de la intervenci6n, a la 
pro111oci6n de 1'uturos"éuac1roa sindicale:o�, quedaudo arrinconada al igual• 
que el viejo sindicalismo tradicional anarquista, socialista o naciona-
li■ta-cristiano. Otra parte, encarnada por r,-rupos como AST, cedía a las 
preaiones de sus militantes, siend.o cor,por,ente f'undamental de la estruc
turaci6n de las cc.oo., junto con �l PCE: el propio caracter del movim� 
to y la !'alta ria alternativas políticas de esta corriente, racilitaron • 
al PCE cubrir e instrutrn.,ntaliza·r todo su "trahajo de base''. La aerava
ci6n de la crisis del stalinismc y de la l�losia, facilitarlo el paso • 
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posterior de franjas importantes de militant s sindicalistas hacia gru-
pos como las organizaciones f'Hl,NTE -Y hoy DA DBHA nO,JA- o -forzarán un • 
proceso de "enrojecimiento" con colorete mao zante- en la m:isma AST ( hoy 
ORT), 

Si por primera vez en el �stado español, adquiría influencia importan 
te en el proletariado una corriente do nrigen socialcristiano, mucho m,s 
profundo.es el significado de que las capas mis amplias y combativas de 
la vanguardia obrera -y estudiantil- so orientasen hacia el PCJ,;, Esta • 
era la única organizaci6n obrera que, en ol período precedente, se había 
dedicado a una reconstr1.1cci6n do sus cuadros en el interior. La dictad� 
ra centraba contr.:. �l el r,rueso de su propaganda"antisubveriiiva", � 
ta orffanizaci6n se or:l.ent6 la parte principal de la van,ruardia, y nn por 

ue fuese ref'nrmista sino or considerarla comuniiit,a. Pero, al mismo -= 
tiempo, iiurg an oreanizaciones nuevas, cer,tJristas (FLP), o nacionalistas 
radicales (ETA), oxpresando la radicaliz�ci6n de sectores de la juventud 
intelectual, as! como el impa.cto·de la revol.uci6n cubana o vietnamita, y 
la aparici6n�-de Cermentos da crítica al l'CE. 

Sin embargo, el m&ximo exponente de esta fase decisiva de reconatruc
ci6n del proletariado, eu ruptura. total con las divisorias po�Íticae he
redadas de la eyerra civil, fu.§ la extensi6n de las CC,00 a los principa 
lea n&cleos fabriles del pa{s, respondiend� a P.xigencias de la lucha de• 
claees bajo el franguismo que no han deJado do agudizarse desde entonces. 

Los trotskyetas hernos analizado las razones objetivas de esta experillJI 
cia, 

Cada avance de las luchas, manif'estándose a trav,s de un proceso de • 
ruptura ds crecientes sectores obreros con la CNS, abre un Yacio a la • 
ve• que potencia la din&mica dirigida a cubrirlo mediante l�maei6n • 
m'• o menos embrionaria, de or6anismos independientes de la patronal y• 
la dictadura, unitarios y maeivofJ, QU'!' tiimden a calcar el lugar de tra
bajo sobre la basa de las asambleas. 

Ya desde la segunda mitad de los aftos �o, tenía lugar el surgimiento• 
de reagrupamientos representativos a eecala de empresa, que desaparecían 
con el fín de la acci6n que les había dado vida, Teniendo como ani-do
res principale• a los militantes de organizaciones clandestinas, se moe
traban capa�•• de abarcar a sectores m,s ainplios de luchadores, Las co
misiones obreras apar�eidas en las huelgas de Aaturias �n 1,962, signir! 
ea.ron la generalizav • 1 de esta experiencia de organizaci6n unitaria y a 
d�mocr,tica del movi�iento de masas, al margen de la CNS, adoptando Cor
-• diveraae de designaci6n -por elecci6n o de manera m4e inCormal- y •  
coordinaci6n• a partir de las asambleas de pozo, mina, etc, 

Pero eatoa organismo• s6lo podían desarrollar plenamente eu 'Yocaei6n
ea•iva al calor de una proCundiz�ci6n del desbordamiento del aparato bu
rocr4tico-repreaivo que contrib4',!an a impulear1 un desbordamiento Corzo
eamente transitorio mientras se mantenga en pi6 la dictadura, Por ello, 
la neceeidad de levantar Cormaa establee de direco16n del movimiento da 
maaae arrancado desde 1.962, impule6 a loa obreros m{a combativos a empe 
fiarse en la construcci6n, expanai6n y coordinaci6n de lae Comiaionee o-=
breraa como agrupamientos de tipo permanente de la vangllardia amplia de• 
l• el•••• aobre baaee·unitarias y democrlticae. 

Esta experiencia era una clara muestra del repudio de la CNS por loes 
trabajadorear de la orientaci&n de eatoe hacia la organizaci6n indep•n-
diente de claee, cimentada en la democracia obrera, 

Al miemo tiempo, expresaba el poderosn impulso unitario del proleta-
.riado, rubricando el certif'icado de quiebra de los "sindicatos clandeat� 
nos" socialdemocrata y anarquista, as! como de los embriones de ■indica
toe "paralelos" propiciados por un ala de la Iglesia. La ripida adapta-
ci6n a la originalidad de esta experiencia por parte del PCE -deaechando 
una "opoaici6n sindical obrera" que no había conaeguido ir m4e allá de • 

,n aimple ap,ndice del partido- y, organizaciones sindicalia.taa como la 
AST, fu, una de lae razones principales do su arraigo entre loe nuevos • 
sector•• de luchadores obreros, 

EstQAi organismos no han podido ni pueden eer suplidos por ninguno de loe 
�,� 11«:1.lÍticoe o proyectos "sindicales". Precisamente, conlltituyen una 
�" del.d�sbordamianto por el asconso proletario da to<Y.a y cada una 
IN�••: organicacionaa obreraa, reducidas a la clandestinidad por una di� 
�dura que impide la cristalizaci6n estable de instrumento■ pol!tico■ y 
organizativos d& maeae, y afectadas por una extraordinaria Cr�entaci6n. 

Al•ntado por las huelsas de 1.962 se había puesto en pi6 en la Uni-• 
versidad un potente movimiento estudiantil masivo a escala de todo., 

•l Estado. �de entonces será una de las cnmponentee esencialea de la r:
lucha de ma•ae contra la dictadura (como ya habían apuntado anteriormen••
te las movil�zaciones del 59).
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En la luch"- por la úeetrt1cci6n tlol Si::U y tras la misma, en lns años .. 
6]-65, el movimiento universiLario se extendió cn11 un neto caracter de• 
mnvimiento político do masas. Si t>l 1So·•0rte de este proceso de radicati
zaci6n era el au¡;e de lns l11chas ohroras, su clinár,iica política inmediata 
venía def'inida por su necn <sidAd de O>eonorse a todos ln,; intentos de en-• 
cuadramie11to .franquista, desf>rnhoc�udo r<1pidamente en el ent· rontan,iento::.:. 
con l<> dictarlura y en la cor1prensió11 de la nPr.r>sidad rle llevarlo arlelan
te al lado rle lA clase obrera. �esúe f'ines úo ln rl6catla se expresa tam-
bi6n en la incorporacj Ón pro(iresjvA rle fnr,,,as de comhate proletarias. 

Los actuales intentos corporativistas de poner en pi6 estructuras sin 
dicales estudiantiles, prelenden i�norar que ol movimiento universitarii 
de los años 60 no se ruso en marcha a partir de la consecusi6n del sindi 
cato democratico. Bl SEU fu6 derribado por un movimiento conf'ormado uni::' 
tariamente sobro ta base de asambleas libres y tras la exiF,encia central 
de libertades democraticas, Mnte todn las relativas a su autonomía orea• 
nizativa (exieencias r¡ue, tamiznrlas por las políticas stalinista y libe• 
ral dominantes en la vanr;uarclia, s<: exprc!:aron e11 la reivindicaci6n del• 
sindicato democrático en tanto que ohietivo), l,a puesta en pi� de un sin
dicato, en tanto r¡ue orcanizaci,�n, ru , precisamente, el comit>nzo de la 
ruina del movimiento. 

La constituci6n' del SUEU, como e,;tructura sinrlical de masas, oberleci6 
a la orientaci6n stalinista dotninante: a su CC>ncc-;,ci6n rie los estudian-
tes como capa hon,or:enea empeiíada en una lucha por la "ref'orma ctemocráti• 
ca úe la l'niver.�iclacl" r¡ue, en ln inmediato, d<!bÍ<1 insertar su t6,Pica rei 
vincl;icat.iva clen.tro de la polf.tica ele "1:econciliaci6n !,acional"� !,os SDEÜ, 
representativos de una tle las diversas "capa!é' democráticas" que se coor
dinaban con el proletariado en CC.UU., ernn repreuentadas por los rliri-
gentes stalinistas como un anticipo de la pronta lecalizacjón que abare� 
r!a a todas las orcanizaciones del wovimiento obrero y popular. 

Los SDEU pudieron capitalizar, a través de un corto período de movil� 
zaciones, la inercia de las F.randes luchas contra et S�U y el desconcier 
to momentaneo de la burr;uesía. Pero inmt>diatamente bloquearon al movi- = 
miento estudiantil, operando como una pesada máquina burocrática nl ser
vicio de un juef:o leP,alista y testimonial. En una se�nda rase, entrega
rían desarmada a la represi6n a una amplia vancuardia. 

D
urante los anos r.o, la expansi6n inflacioni�ta, el caracter modera
do de la ruptura con el proteccinni�mo y las limitaciones de las lu 

chas obreras, amorti,:uaron el filo de tas cnnt.rodiccinnps de la p1t9ueña; 
hure;uesía tradicional con la rlictnrlura. Estas contradicciones pudieron .. 
ser contenidas en el cuadro de una alianza on el terreno de la pol!ticaa 
econ6mica, cuya f'actura pagaban los trab�ja<lores: política <le couvenios, 
reconversiones, etc. �1 europeísmo pseudo-liberal con et que el n,gimen= 
intentaba un recambio irleol6Rico, hall6 ciPrto eco en el tecnocratismo y 
prof'esionalismo de sectores rle las nuevas capas medias; otros sectores= 
de las mismas se constituíatt en caldo de cultivo de todo tipo de ilusio
nes democr,ticas y "evolucionistas". 

Sin embarP.o, aún en este período debe destacarse el rai.terado f'racaso 
de la burocracia f'alanP,ista Pn rehacer su mermarla .baso social, atizando• 
la "revancha" de la per¡uefia y media bur�es:ía contra la política del•"' 
OPUS. Asimismo se ampliaba la re�istencia of'recida por parte de tas eta• 
ses medias de Catalunya y Buzkadi, aunque con alcance desi�al. 

Mientras en la pri�era las ilusionas rlemocr,ticae, alimAntadas por ta 
inf'luencia del PCE y la impotencia de otrl\s corrie11tes, permitían que al 
(l'Unas concesiones cultural r• ,s frenaran cua lr¡uier movi111ion to de mas ns se-= 
rio, en ísuzkar!i no stíto se r!esarrollabnn movilizaciones masivas, sino • 
que el l'NV fu� dc,sbnrrl1ulo por el activismo nacionalista y radical de ttA. 

23. 

P eso a las limitacjnnes subjetivas del urovirsientn de masas, a media- 24.
dos do los años 60 el batanee tlf' la dictadura no er,o muy halar,üefto. 

La d�cada se había iniciado antre prer;onos a bombo y platillo ele la "ti
herali:r.aci6n", ele la "apPrtura" mirando hacia �u ropa, la marcha hacia el 
Mercado Comdn. En definitivn, sectores dnl �ran capital consideraban la 
posibilidad de unn evoluci6n muy prulnnte y controlada hacia formas de •
"Estado fuerte" que 111odj fir.asen alr.o el estatuto de la dictadura. Sin e!!l 
barno, la "liberaliz"ct6n• so redujo al ensnyo de una operaci6n muy dea
coordina<la de cirur:ía e.!< té tica do l 1,&1'.imen, l·:n particular, l.a f'ormaliza• 
ci6n de ciert;o opini6n 1,11Íblic:, burr:uesa con ta Ley Fraga y un arrincona• 
mieutn mavor de ta hurocracia f'ala:�nista, ob,.táculo para la orientaci6n:a 
econ6niica· del Ol'l!S, 

La campaña bur�ueso. de los eonvenios y los enlaces y jurados, que tu
vo sus puntoG más Altos en las elecciottcs sindicales del 6J y 66, se pro 
ponía a�ilizar los mecanismos burocráticos de control y dÍvisi6n de la ; 
clase para afrontar la marea reivindicativa desatada desde el 62, e imp,2. 
ner sustanciales au19entos tle ta pr·otluctiviclacl. 
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1'1 c;ran capital, f'rcnte a las propuestas de ·1a opos�ci6n ''democrlÍtical' 
y do sectores d,� la Ir'.lesia en ,,.vnr do u110� siiidicatos "libres", con los
que "intesrar" y divtc.lir a la clnso, optaba por unos. nu�vos cambios de • 
f'ach;,da de la CNS. I11t,·nt6 f'lcxibilizar s11s eslabones "representativos"= 
para que enlaces y ,iura<los p\ld lcsfln jur·ar con inayor ef't cacia un papel = 
"n1ediador tt en. el "dii\lt'f;c," )" la "c"nciliai::.i�n lahnrnl". El relativo mar
gen de mani<'>bra rconór·d.co, ren11itiPt1(t(\ al: ... un;•:; mejoras salaci.a.les -estr!. 
chas sie1r.pre- faci1it6, en condicio11C•s e.le au«oluta hel{emonía ref'nr•nísta, 
el tira y af'loja de los enlaces y jurados, <"!1 el r1arco de la ne¡;ociaci6n 
colectiva. La.s direcciones stalinista v ,.inrlicallsta, a trav�s de su con 
trol sobro CC.t>O., colah"raron (;OH tod� ectusiasmo en todas y cada \lna; 
de las soluciones ele la dicLa,:li,r.i (extensi6n de la política de convenios, 
elecciones sindicales, etc •.• ). i·'nci1itaron as:! la dispersi.Sn de las �u
chas obreras, su vehiculizaci6n n trnv,s dp los cauces burocráticos de = 
control de los trabajadores y l;\ iritrotl11ccifn de nui:,vos sist<'mas "cient! 
fices" de ·explotaci6n intensiva, 

Sin emhar,o, queda ha en pi.6 el •:echo de q11e desde nha jo, las masas, = 
tras haber roto el bloqueo de salarios, inponínc c!iarian,ent<, la huele,a , 
destruían el sirn, forzaban la retirn<la del tribunal militar del coronel• 
fymar, y surr,!a una ,,r�anizaci6n unitaria drel movimiento obrero, Después 
de 1,962, el panorama político aparecía camhia¿o por el afianzamiento de 
una iniciativa en la lucha de clases q•e no era la rlel r:ran capital, sim 
la del proletariado, 

E
ste impulso trataba ne reco�erlo el PCE pnra presionar sobre la bu!:_ 
(;UCsÍa, Ya a raiz de ln!l ;.rnnrles movilizaciones del 56, que dieronm 

paso a la crisis política introductorja cto ln linea "europea" del OPUS , 
había levanta<lo la bandera de la "RArnncillaci6n Nac1onal". 

SiB"Uiendo las viejas teorias stalinistas, establecía la "cnntradiccio"n 
princjpal" entro la oligarquía terrat�nionte y financiera, por un lado,y 
el "pueblo" por otro ( p1·olAtcriatlo, "!.,,n·euesía nacional", tHiquAíia burgu� 
sía urbana, campesj nano medio y pr•hre, etc.). l�s ta cc,ntraclicci6n def'i-
n:!a el contenido "t..lemocrático" , "antife11dal" y ''antimonopolista" do la 
"eta¡,a" revolucionaria en curso, 1ue cleheríii recorrer un "!'rento der.1ocr! 
tico" encabezado por la clase obrera. Etapa previa y distinta a la soc,!l 
lista, a la que se lle1•::,r{a gradualmente dt>sde un poder conjunto de cla
ses (la "democracia política y social"). 

Concretando la estrar•cia de coexistencia nacífica rle la �urocracia = 
sovi�tica, el eje fundamental de la política de "Reconciliación l\'acionar 
era la af'irmaci6n <lel c:?.racter p::ic!f'ico, tantn de la li<1uidaci6n del f'an 
quismo como del tránsito hacia la "democracia antifeuds.l y antimonopolii 
ts.". Esta posibilidad se fundaba, segü.n la direcci6n del PCE, en facto
res internacionales (la expansi6n del "bloque socialista" y la gran irr& 
diaci6n del "modelo soviético", una vez "deeestalinizado",según asegura: 
ba cada día Carrillo a los bur�eses "dem6cratas") y en factores inter-
noa: la bancarrota de un Régimen que constituía un "obstáculo" inolueo = 
para un verdadero áesarrollo capitalista, y el proceso de "reconcialia•• 
ci6n·de las dos infanterias que se habían enf'rentado en la guerra civil� 
A partir de aquí, se auspiciaba la ruptura con la dictadura de amplios • 
eectores de capitalistas medianos, pequeños y grandes, incluso de partea 
constituyentes del aparato institucional -cuadros y jerarquías de la 1-
glesia y del Ej&rcito- y su paso al "campo democrático". 

Las tesis de "Reconciliaci6n Nacional" consagraban el ascenso de la � 
fracci6n de Santiago Carrillo, estableciendo una orientación que, mls a-
11, de las f6rmulas, en un primer momento empapadas de fraseología "revo 
lucionaria", afirmaba cada voz m,s crudamente la oferta dirigida al grañ 
capital de contener el movimiento de masas dentro del cuadro de una sal! 
da liberal a la crisis del franquismo. Present{ndose como alternativa a 
la antieua linea do guerrillas, la política de "Reconciliación Nacional" 
tenío. como ejes fundamentales la "linea de masas" y la "unidad"• Ahora• 
bi�n, eata lin�a de masas era el enfoque de las reivindicaciones parcia• 
les, del trabajo en la CNS y la utilizaci6n de medios lees.les dirigido a 
eliminar todas las experiencias del prole tariado por el camino de la lu• 
oha directa. No era s6lo la linea de errilla la ue uedaba descarta
da. sino cualquier planteamiento de acci n revolucionaria de masas con-
tra la dictadura, En cuanto a la unidad propugnada, no se rofer!a s6lo 
a la unidad· con los obreros cat6licos•y falangi&tas de "izquierda" para• 
él trabajo en la CNS, sino que, ante todo, se orientaba hacia la oposi-
ci6n "democrática", considerada "antifeudal y antimonopoliste", sin de•• 
cartar a los patronos "progresistas". 

El auge de luchas a partir del 62 puso de relieve algunas de las con• 
secuenciaa de esta política. La direcci6n del PCE arrincon6 r,pidamente 
l.a mayor. parte de las experiencias de las huelgas de Asturiaa para cen
trarse en el apoyo a la política de convenios de la dictadura. En mucho• 
casos, CC,00-. quedaron reducidas a una "tendencia democra{tica" del "Sin• 
dicato" vertical. 

Sin embargo, se seguía manteniendo la envoltura de l<•s slogans "revo
lucionarios". La perspectiva en que fueron educados miles de militante• 
hasta muy avanzados los años 60, era la de una liquidación de la dictadu• 
ra concebida com� el inicio de un proceso revolucionario global, como • 
breve preludio de un Ht�gimen que muchos militantes identif"icaron con la 
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dictadura del. proletariado (aunque la de:finici6n oficial de la "democra
cia política y social" f'uose la "reorganizién" del Estado burffU.SS "sobre
bases democráticas"). Rsto se completaba con la insistencia en los m�to 
dos de lucha generalizada y en el papel rnotor ad.iudicado a la clase obri: 
ra a trav�s de la Huelea General Política. Es decir, la introducci6n a
la "vía democrática y µacíf'ica hacia el socialismo" tuvo que hacerse ce
diendo de momenUo ante algunas exiF,encias ovidentes del combato contra � 
el franquismo, teniendo en c uenta unas determinadas relaciones entre el
movimiento de masas y un PCE reconstru!do en la ilegalidad. Mientras,se
avanzaba día a día en la prftctica de la orientación de fondo. 

El grupo dirigente del l'CB había sido tradicionalmente uno de los mis 
sutnisos. lacayos de la burocracia del Krenlin. Así lo demuestra su ali•• 
neamiento incondicional en la campaiia contra Tito, en el aplastamiento = 
de la insurrecci6n h&ngara. El giro del XX Conereso concordaba perfeot� 
'mente con las necesidades de su b�squcda de alianzas con los políticos • 
burgueses. • La "desestalinizaci6n" fué coreada entusiasticamente. i,�aci
litaba el convencer a los "dcm6cratas" de la sinceridad do las of'ertas ,. 
del PCB. Ahora bién, la caida de ,.;. Jruschcv einpez6 a empañar esta ima
gen. Y, pocos aftos m�s tarde, la toma de posici6n de la burocracia so-�
vi,tica respecto de la alternativa juancarlista iniciaba un curso de re
laciones del Kremlin con la burgue!lÍa _esp.:,.i"iola pasando por encima del ,. 
PCE. Estas don .fuentes de clon:ficto no harían sino an,pl iarse en lo SUC!, 
�-

L a recesi6n de 1.967 .ru, la puntilla de los discursos "liberalizan-
tes". El gran capital había tenido ya ocasi6n de hacer una explo� 

ci6nde posibilidadeR políticas y retir6 cualquier apuesta en favor de • 
sus portavoces más aperturistas, partidarios de formas de resistencia e-
1,sticas frente al movimiento de masas. Con el referendum y la Ley Org! 
nica del Estado sancionaba su opción en f'avor de una "evoluci6n en la = 
continuidad", dando paso a una monarquía que mantuviese todo lo e!!lencial 
de la dictadura franquista, La correlaci6n de .fuerzas de clase imponía• 
un omnpr•miso antre las distin·�as fracciones del l!é�imen. Confirmaba el 

papel del Ejército como "salvaeuarda" do lo permante y soporte principal 
del proceso de "institunalizaci6n". A la vez, se entreabrían tímidas • 
puertas a posibles formas partidistas del eran capital, concebidas como• 
fracciones dentro del mismo partido, el "Movimiento Nacional", al que se
debería desteilir y hacer",>luralista", siempre sobre la base de los "Prin 
cipios Fundamentales". 

-

Para allanar el camino de la "institucionalización" e imponer a las • 
masas el coste de la inevitable estabilizaci6n, que coronaba el empuj6na 
desarrollista con la depresión econ6mica, la dictadura debi6 intentar la 
destrucci6n de 16s anteriores esf'uerzos de organización de obreros y es
tudiantes co11 la m!Ís brutal represi6n. Los patronos "avanzados" se tra
gaban sus suspiros en f'avor de sindi,;:atos amarillos, capaces de f'acili-
tar una explotaci6n más"ll.bre" y evitar la carga política impuesta por • 
la pervivencia de la CNS, insistiendo ahora en ol desmantelamiento de • 
unas Comisiones Obreras cuyo reconocimionto habían insinuado en los año1t
antoriores alguno!! de ellos. 

La crisis econ6mica y la inmediata esca!ada represiva resaltaban la • 
inconsistencia de las ilusiones entretenidas por la direcci6n del PCE0 • 

En cambio, para ésta, !!le trataba de dar un nuevo paeo en la subordina
ci6n de la lucha de masas o la amptiaci6n de los aliados burgueses "anti 
franquistas". •Nuevos enfo�ues a problemas de hoy", aparecido en 1.967, 
tendía la mano a los "evolucionistas". "Aislar a tos ultras" sería la • 
consigna, que comportaba un redoblado esfuerzo por llevar a las masas a 
la CNS y una profundización de los métodos .�op,al.istas precisos ¡,ara que• 
las cc.oo, pudi<>snn "salir de las catacumba• de la clandestinidad", El 
movimiento obrero desarmado de este modo por la política del PCE para •� 
f'rertarso a la nueva situacinn, se precipit6 en 11na crisia profunda. El 
descenso notable de la� movilizaciones obreras afectaría a cierto· plazo• 
al movimiento estudiantil, Las consecuencias de esta criei·■, cuyo hecho 
central fué el desmantelamiento de ce.o,,., no pudieron hallar el suf'idal
te contrapeao en las tendencias embrionarias hacia una orientaci6n de i'ii 
cha de clases presentes en las huelp,as como la de Dandas y en el proceso 
de raclicalizacilín do alF,Unns 111ícleos de vanguardia obrera, culminante en
su ruptura con las rli recci o nos dol J•ci,; y FLl'-l'OC. �layor cnver�adura re
,ristró el proc�so de radicalización en ln 11nJveri,ir!acl, que arrebató al "' 

staliniflmo el control de ¡,:randes sectores de la van,:-uardia e,.tudiantil 0 

26. 

A penas *nici•do el relan-miento econ6mico en 1.969, el R6gi■en tuvo 27.
que imponer un Eetado de Excepción, tratando de •••curar la paoi�l• 

caci6n nece•ari'a para el desarrollo de su proo••o da "in•tituoionali■a-• 
oi6n•, pront-ente amenazado por las primeras movilizacione• obr•ra• de 
envergadura, La• lucha• estudiantiles y el recrudecimiento de la acita-
c16n aaoionaliata en �•kadi. 

Oon la 1nstauraci6n de un •gobierno monooolor• de la linea del OPUS • 
•• reiteraban la• promeea• .de eatabl41cer ■ediante laa •aaociacionea poli
tica•• el •contraste de parecer••• •nunciado por la Ley Orpnioa, a la •
ve■ que ae volv{a a hablar de •-pliar la ba•• representativa de la OHSI
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lteto Óltimo no iba m,a alla de oautott r.,toqusa a la vieja maquinaria• 
burocr,tica fasciata, ain ninguna ambici6n eeria. l..aa "asociacion•••••L 
trecbaaent• controladas, deberían flexibilizar laa relacione• entre �
der y gr�n capital, intentar·1a renovaci6n del personal político, o in-
clueo la recuperaci6n de párte de la opoaici6n "democr'tica", canalisan
do ae! el deapertar de laa clases media• urbana.a y evitando au polariza
ci6n en torno al proletariado. A la vez, esto permitía blanquear la ta
chada cara a Europa.· 

La inatauraci6n del "gobie�no monoc�lor", presentado como triunfo •o
bre loa "ul trae", ae había acompañ.ado por e 1 paso a la reserva de parte 
de loa gorilao del Ej,rcito y ol apartamiento de diversos ministro■ id•n 
titicadoa con laa posiciones de la resistencia de la burocracia talangi� 
ta. Con ello desaparecían de escena loa pereonajea mia deagaatadoa en • 
la• faena• euc�a• del periodo anterior (congelaci6n de salario•, repre-
ei6n, etc.). Pero esperar de ese gobierno un euatancial desmantelamien
to de la dictadura, era tanto como pedirle a un mico que corte la rama • 
de la que se sotiene. La pueeta a punto del proyecto continuiata de las 
monarquía de Juan Carlos, en el cuadro de la Ley Org,nica de 1.966, r••� 
mía lo• límites del "liberaltsmo" otici�l. ineeparubla de la utilizaoi6n 
a tondo de la CNS, la Brigada Político Social y loa tribunal•• eapecia--
1•• de repreai6n. 

ectiTae de la "inatituoionalizaci6n• exi !an -ntener• 
el ibrio d tuerzao aobre el ue ae hab a mantenido la d 
�ur 2 or arte de un obierno cu a inatalaci n hab a exi 
gido c••i tres aftos de recrudecimiento de l• repreai n aobre las lucha•• 
obreras o ularea Por arte de un obierno ue trao eer deacartada 
la• cli uea caoi uilee oarliatao loa monir uicoa de "Ya� on a al de 
nudo la prorund� reduoci n de la base pol tica de la dictadura, cuando • 
esta debía enfrentarse a una exaa eraci6n de toaao las contradice one • 
eeon micas y sociales. 

Si este equipo no aurgía como eruto de ningún proceso de "desarrollo• 
político", t-poco aparecía como roaultado de la maduraci6n de "reforma• 
eetruotu.ral• alguna, capaz de erradicar loo desequilibrios que habían • 
precipitado al I Plan de Desarrollo en lá devaluac16n y e1tabilizaci6n • 
de 1.967. Loa t,rminoa del Tratado Comercial Preferencial firmado con • 
la CEE en 1.970, reaum!an la neta inauCiciancia de la expa�ai6n de loe • 
aftoa 60 a la hora de mejorar el eacalaC6n del capitalismo eapaftol en la 
Jerarquía imperialista. 

5)La
• • 

Cfl.S.1S de la dictadura

28.
coaienzos de la década, cu�ndo la dictadura conCiabaA to un retrocoao duradero a lan acciones de masa, tuvo

ee oon un 'nuevo aaoenoo de la• luchas obrera• y populares, 
gran aueatra fueron l.ae movilizaciones contra los Consejo• 
Burgo•• 

haber iapu••"' 
que enfrenta!: 
cuya primera• 
de Guerra de 

Eate impulso ein precedentes de la lucha de clases bajo la dictadura• 
de Franco, •• integraba de lleno en el nuevo aecenso internacional arran 
cado an 1.968 con la oteneiva del Tat en Vietnam, el mayo tranc4a y la • 
priDlaTara checoslovaca, a lo• que siguieron en Europa el otro afto itali� 
no de 1.969 y el levantamiento de diciembre de 1.970 en Polonia. Recor
taba tuertemente el margen de maniobra del .rran capital, en unper!odo en 
que la exacerbaci6n de la crisis imperialieta aorprendía al capitaliamo• 
eapaftol embarrancado en todao las lacras y desequilibrios que ya habían• 
convertido al "■ilaero" de loa a�oe 60 en un prolongado aborto •argado • 
eobre la• espalda• de lo• trabajadoree, 

La receai6n de 1.966-67 atect6 ya a casi todo• loa paiee• de Europa • 
capitalista, entre ellos el nuestro. Deade eeta cri8is, la economía ca
pitaliata internacional ee ha visto cruzada por un torbellino de contli� 
toe monetario• y receeionoa cada vez úa agudos. Esta proceeo traduce • 
el agot-iento de. la-eficacia de loa expediente• que habían auetentado • 
el largo ciclo expansivo abierto en la postguerra. En la baee de tal a
got-ianto eeti el transtorno de la correlaci6n de fuerzas inataurado al 
fin del conflicto mundial. En el ,rea capitalista desarrollada• el auge 
da la• luchas obreae -que incluye un proceso de reconetrucci6n de prole• 
tariadoe aplaetadoe por el taaciamo, como el alemán, y la impoeibilidad• 
de contener por mucho tiempo el deapertar de la el••• obrera nort•-•r�
cana- inaugura un período que colocar, a la bu.rguee!a mundial en una •i• 
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tuaci6n crítica, sin precedentes de•de loa a�o• 20-JO. De•de comiensoe• 
de e•ta d,cada, la concurrencia internacional •• exacerba cada ves úa1 
una de aua manifestaciones ■is eepeotaculare• ha •ido la acelaraci6n da 
la p,rdida de hegemonía absoluta del imperialiemo yanl<i y, con·ello, la 
agravación de la crisis del dolar, arrastrando la del aiate- monetario• 
internacional. La precariedad de loa parchea introducido•·para aliviar• 
e•• cri•ia hace de ella, má• alli de la e•fera puramente monetaria, un• 
signo diáfano de la entrada de loe países imperialistas en un largo per! 
odo dominado por la tendencia al eeta�camiento, por el aUJDento de la• c! 
fra• de paro, por el asalto de crisis m,a frecuentes y agudas. 

Tras haber•• euatraido a duras penas a la generalizaci6n da la rec•-
ai6n que golpeó a diverso• países en 1.971-72, el capitalismo internaoi� 
nal se enfrenta hoy al espectro de otra crisis para 1.973, sino ya para• 
1.97�, con un riesgo incrementado de extenai6n al conjunto de la econo•
m!a imperialista, La competencia internacional •• acentúa aún -'•• Loe 
■onopolioa europeos, trae haber. ampliado eu consorcio para hacer frente•
al imperialismo yanki 1 cierran filas para descargar la bancarrota del •
"neocapitaliamo próspero" sobre loa trabajador•••

P or ello no es fortuito que la cuestión del Mercado Común PA>ropeo ••
situe en el centro de las preocupaciones del gran capital. Pero he 

aqu! que, cunado sua incert�dumbres __ hac!an m1h patentes, en ••• prec!, 
ao momento, cobrabab cierta audiencia entre algunos sectores de la van-
guardia poaiciones como las de la 'organización Bandera Roja, típica ex-
presión de la poaternaci6n propia de cierta■ capas de la intelectualidad 
pequeñoburgueaa ante un.a aalud que no tiene la gran burgueaía, La i■po� 
tancia de tal•• po■icion•• desborda loa límite• d• e■e gr:upo. En reali
dad, Bandera Roja no •• aino un exponente actual, ■in duda má■ aofiatic� 
do que loa anterior••• de posicione• de clase que vienen incidiendo por 
lo meno• desde comiensoa de loe añoe 60 ■obre sectores de militante■ en 
busca de alternativa• a la politice del PCE, preaionee que •• han heoho• 
preeent•• en ■ucesivaa envoltura■ política■ (Organizaciones FRENTE, ••c
CION COMUNISTA"• Claudiniata■, etc.). 

Eaaa po■icion•• •• alinean en una firme conviooi6n acerca de laa ili• 
mitada■ capacidad•• del "capitaliamo monopolista de Eatado". E■ta •• • 
la "nueva f•••" a la que ha llegado el capitalie■o •n nuestro■ d!a■, •r� 
••" que ae caracteriza por aua grandee recursos estabilizador•• de la •� 
oiedad, El capitalis■o español participa ya de dicha "f•••"• ■i bien • 
con laa contradiccion•• derivada• de r••i■tenciaa aocial•• y probl•-• • 
legado■ por el pasado,. Cuenta con la iniciativa de avance económico y •
de oonceei6n de libertad•• fal■eadae recortada• que l• permitirán llevar 
adelante la integraci6n de pleno derecho en la Europa de los monopolio■y 
aunque •• claro que laa r••i■tencia■ y proble■aa aludidos i■pondr,n re
t:ra■oe y dificultad••• Por otra parte, continuan afirmando e■ta■ po■i•• 
cion••• el "capitalia■o monopoliata de Eatado". europeo, que ya no •• -
■iate■a de■ocr,tico, no tendri inconveniente en reconocer a un tranquia
■o convenientemente "liberalizado" (con lo■ cambio• eeudodemocriticoa •
que pueden desarrollara• bajo Juan Carlos).

• F�;nte a esas poeicionea, uno de cuyo■ raa,:os •• hacer abatraoci6n de
la lucha de ola•••• tanto en nuestro pa!a como en lo■ d••'•• loa -rxi•• 
ta■debe■o■ recordar que ya hace mucho• años Lenin definió al _i■periali■-
■o, al capitalismo de lo■ monopolio• como "la reacci6n •n todo• loa frea
t•••• Deade hace m,a de cincu•nta añoa, el capitalismo hace gala de •••
definici6n, llevando hasta extremos inauditos su paraeitiamo, una de cu
yaa -nireatacione• e■ la hipertrofia monstruosa del Estado¡ rdforsando•
toda■ la■ forma• de opresión, atacando las libertad•• de■ocr,ticaa. D•&
de hace año■, laa neceaidade■ de la dominaci6n imperialiata •• hallan en
oontradioci6n cada d!a -'• aguda con las formaa políticas demoor,tioaa •
beredadaa del capitaliamo de co■petencia. Pero no baata con que ••a cog
tradioci6n •• agudice para que laa libertad•• democrática• •• ■atwien, •
Ea preciao, adede, un pequeño detalle: que el capitaliamo de loe ■onopo 
lio■ conaiga aniquilar en toda■ partea a la vanguardia obrera, destruir• 
laa organizaclonea de la Jnica clase gracias a cuya lucha no han deaapa
r•cido totalmente aquella• libertad••• 

E■ evidente que, ai pudiesen, loe truta europeos anorrar!an todo tipo 
de trúit•• ■eudomocr,tico■ a la dictadura franqui■ta. Loa diacurao■ de 
loa pol!ticoa aocialdem6crata■ europeos, según loe que el Eatado espa6ol 
no entrari en el Mercado Común Europeo mientra• peraietan laa actual•• • 
to.raaa pol!tioaa, no reflejan el democratismo de e■to■ agente■ de la bu� 
gues!a, como quiere hacer creer la •opo■ición liberal• de nuestro paí■ , 
Reflejan la pres16n eieMpre creciente del proletariado, que hoy •• lan
za a la lucha de m•••• en numeroao■ paisee de Europa, forzando a loa ■o
nopolioe a -ntener exigencia■ •democráticas" frente a la dictadura. Ea 
la mi■- preai6n que, en eao• pai•••• ha impedido hasta hoy a lo■ irran•� 
dea capitaliata■ pa■ar al ataque frontal contra las libertad•• que qu•�
dan. 

Recordemoe que eatas bur,;ueeiaa "de■ocráticaa• debieron to-r poatura 
crítica frente a loa Consejo■ de Ouerra de Bur�o• bajo la preai6n del • 
proletariado y la juventud movilizado• en una aeri• de paiae■• Ea por • 
••o que loe truta europeo• dicen al gran capital d• nuestro páí■1 "ipo•
ned rápidamente uno• cuanto• parchea "liberal••" que noa ayuden a no•o--
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troa a dar gato por liebret, Pero haced ••to, por lo menoa, Y hacedlo .. 
pronto, aán manteniendo aiempre lo esencial de eaa dictadura que no• coa 
Tiene a todo• que aiga en pié en el E•tado eapaftol•. Pero, al ■iamo U,. 
22• la a«udisaci6n de lae contradiccione• de el••• -entre el proletaria
do y la bur«uee!a internacional y entre las diversas fraccione• Y grupo• 
de '•ta- obliga a loa monopolios europeos a reforzar eu praaión sobre el 
capitali••o eepaftol, haciendo crujir au• desfaaada• estructura• y a«ra-
vando la• contradiccione• eociale• que han !uetrado lao farsa• liberali
santea. •No podemos hacer otra coea", dicen loo trute ouropeoa, 

Y la •marginación n de capitali•mo español respecto de la CEE no tie&e 
otra ba•• que la peculiar correlación de fuerzas de •1aee en la que el• 
g-ran capital debe ejercer au hegemonía sobre el conjunto de fuersae bur
gueeaa contra el proletariado y las maeae oprimidaa. Ya en la década•� 
terior, •l gran capital tuvo que dejar de lado toda reforma eatruoturalc 
profunda por temor a provocar prueba• de fuerza con el proletariado pu•.!. 
to ya en moTimiento y, a la vez, una dislo�ación del juego tradicional� 
de alianza• dentro de la miema oligarquía dirigente y una bruaca ruptura 
con la mediana y pequei\a burguesía urbanas. Hoy, el gran ca�ital sicua• 
ein otra alternativa que la de aferreree a la "continuidad" del almiran
te Carrero Blanco: y ncontinuar" mendigando concee:ionea y rebaja• f'rente 
a laa exigencias incrementada• de loa monopolios europeo•• 

Lae conaecuencias del despliegue de l�� contradiccionee da claee en• 
la óltima d6cada ae extienden a todoo loe planoa. Una primera coneeou•� 
ciaba sido el brutal conflicto entre el estir6n ctat.crecimiento indua-• 
trial y una africult;ura atraeada, relegada a ou propi•a auerte. La ruina 
y el ,xodo de loa jornaleros y el camp•sinado pobre, la prof'undización • 
de loa deaequilibrioe regionales, con la depauparaci6n y hundimiento de• 
sonas enterae, han tenido oo■o contrapartida el hacinamiento en torno a• 
lea ,rrandea centro• industriales, en condiéiones infrabwnanae, Pese a •
la• repetidas declaracionea acerca del �caracter prioritario" del aeotor 
airrícola, el motor funda■ental. de todo• loa ·cambioa •• ha cit;rado en e:...• 
abandon� del campo a la dinimica espontánea del mercado, El III •Plan.• 
de Deaarrollo" no se aparta de esa "vía pruaiana" como f'uent•· de la• ·• 
tranaforaaoion•• neceeariae para atender a laa exigencia• del proceao i� 
duatrial, Loe avance• en la concentraci6n agraria y mecanización que a• 
f'ectan ya a parte del latifundio, en la comercialización, etc., aeg11ir,n 
dependiendo de ca6ticaa y doloro•a• con■ocion••• en la• que •• inaertan• 
ale-unas toma de intervención estatal co■o teotor aeoundario. Siguen• 

1, or tanto la• baaee de la· rolen ción de la cri•i• de la a i-
avea re ercusionea sobre el con unto de la econo■ a. in-•. 

exportacion••• etc •• 
Haata f'inea de loa año• 60, una fuerte expanai6n de la industria truu 

f'oraadora y, aobre todo, de loa bi•n•• de consumo duradero•, ■ontada •o• 
br• la intlaoi6n y el endeudusiento creciente de laa -•aa, no a6lo con
traataba con el hundimiento de la agricultura, sino que •• producía en• 
un contesto en el que loa deeeguilibrioa ••ctorial•• han llegado a ••r • 
oo■o loa de 1.962, lo• de final•• de 1,967, loa que tienen lugar en lo•• 
4lti■o• ■e••• de 1,970 y mediado• dell,9721 agudizan el de•contento de• 
1•• c�•a• aediae aaalariadaa y de la pequeña burguea!a tradioional ••• Por 
ello, tan pronto •• reduce un tanto el defioit de la balanaa co■eroial,• 
la dictadura •• apreaura a relansar la expaneión intlacioniata 0 

Aa!, la a«raYaci6n de la criei• imperialiata y el.aacenao de la luoba 
da el•••• encuadran irremiaibl•■•nte el caracter cada Yes úa eapaa■Üi• 
oo de••• proceao. 

Loa ainiatroe f'ranquietae, en •u• giras pedigtieftaa, no han logrado -
belleoer la• pn-apectiTa• Ñs que ■ediocr•• que•• abren al capitalia■o; 
e.apaflol en loe mercado• internacional••• Hoy, •º eu b'1aqueda de ■are&-
doe, ••ta cenicienta del i■perialie■• •• dirige a Oriente Modio, loa Jt&!
•e• árabe• y de A.frica occidental, Latinoam4rica, la URSS y d••'• pa!ae,, 
del Eate, oon YugoelaYia y Polonia a la aabesa, hacia .China ••• Perp. ello
no puad_• co■penear •l que, trae la incorporaci6b a- la CE2 de pa{aea do •
la antigua Aaociaci6n Eu•opea de Libre Co■erwio, oon Gran ijretáfta a la•
cabesa, Y con la ooncluai6n de un acuerdo de sena de libro comercio oon•
loa reetant•• pa{aea ■iefllbr.o• de dicha aaociaci6n, el ·oapitali11ao ••P•
ftol •• resienta-'• prof'und-•nto do au aituaci6n, agra-n.da por lae pr��
teronciaa otorgada• por la CEE a loa antiguo• ■ie■bro• del iaperio tran
c'••

Apenae inetaurado, •l Gobierno de Carrero Blanco reoib{a un proyecto• 
de ■andato pre pueeto en Lwcemburgo por el Conaejo de Miniatroa de Aa1111• 
toa hteriorea de la CEE y una oleada de •conatarnaoi6n• r-orr{a laa ea 
reraa oricial•• y ••preaariai••• Tal propueata no bacía•'• que traduoi 
oir loa actual•• latigaaoa �• µna co■petencia internacional intoaíaiaa • 
deacarpndo•• eobre el capitaliemo ••paftol a través del plant•-i•nto de 
unoe ritmo• de el1minaei6n de barrera• arancelaria• completa■ente inao•• 
tonibl•• para la indúatria¡ ••ca••• concesionee para la agricultura ( e u 
inclueo proteccioniemo on laa pocae �ateria• donde el capitalia■o eapa-
ñol ea co■petitiYoa)¡ fuerte• con4tai•--ientoa aobre otraa ezportaoio-
nea • incluao un trato diacri■inatorio en relaci6n con otro• paieee ••di 
terr,nooa. 

De eata f'onea, el capitlalie■o eapaflol entra en la preaoute etapa •X• 
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puesto a recibir, de forma a,npliticada, los m4a duroa golpea de la agra
vaci6n de la eriais \mperialista. El verdadero hori�onte no es otro que 
el dea11norowuri•nt, tle la,.1 cxportac:!.on<)5, la di�rn:!nución de le.a inver41io
nea iuduatrialo;, Y c:le ·�a.3 co1opr·u.:.1 <le, tl?rr•anos, :..a �·oducc1 ón p:1ulatill& • 
de laa rentas del turiamo. y de la• remesas de emigrantea, el progreaivo• 
retorno d• éatoa ••• 

�n esta �ituaci6n, bur6crataa y cavern!colaa diYeraoa, deaeoao• de P
narae una clientela entre las capas r,equoi\oburgueeL.S 14¡{9 aa..azadaa, ae A 
preaura.n a t:raznar: "1 Que negocien ellos 1 �, afirw1an, pretendiendo i.gno-
rar que la mitad del comercio exterior se realiza con Europa eapitaliata 
y que ,ata absorlie caai el 601, de laa exportaciones, El grado de inaer
ci6n en la 6rbita imperialleta alcanzaóo ya y1 particularmente, loa la-• 
Eoa de interdo endencia te idos c�n Euro n hacen im enaavl• cual uier • 
vue ta hacia la autarqu a y el aialamiento. 

Y a partir de esta eonatataci6n todo el alauco de •paraonalidadea• de 
la •opoati:i6n del!locrática•, del •evoluciopiemo• y del •centrismo• alboro 
ta acerca da las "razonea puramen,te políticas" de la marginaci6n reapec= 
to de la CEE. Los comuniat�a �o aólo debemo� reealtar la miili�icaci6-
acerca del "buen espíritu democrático• deL imperialismo europeo que i.a•• 
Plican eeaa poaicionea. Lo común a todas ella••• silenciar euidadoaa-
■ante a laa maaaa que cual uier aso real del ea italiamo •• ftol bac
la incruataci6n en la CEE r intenaiíicar la concentra ■ d
n.izaci n industrial niz&.ci n de loa aer,rieioa .l. 
■ono oliata en el cui o con un ata ua a la clase obrera al
aalariadoa mediante el aro mnaivo v la reducci n dracaniana de sala 
y una e■beatida contra ampl ai■oa aector•• de la peguefla burgt,ea ••de• 
una profundidad y envergadura mucho mayor que en el paaado. Y todo ello
cuando •• en..f'renta a un aalto cualitativo en la lucha de elaaea, pr•�
do por toda la d,eada anterior. Eao •• lo que le ha impedido aiquiara;
aplicar•• •l barniz "liberalizan�•• con el que •• contentarían la• da■o
eraeiaa i■perialiatas -y laa burocracia• del Eate- para dar au plena ben 
dici6n a la dictadura.

-

Pero el •i■ple -nteni■iento de la política burguesa en la actual • 
cuerda �loja, exige ya un conjunto d� madidua que el proletariado y --
plio• aectorea oprimido• ae muestran cada día menoa diapueatoa a aopor•• 
tar y que, al mia■o tie■po, aiguen aiando incapacaa de mejorar cualitati 
vamente la •capacidad negociadora" fre�t• a ioa truta europeo•• Oblig-a
do a aeg-a.ir reafirmando au "vocaci6n europea" y o endoaar a loa trabaja
dor•• la factura de lo• golpaa de la CEE, el capitalismo eapaffol ve coao 
crece la resistencia de la• -•a• y ae agudiza la criaia de la dictadura 
a la que debe au dominaci6n. 

La de•canitaliskei6n de lo• sector•• d• baaa eonati.tuye una de laa b� 
renciaa de la autarquía. La combinaci6n de un elevado proteeoionia■o • 
oon la explotae16n de la mano de obra barata loa convirti6 en .fuente d•• 
acuaulaei6n r,pida, que el capital .financiero invertía en otro• aaotore• 
En •l Wtbral de loe 60 aparecían marcAdos por el retraso en la ■eea1rl.-
oi6n, un debilí•1�o rendimiento y escasa coNpetividad, agravado• por la• 
baja calidad de loa productoa. La• dificultad•• de au extracei6n y la • 
esiatenoia de cpacidadec de producoi,n exedentaria a oeoala aundial en• 
alcwao• de ello•. La política del gran ccpital no ha tendido a eli■inar 
••o• aector•• en bene.f'1wio de la indudtria traneformadora (con mayor•••
poaibilidadaa de sustentar una ftetividad exportadora), como preconi.aaban
algun•• grupos del patronato. Ha prca.f'orid� su "1·econvor11i6n" be.jo _aub
venci6n estatal y con ayuda del capital extranjero (ain. olvidar ayuclaa •
como la de la burocracia polaca). El resultado•• que mi.•ntraa la ain•
r{a perpetda su criaia bajo el manto do un.a"reconverei6n• ruino••• ■ant.1,
nida por coatoaaa aubvencionea a i■portae1on••• la aiderurgia ••t' aay 
lejo■ de preatar uua eontribuci6n satiaf'aotori11 a lae· ex.igancia• de la • 
de-nda interior. 

A lo largo de este •PflrÍodo. alguna• de la franjas ■,s arcaica• de la 
poquefla industria y comercio han sido barridas. Sin embar«o, en g•n•ral 
•l • gran oo4ano" de pequeños ••tableeimientoa ba aido -ntenido como cor
d6n de ••raridad .f'�ente a laa reiviAdicacicnea obrera■, graciae a au do•
ble prasi n, por la que resguarda un nivel !n.t"imo de e•lario• (vgr,el •A 
lario mínimo oficial •• calculado por el INE en .función do la media de• 
e■preaa• -y el 74% de loa eatableeimientos industrial•• ocupan meno• d• 
50 obrero■-), y percute inmediat-ente sobre loa precio• las má• irri•o• 
ria• alsaa aalariale• (o el aumento de laa cuotas de la aeguridad aocia� 

Peraiate, pu,s, la talla abaolutamente in8uficiente de la• em e■ 
una debil!aima taaa de eoncectraci n pea� que en loa ltiaoa afio• •• • 
registre una aceleraci6n de fuaiones, absoreionea, reccnverai6n de aecto 
re■,.etc., en el textil, 111et.,.l.urgia. petro uímica, naval, etc., sector•• 
atectadoa por proceaoa de aobreproducci6n a escala internaeior.al desde• 
hace aftoa), y un reducido nivel de integraci6n de la mayoría de laa pe-
queftaa empraaaa en la 6rbita de laa grandes plantas. Pero, aobre todo 1 
apenaa exiaten ti:nnae de primera fila que, en loa sectores reapectivoa , 
poaean tanto peso aapecítico para elevar de modo detenunante el ni.val • 
te-ol6gieo general y, meno• aún p.f•rentar la competencia en loa marcado• 
internacionaloa. 

1tn auma, P••e a una- tevorable c,.,yuntura mundial, P••• a contar con • 
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una de las mercanci,na mlÍI! col!l.peti tivac d<t!. ::ontinoni·, -un.a clRse obrera= 
•0111etida a in1Strutmentol'I do control y reprei,i6n ap.\astantes- , f)l ca.pit!,
liamo espaftc,l no ce>n$i¡,ui6 "n lr,s afloa !SO dl11minuir e·ui.tanc:\.alruente su "' 
retraso con loa paísaa indua�rial.u·.e.doc tic ia f:.'.,ropa capi !.ali11tn. A ri• 
nalea de �sa d0cada, la ccntribuci6n oe la �ndu�tri, al Producto N�cio-
nal Bruto nogu!a aiondo c:ábi l, como ,, l pot'!O ao la :1 ndustri& ttn ol m .ercn• 
do intornacion�l, pos� á loe avuncea rcgi&tradoB on la cap��idad export� 
dora;. da algunos eccl:ores. 

En 1.972-73 el capitaliaru, espall::l h� axp�riment..ldo Utl C!'6Cir:oJe:,to da 
el PN13 ya infnrior a loa r,roc(·dios da la 11nr.nr:lor dl.c&da. En el marco � 
del boo111 inflacion1& ta mundial abierto en .l. 972, 1-i.a regietrado cierto• !. 
vanees en laa exportacionee y un auperavit do la balanza de pago• que, • 
au ves, no puedon dejar de aitu.arao ctentro de lo& �je11 de referencia in
tern.acionalea. Y O3toa reeal tan, eeg-ú.n 1011 pro:,;,ios inforin.•s di,"experto, 
del capital fiuanciero, lns múltiples "estrangulamiento• eetructuralee"• 
�• convierten, de nuevo, la cueeti6n dol MCE en una "perapeotiva • y • 
un "borizont•"• La "improductividad do rrran parte del latifundio y la• 
lenta concentración de min.tfundios"; .ol "paro "�tacional, la casi ine:iti,!. 
tente explotaci6n planificada racional de loa cultivo• y la todavía ••e� 
aa mecani zaci6n del campo"• Da todo o!lo 1·eoul ta "urui. retabilidad míni-
111a da las explotacionoa, uno., tixedenl:eo ruinosos, unas importaoion1ta in
convenienta•" • Por lo que a la industria •e refiere, acusa ttla vejes de 
el pasque tñda•trial, la defectuosa y v1ciatla financ1aci6n, inveatip- • 
ci6n y tecnologír. y la proli.feraci6n y atom:l:zaci6n que la l,acen dificil• 
■enta co111peti tiva, En el terreno do 'l.e. co111orcia.li:tac16n, "perna.nec�n u
no• canalea de di�tribuci6n y c!rcuitoe ds comercializQci6n de producto•
de amplio con&'Ulllo, lento■, caro■ e inoficaces•. Y,en fin, la falta de •
1nverai6n en la inve■tir,aci6r., acentuada por ¡a a�tual •Ley de Educar.i6d
hace depender ::. la 1ndustria de licenciaio, patentes y royalties y aai■•
tencian t,onicaa extranjeras, dificultando �ún da la eompetiTidad.

La oon!:'rontaci6n permante con cancurrentea que producen a mlf.s bajo .. 
precio y mayor calidad e111puja r,pidament• �a balanza comercial hacia el 
d'ficit. Las rentas del turismo, la■ reme,one de 1011 trabajadoree emigra 
doa y laa 1mportacionoa de capitel extranjero oon recureoo vitales para; 
paliarlo. Cada impul•o expanaivo e3 inseparable de un curao inf'laeionia 
ta que la■ aatructurna del capitali■mo esp�ffol amplitican de forma ••t•l 
rica. La inflaci6n no tarda en doecargar ■u peao sobre el comercio exte 
rior (encar•oi■iento d• 1�5 costo• de las exportncionea, dopreciaci6n de 
la moneda, etc.), desequilibrando �a bolanzn comercial. Y cada agrava-
ci6n del deterioro do la coyuntura internacional reduce las fuerzaa exte 
rioree que contribuyen a rea.baorver esoa desequilibrios. La dictadura:
•• ve entone•• forzada a eatran�lar la expanai6o mediante una política•
deflac!oni•ta. Pero la• ••didaa do freno a la inflact6n y la receai6o •
en que deeembocan, acentúan las contradiccionea de ola•• y el rieggo de
eat&llido de lucha•. Y aquí es donde adquieren tedo au sieniricado la••
directricea del PCE aprobadaa en au VIII Con«r•ao.

La direcci6n dc,l PCE enuncia el p1·oblema1 "El. gran .:apital ind!g<n:ia • 
ae enouentrtt en una enc't"Uoijad&s ¿cómo continuar el d••arrollo h&oie:idoa 
rancho aparte, cultiT&ndo el aialanientiamoi n . 

Y �ara ayudar al gran capital a •continuar el deearrollo" (ea decir 9 
la aebreexpl.otaci6n y opre■i.60 A&J.TaJ•• de loa trabajadores)• la dir•c-• 
ci6n del PC& avanza aol{oita111ente una propueataa "la ••luoi6n mate con••
niente para el pa!e al probl•- de loa mercadea europeo• y de la coopera 
oi6n econ6aica con Europa no eat& en manoa de la dictadura �ranquiata ni'
de laa del centriamo, sino en la art•culaci6n de la alternatiTa democr,
tica on el Pacto para la Libertad que propugna el PCE1 un gobierno naoi2 
nal democrático �uerte, con un amplio reepaldo, ee urgentemente n�c•aa•• 
rio para trktar con al Mercüdo Comón �uropeo•. 

En tiempoa de la "Reconoili�ci6n Naoional", ta direcci6n del PCE ae � 
ripa en ca�poona de loa int�resee de la pequeña y media •�prnea, del ea 
�capitaliamo&mocrático", �rente a "la loaa de p:omo de loa latif'undioa• 
y grandea monopolio•"• Hoy, sin duda, Juzga eeta orientnoi6n demaaiado• 
revoluoionariR. Su• propuestas actuales elgnifican au decisi6o de eubo� 
dinar la� no,c�sidu1ee mi&.b elementales de la clase obreni industrial y a• 
grícola. de la& maaas noalBt•i�daa de lae ciudades do la uventud dal • 
campe8inado pobre ¡_do_&r.!.!.l<!.!..S sectorep de la peguafta burgue• a urbana • 
tradicional, a una ''aoluoi6n" q'lle eaqu"> de apuro■ al capital financiero• 
•tnd!gena" � al imperialiemo europeo en la difícil papeleta que tienen •
plam:eada en el Eetado espa�ol.

Pura y aimplement• viene a decirles: "conceded'algunaa libertad•• m

ni-a reconoce�o• que eer, un 111al trago para voaotroa, pero, a caabio,oa 
ayudaremoa con toda la 1'uera que nos dari la con!'ianaa delyroletu-iado y 
la• 111aaaa a que loe eobreexploteia, lee lancei■ al paro y al bloqueo de 
aalarioa. Frenando y desviando las luchaa, deagaatando la combatividad• 
de loa trabajadora•, procuraremos qua no falta el "amplio respaldo• al • 
•Gobierno fuerte" qua naceeitaia. Si no oa arriesgaia B eao, deber•i• • 
enfrentare• con coeaa peores�. 

La III Internacional de Lenin y Tro�aky afirmaba en 1.921, en au ter
oer Congreao: "Loe partido• comunistas no deben tomar en oonaideraci6n a 
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ni laa capacidad•• de exi� tencia y concurrencia de la industria calita
ligta1 ni la fucrzu de resi-etencia de E>Us 1'inanzaa1 eino la extensi D d• 
la 1deoria gufl el proletariado no puede ni. debe soportar". Este ■igue • 
siendo el punto de vista de la IV Internacional, nuaatro punt• de vista� 
el do loo intarepee del proletariado, do au tucha contra el capital hao• 
ta au total destrucci6n, el de la rovoluci6n obrera internacional. E•• 
el punto de vista que opone111O" a todos �quelloa que, como la.a direccio-• 
nea del PCE y BR, cada una a su modo, operan como agente■ de "laa capao� 
dadea de exiatencia y do concurrencia de la industria capitalista" o de 
"la f'uerza de reaietencia do aue f"inanze.e" en el seno del. proletc.riado. 

El oletariado no tiene nin n inter,a en combatir a loa mono olioa• 
n nombre da un ut ico •ca italiauio democr tico" ni en subordinarse a •  

loe monopolios ana11.lzando su euperioric!ad t cnica 11obre la peguefla emp� 
ea1 Del mi11100 modo1 sus alternativaa no eon ali'learee cou todo tipo de• 
reaccion.ari(\a oponiendo la autarquía cepitalista nl ttneocolonialiamo del 
Mercado Counhi•, ni ayudar al gran capital y a loe truts europeo• a expo
liarle a ,1 'a todnc !as masas ºEri��dae 1 en nombro del "pToblema de • 
loe mercadoe w de la �cueati n de la coon�raci6n econ6miea" Frente a 
todae esas aolucion<ts burc:;u(\sas nl roletarü,do tiól o tiene,•inter e en • 
lt lucha contra. w la mist.>ri4 que no puede nl dc•t•e eonortar" 1 • lo tiene• 
interie en utilizar"' su f"avor todas la" contradicciones en que ae ve •R 
vuelto el gran capital en .. ata etc.pu d� ¡¡grav&c16n de las contradiccio-• 
nea del imp�rialiemo, para !'ortalflcerse y ar;lutjna.r. en torno suyo a loa• 
diversos eectoree o rimidos retomando sus reivindicaciones ro eeiva■ 

baci,ndolee ue frente al oder do loa monopolios, la unica v a  
de ealva i n  asa orla inetauraci t da la He iblica socialista Pero• 
esta v a  no podr limitnrs� al territorio del Estado e11pañol1 deber ••• 
lazarse con el combate de lan 1na11ae de todo t.l continente europeo, la•• 
sometidas al poder de loa �onopolios y las sojuzgadas por l�s caataa bu
rocriltica11 del E1tte1 firma pilar del "orden" europeo, en la lucha por • 
loe Eetedos Unidos Socialistas ce Europa. 

Ala intlaci6n, a un ej,rcito indutrial de reserva siempre importan- 30.
te praaionando eobre loe aalarios, a loe horarios agotadora• que,• 

junto con la plaga de accidentes de trabajo, eon de loe mis elevado• d• 
Europa, ee eWDa una depauperación intensa de loe servicio• social••• La 
eueati6n de la vivienda aocial, ag-ravada en el mareo de la eapeculaci6-
hinchada por el turismo. La cuoeti6n �• la seguridad eocial, tranatoraa-
dá en fuente de acumulaci6n monopolista a trav,a de la eanalizaci6n d• • 
la• cuotas per el INP. La cueeti6n do la aeiatencia sanitaria, que ocupa 
üno de los último• lugar•• del mundo y quo incluso os desmantelada en a! 
guno de su• servicio■• La eneei\anza, cuya "reforma! aigue exlluyendo a 
crandea cantidadee de hijos de trabajadores, no e6lo de loa nivel•• ■ap� 
rioree, aino incluso de toda inatrucci6n. 

Pera emprender todoa e11toa ataque• exige de la dictadura un eef'U•rso• 
por detener la degradación constante de la correlaci6n de tuerza• con •1 
proletariado, A la vez qua recurre permanentemente a aue inatrWllento• d• 
diviai6n y control de lae luchas, crecientementa deabordadoa, tiene que 
intensificar la eecalada represiva • 

. El proletariado ha reaccionado con una Bl\Cuei6n de combate• de gran • 
envergadura., como loe deearroll&doa en torno a SEAT, Asturiaa e Irunenaea, 
en 1.971, en torno a �ichol!n, Baaán y Citroen, en 1.972, en torno a C•n 
tral T,rmica y Motor Ib,rica, en 1,97). 

-

Una earifl de rasgos :lnoguivocoa dietinguen cu11.U ta ti va.mente l& f'aee • 
de luche.a proletaria• :Iniciada• en 11970 de la guo abri�ron las hueln•• 
del 62. La extenei6'!. not•hle de la" accione• a localidad•• ein grand••• 
tradicionee de lucha y a eectores r.uevoe del proletariado. El incre■ento 
de la r!dicalitaci6n que comporta el kugo de loe rn,todoe de lucha dir•c-

ll trente a la patronal, la CNS y la dictadura, en el que j�egan un pa-
pel fundamental diveraae for111as e■brionariaa do organizac:16n democr,�iCf 
de laa -eaa en lucha, aai como un ref'uerzo de loa reflejo• de reeiatfD• 
s.!.!_ al aparato represivo. A. oa'balle do esas doe caracteríeticaa, prepara 
da y f'acilitada por ellae, incre■ent,ndolae a su vea, •• abra paao 1• • 
tendencia a la generalizaci6n de las luchas. 

Bn la baee de estos proceeoa ee halla el �rte de la capacidad df 
maniobra econ6mica d• loe capitalistas y eus conatantea ataque• a lae • 
condiciones de Tida y trabajo de la claae obrera1 la acentuada eroai6g • 
de o caucee de control diviai6n de la CNS, a la vez que la incapaci• 
dad para f'lexibilizar la legielaci n laboral del R6gimen1 el aW1ento df

la repreei6n da una dictadura puesta a la defensiva que, lejos de a.aie
drantar a las maaaa, acelera la ruptura de loe prejuicio• legalietaa y• 
pacitiltaa. 

El aumento d•l costa da la vida, la aobre•xplotaci6n da loe ■alarioa• 
y ritmoB, las ■alae condicione• de eeguridad, la eventualidad, empujan a 
creciente• maaae obrera• a la lucha �or encima de todos loa obat,culoa • 
divieorae. En algunos caaoa, •• la criaie de una rama la que acentúa ••
ta exigencia. A.a{, la minería, cuya aguda criaie la bacía ya exploeiTa • 
en al período anterior, •• ha mantenido en pi' da guerra, a la Tez que• 
la crieia de la conetrucci6n, aector hipertrofiado en loa años 60 eobr•• 
la baee de la eepeculaci6n, constituye el punto de partida da grand•• •2 
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vilizacionea (huelgas �eneral•• de la construcci6n de Madrid, Central • 
Tlniica, .•. ), Pero ■,a a11, de asas crisis eectorialea, al movimiento • 
reivindicativo alcanza a las •'• div�rsas ramas y sigue teniendo au pWl
ta de lanza en el de la metalurgia, tanto por la radicalidad eo■o por la 
envergadura y multiplicaci6n de las acciones. En particular, hay un cla
ro deeplasamiento de lae lucha• a los centros fundamentalea del aectorr• 
la indlietria automovilística y la de conatrucci6n naval, Y en cuanto al 
aapecto geogr,fico, si loa viejos centros de Barcelona, Viacaya, Gipús-
coa y Aeturiae, han seguido constituyendo con frecuencia las �vanzadaa • 
del pro-letariado, Junto a ella• se han situado sectores con tradici6n • 
mucho menor, como Galicia o Navarra, Mientras, ae produce daeigualJlanta, 
una progresiva recompoaici6n d'el movimiento obrero en centro• fund-•nt,1. 
lea como Madrid o Sevilla, aa{ como en menor medida, en poblacionee como 
Valencia o Zaragoza. 

La oleada de dimisiones de enlaces y jurado• de 1,968-69, laa múlti-
plea proteataa contra el anuncio de la Lay Sindical, en 1,969-70, expre
aaban ya el profundo deterioro del aparato de la CNS, mientras ae multi
plicaban a lo largo y ancho del pa{a lucha• radicales de empreaa, daabo!: 
dando loa cauce• verticaliataa, El alto porcentaje del boicot a la• el•� 
cionea aindicalea de 1,971 marcaba un hito de este proceao, por el que • 
afloraban procesos moleculares desarrollados en la conciencia de amplio• 
aactorea proletarioa, conrorme le experiencia de�vanece mucha• de las • 
ilu11ionea incubadas en la d,cada de 1011 60 y que celoaa111ente tratan de • 
mantener atalinistaa y aindicaliataa, �n •�ecto, no se trata en modo al
,runo del capricho de nucleoe minoritarios de luchadores, ni de reaccio-
ne■ temperamental•• intempestiva■ de laa maaaa en algunas zona■, Por el 
contrario, mientras el grueao de loa grupoa ultraizquierdi11taa o cantri� 
taa qae hab{an recogido eata experiencia de lucha directa 4n 1,969-71 • 
f'raatraban aua intentoa de abrir una alternativa global de independencia 
de clase; 111ientraa el PCE aprovechaba el momento para delligi,ar al • aano• 
pero "errado" inatinto de clase de las maaaa que boicotearon laa elecci2 
nea aindicalaa ignorando aus consignaa, los obreros no podían dejar de • 
dar reapueata a la política explotadora del capital y al recrudeci■ianto 
de loa m,todos de resistencia de la dictadura. 

El mecanismo de la CNS ha seguido imponiendo la diviei6n y el f'reno • 
de la■ acciones con f'recuencia, contando con la colaboración da lae co-
rrientaa oportunista• para supeditar la• luchas a la• geaticulacionea de 
co■iaionea �deliberadoraa" de la patronal y la CNS. Para bloquear el ca• 
■ino a accione• de conjunto de loe obrero• de un ramo o aona. Da aata •
f'or■a, laa empresas pequaftaa quedaban aislada■ y eran Cacil preaa da la
repreai6n patronal y policia•a.

Sin embargo, una y otra Tez el proletariado ha arrancado victoria• P!F 
cialea, Cada una de ellas aigniricaba un eati■ulo para el iNpulao de nu� 
Ya• m0Tilizacione11, Ni laa conceaionea arrancadaa, ni loa golpea raprea1 
voa han conaer,uido frenar de modo duradero la combatividad del prol•ta-
riado, En cambio, ,ate ha desbordado una y otra vez loa cauce• da la CJfS, 
■oatrando una deaconfianza creciente hacia las ªdeliberadoraa• y el •s1a
dicato•. Con ello ae acentua la deeautorizaci6n de 1•a enlace• y 1uradop.
temida como la peste por la dictadura, Mientra• an oc·aaiones loa obrero•
•• haa moatrado imper■aablae a toda• la11 praaione• para volTer a aceptar
a lo• enlace• y Juradoa, incl.u110 cuando ataliniataa y otro• han con••Pi
do mantener o reintroducir el marco de la CNS, la co■batiTidad proleta-•
ria a dura• penaa ha podido aer contenida, arrinconando an g-ran medida •
loa planee de una burgueaia con aaoaao -r«an de aaniobra, Da ah{ la 1111J,.
tiplicaci6n de loa convenio• deTUeltoa y loe laudoa, al ritmo da deapo•s
aionea y di■iaionaa de loa anlacae y Juradoa, mucho •'• r,pido que tra••
la■ antP.rioree elecciones del 66, y el deaarrollo de gran cantidad de l�
chas paaando por encima de loa convenio• Cirmadoa,

La otra cara de aeta deebordamiento deaigual de la CNS, de aeta� 
de laa f'oraaa de combate directo, •• la impoeici6n de l•• aaambl•a• obN 
tª•• Eeta ha aido un hecho «eneralizado a enormes aectoraa, aentande la• 
ba•e• de una din,mica dt ind•pendencia de el••• opuaeta a la aubord1aa-
ei6n a la CNS, Por una parte, las asambleas a11umen la reaponaabilidad de 
la adopci6n de platarormaa y de loa m,todoa de lucha directa da laa mi•• 
■ae, Eato entrafta una v{a da negociaoi6n cuya oxpreai6n da acabada ••
la• Comisione• elagfdaa por la aeamblea con 111&ndato imperativo para tragp
mitir laa reivindicaciones de loa obreroa y laa reepuea•a• de la patro-
nal Y otra11 instancias, La asamblea •• la que adopta y aprueba toda• laa
daci11ionea, Por otra parta, laa aaaebleas tienden a toaar en aua -n•• •
la d1racei6n da la lucha en t�doa au11 aepectoa, •xigiendo el control de
loa organiemoe de vanguardia tipo CC,oo. que inician el iapulao del e-
bate • incluao elevando esta exigencia a un nivel euperior1 la tonaaci6n
da Comit,a elegidos y revocables para dirigir y coordinar loa combat••••
la ■la elevada axpreei6n de la organizaci6n democritlca X unitaria d• •
lap ■aaaa en lucha.

En loa afloa 60, y junto a laa acciones de preai6n •obra la CNS ••i■•• 
ple prolon�aci6n de la linea legalista en las empreaa•-• el PCE ae lan•A 
ba al montaje de Jornadaa ªdemocr,ticaa• con una preparaci6n daaproYiata 
de cualquier arraigo directo en la lucha de laa r,bricaa, Frente a aata• 
linea 11e alzaban las argumentaciones de loa aindicaliata11 (•no bay ccndi, 
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cion•••• •desarrollaremos ant•• la organización en la baae•). cuya ho•t! 
lidad hacia las propuestas de centralizaci6n da las lucha•• principaleen 
t• en el plano de la call•• no era menos funesta qua la forma de diluir 
eaas exigencias por parte del PCE. Sin embargo, cuando con el cambio de 
coyuntura las grandes jornadas del partido staliniata empesaron a dea•■-
bocar en grandes desaatTes, loa argumentos de los sindicalistas adquirie 
ron cierto cr6dito entre una esca�entada vanguardia. No poca■ de sua ; 
puntos fueron recogidos, sin crítica al«una, por los nacientes g-rupoa • 
cantriatas de izquierda y ultraizquierdistas. Opuestos por principio a• 
la convocatoria de manifestaciones centrales, se embarcaron .uy pronl• • 
en la carrera de los comandos y otras ac�iones minoritaria• •da la v�;
«uardia•. 

Pero en el actual período, el combate de maaas en la calle y loa en-• 
frentamientos con los cuerpee represivo■ aparecen en la prolongaci&n d• 
las luchas reivindicativa• tan pronto estas adquieren cierta envergadura, 
La ro ia·ex eriencia del movimiento de masa• va rom iendo loa co ar 
■entos estancos impuestos por las direcciones en al par odo anterior& • 
por un lado, la lucha reivindicativa encerrada en loa muro• de laa r,br1
caa {y en loa cauces franquistas) y, por otro. la lucha en la calle redJl 
cida a pac{fia••�convocatoriaa �iudadanas" del stalinismo• o a loa auce
dineoa izquierdi•t•• {comandoe), Continuando la din,mica del interior de 
las factoriaa (culebras, manifestaciones internae,, •• ) eurgen en alguna• 
accione• de e■preeas -y centros de estudio- nuevas forma• de lucha diri� 
gidas a su extensi6n (pi•u•t•s de extensi6n, manifeatacionea de una ••-
presa a otraa ... ) que adquieren creciente influencia y alcance en la• •5 
ceaivaa luchas generalizadas. Reviste especial importancia la organiaa-
ci6n de loa obreroa en huelga de una zona mediante aaa■bleas conjuntas• 
de dtversaa empreaae, que pueden conatituir, apoyada• en una tenaz orga!!'
aaci n de la autodefenea, puentee consistente• entre laa luchae de eaprs 
aa y la• acciones centrales de masa. 

Contra toda ••a experiencia, el PCE acentúa el enfoque "ciudadano• de 
la• -nifestacionea y jornadas, responsable fundamental de la decadencia 
de laa -nifeatacion•• central••• Ee mis, ante la combatividad de las ■a 
•••• que teme le deaborde, ■obre todo en momentos de lucha�genera1iaada0 

no faltan caeoe en que •• d' la mano cínicamente con ultraiaquierdi•t••• 
para co■batir cualquier forma de lucha maeiva en la calle. Ant•• que P•E
•itir incluso que las ■a••• transformen eus convocatoria• ftciudadanaa• • 
en P••o• hacia la Huelga General, prefiere •recuperar• las viejas teaia• 
eindicaliatae acerca de una confluencia eepontanea de diveraaa ■ovili-
cionea, condicionada puramente a una profundizaci6n del trabajo militan• 
te en loa diveraos eectoree, etc. Es lo que hizo, con -yor deacaro r.e
otras vec••• en laa lucha■ de eolidaridad con Central T,rmica del Bea e. 

Mientras lo• ultraizquierdiataa en cri•i• intentan aferrara• a loa • 
nuevos datoa del período, que nunca habían previato, para salva111ardar • 
aua vieja& argumentacionea declarando •superada• la convocatoria central 
co■o forma de lucha. As!, •• colocan a remolque de loa paaoa que las -
••• dan eapontaneamente y, junto con el PCE. no s6lo abandonan •1 ••'9•E 
19 eapec!fico de la vanguardia que reeulta deciaivo en el curao de lu- • 
cha• generalizada•, sino que trabajan poaitivamente en contra de u-na t•E 
■a de lucha que pivota fundamentalmente en aquella■•

En la medida en que lo• recurso• de la patronal y la dictadura •• re• 
ducen r,pidamente a la reprssi6n, el proletariado se ve forzado a defaa
der aua ■ovilizacione• y dirigente• en la linea de la aoci6n directa 0 PS 
niendo en primer plano reivindicacionee antirrepreaivaa y paaando a la• 
r•siatenci• de maeae frente a loa cuerpo• repreeivoa por el ca■ino de I5 
■•na•a, SEAT, Michelín, Ferrol, Central T,raiica ••• E• el terreno aboaado
para la organización de ta autodefensa, a la que ae ai«u•n negando coa•
obatinaci6n redoblada stalinietaa y la ■ayor parte de otra• corriente•,

El.eafuerzo realizado por la introducci6n y populariaaci6n de todo•& 
te conjunto de foraias de lucha y organizaci6n constituya una de la.• ª"E 
tacionea fundamental•• realizadas por lo• trotakyatas en lo• co■batea de 
••toe aí\oa,

Lae actual•• condiciones de agravaci6n de ta cri•i• del capitali••• y 
del franqui••o• ponen en pri■er plano lae exigencia• de la lucha de ola ..
contra el•••• 

Sector•• cada vez m,e amplio• del proletariado sientea la neceeidad • 
de co■batir como un todo• uipliando el radio de laa accione• y pugnande• 
por unificarla• por encima de laa diviaionee local••• •ectorial••• cal•� 
gorial••• f�•nte a la compartimentaci6n impuesta por loa aparate• buro•
crllticoa de la dictadura y contra la repreei6n. Este •• el eentido_ de la 
ext-ordi-naria propagaci6n de reivindicaciones econó111icaa unificadora • 
(como la de aumentos iguales para todoa y plataforma• unitaria•, aa os 
■o de la• consi as enfrentada• a la re reei6n atronal eatata (read
aiai6n de loa despedidos, fuera la polic a de las f brica•• libertad pa
ra lea detenidos), íntimamente ligada• a la lucha reivindicativa. En toE
no a ella• se extiende■ las luchas de eolidaridad• abarcando a ••ctor•••
■'• &plioe del proletariado y enlazando a la ves con otraa capa■• Á p&•
aar de la negativa a organizar y preparar lucha• de conjunto por parte • 
de l•• direccione• oportunistas, a pesar del e•�eño por ••parar laa lucia. 
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reiTindioativaa aisladas d• las "jornadas demoor,ticas", la vía del oo■• 
bate generali�ado aparece, cada ve• m,s, como el único --.��- •ficas pa
ra la imposici6n de las reivindicaciones, para enftentarse a las agre•i� 
nea del capital y la dictadura. 

Consecuencia de todo ello ha sido l.a cont'ormaci6n de üna amplísima • 
vanguardia obrera, y el surgimiento y reforzamiento P.ºr la base de loa • 
organi■moa mls a�ecuadoa para vehiculizar ese impulao, la• Comisione■ o

breras de empresa y organiaruoa parecidoa. Sin embargo, la fragmentaci6ns 
y grupu■cularizaci6n impuesta• por la política atalinista han tenido OO• 
■o consecuencia que••. reforzamiento fuese muv por debajo de laa poaibi
lidad•• acumuladas por el aecenao arrancado deede el 70. A ni,rel de loa
organismos de coordinaci6n, el retra■o y laa deformaciones ■on mayor•• •
a-6.n.

E ate cuadro de ascenso de luchas obreras y agudizaci6n de la crisi■•
política de la clase dominante ha constituido el respaldo de un ■o• 

vimiento estudiantil mucho mis amplio y radical que on el peaado, 
Trae la cri•i• de la política stalinista en la universidad, loa seot� 

res de vanguardia que aquella crisis liberaba ee mostraron incapaces de 
oponer un.a alternativa consecuente, Diverso■ grupos centrfatas prolonga
rían· lo esencial de la t.tctica rei'orm1sta de loa eatertores del SDJrn, • 
con la cobertura de un mayor radicalisrno verbal. Bajo el impulso de • laa 
luchas internacionales de 1.968, el ultraizguierdiemo pas6 a primer pla• 
no. Con ,1 hicieron aparici6n forma• de lucha m&e radicales, inepiradaa• 
en las tradicionas del movimiento obrero, pero si.empre dentro de una t•• 
m,tica academicista, ajena a la menor perspectiva política y a cualquier 
consideraci6n acerca de la correlaci6n de fuerzas, Esto• intentos, que • 
ad•m'• ee planteaban en un momento de breve retroceso de l•s-lucbas.obr� 
raa, ue eran inca aces de conse ir una maaificaci6n consistente del 
movimiento, se estrellaron r pidamente contra la repreei n. A la banca-• 
rrota del retormiemo eucedería un período de crieiM v fragmentación al • 
infinito de la vanguardia estudiantil. 

El primer jal6n de recomposici6n del movimiento estudiantil fueron • 
las luchas contra los Consejos de Guerra de· Burgos. Eetas prepararon una 
reapueata golpe por golpe a la aplicación de la Ley de Educaci6n, que ha 
visto extaordin.ariamente accidenta.da su marcha, 

Eata •reto-rma" rentabilizadora de la enseñanza en función de loe inte 
re••• del gran capital y de la lgleeia, con un caracter ferozmente el••= 
aieta y el contenido mis opresivo, agravados por la profundidad del dea
tase del sistema educativo en particular y de toda la superestructura en 
general, aaf como por la debilidad de loe medios de financiaci6n, ha co• 
tituido el factor fundamental de relanzamiento de un amplísimo movimien
to de la juventud escolarizada. AntA esa movilización, a la que ·s• au■a• 
la de amplias capas del personal de la enseñanza, la dictadura no ha te
nido otro camino que lanzarse a un curso de repreei6n creciente, que fuer 
za al movimiento a adquirir una din�mica radical antirrepreaiva1 con vi= 
aoe antioapitalistae, sintetizada en las consignas "Abajo la Ley de Edu
caci6n•, wA�ajo la dictadura•. Reducidos a ceniza loa proyecto• da �co-
geati6n", a la radicalizaci6n de loa objetivos corresponde una extenai6n 
de las luchas a los m&a diverso■ distritos y un endurecimiento de laa 
form&e de combate, Loa m,todoa de acci6n directa, siguiendo el •J• da • 
laa asamblea■, ooncentracion■s y ealidae en mnnifeataci6n, han oomensado 
a sustituir la pasividad de laa huelgas con ocupaci6n, a la pr,otioa de 
lo• comandos, caracteríaticaa del período anterior, A trav,a de una ••·• 
ria de duroa enfrentamientos con las fuersaa represivas, loa piquetes •• 
convierten en pr(ctiea habitual de amplios sector••• Con eat.bilidad y •  
orientaoi6n política variabl••• a arecen embrionea de orpnizaci6n unita 

oo■it6a d• urao comi■ onee ex reaando el sur imiento de le io•-
e de nuevo■ luchadores la necesidad de au erar la im otencia deriva

da de la cartolizaci n de la van ardia su a u amiento en ••trechos • 
culo• correa ondientea a cada linea ol tioa , herencia del per odo a 

anterior. 
1.- -•ividad del movimiento, el auge de laa lucha• del proletariado y 

el i■pacto que ejercen aua forma• organizativa• tipo co■iaion•• obrera•, 
favoreoen eaa tendencia, que ae abre camino por enoi- de r•v•••• in•Yi• 
t_abl•• ■ientra■ ae retrase el deaarrollo de una f'irm• orientaei6n revol!l 
oionaria. Lae inoompreanaionea "izquierdiataa" da eata dinimica, que • 
subsisten todavía en forma minoritaria, no pueden tener otro papel que • 
debilitar •1 moTimiento y favorecer lo• intentos oorporativiatae de rain 
troducci6n de loe "•indicato• demoer,ticoe" en una generaci6n de luchado 
rea que desconoce aquella experiencia liquidadora, 

-

Tras ver•• inoluao obligada a hacer algunas retirada• parcial••• la • 
reapueata d• la dictadura no •• ha hecho esperar, Desde 1.972-1, un oog 
junto de medidas -en alg-6.n caao con una aparente finalidad puramente•r•5 
ta�ilizadora�- dirigidas desde diveraoa ,nguloa a la desmaaitieaci6n del 
■ovi■iento y al aplaatamiento de su vanguardia, han ••mbrado el daaoon-•
cierto entre aectore• da aatudiant••• 

La raz6n fundamental de que desde entonces, la gran oomba.tividad ao.,_ 
11Ulada haya debido expresarse a trav,a de contraataquea diaperaoe, d••--
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canea en la incapacidad de lae corriente• reformistas y corporativiata•• 
de vía estrecha, a&n mayoritarias a escala de Estado, para digerir el--� 
eignificado político de la nueva etapa de luchas, impulear loa ejee IÚ.e 

eueceptiblea de articular una Jine•· de masas y f'orta lecer continuamente, 
en el terreno de la acci6ñ contra la dictadura, los lazos del movimiento 
estudiantil con el proletariado mil.itante. Al mismo tiempo, mientras e.!. 
taa corrientes no conseguían ya imponer su hegemonía absoluta, otro• se.!:_ 
torea de la vanguardia seguían entregados a un activismo minoritario, • 
que marginaba cualquier preocupaci6n por sentar las bases políticas y or 
pnizativas de una movilizaci6n masiva de eetudiantea. Sin embargo, niñ 
guno de eatoa fRctorea ha podido impedir que los golpea de la dictadura• 
eiguieran enfrentándose a una pereietente agitaci6n y a la decantaci6n a 
de nueva• capas de luchador••• 

El movimiento de estudiante• de enseñanza media, que en el período an 
terior no había pasado de dimensiones minoritaria■, limitándose a rep•r= 
cutir lae luchas de la Universidad, surge tambi6n masivamente en laa ac
ciones de diciembre de 1.970, En lae jornadas del 14 de febrero y 8 de• 
marzo de 1,972 se muestra ya conformado como un movimiento de masas a •• 

cala de Estado, capaz de ofrecer una resistencia notable a loa ataque•; 
de la dictadura, aaí como prestar un apoyo decidido a las luchas obrera• 
Junto con el movimiento universitario, ha tenido una participaci6n entu
siasta en las reapueatae obreras y populares contra la repreai6n, a ml a= 

de constituirse en factor de estímulo y de caja de resonancia de las mo
vilizacionee del personal de la eneei\anza, sanitario, etc, 

Mientras el movimiento ae extendía a loe institutos y ·centros diver-
aoa de eneef\anza media, de modo mis i ncipiente iba penetrando tambi,n en

nucleoa de la juventud pre-obrera, ante todo en laa Escuelas de Formaciln 
Profeeional, salpicando incluso escaparates de la democracia del R'gim•n 
como apn las Universidades l.aborales. En el origen de estas acciones •• 
halla la resistencia a las medidas de "rentabilizaci6n" que afectan t-
bi,n a esos sectores, empezando por el cierre de escuelas nocturnae, la 
clausura de centros de for�aci6n profesional para concentrar su geati6n• 
directa •n manos del patronato, la desvalorizaci6n efectiva de buena par 
te de esos estudioa, las diversas medidas de selectividad y las traba•; 
general•• para el acceso a estudios superiores, la represi6n, etc, 

Eate proceso de radicalizaci6n mantino lazos muy estrechos con el de 
•arrollo de una franja cada vez mis basta de j6vonee trabajadores que,eñ
lae barriadas y en las e.npreaaa han desemper\ado un papel í'undamental en.. 32 
el impulao de duras accionea de masa desbordando los métodos refonniata-. • A la vez, diveraoa sectorea de trabajadores, incluyendo a p&rtea de

laa"nuevaa claaea medias", han comenzado a lanzarse a la acci6n • 
trae loa paaoa del proletariado y, en algunos casos, alentado• por el is 
flujo del movimiento estudiantil, 

Se trata, por una parte; de aectoree con problema• cercanos a loe del 
proletariado, con reivindicaciones parecidas, como es el caso de loa ban 
cario•, o loa empleados d• tranaport•• p&blicoe, 

Como movimientos que han alcanzado mayor. envergadura aobreaal.an loa•• 
de loa traba. Jador•• de enaef\anaza y ■anidad, enfrentados a la ineetabil!, 
dad en el empleo, laa baja■ retribuciones, carenoiaa de seguridad aooial 
auaenoia de libertad•• poli tico-eindicalea, nec·eaidad de hacer frente a 
la repreei6n.,. 

Final■ente, franja• crecientes de las profesiones liberalea dan mu••• 
traa de agitaci6n contra laa reglamentaoionea repreaiv�• y el mandariaao 
burocrático de loa colegios profeaionalea, 

La angostura asfixiante de estos colegios, no •• sino un.a expreei6n • 
•'• de loa obat,culo■ impuesto• por la dictadura con que chocan todae •� 
tas capas en el mie■o inicio de eu radicalizaoi6n. El choque oon la CNS 
el de loe -eetroa de EGB con el SEM, forman parte de la miama probl•IÚ.• 
tica en eu grado mis agudo. La intervenoi6n de loe cuerpo• repreaivoa • 
co■pleta •l ■arco de todae estaa lucha•. Por ello, reaultan prontamente 
liquidados loe prejuioioe • ilusiones corporativiata•• legaliataa y pac� 
tietaa hondamente arraigado• en gran parte de la vanguardia de ••toa ••� 
torea por las direcciones ataliniata, •indicnliata y centriataa d• dere
cha. El avance de todoa e8toa movimientos P••• por coneeguir una -yor• 
li«az6n con el movimiento obrero, para incorporar las leooionee de ••te• 
a aua propia• movilizacion••• Y esto plantea en forma aguda la nece•i•-
dad de una. vanguardia co■uniata en au aeno armada con un pro�•- revolu 
oionario proletario, 

-

P or otra parte, la agudizaci6n de laa contradicciones capitaliataa y
la dillÚioa de ganoralizaei6n de las luchas del proletariado, por • 

la que eate mueetra au capacidad do ofenaiva,la:l.nan inexorablemente loe • 
factorea que per,aitieron al sran oapit�l contener los con1'liotoa de laa 
capae mla oprimida• de la a uef\a hur eeía urbana tradicional dentro da 
el marco de la dictadura. La pequefta burguee a aale lent&J11e11te de au a.-
pat!a y en.el declinar del franquiemo, ae encuentra co�o •l conjunto d• 
la• capae medias, desprovista de todo inatrutmento de o�reai6n pol!tio• 
Loe reiterado• caaoa de solidaridad con �a• movilizaciones obreras cons-
tituyen la mejor promeea de una decantaoi6n de crecientes franja• del • 
lado del proletariado. 
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L a dura repreai6n desencadena.da contra loe militantes nacionaliatae•
de E\lzkadi y Catalunya muestran la impotencia de la dictadura para• 

evitar el recrudecimiento de la cuesti6n nacional. que las limosna• cul• 
turales no podrin contener en el pr6ximo período en parte alguna. Preo! 
aa■ent• lae respuestas a loa juicios y la represi6n han aido el mejor r� 
velador de la voluntad de combate que anida en las naoionalidadeft opri■!
daa. 

E l campo es el eector que regiet�a un mayor retraso dentro del con-
junto de la maduraci6n de la criaie social. Pero la combatividad a 

cwnulada en el seno del proletariado agrícola fu, expresad� por lo• vit! 
cultor•• del Marco de Jerez (diciembre 1,969, enero 1,970) mediante una• 
huelga de cuarenta y cinco días rle duraci6n, peae a la represi6n combi� 
da de loa terratenientes, los jerarcas sindicales y la guadia civil. Jo� 
naleros de explotaciones atrasadas y modernas y obreros no eventuales, � 
irin pasando a la acci6n y en el curso de esta avanzarán reivindicacio-
ne; afines a las del proletariado induatrial, especialmente entre loa • 
trabajadorea de las explotaciones capitalistas con mayor grado de mecani 
zaci6n. 

-

El campeainado pobre aigue.eiendo una de las capas m,e oprimidas de • 
la sociedad, agobiada por lae cargas fiscalea y el alza de los precio• • 
industriales, expoliado por multitud de intermediarios (que ae aimplifi
can en loa últimos tiempos en benericiode los monopolios y grandes empre 
sas de tranaformaci6n), víctima, junto con el proletariado, de laa deaai 
troaaa condiciones de aaiatencia aocial imperantes en el campo ••• Laa; 
"huelgas de la leche" han supuesto unos primeros paeoa de revuelta. Laa 
propuestas del campesinado pobre han podido hasta hoy eer ahogadas o ca
nalizadas por laa Hermandades de Labradores y Ganaderos, controladaa por 
loa grandes capitaliataa y la burguesía acomodada, al precio de una dama 
gogía "antilatifundiata" y "antiverticalista". No podrin aer acallada•; 
ya por mucho tiempo, en un período de criaia agudizada del franquiamo,de 
moTilizaci6n de un proletariado industrial que guarda mil lazoa freacoa• 
con el campo. 

36 M 
'ª alla del marco de cada uno de loa moTimientos sectoriales sa •

• ta a la su erri�i• una creciente djn mica de conver encia de mo l 
zacionea de las capas m s diveraae, 

37. 

Una primer, éxprosi6n ea el auge de las movilizaciones de barrios o •
pueblos, en las que el proletariado y otras capas unifican eu lucha con• 
tra el alza del-coste de la vida• contra la repreai6n, por cambiar laa • 
condiciones .de vida (enseñanza, eanidad, teaneportee, vivienda, poluoi6n 
planea urban!aticoa, ••• ) 

Pero, sobre todo, eata dirámica •• expresa en loa avancea en la gen•• 
ralizaci6n de las luchas obreras que definen el período actual. Si dea
de mediados de loe añoe 60 y, de modo decisivo, desde 1,962, loe embate• 

del proletariado han creado peee a todas aus carencias aubjetivaa, el • 
marco del 111antenimiento de laa movilizaciones de otroa aectoree oprimi-
dos, a partir de 1.970 eate impulao ha llevado al movimiento de maaaa en 
eu conjunto a un nuevo estadio: el de lae acciones eeneralizadas de maaa 
contra la dictadura, acrecentando el papel del proletariado reapeoto del 
conjunto de capas oprimidas. Con lao movilizaciones por loe Conaejoa de 
Guerra de Burgos, una amplia vanguar4ia del proletariado moetr6 au di•P� 
aici6n a encabezar el combate �e maaaa contra la opreai6n fra.nquiata. • 
Las accione• do la clase obrera y el pueblo del Ferrol en 1.972 ael'lalan
de nuevo el aut,ntico camino de la lucha de maaaa, concentrando en un a6 
lo impuiao mil experienciaa pascialea que el ataliniamo y el eindicali•= 
mo habían pretendido falaear durante añoa, dando cauce a la acci6n de • 
loa mis h•t•rog,neoa sector•• de la poblaoi6n. Finalmente, las moYilisa 
cionea de Barcelona que arrancan de la luoha de Central T,rmica, y la ; 
Huelga General de Pamplona en 1.97:., remachan eataa ezperienoiaa, moetran 
do que loa ealtoa gigantescos de diciembre del 70 y de la Huelga General 
del Ferrol han aido recogido• por amplio• sectores. 

En efecto, eatae movilizaci-onee reciente• son el reeUlllen de toda la • 
din,■ica de laa lucha• obreras actuales (aa! como la pugna de lae direo
oionea traidoras, y ante todo del PCE, contra esa din,mica). Una ves ■ 
•••• la unidad y combatividad de loe trabajadores •• templa al -rgen de 
la• vías que preconizan laa direccione• reformistas, expulsando a la CNS 
y conYirtiendo a la Asamblea en el centro de la lucha directa; la reata 
tencia masiva a loa zarpazos asesinos de la dictadura desatan inmediata= 
mente un vasto torrente de solidaridad, que de fibrica en r,brioa y de • 
tajo en tajo arrastra a sectores de la pequeña burguesía tradicional y •
recibe el apoyo entusiasta y dacidido de la juventud y de diverso• aect� 
rea de asalariados. 

L ae movilizaciones de loe últimos aflos significan una profundizaci6n
decisiva del proceso de cambio en la correlaci6n de fuerzas entra• 

laa claaea abierto con la huelga de 1.962. 

Con ese cambio en la correlaci6n de fuerzas culminaba el proceso de 
tranafor111aci6n de la dictadura militar-fasciata1 en una dictadura mili-
tar-bonapartiata con rasgos fascistas. 
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Esta ea la la descom oaici6n del fran uiemo 
reflejando la de una situaci n que significa • 
la fuatraci6n del intento hist6rico del alzamiento contrarrevolucionario 
�6 1.936¡ exproeando la fundamental incapacid�d rtel R&gimen para evolu-� 
ciona¡, como no sea hacia un mayor grado de deacompoaici6n, impotente • 
hasta el &ltimo momento para prescindir de los averiados aparatos buro-
cráticoa de corte fascista frente al desplazamiento permanente de la co
rrelaci&n de fuerzas en favor del proletariado, 

El movimiento de masas ha resultado cada vez m{e incontenible con loa 
recuraoe de eaoe aparatos burocrlticoe, Su crisis, iniciada desde prin
cipio• de loe afioa 50, se ha ahondado con cada avance de las luchas en • 
el seno de un proceso de profundas distoreionoa sociales. Y, contraria
mente a las previeiones que adjudicaban tanto mis la iniciativa de la 1� 
cha de clases al gran capital cuento más &ate la perdía, la dictadura no 
ha podido •evolucionar" sobre la base de ninguna "integraci6n 11 del prol!, 
tariado y las masas. No a6lo estaba cerrado el camino de una "evoluoi61f' 
hacia una democracia burguesa en 11us 1'ormas mis degeneradas, sino inclu.,. 
so el caa�no hacia un "Estado fuerte", El ascenso de lee luchas no ha • 
podido eer "digerido" a trav�e de una 1e,alizaci6n o reconocimiento de • 
hecho. Por el contrario, cada avance de 1.s movilizaciones obreras y po 
'iiü'ia'ras en sus objetivos, form�e de lucha y organizaci6n, ha debido aér; 
la reapueeta a crecientes golpes repre-eivoe de la dictadura. A fin&l!II•• 
da la paeada d�cada, brillaba por eu aui,encia cualquier "apertura• d-:!.r1-
gida a tender n�evas mediaciones inst1tuoionales que compensasen la eva
poraci&n de la base pequeño-burguei,a fascietizante de la dictadura, la • 
p:roí'undizaci6n del desgaste d1> los aparatos de encuadramionto faeciata , 
(co�o la CNS), o incluso su liquidaci6n por el movimiento de masas (como 
el SEU), la ai�plificaci6n progresiva y la crisis de loe equipos del R&
gimen 1 ante todo del partido fascista, con el consiguiente entrechamien
to da au baee política, 

Sin emnargo, a o largo de la p.sada d6cada, el eran capital había con .. 
oeguido evitar la multiplicaci6n de explosionei, de laucha generalizada, 
boneficiandose de la inestimable ayuda que eupuao la plena hegemonía del 
etaliniemo y el sindicaliamo sobre una vanguardia proletaria sin tradi-� 
cienes de lucha, que acumulaba pr{cticamente desde cero eu experiencia • 
política. 

Pero estas miemaa desigualdades en el proceso de reconstrucci6n prol� 
taria, explican la precariedad de la situaci6n del egu-ilibrio de fuerza• 
pasada en el impasse de lae dos clases fundamentales de la sociedad que 
funda desde comienzos de loe años 60 la pervivencia de la dictadura, r•
flejandoae en eu cima, Desde entonces, en la cúspide dsl aparato polio! 
aco-aili�ar, la camarilla del dictador ha estado arbitrando loa aervi• = 
cios de loa diferentes clanes del R�gimen, como palanca al ••rvicio de • 
la afirmaci6n política directa del gran capital, a expensas de la buro-
cracia falangieta y parte de la Iglesia y el Ej6rcito. Pero, al mismo • 
tiempo, debiendo sostener a dichas fuerzas -necesarias frente al movim� 
to de masas- y soeteni.Sndose a e! misma, revela su papel de freno, au p.
aonificaci6n de la inercia mortal de la dictadura. 

--- -

La oleada de luchas generalizadas arrancada en loe inicios de la pre
sente d,oada, supone una aceleraci6n brutal de la dislocaci6n de este i
nestable equilibrio, Oielocaci6n a favor del proletariado, ain eer san
cionada por ninguna legalizaci6n, ni adoptar las formas da un prooaso • 
gradual de "conquista da zonas de libertad", se expresa en el oont!nuo • 
desbordamianto de la CNS y lae estructuras acad,micas, extondiendoae a m 
nuevo• puntos del cuadro legal (SEM, Colegio8 Profeaionalea,eto.)1 en la 
acentuada par,l1s1s de la leg1slac16n laboral, en la bancarrota de loa • 
intentos de adecentamiento de la CNS y el fracaeo de las aeociacion••••• 
Se axproaa, en rín, en la extenei6n de lae aaambleas, en la experiencia• 
da loa eomit&s elegidos y revocables, en el reforzamiento de loa parti-
dos y organizaciones obreras y de eatructurae de �renta único de tipo • 
cc.oo. . ..

Sobre todo, en los aftoa 70-7J, amplios sectores avanzados· de la clase
obrera han bxperimentado la posibilidad de la acci6n generaliaada1 su ne
c•aidad, •n tanto que m6todo de combata impuesto por 1, reaiatencia de
la claae dominante y au Rágiman; au capacidatl cftt impone;- retroceaoa a la
dictadura. Loa golpes represivos no ¡ueden ya evitar que la• luChks obre
rae ganeh amplitud y combatividad, estimul,ndose intensamente unas a o•=
tras, conforme franjas siempre renovadas de luchadores constatan la inca
pacidad del aiat,ma para satisfacer exigencias agudizadas a lo largo de
un prolongado período de explotaci6n y opruei6n. Con la incorporaci6n •
de nuevos sectores oprimidos al combate, el proletarido incrementa, peee
a las fluctuaciones del ascenso, su iniciativa en la bcha da olaeea, em
pujando la evoluci6n de la correl·aci6n de f.uerzaa hacia un eetadio que •
precipitará la deacomposici6n abiert� da la dictadura.

En estas condiciones, incluso loe patronos "ilustrados• de loe aftoa •
60 con loa primeros en exigir mayor eficacia a la CNS y a la policía en
la repreai6n de loa trabajadores. Pero ni eiquiera en loa medios o�icia 
1•� exist� •l mepor entusiasmo acerca de la eficacia de la "Ley Sindicai•Y de las elecciones de 1.971, ds la farsa de "Congreso Sindical'' de 197:,ni de las posibilidades de las "nuevas" regla111entacionea de loa conveni-
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oa colectivoa, a la hora de detener la intenaificaci6n de lo■ rit■oa de• 
desbordamiento de la c�s.

Al miamo tiempo, cobra tonoa cada vez·mts amenazador•• el vacio•que • 
aupone la inéxiatencia de eatruoturaa capacea de vehiculizar pol!tic-en 
te a la pequeGa burgue■!a tradicional y a la• nu•v•a capa• media■, en uñ
período en el que •• acelera la radicalizaci6n de aectorea de laa miamaa. 

Por otra parte, ni la repreai6n ru lae parrafadaa aplacan Un& agita-,.. 
ci6n contra la opreai6n nacional, cuesti6n que tanto el gran capital co• 
■o algunos grupoa ultraizquierdiatae cre!an definitivamente zanjada.

Loa continuo■ retraeos y diatoreionea de las negociaciones éoncordatA
rias aon una de laa expreaionea del proceso de ruptura deL atatu-quo de 
1.9,9 entre el R'gimen y la Igleaia. Laa jerarquías de '•ta, compro■•t! 
daa hasta el cuello en loa crímenes de la"cruzada" y de la "paz• poat■-
rior, han debido ensayar un movimiento de distanciamiento de la dictadu',. 
ra, acon■ejado por el Vaticano, intentando paliar aua contradiccione■ i� 
ternaa y aituarae sn mejores condicionea, de cara al fin del franquiamo. 
para colaborar una vez da con el capital en la derrota de laa maaaa. To 
do etlo a combio:.de la· renuncia a ciertoa privilegioa oficial••• que eñ 
nada compromete las prebendas 111aterialea y loa reaortea de influencia po 
lítica e ideol6gica fundamentales. Pero la crisis profunda de movimi•n= 
toD Upo JOC y HOAC, la inaubordinaci6n de amplio■ aectorea del bajo ele 
ro, reflejando la exacerbaci6n de las contradicciones eocialea, ponen de 
■anifieato el retraso de eaaa mamd>rae, y loa frenazos a que ee ven aom�
tidaa por una jerarquía temeroaa de aer desbordada.

Queda pendiente igualemente el problema del lugar "orginico" del Ej&E 
cito que, adjudicandole au papel tradicional de columna vertebral de la• 
aeguridad del orden burgu6s, le exponga lo menoa posible a la "contamina 
ci6n• derivada de una constante intervenci6n represiva directa en la lu= 
cha de claaea, descargando las "tareas ordinarias" en unos cuerpea poli
o!aooa plet6rico1, auxiliados por el desarrollo de bandaa faeeiatae, a •  
partir de la descompoaici6n de la Falange y de la decantaci6n de otro, • 
ceatorea integristas exaeperadoa por el ascenso. Pero loa acontecimien 
toa do diciembre de 1.970, la ocupaci6n de la BAZAN en l.972, la utiliza 
ci6n intenaiva de loa tribunal•• militare,, la agitaci6n ultrarreacciona 
ria el l? de mayo de l.97J, etc. anticipan que ,ato no aeri tarea fioil: 

Loa últimoa añoa no han hacho mis que aumentar el deehilac'hamiento y 
adelgazamiento de las baaea polÍticaa del n,gimen. La Falange, como aP• 
firma un viejo jerarca •ae halla en eatado gaseoso". La exaaparaci6n·do 
el clima •deaarrollista• y la agudizaci6n de la lucha de olaaea han ace

lerado el proceso de desgaste del Opus, gran vencedor del "reajuste" d•• 
1.969, Mientra• loe eacindaloa moatraban a la luz p�blica au utilizaci6n 
de loa recuraoa del Eetado para transformar•·• en una componente mis de• 
la oligarquía financiera, y fracasaban su• intentoa de cubri• con geatoe 
"dinúiiooa" un largo roaari9 de fuatracionea de la política exterior, la 
lucha de claaea refutaba todas aue declaracion•• de "liberaliago reprimi 
do". Pero, a la vez, subrayaba la ineficacia, denunciada con jÓbilo por
loa· bur6crataa y clan•• mis reaccionario•, anaioeoa de revancha, de la • 
larga carrera de golpea repreaivoe de los Últimoa aftoa. Su reinado, en� 
tre loa ametrallamientos de Erandio y la reapueata maaiva al aaeainato • 
de Manuel FerMndez M,rquez, de Central Térmica del Beaos, ha aufrido a 
día trae día la marea, que finalmente le ha carcomido, de la conmooi6n • 
�ue eignificaron loa Conaejoa de Guerra de Burgos • 

• El Gobierno de Carrero Blanco, -gobierno de aaldoe y retalea-de la • 
g-ran liquidaci6n del R'gimen- ea una cl�ra muestra del avanzado dee«aate 
de todoa loe clan•• oficialea, en ninguno de loe cuales el gran capital• 
puede reconocerse plenamente. Pero la dictadura permite la pervivencia• 
de eaoa grupow, enzarzado■ en dura pugna por seguir cortando el cup6n, y 
dificulta al extremo la formaci6n de nuevo• equipo• �olíticoa, mia aptos 
para que el gran capital pueda afrontar loa temporales que ae avecinan.• 
Aaí lo prueba la euerte de la propueata de "Asociaciones políticas• lan
zada a fines de loa 60, ligada a la de una refor111& de la Ley del R'giman 
Local y del reglamento de las Cortee, Inclu■o eaa e■trecha rendija pae� 
dodemocritica h& sido tapiada una y otra vez. 

Pero bloquear loe problema■ no •• aolucionarloe. Con cada golpe de • 
1- lucha dP iu■••• que ilW11inaba la pariliaia política de la olaae domi-

nante, se han hecho oir en los últimoa años y en laa miamaa orillaa de 
la dictadura lae vocea favorables a la •apertura", cuando apenaa •• han 
apagado loa ecoa de laa grandes movilizacionea, empieza a zumbar en la 
periferia del Régimen el ejambre de loa partidario• de "acelerar la evo
luci6n política", que permitiría "entrar en el Mercado Común•. En él • 
han revoloteado aectorea del Opus, funcionarioa franquiatas ain empleo, 
equipo• como el de "YA", trána.fugaa de la "revoluci6n nacional-sindica-
liata" a 1a•evoluci·6n socialista democr!tica", e incluso de la"opoa1ci6n 
democr,tica• al aperturiamo dentro del R'gimen, en el intento de compo-
ner un·•centriamo" tan apartado de loa "exceaoe" de la "aubversi6n•, 90-
mo de laa bandaa integriataa de Blae Piñar. 

Pero, sean laa qua fueren lae nuevas f6rmulaa -"-tendanciaa" baaadaa • 
en laa •grandes familias del R&gimen" o cualquier otra forma de "orqu••
tar en contraste de parecer••" bajo el signo de loa "Principio■ 4.•l Hov! 

36 



miento"-, para una "apertura modesta", que ya fu, descartada en loe añoe 
66, resultan hoy mucho meno� viables en presencia de.un ascenso m,a vas
to y radical de las luchas, Bajo el impacto de los golpes del movimien
to de masas cualquier intento por esa vía no hará más que acelerar la • 
crisis de descompoeici•6n que pretende contener y será insoparable de una 
paralela galvanizaci6n de los partidarios del gran garrote , 

En l,970-7J ee expresa con la mayor claridad lo que ya ee desprendía• 
de la deecompoeici6n de la dictadura en el período ant�rior, Loe aconte 
cimientos no s6lo han echado por ol suelo las tesis que reflejaron con; 
■ayor coherencia las ilusiones "evolucionistas" dentro del movimiento o
brero y popular (Claudín, FLP, Acci6n Comunista), Han dejado tambi,n •
muy claro el caracter liquidador de la �nea carrillista de eubordinaci6n
de lae luchas de masas a una funci6n de presi6n demostrativa sobre el •
eran capital y su Ej,rcito en la perspectiva de un Pacto capaz de deepl�
zar pacíficamente a la dictadura, Uescartada cualquier perspectiva de •
wdemocratizaci6n� por dende puedan abrirse paso las reivindicaciones eco
n6micae y- políticas de las masas, la respuesta al asce�•o. de lae luchas;
con un continuo reforzamiento del aparato represivo condena, tambi,n por
Último, al utopiemo, cuaiquier esperanza puesta en un desmoronamiento de
la dictadura desde dentro o ,una abdicaci6n·pa8iva de sue fuerzas consti
tuyentes, Impone C?mo Jnica vía para la coneecuci6n de las reivindica�
cionee obrera• y popular•• la de la acei6n directa revolucionaria de --
.!..!!.• 

El interrogante planteado ya a fines de la paaada d,cada no era, por• 
tanto,"¿Deepu'• de Franco qu,?"• Era apreciar ei en el mortero de la• • 
contradicciones sociales, comenzaba a reunirse la carga cuya acuaulaci6n 
bar, saltar en pedazos la dictadura. Loe años 1.970-73 han dado una re.1, 
puesta decieiva a este interrogante, Los avance• hacia la generalizaai6i:í 
de lae luehae han escrito la eenteneia de muerte contra la dictadura a•� 
aina. 

E 
atas nuevas condicione• impliean tambi6n la introducci6n de cambio•
cualitativo• en las relaciones entre la clase y eus direccione•• Se 

expreean en el continuo desbordamiento de· la• directricea reformiata• • 
por el movimiento de maaae; en la agudización de loa conflicto• entre • 
loa militante• y las direcciones que detentaron una hegemonía indiacuti
da en loe años 60, facilitando la cristalización de una amplia vanguar-
dia obrera fuera de su control. 

Desde comienzo• de la d,cada, el PCE se enfrenta a una violenta ag-ra
va�i6n de todos lo• factores de crisis que habían venido madurando en el 
período anterior, Sue paso• cada vez más descarados en la adaptaci6n a 
la• necesidades de la burguesía, en un momento en que las contradiccio-
nee agravadas de� imperialia�o y el auge de la lucha de masas, apif1an • 
-'• que ·nunca a loa capitaliatas en torno a la dictadura, entran en con
flicto abierto con laa exigencia• de unaa luchas obreras y popular•• fo� 
sadae a desbordar constantemente laa pr,cticaa de colaboración de el•••• 
El alcance de este proceso y eus repercuaionee en el seno del PCE ae r•
f'ue�san por el hecho de que la ausencia de estructuras legales de tipo • 
aindical comporta un control máa d6bil del mov.imiento de maeaa y de. au • 

·rranja de vanguardia orr,anizada.
Conforme el avance de la crieia imperialista, r.epercutiendo ao'bre el•

ealabón más d6bil del capitalismo eapañol, pone en pi' un movimiento de
-•as cada vez úe poderoeo, se agudiza la bancarrota de la dictadura. Y
con cada embate de las m••••• la direcc16n del PCE ineiet• al gran capi
tal en la neceeidad de arrinconar al franquismo "antes de que aea dem&••
aiado tarde "• Pero el miamo impulso de las masas reealta loe rie sgo■ •
que eupondría para el gran capital preecindir de la dictadura. De ah!•
la puja de la direcci6n stalinista en el ofrecimiento de garantías.en el
rebajamiento de las "baaee mínima•" de la "fase " de libertades política•
que propone como contenido· del "Pacto para la Libertad"•

En eate proceso se interfieren laa repercuaionee de la criaia mundial
del etaliniemo. Las actuacionea contrarrevolucionarias de la burocracia
eovi,tica en Cheeoalovaquia y Polonia ee situaban en la misma linea de •
f'ondo que la traici6n del PCE a las lucha• del Estado eapaf1.ol. Pero a-
rruinaban la imagen del "socialiamo con rostro humano" que la direcci6n•
del PCE habia fabricado laboriosamente para deevaneeer loa te■ore• bur-•
gueeee interpuestos en el camino del "Pacto para la Libertad", Eeta 1'u6
la raz6n de la deeaprobaci6n de la conducta.del Kremlin por parte de San
tiago Carrillo, en mayor medida que las preeionee de base.

Pero las burocracias de la ÚRSS y sus eat6litee del Este, en au deói•
dido apoyo al "orden" burgu6a europeo, no han vacilado en paear -'• y •
•'• por encima de este PC "conteatatario", al que tampoco consideran •u
riciente garantia. Coquetean directamente con el R6gimen franquieta(Con
ferencia Europea de Seguridad, establecimiento de relacione• diplomáti-:'
cae y toda clase de acuerdo• comerciales), trae apoyar directamente la •
repreei6n de los mineroa asturianos mediante el env!o de carbón polaco,.···
Con ello no a6lo privan al PCE de bazas como la que suponía presumir, en
sus ofertas a la burguesía, de las llaves del Este. La fracei6n de Lia•
ter fu, una clara advertencia de loe pasos a qu, eat, diepueata la buro
cracia eov16tica. La dirección carrillieta, conforme se relajan sus la-
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zoa con Moacú, ( ua ain emhar o no ueda rom ar ao ena de dialocar com
pletamente al PCE , refuerza sus tendencias naci onalea re.f.on11iataa, o.fre 
ciando a la bueguas!a nuevos sillones en la mesa da loa acuerdo• •anti-= 
.franquiata••• 

Aa!, Últimamente hemos asistido a los ee.fuerzoa da la diracci6n del • 
PCE por aalir al paaq da laa �esticulaciones de los•centriata••• Santia 
go Carrillo ae ha P.sforzado por competir con las propuestas "liberaliza= 
doraa• de estos personajes del litoral de la dictadura. 

El temor del capital ante las masas puso enseguida en primer �lano a 
Carrero Blanco, la CNS, la represión, arraatrando a la eapuma "centri■t� 
al desagüe de la impotencia. Pese a ello, en el mismo momento en que la 
dictadura anunciaba nuevoa refuerzos da la repreei6n, la direcci6n del • 
PCE peraiat!a en sua es.fuerzoa por reaponder a las preocupaciones •cen-
triata■"• El VIIIt Congreso respondía a la necesidad de poner en onda a• 
todo el PCE tras un refuerzo de eee,:o ultraoportunista del "Pacto•, pre
sentado m,e que nunca de modo que los "hombres políticamente inteligen•
tea de la burguesía pudieran ver en ,1 •un paao indispensable para inau
gurar una nueva polítiéa de la burgueaía en Eapafta•. (Mundo Obrero ntJl• 
24-1-73).

Esto imponía un �ayor celo por limar todoa loa aspectos de la inter-
venci6n en el mov;imi.ff?t.�·, �e !!'aaas que aún pudieran f'avoracar las "re■i■-
tenoiaa a la Únidad" por parte de los "hombres políticamente inteligan•
tea de la burguesía''• Con el pretexto de no "aislarse del movimiento de 

masas•, la dirección del PCE exige una abaoluta subordinación de toda la 
intervención de su or�anizaci6n a estas súplicas al gran capital. Mis • 
que nunca se trata de mantener a rajatabla la linea de preai6n de masas, 
con la consiguiente acentuaci6n del legaliamo, el paci.fismo y, sobra to
do, ta .frag,nentaci6n de las luchas obreras y el aislamiento de los di■-
tintoa movimientoa, de cortar la din,mica de generalización poniendo pa
los en todas s�s ruedas, empezando por el desbordamiento de la CNS y por 
la recomposición de cc.oo. A la vez, la dirección stalinista eapañota d� 
bía reiterar sus críticas "antiburocriticas" a Moscú para acrecentar su 
credibilidad ante la burguesía, intensif'icando sus proteataa verbalea e 
ante cada paao en el reconocimiento real del H6gimen, que deavaloriza • 
sua propias propuestaa. 

Pero el curao ultraoportuniata de la direcci6n del PCE choca de modo• 
ya .frontal con todaa las tendencias fundamentales del desarrollo de laa 
luchaa, en particular el creciente peso de las formas de combate directo 
y laa exigencias de generalizaci6n. Los sectores de vanguardia obrera y 
juvenil escapados al control del PCE, han constituido un ractor de boat! 
gamiento permanente, si bi,n parcial y limitado por las divaraaa dero� 
cionea uttraizquierdistas y centriatas. 

-

De este modo, aunque los lazo• del PCE con el proletariado le adjudi
quah un lugar hegemónico en el nuevo ascenso, su desbordamiento conatan
te por parte da las maaaa en lucha, la pre•sión de sectores de vanguardia 
.fuera de su control y la repercuai6n de todo ello en su propia base, han 
acwnulado ob3táculos conatantes en la plasmaci6n de su política. No era• 
f'acil convencer a la burguesía de su capacidad de control aobre la·a ma-
saa -pieza clave del o.frecimiento- cuando eataa boicoteaban masivamente• 
en amplios sectores del proletariado laa Elecciones Sindicatea de 1.971, 
cu•ndo se multiplicaban las luchaa de empresa radicales, el movimiento • 
aatudiantil seg-uía f'recuentemente m�todos sin relación alguna con la po
lítica staliniata e, incluso en otras capas, aparecían rocoa que no acen 
taban eaa linea. Y mientras, Enrique Lieter, patrocinado por el Kremlin, 
encabezaba una escisión. 

Por ello, solo cuando a mediadoa del 72 laa luchas obreras mostraron• 
un .leve retroceso, Listar se vi6 reducido a un grupúsculo y casi todo■ • 
los grupos centristáa o "izquierdistas" eran víctimas de una aguda cri•
eia, la dirección del PCE se apresur6 a montar su VIIIY Congreao. Y aúna 
en aetas condiciones, tal Congreso tenía que ser uno de los da buroor,
ticoa de la historia del PCE, alejado de cualquier in.fluencia de la ba■e 
militante, o incluso de los cuadros intermedios, que no se enteraron de 
■u preparación.

Sin embargo, todas las contradicciones siguen en pi' tras el VIIIt Cea 
!'.!:.!ll• El PCE s6lo ha podido llevar adelante au linea al precio de deaeñ 
maacararse ante amplios eectorea, con traiciones como la de Barcelona eñ 
las �ovilizacionea de e�lidaridad con Central T,rmica. 

E l eatrechamiento de loe m,rgenea de maniobra de ta política de cola
boraci6n de claeea arrastró tambi,n a laa corrientes sindicalista■; 

que en la. p�aada d1foada compartieron con •·l PCE la hegemonía sobre la • 
vanguardia obrera. La prof'undizaci6n de la cria1a del franquiamo, la • 
p6rdida de esperanzas en el camino de la utilizaci6n de caucea legale■ , 
ha facilitado la radicalización de la base del aindicaliamo, enfrentada• 

·a las necesidades concretaa de laa"luchaa. Durante un período, loa dir!
gentes sindicalistas han tratado de darendersa y aacar 0 a su vez, parti
do de la criaia del PCE, apart,ndoae de laa cc.oo dirigida■ por ,ate,• en 

rojeciendow au fraseología y echando la culpa de la cri■ia de cc.oo a la
,orientaci6n del PCE por poco cladeatina y dema■iado política. E■ta invo
lac16n tradauñioniata, 9ue ae traduce an el ampefto renovado de conetruir
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CC.00 como embri6n de sindicato de clase bajo la dictadura, ha e1do •�•�
lutamente inadecuada para dar una respuesta a lae nuevas condiciones en 
que deb!an deaenvolverae las luchas, agravando la criaie de aeta corrien
te que, ei bien recibe permanentemente un .f'lujo de trabajador•• a partir
de diverso• organiemoe cat6licos, cada vez vive m&a como par,eito de loa
retroceso• del movimiento obrero, constituyendoae en vivero de determi�
do� grupos centriataa.

La aocialdemocracia y el anarquismo tampoco han podico sacar partido 
da eaa eriaia para recuperarae auatancialmente del deaplazamie.nto que •!! 
1'rían ya a comienzo• del 60. 

El PSOE no puede permanecer al mergen del curso de reorientac16n t,� 
tica operado por algunos do eua cong,neree europeos, y cuya muestra IÚa•
ai«nificativa ha aido la .f'irma por el 1'S .f'rancéa del "Programa Cown", • 
junto con el PCF y loa radicales "de izquierda", y su insercci6n en la • 
Uni6n de la Izquierda, embri6n de Frente Popular. En e.f'ecto, diYer••• • 
direccione• eoeialdem6cratae, en busca de medios para reponer eua lazoa■ 
det•�io�doa con el movimiento obrero, condici6n para poder jugar eficas
mente au papel de a�enciae del imperialismo ante el auge creciente de ; 
las luchaa, deben dejar de lado la política de alianza• con laa 1'uerzaa■ 
burgueeaa coneervadorae eeguida.deede la guerra.fría y tejer pactoa el•� 
torales con loa PC, aeí como renovar eua relaciones con laa burocracia•• 
eindicales, El nuevo eje de "coexietencia pac!.f'ica" permite a la burgu� 
eía ver con buenos ojos esta operaci6n. El hecho de que eu mediador en
Francia haya aido un político·burguée, F, Mitterrand, es altament� reve
lador. 

Determinadas fuer:i:as burguesas "democráticaa" están dispuestas a cu-
brir esa papel en nuestro país, trabajando porque la direcci6n del PSOE, 
ain abandonar por el momento los eillones de que dispone en el "gobierno 
Vasco" (con excluai6n del PCE), acelere eu ineerci6n en el Pacto para la 
Libertad, de cuyos or�anismoe forma parte en diversos puntos (Catalunyaa 
entre elloe). Entretanto, ló direcci6n del PSOE intenta sacar de la ac
tual aituaci6n de CC.00 una coartada para seguir manteniendo a su frao•
ci6n "aindical", la UGT, en una existencia "aparte". De esta forma, la• 
direcciones etalinista y eocialdem6crata, al m iamo tiempo que compiten,• 
por separado o al alim6n, por el favoritiemo de los aliados burguesee, • 
haceQ cuanto eetá en su mano por manterier la divisi6n del movimiento o-
bre��• Los llámamientoe del PCE y de su fracci6n en CC.00 a la incorpo• 
raci6n de la .UGT en las mismas, eon del mayor cinismo en tanto las cc.oo
se ve.an aquej�daa por la. marc::a de burocra ti amo y fragmentaci6n que lea • 
impone la po.lítica de colaboraci6n d·e claees1 Todo ello no obeta para•
que lae meneionadae direccione• lleguen a acuerdos "de combate" tanta• • 
vecee ae ven directamente comprometidas por la neceaidad de organizar • 
conjunta�ent� lae traiciones más descaradas (huel�a.�• la conatrucci6n • 
de Madrid y huelga de.la Naval de Bilbao en 1,972)� 

P�ro el mayor obatáculo del "ála izquierda" de loe burgueses "libera
l••" favorables a·estoe planes, ea la debilidad y anquilosamiento extre
mo• del PSOE. Y e•te obet,cuto no puede ser superado por la vía de un • 
cambio de sigt:10 de loe acuerdos electorales y de loe pactos con un eec-
tor u otro del aparato sindical como en loa paiaes con formas democr,ti• 
cae burguesas, a-las que está conauetancialmente unida la socialdemocra
cia, Y lae c�ndiciones de lucha impuestas actualmente por la dictadura• 
franquista no aon la.a más adecuada• para que la eocialdemocracia, junto• 
con loa viejos nucleoa anarcosindicaliataa pueda remontar la total inca
pacidad de oreanizaci6n de la clase de que ha hecho gala a lo largo de •
rñ� de 30 años. A eeto •• añade el 1ue la misma política del PCE no l•• 
deja en muchaa ocasiones otroe caminos que el de la fraseología "de is-
quierda" (vgr., la abstenci6n frente a las elecciones eindicalea de 1971) 
o el arropar a ta esquel,tice UGT con formas unitarias tipo cc.oo, caai
noa por loa que no puede ir ni demasie.do lejos, ni por mucho tiempo: una
mueatra de ello es el estallido inmediato de cuantos intentos ha efectua
do de relanzar por aeta vía a las Juventudes Socialietaa (Sevilla y Bar=
éelona aon loa Últimos caoos).
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6)La 
• 

permanencia del proceso

41. 

revolucionario y la CrISlS de

la direccion comunista 

Tras la IIt Guerra Mundial, al aplastamiento del proletariado bajo Q 

el franquismo se unía su desmovilizaci6n en Francia e Italia y el� 
bandono por s·talin de los revolucionarios griegos a la mis brutal repre
si6n. Entretanto, en el Este, la dictadura de una casta burocr,tica im
pedía a loa trabajadores el ejercicio del poder político. Ae! en el ca
mino de la unificaci6n proletaria, camino de lucha contra la explotaci6n 
de loa monopolios y contra la u11urpaci6n burocr,tica, ee interponía una 
cadana de obstáculos que imperialistas y bur6cratas reforzaban compleme� 
t,ndoae. 

En la Europa burguesa, la histeria anticomunista, alimentada por loa• 
cr!menea del Kremlin y sus lacayos y azuzada por las campa�as divisora•• 
de los partidos Socialistas, se unía a la política de colaboraci6n de • 
clases de socialdemócratas y etalinistas para prolongar la desmoviliza-
ci6n obrera. En Europa del Este, las burocracias explotaban el temor a 
la intervenci6n imperialista -alimentado por la creaci6n de la OTAN y el 
rearme de Alemania- como tapadera para justificar la expropiaci6n polít! 
ca de las masas. Así, los trabajadores europeos tenían la impreai6n de 
hallarse bajo un statu quo inamovible, garantizado por dos superpotendaa 
que no dejaban tácitamente de apoyarse entre e! para mantaner eu domina
ción. 

Sobre esta base, los imperialistas europeos pudieron lanzarse a la • 
conatituci6n del Mercado Común. Este proyecto traducía las contradiccio 
nea insalvables del imperialismo, puestas de relieve inmediatamente tras 
el período de reconstrucci6n de postguerra. Apenas restauradas la• eco
nomías burguesas, aparecía la necesidad de un sistema mundial planifica
do, preparado por toda la marcha del capitalismo, pero que s6lo la revo
lución socialista podrá satisfacer, El MCB era una expreai6n cicatera , 
rapaz y estrechamente reaccionaria de tal necesidad. 

Pero la Huelga General belga de 1,960 y laa huelgas de Asturias de • 
1.962, expresaban la p\lesta en pié de la Única clase capa7. de realizar • 
la unificaci6n europea y mundial. 

Con la decisiva recuperaci6n del proletariado, en el marco del ascen
so mundial disparado desde l.968, quedan lejos los tiempos de profunda • 
deamoralizaci6n de postguerra, Desde loa aftos 20 y JO no ee habían pro• 
ducido huel�as como las que han llenado la cr6nica de estos últimos afto• 
en loa m,s diversos países. Y las perspectivas abiertas aon tanto m,a a 
menazadoraa para el atatu quo, cuanto mayor es la posibilidad de conver: 
gencia de tales luchas con el relanzamiento de lasaasaa eometidaa a las• 
burocracias del Este, combate que no detendrán por mucho tiempo las "nor 
malizaciónea• de esas caatae parasitarias, 

-

Aunque haya mejorado au poaici6n con respecto al competidor yanqui,el 
MCE sigue sujeto a las contradicciones que desde el principio lo minan.• 
Loa intereses de cada burguesía europea siguen sin ser abolidos: si bi,n 
ee abogan dentro de las fronteras "nacionales", tambi,n son incapaces de 
emancipare& de las maimae. No ;pueden prescindir de unos Estados •naoio
nalea" necesarios para mantener a raya a las masas explotadas y oprimi-
daa, en el cuadro de la competencia acentuada con el imperialismo yanqui. 
Por otra parte, loa tenticulos de éste traspasan de punta a punta la Eu
ropa de los trute. La agravaci6n de la crisis capitalista no se encie-
rra en loa límites de USA, Pesa sobre el conjunto de las economías del• 
MCE, no a6lo competidoras, sino también solidarias de la norteamericana, 
Y afectadas por la �isma decadencia. La inflación y la concurrencia ca� 
comen todos loe proyectos de la "nueva" Europa, Loa truts s6lo van a di• 
poner de una salida: acentuar el control de salarios mediante la "pol!: 
tica de rentas", que implica nuevos esfuerzos por intep;rar a los sindica 
toa en el Estado, desmantelar servicio• aociale•••• Pero la �ealizaci6ñ 
de eaoa ataques a las condiciones de vida de loa trabajadores neceaita-
r!a, para su pleno ex.i.to, quebrar a un movimiento obrero que se ha ra:,on.t 
truido, preciáamente, desmontando uno tras otro esos intento• en lo• 41-
timoa aftoa. La caída de De Caulle ea una muestra. 

Desvanecidos loa "milagros" econ6micos, en pié de guerra'la olaee o-
brera, el proyecto de la "Comunidad Europea" ea el de una Europa unida • 
en el paro y en el atague a loa aalarioa1 en las legislaciones antisindi 
cales en lae le ••"antiterrorista•" ue deatru en las libertad•• demo•• 
cr ticaa1 en la carrera hacia el "Estado fuerte", en la aparaci n de ■1-
liciaa patronales y en el desarrollo de organizaciones fascistas; en el• 

40 



internacionalismo policial {pacto anti-irland,s de Londres y Dublin) de 
una Santa Alianza de la que el proletariado y las masas de Europa no pu• 
den esperar m,s que la opresi6n y represi6n en t odas sus formas. Esto;
es lo que de "común" tiene ese Mercado, ante el que se posternan las cae 
tas burocr&ticas pequeñoburguesas del Este y de la.R.P. China, en aoabr• 
de la "contradicci6n secundaria" con el imperialismo yanqui. 

Pero el ascenaa de l& lucha de maaae en todo el mundo
1 

mina decisiva
mente la relación de fuerzas sobre la que se sotiene el dominio de la• • 
burocracias de loa Estado■ obreros degenerados o deformados. Estas bur� 
cracias, gravemente golpeadas por un proceso que de nuevo avanza hacia • 
la revoluci6n política, no pueden contenerlo sin intensificar su colabo
raci6n con el imperialismo mundial en todos loa terreno■• 

Destruidas las base■ da loa equilibrio■ que habían pretendido aatabl� 
car loa pactos da Yaltn-Teheran-Postdam primero, y de Jruschev-Kennedy ª 
luego, el nuovo ascenso revolucionario mundial mue�e a �ashin«ton, Moeo, 
y Pekín a realizar un nuevo reparto de tareas contrarrevolucionarias. El 
estrangulamiento de la revoluci6n indochina ha sido el primer objetivo • 
primordial de los nuevos ascensos, cuyas �arantias han exigido ya de lae 
burocracias ru�a y china una contribuci6n fundamental a la lucha contras 
la■ explosiones revolucionarias de Ceil&n, Bengala, Oriente Medio, etc. 

Este empeño contrarrevolucionario alcanza elevadas cotas de concantrA 
ci6n en Europa. El apoyo t&cito recíproco en la "normalizaci6n" de laa• 
respectivas zonas de influencia se puso de manifiesto en 1.968 con el HA 
yo franc&a y Checoslovaquia; en diciembre de 1.970 en las actitudes ante 
lae luchas contra los Consejos de Durgoa y la inaurrecci6n Polaca. 

Mis allá de estos casos, el Kremlin desarrolla una activa política de 
sostenimiento del "orden" europeo. Compitiendo con �ek!n en prestar •l 
mis decidido apoyo al MC, plantea a la vez la "Conferencia de Seguridad• 
Europea", que expresa su necesidad vital de cerrar el paso a un aaeaneo• 
proletario en la l·:uropa capitalista, que repercutiría.inmediatamente en 
laa ma■aa da los paisaa del Este, incluida la URSS, recorridas ya por • 
creciente• procesos de agitación. 

La red da aparatos stalinistas y cada uno de los PC experimenta cree! 
ente■ contradicciones derivadas de sus tareas de apoyo a la Comunidad de 
loa truta frente a unas masas que han entrado en el camino de grandes 12 
chas de clase. 

Uno de los pilares del "orden" europeo más comprometidos por la cri-• 
■i• imperialista y el ascenso de las luchas de masas, ea la dictadura de
'Franco, a la que lo'ashington presta el más declarado apoyo político, in-
corporindola a diversas faenas de peonaje de la diplomacia imperialistas
constituida de hecho en reserva de tropas auxiliares de la OTAN, presta•
un papel"mediador"en Latinoam&riea, Paises Arab••• Africanos, etc, E■ta
ee tambi&n la actitud de fondo de loa gobiernos de la "Europa libre", En
particular. el gobierno franc&a, el más directamente amenazado por las •
implicaciones de la lucha de masas contra el franquiamo, no se contenta•
con el apoyo militar y diplomático, sino que multiplica las medidas de •
colaboración con la r�presi6n franquista para el desmantelamiento de la•
organizaciones obrera·• del Estado español, el control y repreai6n de loa 
emi«radoe y axilados, etc.

Las burocracias no se quedan atr,s en esa solidaridad. Las relacio•
n•• diplom,ticas con Pekín no son sino un pálido reflejo del conjunto de 
operaciones realizadas por las burocracias de Moscú y dem&s paiaea del • 
Este, aiucho mi• amenazados por el peligro de una revoluei.6n en e_l Estado 
espaftol. La fraternal participaei6n de los artistas sovi,ticoe .en feat! 
valea franqúistas como los del lY de Mayo, la invitaci6� a la dic�adura• 
a formar parte de la Conferencia de Seguridad Europea, no son sino s{nto 
mas de una actitud sietem,tiea y coherente que ·no se limita a loa acusr= 
do• comerciales y relaciones diplomáticas, sino que implica el apoyo a •
la continuidad del R&gimen en al cuadro de una monarquía juancarlieta a
zucarada, �egÚn las posiciones avanzadas desde hace años por Izveatia. 

E n este mareo, el capitalismo espaftol, que no ha podido adaptar aus•
t&cnicas a los niveles existentes en loe principales paisea imperia 

listaa, tiene en cambio.que v&raelas, en un período en que la ertaia in= 
ternacional le prepara duros golpes, con un ascenso de las masas que a-
doptan m,todoa de combate de entre loe más avan�adoa del continente. Y 
entretanto, loa aparatos burocráticos fascistas con los que ha podido a
plastar a loa trabajadores durante decenios, se hallan en un estado de • 
avanzada deseompoaici6n, que convierte la crisis política de la burgue-
a!a en una de las más agudas de Europa. 

Ea cierto que la descompca:lci6n de loe aparatos de corte fascista o •1 
mifascieta (CNS, Hermandad de Labradores y Gan�deros, SEH, etc,) ee pro
duce con notables desigualdades entre las diversas zonae,·ramas, locali
dades, ae! como entre esos diversos aparatos, Sobre todo, presenta un• 
cariz muy distinto a la eituaci6n del diepoeitivo repreeivo-polieiaco-■1
litar. 

tete no ha sufrido aún una dialocaci6n seria bajo loa golpea da la • 
lucha de clases. Más a6n, de modo paralelo al proceso de descomposici6n 
de la• aatruct'uras de encuadramiento burocr&tico, ha sido conatantemant• 
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fortalecido y perfeccionado hasta niveles que no tienen nada que envi- -
diar comparativamente con pa!aea capitalietaa m,a desarrollados (con cu
yos diapoaitivoa ae conecta estrechamente}. 

Eate prooeao refleja las desigualdades de la reconstruoci6n del prol� 
tariado y laa maaaa oprimidas, a trav,s de combates por loa que laa gra� 
dea traneformaciones sociales de la pasada época cobran expreai6n polít� 
ca, ee diaipan iluaionee en la.posibilidad de sacar nada en limpio de la 
utilizaci6n de loa cauces de la legalidad franquista, avanzan la• exper! 
enciaa de la lucha directa de maaas y ae agudiza la crisis del atalinia
■o.

Y no se trata de un simple reflejo pasivo. La dictadura interviene •
activamente en el niantenimient-o de esas desigualdades, fragmentando laa
oleadas de lucha, aislando loe focos de combate más virulentos, dificul
tando la oentralizaci6n de procesos do agitaci6n ya en marc�a, segando•

periodicament• a aectorea de la vanguardia. Este respaldo de los apara
tos burocráticos, que entorpece un proceso generalizado de desbordamien
to del Régimen, y que a�cundan laa orientacionea legalistas y pacifiataa
del stalinismo y otros oportunismos, proporciona al gran capital márge•�
naa da maniobra que le han permitido retrasar una y otra vez loa grand••
enf'r•t-ientoa incubados en el período. 

Sin embargo, cada momento de respiro conquistado por el gran capital•
gracias a la dictadura, aumenta la autonomía do los apartos de ésta rea
pacto de loa procesos econ6micoa y sociales cuyo impulso ha respaldado •
hiat6ricamente, y que hoy se hallan en la más profunda contradicci6n co�
toda la maquinaria estatal. Cada oleada significativa de luchas, acent�
a la crisis de los mecanismos burocráticos de control e impone nuevos r�
fuerzos del aparto represivo-policiaco-militar, sobre el que descansa de
forma cada vez más exclusiva la dictadura, iz,ndose sobre el vacío abie�
to por la descompoaici6n más rápida del resto de instituciones. La dic
tadura se aobrevive para defender al sistema de exploaionea generaliza-
daa, al precio de hacerse insustituible, de impedir la más leve "evolu-•
ci6n" que permita al gran capital afrontar minimamente las neceaidadea =
políticas de au hegemonía. Al wecio de acumular con ello las condicio
nes de mayores enrrontamientoa. 

De este modo, las contradiccionee exacerbadas de este capitalismo en 
la actual si tuaci6n mundial le hacon aferrarse a la vie,1a maquinaria ft'a!l
quista, cuya continuida? sin Franco encarna la mon�rquía del 18 de Julio.
Ningún sector de la burguesía <!lstá interesado en abrir cauces a un movi
miento de masas que desbordaría inmediatamento los'estrechos mirgenas a 
del sistema amenazando la dominaci6n de1 capital. Ningún sector del im
perialismo internacional ni de las burocracias de los Estados obreros ea 
t, tampoco interesado en ello. El Movimiento Nacional debe "sucederse a
a! miamo"• Y al jurar aus "Principios", Juan Carlos, simbolizaba la vo
luntad de una clase de preservar su dominación ensamblando· la vieja his
t6ria de erímanea y feloníias de la monarquía borb6nica contra el pueblo, 
con loa de la dictadura franquista. 

Y es que AXiaten m,s razones que en cualquier etapa anterior para que 
el gran capital no pueda contar con �n recurso mejor que el mantenimien
to de la dictadura franquista para hacer frente al augé de los combates• 
obreros y populares, 'Sin embargo, la subsistencia de esa dictadura no .. 
ea pol�ci6n que pueda aportar a la heeemonía del Rran capital la más míw 
nima perspectiva de estabilidad, Por el contrario, condena al gran capi 
tal a una profunda crisis de los instrutmentos de control sobre las ma-
aaa obreras y populares¡ crisis de sus propios equipos y de la posibili
dad de sustituirlos or nul'tvoa ar�idos· crisie da los ilarea institu-
c onalee ue han rea aldado eocularmonte la dominaci n sobre los ex lota 
doa y oprimidos¡ crisis de alternativas pol ticae 5lobalea. 

El mantenimiento del franquiemo, loJos de paliar ninguno de loa pro-
blemaá de rondo a qua ae enrrenta el gran capital, acumula incenaantemen 
te factores de su agudizaci6n. Los·obstáculoa con que ha chocado ya el; 
despliegue de la aoluci6n juancarlista permiten ontrever la acudizaci6ns 
de contradicciones que esta aoluci6n implicar{ a todos los niveles. En 
el actual período de r�crudecimiento de loa combates obreros, de despla
zamiento de sectores de las clases medias, el avanc� en la operaci6n eu
cesoria es inseparable de un aumento do la represi6n sobre loe movimien
toe de maea, de una agudizaci6n de las diferencias en el aeno·del gran • 
capital, de las contradicciones entre el gran capital y una dictadura • 
cc•n la que cada vez menoe puede jl'trcer su h_egemon!a aobre el reato de • 
sectores sociales, de enfrentamientos entre los clanes y fuerzas de ••a• 
dictadura. 

Laa batallas de clase• que se sucederán, el fin pronto del dictador y 
au caracter irreemplazable,por mucno que su �oble, el almiranta Carrero, 
y loa diverso• candidatos a delfines quieran convencerse de lo contrario 
amplific,ar,n todos esoa procesos, e,npu 1ando loa t'ermentoa de la eriaia • 
social al seno dél propio Ejército. 

Conforme este curao de degradaci6n política •• acent_ú• augir,n, una y 
ot�a vez, dentro dal campo del Régimen, poloa que se inelinar,n por "en
contrar solucione•-• 

Por una parte, sector•• de la gran bur�eaía seguir,n planteando la • 
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cue■ti6n de aucedáneos de partido■, en la línea de laa "a�ociacionea", • 
"tendencias", etc, Sin embargo, cuanto más avanzada aea la descompo■i•
ci6n del R'gimen y mayor la radicalizaci6n política del proletariado y• 
de las capa■ medias, más arriesgada y más inútil resultarán tale■ opera
cionee, 

D•l mismo modo, aumentarán las inclinacionea de partea del gran capi� 
tal y del Ej,rcito en favor de soluciones durae, con golpe militar o ■in 
,1,. Pero tales solucionee significarían, el riesgo de acelerar, lejos a 
de detener un endadenamiento de cho ues frontales con un •ovimiento o-
brero en ascenso, Por otra parte, en un par odo de deaintegraci6n nnJJ' 
avanzada de la base popul�r del R'gimen, de inicial movilizaci6n de sec
tores de las capas medias (que no experimontará recaídas graves mientras 
siga en pi' la dictadura), la involuci6n terrorista a que nos hemos ret'e 
rido, entrafla el ries�o de extender y rad�calizar las luchas de lo• di-= 
versos sectores oprimidos en un abanico amplísimo, polarizado en torno• 
al proletariado, Exiete, en fin, el ries�o de que esta soluci6n, de et'� 
cacia dudosa frente a generaciones de luchadores endurecidos, forjados• 
en un combate clnadestino feroz, no s6lo provoque desgarramientos pro1'un 
do■ en las filas capitalistas, sino tambi,n en sus fuerzas armadas, Abo 
ra bi,n, improbabilidad no quiere decir imposibilidad, Un "nuevo )4" si 
lo es relativamente improbable, la resistencia obrera y popular a tal iñ 
tento se convertiría con toda facilidad en una contraofensiva arrollado= 
ra, tanto más cuanto más arraiRados eat,n los elementos t'undamentalea de 
una línea de clase• entre una amplia vanguardia obrera y pppular; arrai
go al que contribuirá significativamente el combate �e los trotskystas • 
apoyado en un desarrollo audaz de la política leninista de Frente Onico. 

A l mismo tiempo, a medida que arrecian los golpes del movimiento de• 43.
masas contra la dictadura, se levantan una y otra vez laa vocea de 

la oposici6n burguesa "democrática". Hoy, los cenaiculos de dem6crata■,• 
ciertos obispos y "personalidades", encuentran en las explosiones de la 
lucha de claaes, argumentos cada vez mayores para subra¡arl• al gran caw

ital la necesidad la ur encia de los "cambios democr ticos", de "con
ceder" libertades democr ticas so pena de provocar estallidos revolucio◄ 

narioa cada vez mayores que pondrán en peligro el sistel'ia.. Cáda paso • 
adelante de las masas arraiga esta convicci6n: las clases aominantea no 
afrontarán tales riea os mientras les uede un solo hilo de es eranza de 
a lazarlos mediante la dictadura mientras et derrocamiento de ata no• 
aea un hecho. �n esta situaci n de desempleo, algunos pol ticos de la o• 
posici6n "democrática" pueden vacilar, prestándose a brillar como t'aroli 
11011 "liberales" del juancarliemo, Pero tales intentos, en cualquier ci 
ao marginales, .lejos de contener l�·crisis, no harán sino resaltarla y• 
prof'undizarla. 

Ahora bien, el gran capital no desconsidera la utilidad que implica• 
disponer de una carta "democrática" de reserva, Mis aún: esos "dem6cra• 
tas", a cuyas filas la crisis política lanza a nuevos grupos y figura■ , 
rinde%.!. servicios que el gran capital no puede en modo alguno desesti-• 
mar, Mientras ,ate ee escuda tras la dictadura, exigi,ndole pleno rendi 
miento, sus aeentes "democr,ticos" contribuyen al reblandecimiento de la 
concienci de las masas e incluso al freno v divisi6n de las luchas. Y 
no porque, esos políticos burgueses "democr ticos" puedan tener, por si• 
mismos, gran influencia en el movimiento obrero y popular, No la neceai 
tan, Basta con que algunos de ellos, su ala "izquierda", se siente en• 
las "mesas" y "coordinadoras de fuerzas democráticas", en la "Asamblea• 
de Catalunya", en el "Gobierno Vasco", puestos en pié por las direccio-
nes del movimiento obrero. 

S i las soluciones de recambio "democritico" no son hoy aceptadas por 44 • 

el gran capital, no es debido a la !'alta de "buenas intencionea"por 
parte de laa direcciones del movimiento obrero, Estas, ante todo el PCE 
of'recen cada vez mayore■ seguridades de que cualquier cambio "democr,ti-
co" seri mantenido dentro de un profundo respeto a loa intereses capita-
liatas. 

Ello no si ifica ue la actitud de la direcci6n del PCE dif'iera sus
tancialmente de la burocracia de Moscú, No hay divergencias entre Moac 
y el PCE en cuanto a la neceaidad de evitar el derrocamiento de la dicta· 
dura. La monarquia embellecida con algÚn adobo "constitucional" que, en 
<i'efi'nitiva, tiene ante loa ojos la direcci6n del PCE y la monarquia del 
18 de julio con al�n experimento tipo asociaciones, que apoya Moscú, • 
tratan de hallar cual es la mejor Corma de asegurar la continuidad de lo 
t'undamental de la dictadura que impida la revoluci6n social, Eata di�•
renciaci6n de f6rmulas refleja la diferente valoraci6n do las exigencia■ 
contrarrevolucionarias inmediatas que, de modo más apremiante, preaionan 
■obre cada una de las componentes del stalinismo internacional.

La direcci6n del PCE, a diferencia de la burocracia del Kremlin, con• 
aidera que comprometerse hoy. en el apoyo a una alternativa como la juan
carliata sería el "suicidio político", y juega a la "soluci6n" de la opo 
aici6n "democrltica", Insistiendo en que el salvamiento del eiatema r•=
quiere "coraje" por parte del gran capital, articula todas sus iniciatl• 
vas políticas en torno al avance del Pacto por la Liberta�. 
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"Lo importante es tener claridad eobre su contenido y sus objetivos• 
(del Pacto): instaurar laa libertades política•"• (X "Hacia la Liberta�. 
Aunque no deja de hacer alguna propaganda en torno a ciertas "reformas• 
de estructuras" que no desbordan el marco del capitalismo, la actividad• 
política del PCE se concentra en la "alternativa democrática al R&gimen• 
que se acaba": un"Gobierno de am tia coalici6n ue decrete la Amnistia • 
otor e libertades ol ticas convo ue elecciones a Cortes Constitu en
!.!.!..:• Dispuesto al apoyo a esta eolnci n, deja plenemante abierta la 
puerta a un piro al servicio de propuestas dirigidas a un ensanchamiento 
"constitucional" de la �onarquia de Juan Carlos, A�í lo evidencia el re 
corte de las "libertades" y la exclu11i6n de cualquier reivindicaci6n que 
implique una destrucci6n completa y de raiz de la maquinaria franquista. 

Esta soluci6n, •nacional" como todas las que pretenden no tener cont� 
nido de clase, se dirige a la defensa de los intereses del capital fina� 
cioro. Par eliminar cualquier duda, el VIl Congreso ha proclamado expl,! 
citamente el compromiso de respaldar los proyectos ''europeos" del gran • 
capital a cambio de las "Libertades mínimas•. Asegura claramente que,• 
sobre la base de esas "libertades" será posible domesticar a las m'aaa11 • 
para que paguen el gasto de la incorporaci6n al MCE. "El MCE no ea hoy• 
un problema que pueda dividir y enfrentar entre s{ a las fuerza11 democr! 
ticas de nuestro país, que estorbe la búsqueda de un acuerdo", ("Hacia• 
la Libertad"). Haciendose paladín de los "intereses conservadores", en 
nombre de los que llama al capital financiero a tomar esta actitud "au-
daz", la direcci6n del PCE promete que le cubrirá el flanco para que pu� 
da co�er el tren del MCE, 

En una palabra, el "Pl\<:to para la Libertad" se presenta con la mayor= 
audacia como el rocureo para conse¡¡uir una estabilidad de la dominaci6n .. 
burguesa que el frenguismo no ha lo«rado en J4 años. tl PCE convoca a• 
loa hombres del gran capital a que, sin asustarse por la palabra "demo-
cracia", ee lancen a una "revoluci6n política" para preservar sus inter!_ 
aes, "sin dejar para ello de ser conservadores", 

Par despejar el camino en esa direcci6n el PC� se dedica a "desarro-• 
llar el elemento or�ánico de ese Pacto: mesas, Coordinadoras, Comisione11 
Asambleas con un proP,rama democrático preciso y definido". La cota máss 
alta lograda en 'e·sa "unidad" la constituye la Asaonhlea de Catalunya, Con 
ella el PCE intenta arroparse con la respetabilidad precisa para atraer• 
a los políticos "evolucionistas" y "centristas" y, por su mediaci6n a • 
sectores del capital financiero, la IRlesia y la jerarquia militar, fac! 
litando as{ la cristal:l.7,aci6n de las operacioneR a ()ue la burgueaia como 
clase deberá recurrir inexorablemence, 

Si bien le crisis de la LCR, abierta de par en par en mayo del 72, po 
nía en el candelero discusiones acere/\ de la política del Frente Cnico � 
inmediatan�nte ligadas a la problemática de conjunto de la conetrucci6ns 
del Partido, tales discusiones habÍat1 sido precedidas pocos meses antaaa 
por el inicio de enfrentamiento de dos caracterizaciones de la política= 
del PCE. De una parte estaban las posiciones oficiales que caracteriza
ban a la línea del Pacto para la 1,ihertad como una línea "neoreformieta" 
"inviable", es decir "utópica". Frente a estas posicionee, tipicamente= 
centristas, se alzaban otras que, apoyánclos·e en 1 as enseí1anzas marxista11 
acerca del atalinismo -ta peor ar,encia de la bur�uesia, seeún Trotsky- = 
subrayaban el caracter consctentemente contrarrevolucionario de la polí
tica del Pacto para la Libertad, 

Perrectamente consciente ele que la clin�mica de los combates que se 2 

vienAn desarrollando cnnducen a lR Huele� General val derrocamiento de 
la dictadura por la acci6n revolucionaria de las masas, la clirecci6n del 
J>Cls reconoce la crisi11 del f'ranquismo como expresión de una crisis social 
global.

Pero ese reconocimiento no es la base de un planteamiento destinado a 
potenciar, aunque de !'orona"erronea"<t incon:sciente, la iniciativa de1 pro 
letariado en el avance hacia el derrocamiento de la dictadura, Es la b; 
ae sobre la que el VCE se afirma como el más competente apae;afuegos de; 
la revoluc16n 

iroletaria, Previniendo la situaci6n comprometict!sima en=
que le colocar el derrocamiento del franquismo por las masas, trata de= 
impedirlo a toda costa, Por ello, no contenta con reducir la revoluci6n 
pendiente a un contenido 11implemente "democrático", la diracc,i6n del PCE 
plantea la posibilidad de un desaloje indoloro de las fuerzas ultrarreac 
cionarias de la dictadura, un abandono de las mismas por parte de fuer-= 
zas del gran capital y de su Bjército. 

De ahí se deriva la teoría de la "!luel a Nacional" la ráctica 9 
ta al avancft de la lucha de masei< por ln va ele la acci n directa. La a 
direcci6n del PCE admite, de palabra y de paso, �lffUnoe rnaRos que sobre 
sa�en demasiado en ex�eriencias como la de El Ferrol: "necesidad de apo: 
derarse de la calle, constituir 6rganos de lucha y de poder"; neceaidade 
de una•seria prep�raci6n de masas•, Sin embargo, lo central de loe plan 
teamientos rearirmados por el VIII Congreso es consep.uir que el Ejérci: 
to no intervenga contra la Huelga General, sino que parte de 11us genera
les la apoyen, que haya ''apoyo desde laa iglesias" y "apoyo activo de • 
sectores de empresarios". Pues la dictadura caer{ por "aislamiento" tna 
el abandono de buena parte de loa capitalistas y los jerea- rnilitare11. S� 
todavía no ha caido, se debe a laa excesivas vacilaciones de 1011 "evolu• 

44 

D o 
D V o V 

• 

V n 



cionietae", "centriet11s", que "oponen resistencia a la unidad" y que dan 
como resultado una "insuficiente polarizaci6n de fuerzas burguesas en • 
torno al Pacto para la Libertad". Se trata de una "Huelga Nacipna1•, po� 
que enfrenta una dictadura sin reepaldo ai�nificativo por·una parte,� 
la "Naci6n", o sea1 a las masas capitanea�aa por sectores del gran capi� 
tal y su Ejército, por otr,. 

El proletariado militante tiene pues, que ahorraree las tareas de pr� 
paraci6n de la clase y de laa m,e impliaa masas para loe enfrentamientos 
ineluctables de la Huelga General Revolucionaria, Lejos de potenciar SU• 
movilizac16n independiente y defenderla del aparato represivo, tiene que 
Yoloar todas sus energías en sectores del empresariado, la Iglesia y el• 
Ej6rcito, eubordinando a el�oa su acci6n. Para loa militantes, preparar
una Huel a Nacional debe consistir en re arar una Huel General de ti-

o demostrativo ue on a a loa iea de una fracci n de la �ur es a la 
movilizaci n discjplinada de la clase obrera, Sin esa direcci6n de la • 
burguesía, resaltada por el Pacto para la Libertad y la pacífica presi6n 
de maaae, la. direcci6n clel PCE no quiere> ninguna Huelga General, Cual- -
guier Pª"'º hacia otro tipo da Huelga General le estropea au estrategia • 
porque &l'lueta a los capitalistal'I. Pero estos son los pasos que las masas 
se ven forzadas a dar para satisfacer sus nece5idades. 

A la necesidad del proletariado de arrastrar a la juventud y a las �� 
ea• trabajadoras de la ciudad y del campo en la lucha contra la opresi6n, 
por cambiar radicalmente las condiciones de vida, en defensa frente a la 
represi6n; a la neceaidad de estos sectores de li�arse a la claae obrera, 
bajo au direcci6n pol:!.tica, la direcci6n d&l PC.E: opone hoy la afirmaci6n 
de que la �oordinaci6n de los distintos movimientos tiene que realizarse 
"sin precipitaciones", subordinando cualquier coordinaci6n al desarrollo 
de los 6rcanos del Pacto, A la ne.cesidad de centralizar las luchas exis
eentee e impulsar para ello acciones generalizadas a partir de los cen-
tros de trabajo y estudio, opone las jornadas testimenialea1 con m�todos 
pacifistas y leealistas, montadas al gusto del clero "progresista" y las 
��nalidades "liberales" cortadas de toda re araci6n v movilizaci6nc 
serrún los m todos de lucha directa. Cuando el curse de las luchas amena
za cod desbordarlo, opone las evasivas e incluso el sabotaje abierto a

cualquier eentraliznci6n y la negativa � extender ln lucha generalizada= 
a otros puntos del �stado1 como ha hecho en todos los casos estos &ltimoe 
�-

De acuerdo con Gsta actitud, dificulta al máximo las posibilidadee de 

unidad de acci6n qLe los obreros, ante la profunda división existente, • 
exigen de sus organizaciones a las que no tardan en cargar tambi�n con • 
la exigencia de una linea de independencia de clase. Estas presiones ex
presan la necesidad de un Frente Unico de todas las or�anizaciones que = 
se apoyan en la clasa, para combatir ?. la dictadura y al capitalismo; la 
necesidad de qua CC.00, asuma un papel de palanca estable fundamental pa

ra el impulse de las movilizaciones de conjunto, la preparaci6n de la ; 
Huelga General, etc, Por el contrario, la direcci6n del PCE explota cíni 
camente las aspiraciones a lo unidad �ra encad�nar a los militantes ; 
li eas contraries a la unificaci6n del frente >roletario basadal'I en la 
colaboraci n d&· clases, el 1.egalismo y el pacif'iemo que expresan l'IU9 •.!. 
fuerzos por ligarse a la bur1n1esía. Para ello debe evitar que CC,001 se• 
a�irmen como centro or anizador de las luchas cornbetiendo su inde enden• 
cia de claee: tras amarrar a cc.oo. a los enlaces y jurados y a la pol -
tica de convenios, reduce su papel político para que lo ocupen loa orga
nismos del Pacto, transformándolas en correae de tr11nemisi6n de lol'I poli 
tices burguesee·. El resultado no es solo entorpecer la lucha obrera, aino 
tambi�n eepararla de los movimientos de otras capas, encerradas en un • 
sectorialismo liquidador, 

El resultado ea una reducci6n muy grande de la capacidad de cc,oo. pa 

ra aelutinar más extensas fran1as de luchadores y la ruptura de sectores 
de los mismos, como reacci6n a las traiciones de la fracci6n stalinista. 
Esta, confrontada cada vez m�s a posiciones críticas, tiene que sabotear 
acuerdos de CC,OO., disolver sus or�ani�mos coordinadores con frecuencia 
y mantener en todo caso un burocratismn extremado, 

A la necesidad de unificar las movilizaciones en torno a objetivoe ªU 
tirrepresivoa radicales, la direcci6n del PCE opone la negativa a cuestio 
nar los elementos fundamentales del aparato político franquista. Del mie 
mo modo, se niega a avanzar consignas que ataquen a la propiedad capita= 
ll.!!.!.!. y sin las cuales no se pueden satisfacer las necesidades por las a 
que ya las masas han emprendido el combate. 

A la necesidad vital de arrinconar los cauces fran uistae de control� 
división e im,ulsar la lucha diracta de masas v la or�anizRc1 n demo

cr tica de sµs comhate;, la direcci6n del PCE responde f'ale�ficando las 
enseñanzal'I leninistal'I acerca de la combinaci6n de los medios legales e �
ilegales para encerrar las movilizaciones en el marco de los aparatos bu 
rocráticoa de la dictadura y reintroducirlas &n ellos cuando se, produceñ 
f'uera y contra los mismos. Con ello bloquea el deearrollo de las aeambl
y comit�s que, desde lás fibricas, pueden abrir camino a la generaliza-
ci6n de las luchas y facilitar la acci6n en la calle. Por supuesto impli 
ca liquidar las luchas dirigidas a arrinconar a enlaces y jurados y el: 
rechazo de la política da convenios de la dictadura. 
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El pacifismo impenitente corona esta orientaci6n. El VlIIe Congreao • 
se rasga las vestiduras porque en El F'errol la dictad.ura ru, la "dnica"• 
en recurrir a la violencia. Y en lugar de sacar conclusionee para que • 
las masas no vuelvan a quedarse inermes, insiste, con acento episcopal , 
en la necesidad de evitar enf"rentamientos con las "Fuerzas Armadas de Ea 
paf\a": "ninguna violencia contra nadie". Para organizar su lucha y def'ei 
derla, las masas tendran que esperar que el PCE haya convencido al Ej,r
cito con sermonea. As!, a la necesidad de traneformar la resistencia ma
siva espontanea a loa ataques represivos, en organizaci6n de la autode-
f'ensa de masaa, la direcci6n stalinista opone la negativa a la propagan-. 
da r,ctica de los i uetes de defensa de las movilizaciones la re
paraci n de destacamentos de combate • .lJif'unde, en cambio, toda claa.e de 
ilusiones sobre los cuftr os re rftsivos ea eciales sobre la re enera- • 
ci n del E1 rcito por el camino de la propa5anda y el pacifismo. 

D entro de los proyectos a.los que nos hemos referido, ciertoa pol!ti
coa burgueses "liberalea", desearían un incremento de la influen- • 

cia de la socialdemocracia en el movimiento obrero para contrabalancear• 
la hegemonía del PC�. Piensan que esto permitiría a la opoeici6n "demo-• 
cr,tica" un juego más agil con las organizaciones obreras y, sobre todo, 
ofrecer!& a las direcciones tradicionales múltiples coartadas para divi• 
dir a la clase y frenar aus luchas. 

Pero la direcci6n del PCE frente al PSOE (al que trata con obeequioao 
oportunismo), la CNT y cualquier direcci6n reformista que pre�endft enta• 
blar competencia, se erige como único "interlocuotr válido" ante el gran 
capital. Si los demás quieren avalar otras alternativas "democr,ticae• , 
el PCE pregunta: ¿Y a ellos qui,n lea avala?. Parapetado tras el aparato 
de cc.oo., af'irma que 11610 ,1 tiene las riendas del movindento obrero. 

Sin embar�o, los efect�s de la profundizaci6ri de la crisis aocial so
bre las organizaciones obreras son contradictorios. El incremento de la 
influencia del PCE es inseparable de la agudización de una crisis qu� P2 
ne al des9ubierto cada día la fragilidad de su control sobre las movili
zaciones, que el aparato no siempre controla de entrada, as{· como las • 
proporciones de su enfrentamiento am la vanguardia. Y no s61o en la J!! 
ventud eatudiantil -como expresa la incapacidad del PCE para recuperar • 
euatancialmenta posicionas perdidas en la universidad, para imponer ■u•• 
proyectos de. organiza�ión del medio, subordinadas a las "mesas" y •coor
dinadoras" del Pacto-. Se abre tambi&n una fisura prof'unda .ntre la di• 
recci6n stalinista y sectores combativos de la vanguardia obrera, aiani•• 
feat,ndose en formas muy desiguales, que van desde las desmoralizacione• 
a las rupturas abiertas, que alimentan un proceso de continuo deegaja- -
miento de militantes del PCE y las CC.00 controladas por il, siguiendo • 
una trayectoria de radicalizaci6n que ha penetrado incluso en los f'eudoe 
de tradicional preponderancia staliniata, En la base de estos conflic-
toe se sitúan las negativas a las exi�encias mis visibles de los comba�
tee actuales y la preparaci6n de la Huelga General, enumerados ante• (e� 
P• Jttl ). 

La caja fundamtmtal de resonancia de estos conf'lietos son la" CC1001a 
El PCE no puede romper formal y abiertamente con su caracter unitario y 
democr{tieo (que las constituye pr•ciaamente en el centro de reagrupamlm 
to del grueso de la vanguardia), sin debilitar en forma decisiva eue la= 
zoe con el movimiento obrero. Pero tampoco puede evitar que sea el pun• 
to neurilgico donde se centra mís c:rudemente la contradicci6n entre las 
exigencias de un combate de clase contra. clase y la línea del Pacto para 
la Libertad. 

Tambi,n en el propio seno del PCE adquiere virulencia la crisis, azu
zando nuevas escisiones y rupturas en las que, ,junto con el rechazo de s 
la política.del Pacto para la Libertad cobra relieve jmportante la rei-
vindicaci6n de las normas leninistae del centralismo democrático. Esta• 
crisis interna no hay que medirla exclusivamente por las rupturas con■u• 
madaa, sino tambi,n por el distanciamiento creciente entre la dinimica • 
de la base y la de la direcci6n, expresado en las burdas justificaciones 
que tiene que dar esta para expli�ar su política. 

Como consecuencia de todos estos procesos, ea frecuente que la direc
ci6n del PCE y de cc.oo. deban maniobrar para desviar el curso de la■ lu 
chas ain aparecer como abiertamer\te y t'rontalmente opuestas a ellas, e
incluso (a nivel de comit,s inferiores) tengan que dar pasos que hubiera 
preferido evitar en el impulso de la lucha, acumulando nuevas contradic• 
cionee. Aón aeí, no dejan de adoptar actitudes que son reconocidas por 
amplias f'ranjas de vanguardia como directamente liquidadoras. 

Esta dinímica constituye actualmente la dificultad fundamental del •• 
"Pacto para la Libertad" y similarae. Mucbo m{s importante'que el miedo 
de los "dem6crataa" bur,rueaes al fantasma de Praga. gn erecto, eignif'i
ca que el aval de las direcciones tradicionale5, incluido el PCE, no ti•· 
ne solvencia ara el ran ca ital. Pues en la crisis ue atraviesa to• 
da la sociedad en el Estado es añol tam oco el PCE tiene u�a cauci n 8 
lida y firme de laa masas. 

M ientras •l timonel etaLinieta trata de torcer el rumbo para •Vitara
que loe v�entos da la ��i•is arraatren al movimien�o obrero al •
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puerto de la revoluci6n. aparecen diversas "alternativas de recambio•, • 
diveraoa delfines aaltarine� que flanquean el barco. bien por la derecha 
bien por la "izquierda"• bien por el canto mismo de la estela. 

La LCR. desde eu fundaci6n, ha deeplegado poaieionee eñfrentadaa de • 
modo sietem,tico a las orientaciones basadas en un poaible curso "evolu
cionista� .del franquismo, bajo la batuta del capital financiero, defend1 
das por la línea que va desde lae organizaciones FRENTE y ACCION COMUNI� 
TA, hasta BANDERA ROJA, y cuyo máximo exponente te6rico ha aido Fernando 
Claud!n. Esta corriente, reduciendo la crieis actual a una •crieia de • 
la■ forma• ol!ticas fran uistas", de la"forma franquista de dominación• 
pol tica del gran capital", atribuye a ,ate dnos m4rgenee de maniobra • 
que le pennitirían ir encajando de forma progreaiva un proceso limitado• 
de legalizaci6n o reconocimiento de hecho de parte de lae formas organi
sativae del movimiento de masas actual, e incluso avanzar, mediante al� 
nos reajustes en la superestructura. hacia un período de dominaci6n de■,2 
cr,tica estable. El. abandono del ob,1etivo del derrocamiento del fran<Jda. 
■o por la Huelga General ea consecuencia obliRada de .. oatas po■icion•••

Algunaa de estas po&iciones, que en gran medida constituyen una�
ca derechista al PCE, reconocen en un ala "lúcida" del gran capital una• 
disposici6n a "democratizar", por exigencias del propio funcionamiento • 
del "capitalismo monopolista de Estado". 

�ANDERA ROJA, se distingue por la fruici6n con que abreva en lae tra
diciones del menchevismo para defender la posibilidad de una"etapa rep6-
blicana", coincidente sin duda con los proyectos de algÚn sector preten
didamente democr&tico de la burguesía. "etapa" a la que intenta s�bordi
nar. en la medida de eus fuerzas, las tareas del movimiento de mas••• Se 
trata de recortar sue objetivos, formas de lucha y exigencias organizat1 
v••• y, por suspueeto, li uidar la ro ia ers activa de re araci6n d• 
la Huelga General. D11 aqu , que si se plantea la lucha generalizada, e■ 
en t&rminoa de jornadas aisladas; ei ee plantea el trabajo en cc.oo .• ••

concibi&ndo su construcci6n bajo la dictadura como un sindicato. enlaz•n 
do así con las diversas corrientes sindicalistas, dé laa que siempre ■e
ha alimentado esta l!nea, 

Otras posiciones, hablan de la Huelga General apoltronadas en un con
fortable eapontane!emo, que lee permite contar con la perspectiva de un 
hundimiento desde dentro de las partee constituyentes de la dictadura, e 
incluso la disoluci6n de ,ata como un azucarillo en el agua. bajo la av� 
lancha de una movilizaci6n generalizada de golpe a todo el pa!•• que ex
plotaria uniformemente y .en cualquier momento. La prictica que estos • 
planteamientos tienden a justificar es la renuncia pura y simple a la i� 
tervenci6n militante a la lucha de clases, al combate real contra laa • 
traiciones con que las direcciones reformistas obstaculizan el avance h� 
cia la Huelga General. Como �ata ya se halla en marcha• "larvada"• lo■• 
"revolucionario•" pueden sentarse a lapierta de su casa a ver como viene 
capitulando totalmente ante la política de colaboraci6n de clases y cu-
brilndola con frases rimbombantes. En Última instancia, deben terminar
insinuando la existencia de un ala democrÁtica de la burguesía y de una• 
política de las direccioneo tradicionales favorable al derrocamiento del 
franquiemo. Trae delegar, de hecho, a esas direcciones, la aplieaci6n • 
del programa del derrocamiento de la dictadura, es obvio que cualquier • 
esfuerzo real or la conatrucci6n del artido revolucionario tiene ue ·• 
dejarse para m e  adelante. En el cuadro de la crisis de la LCR tuvo lu
g-ar el surgimiento de poeicionea de �ate tipo. Ripidamente ligadas a la 
defensa de un circuliemo liquidador, desembocaron en el rechazo te6rico• 
y pr,ctico del marco central:is:a democr,tico, por lo que fueron excluidas 
de la■ fil•• trotakyataa. 

Pero no ■on m,■ eficaces laa"alternativas"de signo contrario, de cor
te voluntar;lata y eubjetivieta, que hacen depender el derrocamiento del• 
franquiemo de la conetrucci6n de la direcci6n revolucionaria. 

Son corrientes que, partiendo de una profunda desconfianza pequeñobur 
gueaa en la movilizaci6n de las masas, reducen de hecho la lucha de el•= 
aes a un torneo entre el parato militar de la bur¡,;uea!a y los aparatos • 
reformistas de un lado, y el aparato "revolucionario", que ea preciso • 
conatruir, de otro, Par estas posicione•• todo el impulso revoluciona-� 
rio procede de un "factor externo", de unas esencias revolucionarias que 
revolotean de forma superpuesta a la lucha de maeae, y que van cristali
zando un bando "de los revolucionarios", al mergen del grueso del movi-
miento obrero (incluido en el bando del "reformismo" o del •reviconiamo) 
En el mejor de los casos, la lucha de clases •• convierte en.un inatrut
mento, en.el terreno para experiencias "ejemplares" que los "revoluciona 
rioa" pueden utilizar para ·llevar. adelante su"tarea aparte": "construi� 
nuestra organizaci6n". tata es convertida en coartada para,abandonar el 
movimiento a "eu propia suerte", que .. es seguir d6cilmente a las direoci.2, 
ne■ traidoras, en tanto que no qaya surtido efecto la magia revoluciona
ria que deshar, el hechizo, 

Las posturas mis· consecuentes dentro de esta corriente. protagoniza-
da■ por algunos mao-staliniatas, ip.noran puar y einspleaiente la iar•:P•cti
va abierta ¡¡or el paso de la··luc!la generalizada desde 1.970 y la profun
didad de la crieie del capitalismo y la dictadura que ee viene deaarro-
llando bajo eua golpee, Desconociendo las tareas impuestas por el per{o 
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do de la Hu•lga General, au "intervenci6n" no tiene otro sentido que la:a 
de a:firmarae como "revolucionarios", de :forma que puedan construir el • 
partido hegem6nico del proletariado, al "Frente tlnico Anti:faaciata y An
tiimperialieta•, el "Ejército del Pueblo", ein loa cuales la dictadura• 
de Franco du.rari eterr.amente. 

Algunos harapoa de trotakyamo permiten a otroa (entre elloa la :frac-
c16n "en marcha", escindida en el 72 de la LCR), reconocer-de :forma ea-� 
quemitica ciertos r&SffOS del período de la Huelga General •. Pero ea para 
:fetichizarlos, convirtiéndolos en temas de propaganda maximaliata. Aa!, 
confunden alegremente el derrocamiento de la dictadura con la Inaurrec-
c16n General armada. Ref'ugi,ndoee de este modo en la 11:firmaci6n de la• 
condiciones necesarias para el triunfo de la revoluci6n proletaria, pue
den desentenderse de lae exigencia.a actuales de una línea de masas y en
cerrara• en eua ".accione11 revolucionarias" o "ejemplares", en aua "camP!_ 
ftaa" deacolagadaa de la lucha de clases. �oapechando que ai llevan con
aecuentemente este planteamiento haata el :final, haciendo del partido h� 
gem6nico del proletariado el punto cero de la lucha revolucionaria de•� 
•••• lee va a a•r di�ícil "cambiar la relaci6n de :fuPrzas entre revol•-
cionarioa y refor�iata11•, ee contentan con afirmar que el desarrollo de 
una11"nueva11 vanguardias• y nuevas extreme.e izquierdas", estimulado por• 
las "iniciativas en la acci6n de loa revolucionarios", podr, suplir la• 
incapacidad del ,novimiento obrero y agenciar algún "inatrutmento adecua
do" que, por fin, de algÚn modo, haga posible el derrocamiento del tran
quiamo y la revoluci6n. 
E n realidad la crisis social que fermenta, abriendo el per:!odo de la

_Huelga General, ae anuncia claraDtente como resultado ineluctable de 
un roceao de a 1dizaci6n de contradicciones a todos loe niveles ue •• 
amplii'icar n con:forme avance la nueva etapa de deterioro de la econom •• 
irnperialista1 -haciendo salir a la euper:ficie todos loe problemas, econ6-
micos1 

11ociale11 v polí·ticos que la d1.ctadura ha pretend�,10 congelar o • 
ue al abordarlos ha im,licado en contradicciones nuevas a avadas • 

por las :formas espec :ficae del poder pol tico. 

De este modo, le.t'I condiciones que petri:fican a la dictadura en au des 
com oeici6n son las mia�ae ue im onen a las masas las viaa de lucha 
neralizada para la consecuci n de laa reivindicaciones m s elemental•• J 
que acaleran la maduraci6n de una situaci6n prerrevolucionaria. 

Esta maduraci6n se mani:fieata en la incorporaci6n óe la acción de ex
teneaa masas de los más divereos estratos de la clase obrera y la pobla
ci6n oprimida¡ en un auge extraordinario de le actividad reivindicativa, 
abarcando las m"·ª variadas gamas de exigencias y en el eal to a ob 1eti.voa 
eeon6miooa oocial�a ue imou nan las bases mismas del aietema, entrela
zados con una acentuaci6n de loa ob etivos ol ticos diri idos a la dea
trucci6n de la dictadura y con una radicalizaci n de los m�todoa de com
bate por el camino ,ie la acci6n directa. En la t·uerza con que ae a:tian
;¡-r._ diapoaici6n a ll.eTar adelante _!a. genez:!'-lizaci6n de la• accionea, • 
como :torma central da la lucha de masas en el crepusculo del :franquiamo. 

Y, por otra parte, la c1·iei� de 111. dictadura y el auge de las luchaa • 
aon demasiado a1nplioe para qu1t, en esta fae.e, el desarrollo de la vant'!!!' 
dia obrera, de la juventud y de diversos sectores de traba.jadorea, puede 
verne afectada de modo decisivo y duradero por las traiciones de lae di
recciones ref"ormii,tas y lasd&f�rmacionea que impone, eu el ala que ha r.2 
to con ellas, el predominió de las posiciones centristas e �izquierdi••• 
tao". En particular, hoy maduran áwplioa a.ectores de vanguardia del • 
prol•tariado en uno.a condi cio11es de lucha que no 1!6lo f'aci litan la de••• 
trucci6n de muchaa de las i1ueionea lee;alistAs y pacii':1.-!!J;.,!.!. domin-,.ntes a 
en el períodc anterior, sino que adem?o, permiten con.�ctar oon wayor ra
pidez que én el pasado la� exi�enc!an del combate co_udiano con lal! inte
rro antes en torno a la cuesti n del oder. A trav¡a de cbogues conti•
nuo� con la. bruta. l e:xplotaci n y opre�ion :franquista, ae re:fuer■a au vo,i,-
1.untad de acabar con la. exoJ.ot&ci&n. que la dicta.duro. re�p&lda y cambiara 
radicalmente do vida. 

1!:n eu co:.:-riente :fundamental, la t1r,,argencia. de loa nuevos 5ectorea de• 
vanguardia proletaria ae expreear, al calor del mov:tmiento de las••--
bleas en el rerorzarniento en la bame dg loe or aniamos ti o comiei6n • 
obrera. La hegomonia de laa posic.ioaett de la rracci n atalin::.ata en las 
cc.oo., e.eeuiri determ:l..nando, como hasta hoy, graves di11tor11ione11, conti
nuoa eatallidoa, divisiones y, en cualquier ca�o, su incapacidad para po
nerse plena.mente •· la altura de lae exigencias del per!odo. Pero loa o"::
breros no han hallado otr&s •11olucionea" que la anquiloaia de loa tingla
doa "sindicales clandestinos", viejos o nuevoe, o de la.11 alternativa• •
centrietaa e "izquierdistas•• la criaia de cc.oo., que han tenido ya ao
brada ocasi6n de demostrar au impotencia. Frente a la estrechez de to-"::
dae estas �6rmulas, la vocaci6n unitaria y el caracter abierto de laa =
cc.oo., que la política stalinista no hK llegado a deatruir a loa ojoa •
de grande• sectores obreros, ei e haciendo de •ttllas loa or 11.niamos 111i11 

aptna para encuadrar flexiblemente la cristalizaci n de la vanguardia
plia de la clase obrern.

En el avance hacia la Huelga General, la estructuras detipo comisi6na 
obrera se mostr-ar"n. cada vez mé.!J necesarias, tanto en el proletariado c,2 
mo en otroe sectores. Pero, a la vez, la amplitud del movimiento de aa-
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aaa y las características de las luchas, las hacen ya insuf'icitntea. Ex!

gen el surgimiento de los comit,a elegidos y revocables en asamblaaa, • 
tanto a nivel de empresa, !'rente a los enlaces y jurados, como para or«a 
nizar la lucha generalizada contra la dictadura del -gran capital. Lo•• 
combates obreros contra la dictadura y loe que abrir, au derrocll.lldsnto • 
proporcionarin sin duda una gran envergadura al desarrollo ?e estas t'or
mas de democracia obrera, en modalidades más o menoe "puras" y extendida• 
a loa sectores sociales más dispares, su coordinaci6n entre s!, etc, 

Todavía caliente el rescoldo de diciembre del 70, la LCR preveía una 
aucesi6n de explosiones generalizadas y su tranaf'ormaci6n en el m,to de 
combate de crecientes sectores obreros y populares. Hoy, la experiencia 
del otono de 1,971, de Ferrol, Vigo, Bee6a y Pamplona, confirmando de la 
-nera m,s rotunda aquellas previsiones, muestra con nitidez cada vez�
yor loe rast'os sse1�cialee del avance del movimiento de masas hacia la •
Huelga General.

Eate proceso no tendrá. nada de lineal, El proletariado, a la cabeza• 
de laa -•as oprimidas, lo recorrer, de f'orma desigual, a trav,a de braa 
caa exploaiones y faeea de recuperaci6n de fuerzas. Bajo el signo gene
ral del impulso ascendente, se irin descomponiendo los mecanismos de con 
trol burocr4tico de la dictadura, que no dejar4 de defender de cada ata
que del movimiento volcando au aparato represivo y aaeatando golpea cada 
vez da duroa. 

Ha ta au Último estertor la dictadura se 

cap••• Pero eeoa miamo■ enfrentamientos alentar n al proletariado a lt
vantar una otra vez en el curso de las movilizaciones loe or nia■oa •
democr ticoa unita�ios de su combate sobre la baae de laa asamblea■ • 

a f'amiliariaarse con elloa a trav a de experiencias de creciente alcance 
ligada• a la forja de destacamento• capaces de dirigir loa choguea ar■a
doa con el a arato re reaivo, sentando las bases de las futura• milicia■ 
obrera• staa, ain embargo, a61o pueden adquirir un desarrollo eatable• 
y generalizado a partir del rterrocamiento de la dictadura). 

De este modo , incub,ndose al calor de la a avaci6n de la criai■ ca
pitaliata, en el t rmino del desplazamiento de la relaci n de fueraa• en 
tr• claeea cuya din4mica hemoe descrito, la Huel a General debe verse c
mo la culminaci6n de experiencia• de acci n directa de pliaa maaae q
na parte de las cua lea compara ti van11n1te apanaa han empezado a agitare e); 
de un,f'ormidable reforzamiento de la vanguardia. y notable exten■i6n de• 
la influencia de las or anizaciones con arrai o en la cla•e1 de una Pl'!l 
f'undizaci n de loe procesos de radicalizaci n que enfrentar, un debilitf, 
miento no menos profundo del control sobre las maaaa y la vanguardia por 
parte de las direcciones tradicionales, 

Sin embargo, los enfrentamientos de la Huelga Genral Revolucionaria • 
no •• á.n la sim le culminaci6n automática de eeoe Reguerir,n• 
un eafu•rzo ea ec fico de centralizaci n ue es reci o re arar deed • 
hoy y que se dar I m aque nunca, contra la resistencia abierta o enou-
bierta de la direcei6n del PCE y de todos loa aparatos ref'oraiataa en ge 
!!.!.!:!l.■ 

En ••• esfuerzo jugará un papel no de■preciable buena 1•rte de la vap
guardia organizada al -rgen de esas direcciones. Pero• lo quienes•� 
len indentif'icar al proletariado con ellas paea por alto el que nW11ero-
aoa militantes y organizaciones del PCE, as! como de loa diverso■ nucl•
oa ret'oI'llli■taa y sindicalistas. ■erá.n ganados por la radiealizaei6n1 P!t 
t arin en rimara rila en loe combate• de la Huel a General Rev 

Una correcta intervenci n de loe trotakyatae, empe�ada desde boy 
en el i■pul■o de una orientaci6n de Frente rtnico de clase, dirigida a-• 
de■pejar laa vias de generalizaci6n de las accionea, sin duda contribm
r, a la aceleraci6n de eaoa proceaoa, t'avorecer, la maduración de una '9,
plia vanguar�ia, a�{ como la envergadura y profundidad de loa miamos co■ 
bates de la Huel�a General. De este modo, la extenai6n entre laa maaaa; 
y la vanguardia implia de todo un conjunto de ob'jetivos y experiencia■ • 
de lucha de claeee, no dejar, de incidir, de modo inmediato o diferido• 
en la a1tuaci6n política subaiguiente al derrocamiento de la dictadura. 

Aa{ .hay que concebir el curso hasta la ex losi6u o encadenamiento de 
•xplo•iones revolucionaria11 eneralizadas inelu endo ocu c one de f -
b[ica

1 centro• de estudio y tierr.ae1 as como choque• inaurreccionalea •
oon el aparato militar, por los que definimoa la Huela General Revolucto 
�ri11.. 
L ejos de las ilusione• de un "recambio" m,a o menos accidentado de •

la dictadura, con el que la burguesía pudiese conseguir establemen
te au dominación dentro de una Hetapa" de reformas democrá.tica•• hemos• 
t'irmado que el derrocamiento del f'ranquismo por una movilizaci6n revolu
cionaria de ,mpliaa masas aupond.rá. la desintegraci6n de partea importan
te• del aparato represivo, amenazando los miemos cimiento• de la propie
dad capitalieta. 

Con ello adquirir, una expresi6n clara la dinámica de las f'uerzaa mo
trices del proceso revolucionario que fer�enta en el Estado espaaol1 tal 
como ya ae anuncia en loa combates actuales, 
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Las conmociones sociales operadas bajo el 1'ranquJ° emo han sentado laa 
bases de un transcr�cimiento del a el ue deberá u ar el roletariado 
m,a allá de la funci n dirigente que le incumb a ya antes de la guerra • 
�• El papel de clase diri ente fuerza motriz .fundamental del ro
ceso revolucionario. �lanqueado por la movilizaci n de la juventud, de 
grandee sectores de capas urbanas asalariadas (técnicos me&.i.os, adminis
tra ti vos, empleados de comercio, pe.rsona l de servicio e, funcionarios in
feriores, núcleos de las profesiones liberales, etc.), y sin que haya • 
disminuido la carga de contradicciones objetivas que pueden empujar a e� 
tensas franjas de la pequeña hur�ueeía urbana tradicional al choque con• 
el gran capital. El proletariado agrícola y un campesinado pobre bruta! 
mente expoliado siguen constituyendo, dentro de su notable reducci6n nu
m,rica, fuerzae explosivas. 

Eete creciente peso del proletariado no autoriza nineuna de las vari
antes de obrerismo pseudo-revolucionario, J>or el contrario, aumenta laa 
responeabilidadea del proletariado revolucionario en orden al desarrollo 
del liderazgo de la clase sobre el conjunto de loe oprimidos. 

La decadencia imperialista produce infinidad de opresiones monstruo-
eae. La democracia burguesa se convierte, incluso en los países donde • 
la dominaci6n del capital cuenta con bases más fuertes, en el cobertor • 
ajado de la ley y f:l "orden" de los cangsters "monopolistas, que transgr!. 
den todas las libertades democráticas formalmente afirmadas, 

Los portavoces del a,g"lmen no dejan de tener cierta raz6n, pues, cua!l 
do baladronean que la Europa capitalista y el mundo se han acercado a • 
las concepciones franquistas de la "democracia". En realidad, al exac•� 
bar la secular tradici6n opresora de las clases dominantes para mantener 
el reino del capital en uno de sus estabones más d�biles, la dictadura • 
de Franco, sostenida por todas las fuerzas de la reacci6n internacional, 
constituye una de las manifestaciones más desnudas de la suerte reserva
da a las masa.e e_n el seno de la v1Pja sociedad podrida. Y el combate • 
del proleta.riado en el Estado español por poner fin a la opresi6n fran-
quiata, ee sitúa en lugar desta.cado en la luchn de masas trabajadora• de 
Europa contra esa suerte, 

Este comabte se ha hecho m¿s acuciante con la a�ravaci6n de la crisis 
del R'gimen. Loe "de!'larrolloe milagrosos" de los áñot1 60 no han permiti 
do al capital ftnanciero prnecindir de las f'or�as más repugnantes de o-= 
presi6n, subproductos 'de una revoluci6n democrático-burguesa tiempo ha • 
atragantada, La intensif'icaci6n de las relaciones e inte?'cambios inter• 
nacionales a todos los niveles, los procesos de modernizaci6n de aecto-
res industriales, los cambios prof'uwlos del mapa social, no han suaviza
do las ari9tas de la opresi6n , ni h&n insensibilizado a las masae ante• 
la mi11ma. Por el contrario, esta tia venido a ser más intolerabl• para • 
las nuevas generaciones de combatientes, que constatan la impotencia de 
las clases dominantes para et recambio de una dictadura que, al lado d.e 
parraf'adaa "europeistas"• rezuma el oscurantismo más degenerado. 

�o ea casual que la movilizaci6n más impnrtente hasta hoy contra la • 
dictadura, rueee la luciia contra unoa ConseJoe de Guerra que pretendían• 
aaesinar a unos luchadores nacionalista■• 

Ni ee �asual que el proletariado Jugase un papel de vanguardia en a.a 
movilizaciones. as condiciones de la dictadura despiadada que han he-
cho imposible la rabeli6n d� ninguna capa pequaflo burtp.1esa si no •• aob:rlt 
loe lomos da loa combates obreros, ea han combinado con la debilidad del 
control rerormista aobre los miamos para impedir que los aparato•, P•••• 
a las desigualdad�• que imponen al desarrollo de las luchas, pudiesen •a
pal\ar la extraordirmrit1 eimpl:fcidad con que destaca el protagonismo de • 
la clase. El proletariado ha debido llevar adelant• su reconstruooi&n • 
como clase vinculando la acci6n por sue reiv:indl.cac:l.onee econ6111icaa y a.2, 
oiales, a un combate sin trer:·ua contra lol!I zarpazos de la represi6n, por 
la■ libertades sindicales y las rei�indicaciones democrlticaa general••• 
destacando sector•• de vanguardia obrera cada vez mis sensibles a la ne
cesidad de afirmar el liderargo da la clase obrera con.t:ra toda rorma de 
opresi6r1. 

Esta experiencia ha contribuicio a poner de manif'iesto ante toda una • 
franja de vanguardia obrera la estrechez mi sirable del sindica U 11mo, pre 
tendidamente"apol!tico", del economiamo y obrerismo en todas sus f'ormaa7 
Del sectarismo que propugna una "lucha obrera", o de "clase", "pura",d•• 
preciando el potencial revolucionario del combate por las reivindicacio= 
nes demccráticaa1 del gradualismo que, contra toda evidencia, a�irma que 
el proletariado no eati{ "sensibilizado" para asumir su lugar de vanguar
dia en ea• combate. Todoa ello" atentan contra la posibilidad de que el 
proletariado avance en la afirmaci6n de su papel dirigente. No s6lo re
nuncian a arrastrar a la pequeña burguesía, sino incluso a maeaa atraaa-

de oletariado Renuncian realmente a destruir las ilusiones demo 
c ticas ues esto a lo es oaible a traves dé la lucha con�ecuente o 
las reivindicaciones democr ticas que abandenan los "dem cratas" d� todo 
ti o ue exi e el desarrollo de m,todos de combate or anismo con
signas transitorias m s ámpliaa. Dejan la bandera de esas reivindica.et� 
nea en -noa de los oportuniatae que cabalgan a la cola de político• bu� 
guasea "democr,ticos" y nacionalistas. 
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P�ro loa de1'onsoros de la existencia do una"etapa. de111oor.Ctioa11 niela• 
.da, µrevia a la revoluci6n socialista, tienen tambi�n unn idea demasiado 

11 pur·1" de .Ssta1 sol'. otros revoli.1cionarioa de ;palabra, Estos oportunj.■-
ta.i coinciden con los ae,,tarios en a:fi.rmar lo. oxi9tencia de aeotorel!I de• 
la burguesia con iniciativa democrática conaecuonte. Mientras lo• pri�• 
roe renuncian� luchar por esas reivindicaciones "para no wor integra<W 
los o�ortunistas se supeditan a ese supuesto sector democrAtico y con a 
ello, como los pi.•i111eroa, vienen a renuncia1• a la revoluci6n y, por tanto. 
a la democracia. 

"Las :f6rmula.s de ln democricia (libertad,do asociac'i6n, de prenaa, ,-, c·!' 
etc.), n� snn para noaotroa sino consignas pesajeras y un nudo corredizo 
anucado alrededor· del cuello dal proletariado por los agentes de la bur
guesía (Españalt) •. Tan pronto el movimiento toma caracter algo masivo , 
las conai.gnl\s democra1ticas !le mozclan(n con las cons:l.gn!ls de tranaici6n". 
("Programa de Transioi6n". 1.938}. 

Apoydndoae en la 111\Íltiple cpresi6n ejercida por el :franquismo, el pr�
ceso ·monopol�sta y la intensa penetraci6n de capital extranjero, subord.1 
nando todos loa aspectos do la sociedad a la decadencia imperialiota, a
grava lao condic::!.one11 de vida de laa maeas en todos loa aspecto!!!. En • 
conl!lecuencia, la lucha del proletariado y de cualquier sector de la po-
blaci6n oprimida, por las reivindicaciones econ6micas y democriticns da 
urg�ntea, apuntan inexorablemente contra la propiedad capitalista y el� 
Estado burgu4a. 

Do ahí que la t1:Lsma o¡,¡:periencia de la lucha de clases que desautoriza 
al sindicalismo, contribuya a desconsiderar �1 planteamiento de uru. con
quista de roivindicaciontta "m!nimas", aisladas en sí miomas, como propo
nen los etalinistas do todo polaje. 

S61o 31 proletariado demuestra un inter,s vital en t�rminar con toda• 
la opr�■i6n y r•preei6n, en el miemo camino por el que acabarl con la •� 
plotnci6n capitalista. S6lo ¿¡ demuestra capacidad para combatir con-
trl\ ella!' hal\ta el i'in. Pi:.ra ello, debe ir mucho iiiás allá de los pro� 
me.s"mín,imos", hacia la dostrucci6n completa del franquismo y la 1mposi-
ci6n de objetivoe democrl1tico-revolv.cionarios que loe "dem6crata11" bur•
gu.oes no aceptan porque cuestionan su Estado, su centralismo buroorlti
co y su Ej.Srcito; hacia la :bpos:f.ci6n de las medidas anticapitalietaa in
dispensables para satisfacer las reivindicaciones olemontalea de todo ti 
pe. S61o los m&todos do com�ate prolotarios muestras una eficacia pleni; 
sien.do adoptados por otros sectores da la poblaci6n oprimida para una. a.2, 
ci6n que empieza ya a recurri.r a las armas proletarias por exelencia que 
despojan el camino de la !iuelga General. 

Con el derrocamiento de ln dictadura, laP masas exigirln la satio:fac• 
ci611 del conjunto de necesidades por las quo vienen luchando en su larga 
marcha bajo al franquismo, arapliadas y eicacerbadas en el curso de loa •·• 
comb!ltes grandiosos d8 esta fase. Esa sat:..sfacci6n n.o ea posible; sin es 
fren.torse al poder del gran cap:l. tal para imponer ámpl:l.!\s ruedidas de ex,-
plotaci6n 11:1.n indemnizaci6n, de bances, monopolios y lati:fundio11 1 control 
obrero sobro la producci6n, monopolio del comercio exte�ior, :fuertoa :l.m
p-�estoa sobre loa riooa, armamento masivo del proletariado mediante mili 
cias, etc. El respeto n la propiedad priva�a abriría paso a· la liqu1da= 
ci6n d� la rnvoluci6n y a la vuelta a la más .D8gra reacci6n. Para il!lp2 
ner cus reivindicaciones de todo tipo, para defender aua conquiatus, paw 
ro impedir el golpe contrarrevolucionario, las masas deberln ato.car a • 
las misma• bases del poder burgu,s. 

I::1 1·omento de las ilusiones democralticas resultar!{ tanto 11ufs liouida
dor en la pr6xima criuis revolucionaria, cuantn mayor es el poso dél ca
pi.-�al i'inanciero actualmente. Las transf'ormaoione11 sociales operadal!,é 
el f' . mo han ado el peso d8 medid cialistas que el prol• 

rae do lo car 
ialismo 11obre 

b él eatablecimien 1blica Socia I A au ves1 pa• 
r r de a o o a la resi11tencia del enomi o de cla11e fortalecer el 
Duov.o poder frente a la contra=-evoluci n �nterna e internaoional1 bAbr 
que profundizar esas tarea11 socialistas. 

A di:ferencia de la IIt Rttptiblioa, quo 11• autllloalitioaba •c1e trabaja .. 49 
dorea de toda■ ola•••"• y del f';"anquismo, que pretend{a•superar la • 

luchu de clases", l:1 Rop-&blioa Sooiali15ta ser, el primer al pri-r poder 
,!llltatal que en nuestro pa!a proclame abiertamente su caraoter de elaoe a 
!}_erX la dictadura revolucionaria del proletariado. 

Bota dictadura revQlucionaria juzgar, inauficiftntea como f'onnas t��a
tllle,1· del: poder proletario las formas de de:mocracia que han sido el mú! 
r.:o ·1\ljc que ha podido permi tira·e la hurgue&!& en ciertos pa!aea g-..:-aciau• 
a una gran 11cumulaci6n: interior y que ho_y recorta a march_as :forzadas, en 
su 1.:arre::.;.. 11t.c.1a el Estado "fuerte". Incluso en estos -países, la deat� 
ci6n de la maquinaria burocritico-militar, burguesa significa para el pr� 
leta�iado la de11trucci6ñ de las barreras que el capitalismo en decanden
cia y cualquiera de sus f'ormas "democrl1ticas" oponen a la verdadera dems, 
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cracia. Ea la condioi6n del paso de una democracia restringida y limit� 
da a una democracia completa, totalmente nueva, no exterior y separada e 
de las masas sino basada en su auto- obierno. En el Estado espaftol, •� 
t meridianamente claro el sienificado contrarrevolucionario de laa pre
tensiones de "utilizar" para la "marcha al socialismo" un Estado que el 

ran uismo ha moldeado con ras os demasiado sustancial•• como ara ue • 
puedan evaporarse de un solo plumazo. Se plantear con urgencia agud s! 
ma la necesidad de destruir ese aparato y poner en pi' el Estado prolet� 
rio: la m,a ám lia democracia ara los ex lotados o rimidos la dicta
dura sobre las fuerzas capitaljstaa y de reacci n. 

La República Socialista tendri por cimiento las formas superiores da
democracia, las formas de que •• habr,n dotado las masas en su lucha por 
el poder: democracia directa de los conae os obreroe capacee de ver
tebrar la begemon a del proletariado y permitirle desarrollarla educando 
al resto de los trabajadores, la juventud, el campesinado pobre 0 etc •• • 
mediante au insecci6n, en grados y formas flexibles, en la• tarea■ del • 
Eaatdo obrero. 

La planificaci6n imperativa y rlemocraticamente elaborada, permitiri • 
un gigantesco progreso, cuantitativo y cuali�ativo, de las fuerzas pro-
ductiva■, liberadas por la socializaci6n inmediata de loa grandes medio• 
de producci6n y de los servicios fundamentales. 

Pero eate roceao no uede concevirae encerrado en loa límites de la•
•oonstrucci n del socialismo en un solo pa s". La puesta en pi de un�
parato productivo potente y armonioso no puerle tener otro sentido que co
locar y consolidar la política del proletariado en el puesto de mando. ;
Tendr, como objetivo el desarrollo de las bases materiales que permitan•
la participac16n creciente de las masas en la gesti6n del Estado y el i� 
pulso de la revoluci6n mudial. 

La consigna de loa Estados Unidos Socialistas de Europa adquiere la • 
máxima vigencia en esa perspectiva. Frente a los atalinietaa, reformia
tas de toda laya y centristas de diversas especies, que en Último t,rmi
no aceptan para las masas del Estado español el papel de carne de ca�Ón• 
en la Europa de los truta 0 los trotskyatas afirmamos que el triunfo da • 
la revolución en el Estado espafiol hay que entenderlo como parte insepa
rable •• la lucha del proletariado y las masas de Europa contra loa truta 
y la burocracia. 

No •• trata de una utopía. sino de la �nica meta realista da loa obre 
roa del continente ante la crisis actual. La convergencia de la revolu
ci6n aocialiata en turopa occidental y de la revoluci6n política an Euro 
pa oriental, ee ol Único camino para réaolver todos loa problemaa que ; 
provocan convulsiones creciente en todos los pa!sea. Craar, la primera 
potencia industrial del mundo capaz de poner en práctica laa medida• máa
audaces en la via hacia el socialismo: paso a Jornada■ reducida• de tra
baJo 0 comienzo de la deaaparci6n de las categoriaa de mercado, etc. h
tenderl una ayuda desinteresada a todos los pueblos coloniales y aemioo
lonialea, ffan&do aeí la alianza da loa rloa tercio• de la humanidad. Con 
aolidar, una baae invencible para el socialismo, demostrando práctica■eñ 
te que, en au seno, cada trabajador pueda �ozar de derechos y libertada• 
infinitamente más ,mplios que en laa "democracias imporialiataa•. Loa a
vancea en eee combate apuntar&.n un .. contribución decisiva al avance de; 
la revoluci6n socialista en USA. Eata eti la "utopía" que oponemoa a loa 
•realiamoa" burgueses y pequefto hurgueses: ayudar a loa trabajadorea a •
alcanzarla exige conatruir la IV Internacional.

As{, por las grietas que abre el crap6aculo del franquiamo, laa vieja•
tareas pendientea se plantear,n con expresiones nuevaa, que lea aftaden •
virulencia,• y se entrelazan eetrecbamente con e� --•iJo de contradiccie 
nea engendradas por el desarrollo capitalista bajo la dictadura. Ello;

m lica su reforzamiento cualjtativo del contenido fundamental roleta
tario Y socialista de la revoluci n, respec�o al que ya ten a en loa eñoa

O del a el del roletariado en la misma· del encademiento de sus tare
ªf d-emocr ticas y socialista� en un proceso que ligar las actual•• movi
lizacionea con el derrocamiento de la dictadura or la Huela General 
con la necesid�e avanzar haci4 la demolici n del poder burgu a¡ de la
profunda articulaci6n internacional de todo eate proceso.

E ata será la din,mica objetiva pues�a sobre el tapete por la Huelga•
General. Porque si el torrente recolucionario desatado por al de-

rrocamiento de 1 f'ranqutsmo cuestionará una y p11ra vez sobre la propia-
dad privada, ,hta aep,uirá todavía en 1,1,. El Ej&rcito se hallar, grave
mente afectado por lo� golpes de la Huelga General, pero mantendr, adn • 
intactas fuerzas esenciales. Las instituciones más odioeaa del franquie 
mo habr, sido barridas y el conjunto de maquinaria estatal desbordado, ; 
pero no deatruido. 

A la vez, esta misma situaci6n sip;nificará para el gran capital la i!!! 
posibilidad de desencadenar de modo inmediato laa medidas de liquidaoi6n 
de la vanguardia y de�trucci6n de las orRani�aciones obreras, vitalmente
exigidas para asegurar su dominaci6n, dando un vuelco radical a la corr� 
laeión e� t'u-.rz:i-, :i.nstaurada con el derrocamiento del franquismo. Sign!_ 
:ticará, pc-r t ..., ,t,,, la 11c!>c-,3id,id del ,¡:rr1� c11pi t1tl de le.nzarss desde el • 
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1>-rimer mom.,:,t,:, :,, la re araci6n d¡o, la,; condiciones ouo le erm,.tan ases
tar el golpe:---(;-por ello que la situaci n de libertades democriticas e 
subaiguiente a la caida de la dictadura debe ser considerada como un� 
producto de l" �-,ovil�_z;,ci6n de las maoas y, a la vez, como �l lastre so,! 
tado por la burguesía para cc;mtener y dS'3ffaStar al máximo el in1�>Ulso pr,2 
latario y popular con la ay�da de sue direcciones tradicionales, ientras 
prepara el recuso �up1emo y decisivo: el aplastamientc del movimiento o
brero y popul 11.r. 

La LCF. ha destacado repetidas veces qu� la agudeza de lae contradio-
ciones econ6mic11.s y :iocialEJs seri el detorm:lnanto fundamental de la pro
visionalidad de esta situaci6n. Sin embargo, sería mecanicista deducir
directamente de ello lA duraci6n de os, interregno tle�ocrltioo. 

Loe trotsky!ltas semos adversarios irreconciliabl�s dtil "insurrecciona 
liamo" fr&seol6gico que proclama su desprecio por las tareas do prepara= 
ci6n conscier.i·e del prole";ariado y laa masa!! para l<l insurrecci6n armada 
v la guerra civil ;.•-,volucionaria, confiando en que su movilizaci6n, a la 
vez que con�igue �etrasar la contrarrevoluci6n por la sola acci6n de su• 
amplitud, ir{ segre�ando espontaneamente los instrutr:ientos militares pre 
cinoe para deotruir al Estado burgu�e. Estas posiciones suelen emparen= 
tarse con un espontaeníemo y oportunismo liquidador ante la cuosti6n de 
la conqui�te del Ej�rcito 0 

Sin duda, !os combate4 del dtrrocarniento �s la dictadura y post�rio-
ree alentar¡¡n f¡,.ctores do dis�re�aci6n del Ejércitc,, Pflro el avanco dea 
esoc factorea tiene un valor contradictnri�. Por un lado, facilitará· • 
una mayor a111plitud y audacia de las movilizaciones y agudizará las divi
sion8ft en el seno de lo� mando� militares. !'ero al mismo t:!.empo, el mi.a 
mo auge do lns mnsas irnpedirá qn<" la. intervenci6n armada pueda retraaar'; 
ae indefinidamr.ntfl, Lo más probable.es su desencadenamiento cuando la • 
movilizaci6n revolucionaria disloque gravflmente ol statu quo del interrs 
no, ante todo dentro del Ejército mismo, precisam�nte co�c medida de loa 
Estados Mnyores de la r,:,acoi6n para evitar que la agravaci6n de las fieu 
ras en lna fuerzas armadas alcanc� un n�vel qu� las inutilice totalmente. 
La presencia de bases yankis �n la península y el enclave estratégico 
que 6st� supone para el imperialismo, operan en el mismo sentido. 

En eum�, ol desarrollo de los planes reaccionarios y 1ft dinimioa que•
empuja a 11u brazo Militar a la intervenci6n se hallan intim,.mente liga-
dos a la orientn'.'i6n de las ma"a!!. Esto es, precise.mente, lo qu<!t tam- -
b14in desconsidera las t.§sis que hacen del Ej�rcito un aparate �ut6nomo •
respecto de los proceao9 sociales, impern:eable a sus contradiccionoe, al
que habría que contrarrestar mediante la creaci6n de un"Ej&rcito revolu
cionario del pueblo" igualmente "autónomo" (r.,specto de la lucha de ma-
■ae).

De aquí que, en este cuadro �e mo,ilizactones de m�sas, empujadas por
oontradicoioneo qu:, se, ole,•ar'-n al pa:roxismo, ponetr,�ndo todos loa re■-
quicioa de 1� socied�d, ol centro e� gT�vedaú de la situaci6n se concen
tra en la �s e!., le. di�•-:;cci6n revo�!.!:ll• En r,;-ran rnerlida podemoa 
afirmar que, en este cont�xto, el intervalo aemocr,tico no nodr, tener • 
otra duraci6n ni eetabilidad que la que lfl pro�o�ciPne la c�pacidad del 

L " lic'..li1.ici.Sn deo la dic-tadurl'!. <.lAe<::nrgnr, 1a1ob1·e e: PCF. ) el rnato de
direcr.ior.-90 ��&�d�e ��l lado del �rdcn burgu,c lee tcr�as de tender 

una colchon'lta !'.lúmocr.1tir.:>, ,:¡:.:-;i S"'-lve provisiona.lmente "- le. 1or�inaci6n C!,
pitalist� de ln �islocaci�n goner�l. 

F,l i'reri? d.,l impulso do lae cuzsau r'>quc-:-!r;¿ qu-3 1.a dir'9oc!6n del PCJI: 
no se li!>,:'.. t-t • 11 a.poyar ur. gobierno burgués, según latJ actua.'_ae propuesta• 
de "Pacto par.a. la Libertad'', eino que deba participar .,n ,1, r.tediante al 
gun� f6rwula gt.bernamontal Go coalicci6n con La burgue�ía. Llevando a la 
cul111inaci6n su actual política, la dirocci6n atalinist� doberi. empei\arae 
a fondo eu la lucha por 11.mi tar y desviar l� movil:l.zaci6n rovoluoionari& 
de las masa■•Y por encuadrarla• en un mnrco de idílica convivencia "d••� 
crt(tica", E:, le quct �1 programa del PC.:E llama "pr<ifundizar la democracia 
ba■ta llog�r al ooci&liemo". En realidad, oeta política, provocando el 
freno y deemoralizaci6n de l�s maeao, no puede racilitar otra co■a que • 
la preparaci6n y cobertura de las maniobras do acci6n agazapada a la es

pera del mejor mom�nto para "bacor volver las coeaa a su eitio". 

�n el cumplimiento dG eu compromiao contra�revolucionario, la direo-
ci6n del PCE ee 09forzar� por oxplotar �a confiar�• que lo otorbariu in!_ 
cialmente gr�nd�e �aaas lanzadau al combate por la caida de �• tlictadura. 

En efocto• loe comunistas debemoo comprender claramento que, •i bién• 
laa actuale3 condiciones obligan al uroletariado a improvisar m,todoa do 
lucha y form�s de organizaei6n av�nzadoa, en un.a dinámica de do9bord&11i!P 
to pr,ctico ds loe aparatos, quo los tr�bajadoreo de lo!! paises con d•m2 
cracia i\�g-�eea pueden tardar m,a en recore�, eatas mismas condicione• • 
tienen au rcvervo do la med�lla. Dificultan qu&, no s6lo lae �apaa, aino 
inolueo &Tan parto d�l proletariado militante, puedun ni siquiera accede� 
a un conocimionto .:,up,.,rf'icial del 11ignificado de l�• alternativas del • 
PCE (mientrca quo, on �quellos pnisec, tal waduraci6n puede tener lugar. 
en :for- 111,e orgánica)• Por el contrario: g:..:-andes 00ctoreo de lq,::, u::is-1:11• 
y militantes da vanguardia brotadoe de loa grandes co�batea qua �e &vso! 
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nan de1>oaitarán "u confianz� en lo quo aparecora{ ante su3 <>j..:.e C�"'"' lu 
dir;coi&n del partido obrero perseguido con mayor �uf'I._ por la ,1:i..c��dura• 
�ranqui■ta durante d,eadae, como la dirocci6n de unns cc.oo. que bnn • • 
cona ti tuJ.do el ejo de la recon!!trucci6n del prol.etariadc,. l>llo 11.lz11r�t •-1 
partido ■talinist3 y los org�nismoa controlados por 6l comó ¿os princiP!_ 
lea benef'iciarios del &!!censo, por dell\nte de loa e:1fuerzoa por ponar en 
pi'• otros aparatos de colaboraci6n de clase, fundamontalmonte u p�tir a 
de reestructuraciones de la corriente oocial-cristiana ba�o �-• 6gidr. don 
la DC y de recomposici6n de la socialdemocracia quo hoy eo �ún dif'icil • 
precisar. 

Loa comunistas debe�o• desechar el razonamiont.o izquierdiata aeeún el 
cual la axtenai6n de las formas organizativul!I de domocraei11 tliroct� d� • 
masas qua comporta ese proceso, •i�nificara{ �utomatiCQmont$ un� ov3pora
ci6n de la influencia do la ideología burguesa y un deb� 11. tt'.miento dl,1 e 
PCE. A trav,s do estos orP.aniamoa, y tambi&n por otros canol<>s, �ectoroa 
de trabajadores ao dirigiran al partido staliniata viorldv en &l un �rl:la• 
de lucha por au liberaci6n. Apoy,ndoee en esta conf'i2nzo 1 l� dirección• 
del PCE desencadenar, la lucha m,s f'eroz por paralizar las iuiciativns d• 
loa organismos aut6nomoa y preparar su dioolu�\6n, int�ntando ucili:ar-
loa entretente como vehículos de una política de aubordinacilu al Eet�do 
burgu'• contraria a au significado profundo. 

Pero loa comunistas debeiaoa ir m,s lejoc. y nula fr:l.amo!lta c.ún en la. • 
comprenai6n de esta din'-mica. La permanencia dGl proceco rcvol•Jcioz.11.rio• 
en nuestro paia tiene una de sus expreaionea m,s :significativa!l en ls • 
-.ueati6n •indical. La conquis�a de las libertades sindiculea s-.igcn una•
movilizaci n revolucionaria del proletariado y laa maeae o�rimid�s contru 
todo el aparato de la dictadura, que hará precieR y, a la vsz, r�cilitará 
el deearrollo de comit6a elegidos y revocables en asamblea� de f�brica, 
au coordinaci6n, aaí como con organismos aimtlorea aurgidoo en otror seo 
tor••• La expansi6n de estos organiamoe trae el dorrccamionto do la die= 
�adura no dejar,, probablemente, ni tiempo ni oca�i6n pera un� �2!lll_o_ill� 
ci6n profunda de lo■ esfuerzos reformietas de "lzar �ontna 11inclir.,� 
de co1aboraoi6r. de el••••• Pero, por poco que sa prolongue eata. si•tuci.- -
ci6n, tale• intentes, gue no faltarñn, pueden ser capacea de operar como 
importantes instrumento■ de diviai6n y entorpecimiento del movimiento o
brero. Y no s6lo ae trata de las 111&niobraa da la j�rarqu{a �clo�lÁotica• 
y de la socialder.ocraéia, cuya política se orienta inequivocamentc, eu •• 
ta direcci6n. Se trata, sobre todo, de que el partidG st.aU.nil!te. utilis.i' 
r, cuantos re1Jorto• d.leponga de lae cc.oo. en eotf' oontido. Pnra eU.o, ; 
•• baear, en la dina�iea de e■ao cc.oo. on una aitu�ci6n d� leg�li��d • 
(tran1rormaree en sindicatos) vehiculizando la necesidad que e1 proleta
riado tiene en eate tipo de organizncione•• 

En cambio, l.ae po!!libilidades de desbordamiento del PCE sor&n mucho ., 
-'•_ a■pliae que en aituaciono■ revolucionarias arr .. ncQd�3 on paía�ñ.::ioñ= 
qand•• tradiciones de organizaci6n obrera legal. 

E mantenimiento actual d11 la dictr.dura ara hacer frout<'t •· la gen-t-
[&1.izaci n de lAa luchas I retrasa el deaarro l lo, d<'l loa grandoil enrrcn t111.
miento• de el•••• Pero, ain conseguir tletener su r�rmenta�i3n

.._
nor al E 

entrar o im onilindole■ el aso a nivel•• nn erio:ros acumu}.a eadi.Áfu 
■ayor P••o •obre la carga de diricultadeo que se abatir. •obre lai dire� 
oion•p tradicional•• del movimiento obrero con ta l\guidaci�n dol frQn-� 
GUi!•O• 

Ya en la actualidad, el PCE, mientraa va deacartkda� aus propuaeta• • 
de "Pacto para la Libertad", ea desbordado a cada paso por Jao masas �n
lucha Y obligado �r•cuentemente a "cab�lgar el tigre" scbro se�torea do• 
cc.oo. Y de a11a propios militante•• Mañana, el -:apit.:il. confrout-..do al to 
rrente revolucionario, deacargaril sobre ol PCE la :-:-eaeon,n.l:ilida.d funda'.:° 
■•ntal del mantenimiento del orden burcy6a en unas condioionoa sumamente 
pfligroaaa.·La Huelga General Revolucion.ariu, coronando un duro proce11oa 
de -duraci6n de loa •'todos do acci6n dir•cta de •esao, abrirá c�uco s 
un nuevo estadio de movilizaciones mucho anteado guu los apB�atoo ref'or 
■i1tap hayan podido consolidar instrumentos do control a la nlt�ra de e la• accione• del período. Eatas no dejaran de auceder•e, como conoecuen-
cia de la agravaci6n de la crisis social y de ll'. escalacta do provocacio
ne• capitalietas, agudizando de modo extremo el filo do 1.os 9nfrcntamion to• entre el moYimiento de masas y ln direcci6n del PCE, entre este di-: recci6n Y sus militantes. En asta f'orma concreta quo asum� an nuea�ro s 
pai■ la combina.ci6n de la crisis del capitalismo y el atal�sni�ma lo 7 

que permite preveer el caracter probablemente breva y agitado de ·in ei-tuaoi6n de tibertadesdemocrlticaa abiertQ con el dorroc..r,iieñto del frLn 
qui•■o. 

P ero ai este conjunto de condiciones har'- explcai,•�J:.'1.'!.i.11 clol ,.
rtido ataliniata en aiodo al no t-al c:isis uede, �r ni rD:l.1!:!:!....:. 

dar paao al surgimiento de una direcci n revolucionaria l,rotad" com,2...!:!.::,
fUltado del descr,dito y dislocaci6n de loe aparato:. "ayuc!l'ldo:," t,ol' '.1:.-� 
propaganda de loa revolucionarios. Mls a-6.n: tal dislocaci6n no 1>uede .!U!! 
■inar sin la exi■tencia de un partido reYQlucionario y& caoaz da ponerse 
a la cabeza del combate de aectorea signi�icativoa de las masas obrerasc

o ularee Esta iluai6n e!!I ontaneista como la ua uede os e,r�r un,1 ..
•1s9uierdizaci n" de la■ direcciones oportun\_!lta11 bajo .la presi n de la�
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-saa
1 deben ser combatidas rrontalmente como directamente liguidadorae1 

Son las doa variantes fundamentales del liquidacioniamo que ha golp••do• 
biat6ricamante a sectores que habían comenzado siendo trotskystaa, empu
j,ndoloa al abandono de la construcción de la IVt Internacional. 

Si loe esfuersoa actual•• del PCE por subordinar las lucbaa a loa pac 
tos do colaboración de clases entorpecen ya seriamente la din,mica de «i
noralización de laa luchas y la maduración de la vanguardia, traa el de
rrocamiento de la dictadura el alcance contrarrevolucionario d• eata po
lítica aer, oponer obstáculos terribles a la unificación del proletaria
do como clase en la acción revolucionaria de conjunto, a la cabeza de • 
laa masas opri�idaa. Los sectores más avanzados, seguirán ain duda, ■an! 
�eotando su combatividad revolucionaria por diversas vías, cuya ericaaia, 
sin embargo, se degradará si se desparrama día tras día, en un curso de 
�ccionee descoordinadaa, desprovistas de plan estrat,gioo, o en marioa • 
d�l aventurerismo. Todo ello, combinado con la paralización impuesta por 
los aparatos en otros puntos, puede iniciar la introducci6n del descon-
ciorto en sectores obreros y populares. En tal situación, la exaaperacim 
de las capas pequeñoburguesas, empezará a volverlas contra el proletari� 
!!.!?_, buscando soluciones por otr�s vías. 

De este modo, el gran capital podría obtener un precioso margen de -
niobra para la reconatrucci6n de algunas bases de apoyo y la mayor ••1•2
c�6n de aus fuerzas contrarrevolucionarias que, entretanto, habrá ido de 
aarrollando da forma "espontanea", 

-

En cualquier caso, con la intervenci6n contrarrevolucionaria armada• 
�e abrir{ la disyuntiva fundamental: o el triunfo de la contrarrevoluoidb 
�ilitar. o militar-fascista, del �ran capital y el imperialismo, a tr•-
v,a de una cadena de eolpes contra unas filas obreras y populares capaoaa 
de oponer una resistencia her6ica, pero desarmadas politicamente por la• 
direcciones reformistas. O una profundizaci6n del proceso revoluoionario 
hasta la toma del poder por el proletariado y la inetauraci6n de la Rep2 
blica Socialiáta, a trav,s de una insurrección general de la clase obre
ra y. •l pueblo trabajador, que es da temer, se prolongar, en una fase de 
gtaerra civil, culminante en la de•trucci6n total de todo el aparato buro 
or,tico del Estado burgu,a y su dispositivo militar. 

-

Esta segunda salida exige necesariamente la existencia de un partido• 
revolucionario de tipo leninista capaz de llevar adelante la moviliza- -
ci6n rev9lucionaria de las masas para la defensa y profundizaci69 de aua 
conguietaa , extendiendo el combate por objetivos transitorios ligado� a 
una elevaci6n de laa forfl!&s de luchas y orr.anizaci6� a partir de laa oc� 
pacionea de fíbricae. fincas y centro• aocialea diversos, y su puesta a 
cargo de comit'• democráticos. Capaz de ir desvelando la negativa de loe 
aparatos reformistas a romper con el poder burgu,s y de estimular el pe� 
reccionamiento y centralizaci6n de loe organismos de democracia proleta
ria , como base de consejos obreros , erizados con una ·red de instrumento• 
de auto�efensa armada y alzados como alternativa de poder. Capaz de tm-
pulear una orientaci6n que facilite la penetraci6n de la lucha de el•••• 

-en lae fuerzas armadas. Un partido aún minoritario, construido sobre la
baae de un programa de independencia de claee1 agrupando a cuadros prea
ti ioaoe bre adoa en la luc a or la defensa enri uecimiento et■• lao
de ese progra-• hallar reunidas las mejores condicione• para guiar·••
sectores cada vez máa ámplioa de las maaaa a trav,a de enfrentamiento••
que l•• demostrarán la imposibilidad de otra v!a de aalvaci6n que la to
ma del poder. Podrá empujar haeta el f!n, en astoa enfrentamiento•• el 
derrocamiento do loa aparatos reformiataa y tranaformare• en la direo- -
oi6n que �l proletariado precisa para 1evantar au dictadura revoluciona
ria.

Para ello as preciso la forja de loa cuadros de tal partido desdo hoy
mamo a trav,a de loa combates de masa contra la dictadura ue cu I 

PA 
ran en la Huelga General. Solo as podr n reunir•• las condicione• R&r
la conetrucci6n de la d1recci6n comunista capaz de ayudar al proletaria
do a enlazar la destrucci6n de la maquinaria represiva, de opresi6n y t� 
rror creada por el franquiamo. con un nuevo impuleo dirigido a la de■ol� 
0160 de todo el poder burgu'•• 

Ea eata perspectiva la <p.1e ayuda a medir el alcance de la criaia �• • 
la LCR en 1.972. En un contexto en el que •• templan loa reaortea de la•
grandes movilizaciones que derribarín a la dictadura y plantearán• en t2 
da su concrec16n política inmediata, la cueati6n del poder, la cri■i■ de
la LCR y la eaciei6n de una parte de la misma han acumulado graves di�i
cultadee para el recorte del retraso de la lucha por la construcci6n del
partido que deberá ayudar al proletariado a culminar el arreglo de ;uen
taP �on laa direccione■ de la derrota en loa aftoa JO y las corriente• •
gu, siguen aua papos.

Pero, al ■i■mo tiempo, esa crisis ha heeho salir a rlote valiosos •l�
mento■ de clarificación que hoy nos pP.rmiten afirmar que ••�e. partido !S.
lo uuede ••r an ¡,artido trotakyata1 que, si bi,n no podr, prescindir de 
lo■ avances te6ricoe y pr,oticoa que"han hecho da la LCR el ••tuerzo de 
q7or envergadura hasta el momento por la oonatrucci6n de un partido re
volucionario, eae partido solo podrá aer verdaderainente edificado •1bre• 
ln baae del "Programa de Traneici6n"• en ruptura con toda■ las conc poi� 
nea que nos condenaban a oscilar entre el sectarismo y laa adaptactónea•
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a las preeionea oportunistas. 

7)Construir el Partido sobre la
base del "PROGRAMA DE
TRANSICION".

53.
E l II Congreso de la LCR afirma que la construcci6n do un partido r� 

volucionario proletario de masas es la tarea central a la ue •• su 
bordinan todos loe esfuerzos m�todos t cticas de loe trotak etae. Sin 

1, la clase obrera no podr imponer su salida a la crisis social fflOblal.
que madura, y de la que la-bancarrota del franquiemo ea expreai6n y,a la 
vez, factor decisivo de la aceleraci6n.

Pero, al �ismo tiempo, niega que la edificaci6n de ese partido eea la 
"tarea aparte" de unos "revolucionarios" que "construyen 11u organización• 
en un proce110 "subjetivo", exterior respecto de la evoluci6n del conjun
to de la clase, de eus necesidades y luchas, de su actual nivel de con-
ciencia y organizaci6n. La construcción de la direcci6n revolucionaria• 
ee inse arable de la constituci6n del roletariado como clase �rente a s
la bureye& a y su Estado, independientemente de todos loa inatrutmento■• 
y agencias del capitalismo. Es la culminaci6n de un proceso de duros • 
combates por los que "todas las fracc�onee del prolotariado, todas aua a 
capas, profesiones y grupos deben se� arrastrados al movimiento revolu-• 
cionario" ("Programa de Transici6n."). DI! aquí nuestra defensa de la ea
tra tecia revolucionaria del Frente �nico "de Clase como orientaci6n cen-
tral de la lucha por la conscrucci6n del Vertido. 

El desarrollo actual de tal orientaci6n �omprende la concrecci6n a to 
dos los niveles de la propuesta de un pacto de unidad proletaria, dirigi 
do a las organizaciones, mili.tantee y luchadores del movimi.ento obrero.; 
El contenido político de eso Pacto de Cla�e no puede ser otro que la !i=. 
nea de independencia proletaria. Para el impulso de la generalizaci6n de
las luchas de la clase obrara y la afirmaci6n do su lideraz�o en el cen
tro de la revuelta de las ma.:ias oprimidas por el camino de li:. Huelga Ge
neral contra la dictadura. Para abrir a su derrocamiento la soluci6n po 
lítica de clase que llove hasta el rín la destrucci6n del franquismo y= 
expropie en beneficio de las masas y hajo su control a quienes lo han a 
sostenido: los grandes terratenientes, los monopolios y la Banca, asoci� 
dos al imperialismo. 

Cuando alzamos la bandera del Frente Onico contra la dictadura fran-
quista, no incurrimos en un bandazo unitarista, expiaci6n de pasados pe
cadoa sectarios. La línea de Frente r.nico de clase es, ante todo, la ; 
respuesta a las f'xigencias objetivas del período: las contradiccion� 
del capitalismo, exacerbando las necesidades del proletariado y de las a 
masas oprimidas, fuerzan a sus luchas por las reivindicaciones más mode� 
t�s a buscar las vias de la acci6n directa, por encima de los cauces bu
rocráticos, a extender el radio de acci6n de las movilizaciones frente a
los golpes de los aparatos represivos. Ninguna organizaci6n, ningún lu
chador que se reclame del proletariado puede permanecer indiferente ante
la aguda necesidad de unificaci6n <le las filas de combate obreras y popu 
lares contra cada refuerzo de la explotación, contra las andanadas repre 
sivas y las mil manifestacionos de opresi6n desatadas por el crepúsculo= 
del franquismo. Ante las crudas exigoncias que pesan sobre el proleta-• 
riado militante, en orden a la extensi6n de las luchas obreras contra la
explotaci6n, para el sostenimiento del combate de otros sectores oprimi
dos, para el desarrollo del papel dirigente del proletariado en la movi
lizaci6n de los mismos que, al mismo tiempo, también precisan cerrar fi
las de modod cada vez más estrecho junto a la clase obrera. 

As!, nuestra propuesta no se encierra en una estrecha perspectiva o-
brerista, 

Refiriendose al "Pacto para la Libertad", afirma un documento del PCE 
"Este Pacto debe moverse forzosamente en el terreno de las libertades po•
líticas: anmietía, libertades democráticas y nacionales. Cualquier in-= 
tento de incluir formulaciones reivindicativas de fondo limita su exten
si6n Y, de hecho, su eficacia, pues anula las posibilidades de su reali
zaci6n•. 

Por el contrario, lo que ponemos en primer plano los trotakystas es • 
que, m,s que nunca, el proletariado debe hoy concentrar su acci6n en tor 
no a sus objetivos de clase, sin excluir sus "formulaciones reivindicati 
vas de fondo" y sin poner cortapisas a sus formas de lus for111aa de lucha, 
pues la via de combate independiente es la Única gue puede permitirle .• 
centralizar sus movilizaciones en ol es cada vez más duros contra la • 
dictadura del gran capital y, con ello, alentar la movilizaci n del rea

to de capas oprimidas. Esta ea la conclusi6n que se desprende de todaa•
las experiencias de lucha bajo ol franquismo. 
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El triunro del proletariado exige que paeen a eu lado grandes secto•• 
ree de las masas oprimidas, englobando a capas que apena• hoy empiezan a 
entrar en liza. Los campeeinos pobres, estratos de funcionario• inferi� 
ree, de pequeños comerciantes que ahora dan ya diversa• pruebas de eoli• 
daridad con la lucha obrera, etc,, no van a seguir resignándose eterna-
mente. Y no hallarin otro modo de combatir con eficacia qua eeguir la•• 
huellas de las actuales movilizaciones de la juventud eetudiantil, del• 
personal de la enseñanza, sanidad, etc.: apropiar•• de los m,todoa de l� 
cha del proletariado, recurrir a las formas organizativa• basadas en la 
democracia obrera y unirse a las luchas de la clase trae objetivo■ que • 
'•ta se ha mostrado dispuesta a llevar adelante con la mayor energía y• 
contundencia. 

Pero todo ello se verá frustrado si el proletariado es desviado por • 
caminos que sacrifican sus "formulaciones reivindicativas de fondo" Y • 
sus m,todos de acci6n al programa de los políticos "democrático•" de la 
la clase explotadora y opresora de la mayoría de la poblaci6n. Si no cos 
sigue forjar en la acci6n un sistema de alianzas revolucionarias con loe 
diversos sectores oprimidos, fundado en la lucha contra el anca ital• 

su dictadura or medio de la ersuasi n al mismo tiem o sin merma 
de su indeaendencia de clase

1 
sin concesiones en los 1n todos de combate•

ni con:fusi n orcranizativa, Es decir, demostrando pricticam&nte su oapac,i 
dad para alzarse como aspirante a la direcci6n de la sociedad, para eu 
trans:formaci6n en torno a un nuevo eje. Pues es cierto que el proletari� 
do debe inspirar confianza a las más amplias masas oprimidas, Pero no po, 
drá hacerlo jamás si ,1 mismo no adquiere confianza en sus propias fuer• 

1 

�-

Hoy, la orientaci6n hacia el Frente Unipo de Clase puede apoyarse en 
la trayectoria de desplazamiento de la correlaci6n de fuerzas que, a ex
pensas de la dictadura del gran capital, engrosa sin cesar los batallo-
nas proletarios, de la Juventud y las masas trabajadoras dispuestos a em 
prender los combates de conjunto: los combates que en 1.970 detuvieron; 
la mano asesina de la dictadura; que posteriormente han impuesto retroce 
sos a los planes de explotaci6n de la patronal, a la política de conve-= 
nios franquista y al intento de reprimir a numerosos luchadores obrero•! 
que h,n entorpecido la aplicaci6n de medidas discriminatorias y repreei
vas de la Ley de Educaci6n, etc., muestran que es posible vencer genera
lizando las luchas, 

Se acumulan así las exigencias y posibilidades que subrayan la necesi 
dad de la lucha por un l�cto de unidad proletaria dirigido, en primer ; 
t,rmino, a desbrozar las vías de generalizaci6n del combate proletario y 
de las masas oprirnidas, 

Cada acci6n en las fábricas, en los centros de trabajo y estudio, en• 
cualquier sector, ense�a que la máxima contribuci6n a su eficacia, a la 
imposici6n de retrocesos parciales a la patronal y al R,�imen, pasa por 
la extensi6n de los combates a puntos nuevos, por la centralizaci6n de• 
los movimientos dispersos, alentando objetivos unificadores y medidas en 
caminadas al desbordamiento de los aparatos burocráticos franquistas y a
la d�fensa de las acciones frente a la represi6n. 

,ero se trata de impul�ar esas acciones de conjunto como-momentos de 
la re araci6n del roletariado las masas ara la Huela General ue • 
derrocar a la dictadura, 

No puede existir un esruerzo consecuente de estímulo a la lucha gene
ralizada que, como cnndici6n de su avance sustancial frente a la escala
da de respuestas capitalistas, no deba introducir en su dinámica el obJt 
tivo de la li9ujdaci6n del rran9uismo, concretándolo mediante reivindica 
ci�nes que apuntan a la destrucci6n de su maquinaria represiva y burocrl 
tica: articulando esas reivindicaciones con formas de lucha y organiza-= 
ci6n capaces de coordinar las diversas movilizaciones hacia el torrente• 
de la l�elga General, engronsándolo y transformándolo en el m,todo de ac 
ci6n de masas cada vez m�s vastas, y consolidar cada una de sus experieñ
cias entre los luchadores de van�uardia. 

-

Y, en fín, nuestra propuesta no puede i�norar la necesidad de formu-
lar una salida de clase ante el reto que el derrocamiento de la dictadu
ra dejará planteado:' "si la clase obrera quiere vivir

1 
el capitalismo d!, 

be morir". 

Sería de una irresponsabilidact criminal la renuncia, con el pretexto• 
de "facilitar" las tareas de liquidaci6n de la dictadura, a un esfuerzo• 
infatigable por ir despejando las ilueiones del proletariado militante• 
en los cantos de sirena de los "demócratas" burgueees, así como en la su 
ficiencia de la Huelga Genera� por si sola, para allanar el camino hacia 
la plena liberaci6n de la clase, Un pacto de unidad proletaria debe con• 
ner las medidas de desarme econ6mico de loe ex lotadores de des-ntela 
miento de sus instrumentos de re resi n o resi n ue facil ten la sa•= 
tisfacci n de las necesidades elem�ntales y fundamentales pisoteadas por 
el franguismo y armen a las masas para la resistencia frente a la inelpc 
table contraofensiva de la reacc16n. 

-

E n los diverso.a episodios de la lucha de clases, loe trotekyetas ■u- 54 
brayaremoe que s6lo la transformaci6n de aquella resistencia en una • 
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movilización revolucionaria culminante en la destrucción del Estado bur
gu,a y la instauración de la República Social:l.ata, podrá crear lae oond� 
cionea para una aatisfacci6n prorunda y duradera de lna neceaidadea de 
los trabajadores. No hay otra v{a. La llamada "vía pacírica y demoor,ti
ca" no ha conducido nunca, ni puede conducir a la libP.ración de los tra
bajadores, al socialismo. Solo �repara y conduce a les dic�r,duraa terro
riatna y al fascismo. 

Pero la propagandá·por la revolución socialista y la dictadura del A 

proletariado no es el medio de autojustiricación y automantenimiento de 
un asilo de doctrinarios divorciados del movimiento de la clase. Ea la =
intervenci6n de los comuniRtas, desde el primor momento, en cada uno de•
sus pasos, por modestas que sean. 

En efecto: "Los partidos comunistas no puedon desarrollarse más que • 
en la lucha, Aún los más peq\1eños de los partidos comnnis tas no deben li, 
mitarse a la simple propaganda y a la a�itaci6n. Tienen que construir, a 
en todas las organizaciones de masas del prol9tariado, la vanguardia que 
muestra a las masas rezagadas, vacilantes, cómo hay que llevar la bata-
lla, rormulándoles objotivos concretos de combatP, in6itándolas a luchar 
para reclamar por sus necesidades vitaleb y que, con eilo, les revela la
traici6n de los partidos no comunistas. Sólo a condici6n de saber poner
se a la caboza del prolatariado on todos sus comb�tce y de provocar esos
combates, pueden los partidos comuniscas �anar efertivamcnte a las gran
des masas a la lucha por su dictadura'' (Tercgr Conereso de la Internaci� 
nal Comunista, Tesis sobre la táccica'). 

La participaci6n on las acciones cotidianas de la clase, por elemen-
tal que sea su inicio, la lucha por extenderlas, radicalizarlas y deren
derlae, es el escai6n básico desde el que los trotskystas podemos contr! 
buir a la elevaci6n de ln combativioad proletaria y del nivel do indepea 
dcncia de clase, materializindolo orGan�camente en lu crPación de comi-
siones obreras unitaria& y d�mocráticas, ol impulso de la experiencia de 
autoeobierno de las masas en lucha mediante comit6s dernocr(ticos, eyc, • 
De ello resultará un aum<onto de la confianz.a de los obreros en sus pro-
pias fuerzas, do su disposicj6n pura luchas más audaces y una mejora de 
las condicionas parq el avance en la construcci6n del Partido. S6lo por 
el aliento do.comhatos 11c unirican narcialmento a los tralJr, adores con
tra la explotaci n v orre,;i/,n capitalista, .1unque r;ran parte de esos tra 
bajar1ores confíen aún en dirJ.,-:rentes reformistas, cs posjblr. avanzar ha
cia el :frPnte Único revolucionarjo rli1-ip;i.do por los cc,,nunistas, 

Así, sin r1enunciar a las tareas de e.,plicaci6n, educación y propagan
da en torno a los djversos lrmas socialistas, los trntskystas trabajamos 
para que los traba já(lorc, l l<l�uen a cc,nsidArarlos como a lffo realmente su 
yo y a dotarse de los medios para imµon°rlos, 8n esta direc�i6n propugna 
mos la ac�ón directa rle masas tras un sist<'m.t (le rei.vinrlicacionPs econ'iI 
micas, delnocráticas y tr.\nsitorias, Eqtas Últimas, al ir;ual que las rei
vindicacio:,es salariales o democráticas más elementales, C<'nstituyen ob
jetivos concretos de Jycha susceptibles de arrancar la movilizaci6n de m 
masas. Pero, (:onrorms.' ª" aP,ullizan las contradicciones capi tal::.stas, diri 
cen aquella movilizaci6n contra l:1s mJs�as raíces del sistoma y los pili 
res de su Estado, cubriendo una funci6n prepara�oria del proletariado pa 
ra la conquisto del poder, 

-

El "izquicrdi.smo'' y el re!'ormismo pud<ler. coincidir en r1>procharnoe co 
mo incoherentes l"ls <lesi{':ua ldades de los diversos conttinidos reivindica:
tivoe incluidos en la orient.ación de lucha d-, clase contra clase que pro 
ponemos. Sin embar{':o, su caractcr comtinndo es, simplc�e�te, el reflejo; 
de las contradicciones del desarrollo capit3lista <an nuestro país, que = 
fundan su oriRinalidad y cuya criatalizaci6n se ha Pxpresado en una com
oleja amaleama de tareas democráticas y so�1alistas. 

Los trotsk�stas denuncia�os las traidoras �tti.laciones que introduce• 
en la lucha por las nocesidades de las masas el intento de hacer de aque
llas tareas el contenido distintivo de "etapas" separadas. Tales poeicio 
nes, concretizadas en los puntos del "Pacto para la Libertad" y el reat; 
d_el prne:rama del PCE, aeí comn en lns orientaciones rl0 tod& la corriente 
maoista, no postulan otra cosa que una "o�apa" de subordinaci6n "democrá 
tica" -o "democraticopopnlar"- del proletariado a un sector u otro de li 
bur�eeía ("evolucionista", "liberal", "nacional", "patri6tica", "anti-
franquista", etc.). Pera arirmar que la superaci6n d� todas tas contra-
dicciones y problemas legados por el pasado ee remite a la conquista del 
poder por la clase obrera, no puede conducirnos a incurrir en errores de 
tipo sectario, "Oponer pura y simplemente la cons:!.�a de la dictadura, • 
del proletariado a los objetivos historicamente condicionados que impul
san actualmente a las masas·hacia la senda de la inaurrec6i6n, significa
r!a reemplazar la comprensión marxista de la revoluci6n por la bakuninis 
ta". (L, Trotsky), 

-

Ea la comprensi6n marxista le. que hoy nos indica el papel rundamentlll 
ue debe d�eem e�ar en el avance de las osiciones del roletariado la

afirmaci n de su papel ,firigento y ta crtucac:I n de eu vanguardia, la lu
cha or todas las reivindicaciones democráticas ints ramente hasta ol 
f n

1 
ligadas al cnnjunto de sus reivindicaciones econ micas y socialee. 
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La actual agudizaci6n de las contradicciones del capitalismo ospaftol, 
impone la or.anizaci6n de la lucha obrera de con unto contra los !rt lo• 
fundamentales de la explotaci n -salario, empleo, condiciones de trabajo 
incorporaudo en su punto do partida las diversas reivindicaciones econ6-
micas de tipo unificador popularizndas en los combates de los ultimes • 
años. Esta dinámica enlaza inmediatamente con la exigencia.de la �g 
ci6n de la CNS para ln aatisfacci6n de todos los derechos s1ndicales1 a
lo� que. abrimos la perspectiva do la Contra\ Unica de los Tr�ba1adoree y 
de las 11.bertl'rlos democráticas en t;eneral. Proporciona, junto con loa o� 
jetivoe antirrepresivoa, un primor nivel de confluencia ele la lucha obr!, 
ra con la do vaaeos sectores de trabajadoras, reforzadd por la eemejartza 
de la problemitica laboral existente en muchos casos. 

Paralelamente al combate en los centros de trabajo, se haco precisa • 
la lucha contra la infame depauperaci6n impuesta por el capitalismo en • 
el terreno do las condjciones de vida1 a sus esclavos. 

En los aftos 72-7J las luchas masivas de la juventud escolarizada, lae 
acciones en las barriadas, su enlace con las movilizaciones de sectore■• 
diversos del personal de la ensenanza y su culminaci6n en jornadas de lu 
cha generalizada contra la Ley de Educaci6n, han señalado claramente laa 
posibilidades de un frente de combate contra la rentabilizaci6n capita-
lista de la enseñanza, cuya forja consistente implica que la vanguardia• 
obrera se vaya constituyendo en su columna vertebral. La negaci6n de una 
asistencia sanitaria suficiente y de calidad, e incluso el desmantela- -
miento de all','Unoe de sus sectores, han abierto otro foco de movilizacio
nes que es preciso profundizar. Pero es la situaci6n de loe servioios • 
sociales en su-conjunto (transportes, vivienda, urbanismo) la que, junto 
con el alza v�tiginosa del coste de la vida, puede y debo constituir la 
base de ámplias acciones de masas, englobando bajo direcci6a proletaria, 
a las más hetérog�rtoas capas de la poblaci6n. 

Todo lo anterior es inseparable de un trabajo sistem�tico para prepa
rar crecientes respuestas de masa a cada represalia de la patronal, a • 
las agros.iones de la dictadura mntra las movilizaciones obreras, estu� 
tilas, de otros sectores que despiertan a la lucha, a la ocupaci6n de • 
los centros de trabajo y estudio, a los salvajes intentos de aplastar la 
agitaci6n naciona�ista, contra las jurisdicciones especiales de repree-
si6n, etc. AsI se amasará, cada vez más potente, la impugnaci6n globala 
de la dictadura. En las acciones 1;eneralizadas de El .Ferrol, SEAT, Vigo 
Central T�rmica y Pamplona, el grito "rAbajo la dictadura a11esinal" con 
centraba las aspiraciones de grandes masas en lucha, centranlizando a n� 
vel político �eneral la combatividad acumulada a travás de anteriores r1 
guaros de acciones dispersas y movilizaciones sectoriales. A su vez, e� 
da explosi6n generalizada contra los golpes repres¡vos, ha sido 11eguida• 
de nuevos ensanchamiAntos del torrente reivindicativo, de nuevas multi-
plicaciones de las luchas parciales, arrastrando a sectoree antes inact! 
vos. Esta vía rundamental de Reneralizaci6n de las luchas favoreceri • 
sin duda la disposici6n de extensas capas del ¡roletariado a gare,ar con • 
el papel de van¡ruardia del comabte contra carla una dA las formas de opre 
ei6n ensalzadas por el franguismo; la lucha hasta las dltimas consecuen
cias por la libre autodeterminaci6n de es nacionalidades, contra el yugo 
del Ej6rcito de la guerra civil y los privilegios de la Iclesia de la • 
"Cruzada", por una verdadera Asamblea Constituyente, elegida sobre la ba 
se del sufragio universal, directo y secreto, imposible sin la total ; 
destrucci6n del aparato franquista, y cuya convocatoria s6lo puede 11er � 
&Agurada por un Gobierno de los trabajadores, un gobierno de las organi
zaciones de la Huelga General. 

Creemos imprescindible una perseverante labor para incorporar a la ll 
lidaridad internncionaliRta erectiva, en apnyo de los combates del prole 
tariado y de los oprimidos del mundo contra el imperialismo y la burocra 
cia,a sectores más amplios que los de la juventud movilizados hasta aho= 
ra en este sentido. 

La lucha de masas contra la explotaci6n, por todas las libertade11 po
líticas y sindicales, contra las diversaa manifestaciones de la opresi6n 
y los golpes represivos, por el cambio radical de las condicione11 de vi
da, por una profunda reforma agraria, ete., irá elevando los enrrenta- -
mientos entre las clases a un nivel que, haciándose absolutamente incom
patible con la pervivencia de la dictadura, poridrá al desnudo toda la • 
anarquía y putrefacci6n del sistema. El combate por ob1etivos transito
rios se plantear� con caracter de extrema urgencia a grandes masa11, ques 
coiiiprobarán eada día la i nsufic:iencia de una lucha limitada a enfrentar
se a lae consecuencias del sistema de explotaci6n capitaiista, 1 la nece 
eidad de un ataque contra las propias bases del mismo, ataque que loa o= 
breroe de vanguardia deben haber preparado. A nivel econ6mivo esoe obj� 
tivos apuntan hacia el restablecimiento de una planificaci6n al servicio 
de las necesidades de las masas, que deben participar democráticamente • 
en eu elaboraci6n y ejecuci6n, a partir de la expropiaci6n sin _indemniz� 
ci6n del gran capital y los grandes terratenientes, y del control obrero 
sobre la producci6n mediante comitás de fábricas y el monopolio estatal• 
del comercio exterior. A nivel polítco se centran en la necesidad que la 
caida de la dictadura impondrá a loa obreros en orden al establecimiento 
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de su propio Gobierno1 necesidad a la que se opondrin ferozmente las di� 
recciones pasadas del lado del orden hurgu.Ss. 

No perderemos de vista que, conforme se extiende la lucha por la■ r•! 
vindicaciones econ6micas inmediatas y domocrátLcas se�n forma■ «eneral! 
zadas. so amplia la posibilidad y la necesidad dn los m�todos do combate 

de or anizaci6n ba,.ados en la acci6n directa v la democracia roleta-
ria <le masas, la mP.1or palanca para el rle,.arrollo de la aeci n por rei-
vindicacionee transitorias. 

Toda experiencia de la lucha contra el franquismo confiere un relieve

extraordinario a la l!nea do la Internacional Comunista de Lenin y Trot� 
ky, expreaa en planteamientos como el siguiente: "Todae lae conquista■ • 
de los obreros están en relaci6n con la acci6n directa y la presi6n revo 
l.ucionaria d,!' las ma11.,M.• .. l'or "acci6n directa" hay que entender toda cli 
se de preeiones directa� ejercidas por loa obreros sobre los patrono• y 
el Eatado1 a saber:' boicot, huelgas, acci6n en las calles;manifeetacio
nes, ocupaciones de fibricas, oposici6n violenta a la salida de loa proM 
duetos de las empresas, levantamiento armado y otras accione• revolucio
narias aptas para tinir a la c'lase obrera a la lucha por ol socialismo" • 
(Tercer Congreso de la Internacional Comunista, "La Internacional Comu .. -
nieta y la Internacional Sindical Roja"), 

En el lu ar de los m�todos le alistas acifistas consustanciales• 
a la pol ti'ca del "Facto para la Libertad" otras v as 
"democrdtica" de los obreros con la burc;uesía1 la l nea de ¡>rente 
de clase im lica el im ulso de los mitodos de acci6n directa dol 
riado ue han constituido el motor fundamPntal de la enoralizaci 
sus luchas, desde las grandes hueleas de Asturias, en l.� 2, hasta nues
tros dÍae. Abrir paso a las acciones de conjunto iue har;an hincar ln r2 
dilla a los patronos y su H6gimon, 0xi1!• el <losarrol lo de las formas de• 
combate dirieidas a desbordar los mccAni�mo.'l hurocrf.ticos de control • 
divisi6n (CNS, política de convenios, etc, y propulsar la orr;arai:r.aci n= 
democrática de las masas en la lucha, nn la línoa de los comitás oloKi-
dos y revocables en ellas y su coorclin:\ci6n, a caballo ele la lucha r;ene
ralizada 1 preparando as! las formas de centralizaci6n soviática del movi 
miento revolucionario de masas que omer�crá en toda su plenitud en el ; 
curso de las grandes batallas de claso rlis¡,aradas con ol rlorroc"miflnto • 
del franquismo, Esta es también 1'1. linea dPl cor.1batP. por la el.ovaci6n " 
de las formas de autodefensa desde al actual surgiminnto do piquetes, en 
la perspectiva de la milicia obrera. 

55. A sí, el proerama por el 'IUC l11r:har-,os los trotskyst<1s y ,1ue propone--
moa como contenido olítico indivisible rJe un l'acto ,Je Cl:t.so cc.ntra

la dictadura frAn1uista1 sin el gue tal Pacto ser a un cuchillo sin filo,
es el ro ama de unificaci6n del rolotariado sobre la hase de su movi
lizaci n independiente,

Este programa nos opone irreductiblcmentll a todas las direcciones qu�
porfiando por a�arrarse a los taldones de la hur�eaía, entorpecen conti
nuamente las luchas obreras y populares y tnrminan provocando de modo .,
forzoso la divi�i6n de las filas del rolctariado �ilitante, cuando no la
liquidaci6n de sus or�anizaciones, La,real�zaci6n de ese programa en el
cuadro de los Cons&jos Obrero�, forma or�ánic:i, superlor de Frente CHico, 
se identificará con la conquista de la �ay�r{a de la clase por un parti
do construido a expensas del descnrnascaraminnto hasta el í'!n ,Je la incapacidad de las oreanizaciones tradicionales para rom�nr sus lazos con la
burguesía. "La reali7.aci6n del Fr-,ntc l';r.ico -senal:t.h:i. Trr,t,.ky a los comunistas de nuestro pa!s- sAlo el'! i::nnc-,hiol-, bajo la hand-,ra ,J,,l comun!1, 
�•. --

Loa trotskystas no albergamos la mis ligera esperanza en que el Pacto
de Frente Onico que propone�os pueda ser aceptado en su elobalidad por =
e.l. rosto de organizaciones que se apoyan en el proletariado. Con cada •
tra±ci6n de asas orffanizaciones a las necesidades da la lucha de clase■,
realzaremos implacablemente ante los trabajadores las razones profundas•
de nuestra absoluta desconfianza en aquella posibilidad: desconfianza qua

podemos y debemos motivar ampliamente a partir de toda la experiencia •
hit6rica del'movimiento obrero, en nuestro pa!s y a escala internaciona�

Desde un principio, los trotskystas afirmamos nuestra candidatura a •
la direcci6n del proletariado, apoyando en el marxismo revolucionario la 
propagaci6n y defensa de la línea que permitirá forjar eu Frente dnico s

de clase contra las direcciones actuales. Liberar al proletariado de •
esas direcciones es una dimonsi6n esencial de las tareas revolucionarias
generales sobre cuya base nos constituimos en organizaci6n distinta y o
puesta al rosto de organizaciones que se reclaman de la clase obrera, en
la lucha por la construcci6n de la IV Internacional.

Pero ello no significa que podamos ignorar el papel que juegan esas=
or,anizaciones en el terreno de la lucha de clases, �nico terreno en el
que los trotsl<ystas, que hoy :formamos s6lo un embri6n del Partido que el
proletariado necesita para unificarse, podemos llegar a cont·ruirlo •.

A peear de los lazos traidores que sus direcciones mantienen con la a
burguesía, organizaciones como las CC,00 o el PCE, no dejan de eer la •
crietalizaci6n de prolongados esfuerzos delproletariarlo por afirmarse co
mo clase, que grandes ·sectores �brP.ros pretenderín utilizar como instru!
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mentoa de lucha contra el r.ranquismo y el capitalismo. Lejos de insul-
tar a esos obreros hablando de su "espontaneidad stalinista" (o "sindica 
lista", o "socialdemocrata", etc.), come hacen al,n.,nns psoudotrotskys- = 
tas, comprendemos el proceso por el que amplias rranjas de luchadores, • 
conformados en loa grandes enfrentamientos que se avecinan, no podrán • 
prescindir de las orga.nizaciones que han vertebrado ¡,. reconstrucci6n de 
la clase obrera bajo la cli('tallura y que so hallan bajo el control de los 
aparatos, ante todo del stalinista. 

La inf'luencia de masas, capacidad de movilizaci6n do sectores de la•• 
masas y arraigo en el proletariado de van�uardia, que los trotskystas p� 
demos conquistar a lo lar6o de los pr6xi�os enrrentamientos -Y que !!.!?.L.!!. 
permitirán ya contribuir ele modo sip;nificntivo a su extensi6n y radical!. 
zaci6n- no permitir,n adn al erueso de los luchadores puestos en pi' por 
esns mismos combates disponer de olemtos de contrastaci6n práctica sufi
ciente para af'luir de eolpo hacia la organizaci6n trotskysta, pasando • 
por encima de un partido con ralees mucho r.u{s prof'undamente hundidas en 
el proceso do reconstrucci6n del proletariado. La aeravaci6n de sus con 
tradicciones y su notable debilidad on muchos puntos, no le impedirán eñ 
la pr6xima fase seguir centralizando a escala de Estado los principal••• 
recursos organizativos de que disponen los trabajadores, entre ellos loa 
medios de coordinaci6n de CC.00, def'ormados y conrundidoa con el aparato 
del partido. 

Y es preciso comprender además que, si hi,n las contradicciones del • 
período y la intervenci6n de los comunistas pueden avivar de modo nota-
ble el ya continuo proceso de rupturas de sectores militantes con el •� 
rato, lo rundam�ntal de la franja ya controlada por éste no abandonar,; 
facilmente a la direcci6n que le ha suministrado los primeros elementos• 
de cultura política. s610 puede hacerlo a traves de su propia experien
cia: si en el transcurso de combates ue cteben conmover a la ma or arte 
ele la clase y que, por ello, m s all del derrocamiento del frangw.smo,• 
se extenderán hasta la misma crisis revolucion'•ria, los comunistas demoe 
tramos prácticamente nuestro derecho a la direcci6n, 

Ea por esto que los trotskystas desechamos como pueril cualquier po■i 
ci6n que espere desacreditar a las direcciones traidoras mediante impro= 
parios o erectando ignorarlas. Ni�siquiera esperamos que, aún siendo ne
cesario, resulte suficiente oponer a las traiciones del reformismo, una• 
labor sistemática de denuncias y propaganda comunista. Cuanto m,a arre
cian los combates que van a permitir la conrrontaci6n creciente de loa • 
programas a escala de masas, mayor ea nuestro inter,a y nuestra voluntad 
de dar a todos los luchadores, a loa que se incorporan por primera ves a 
la acci6n y a los que se hallan ya organizados por las direcciones refor 
mistas, provisionalmente estaf'adoa por ellas, la posibilidad de Juzgare 
loa hechos la política divisora de colaboraci6n de clases del stalinismo 
y loa oportunismos que lo secundan, y la línea unificadora de lucha de • 
clases por la que combatimos los trotakystas. 

P or ello, desde un principio, el avance en la conatruoci6n del PartJ.
_ do exige oponer a todos los niveles la divisa del Frente Cnico de • 
toa obreros a la líne� conciliadora de uni6n de los obreros con la bur•• 
guea{a. Exic• un esfuerzo constante por hacer defender las necesidad••• 
de la lU'Cha contra los capitalistas y la dictadura a la franja m4■ acti'• 
va y consciente del proletariado, su vane:uardia orr,anizada, mediante con 
aignaa1 m,todoa tácticoe y mediadas de orGani7.aci6n encaminadas a oponer 
a cada golpe del enemigo de clase, el bloque unido en la acci6n de las • 
or�anizacionea y militantes obreros. 

Esta orientaci6n se inip<'n& hoy a los revolucionario• con la mayor ne
cesidad y con un creciente alcance práctico. Cuando tos trotskyetas a� 
tamos un curso hacia las masas, levantamos acta de reconocimiento del re 
traso profundo de nuestras tareas e.le construcci6n de la organizaci6n cO: 
'ñmñ'Ista de combate, respecto e.le las posibilidades del período. Posibili 
dades materializadas en las poderosas fuArzas sociales liberadas por la 
a ravaci6n de la crisis aralela del im orialismo el stalinismo en nues 
tro pa s: en la extensi n de procesos de ra<.licalizaci n que han alzado= 
ante los trotskyatas el reto y la ocasi6n de desarrollar crecientoe cap�, 
cidades de direcci6n en la revuelta masiva de la juventud, en el uiiamo .. 
desarrollo de una orientaci6n global que permita tejer lazos ya importll!l 
tea con sectores de vanl',Uardia del proletariado y con diversas capas com 
bativas de las "nuevas clases medias". 

El papel que han podido desempeñar diversos grupos críticos del PCE,• 
entre ellos la LCR, en el impulso y politizaci6n dol movimiento univers! 
tario y on su amplificaci6n a los bachilleres y centros de formaci6n pr� 
frsional, así como el peso de los j6venes trabajadores radic�lizados en 
las explosiones de lucha que han estallado intermitentemente en' las bar¡.t& 
das populares, constituyen reflejos, más o menos deformadc,s, de la carga 
de radicalizacj6n que fermenta en la juventud. 

Pero esta radicalizaci6n se ha exten�ido mucho más allá de los saeto
rea escolarizados, ele los aprendices y jóvenes de pequeños talleres. 

Las múltiples luchas "duras" de empresa que arrancaron de la �an e "'
huelga de AEG, en 1.970, precediendo a la explosi6n de diciembre de ese 
�iamo año y que, estimuladas por ella, se multiplicaron y alentaron el • 
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ámpiio ramalazo de a�itaci6n radical en torno a las elecciones sindica-
lea de 1.971, revolaban las excepcionales posibilidades do propagaci6n • 
rle una finea de lucha de clases a sectores masivos del proletariado, de 
la radicalizaci6n de nuevas generaciones de obreros avanzados. Posterio� 
mente, en la sucesi6n de acciones de conjunto que, desde la lucha de • •  
SEAT, en 1.971, se desarrollan hasta la Huelga General de Pamplona, la 
juventud obrera, que generalmente ocupa la primera fila en el enfrenta-
miento con la CNS y la policía y en el desbordamiento de las directrice■ 
de colaboraci6n de clases de los aparatos, se constituye el\. polea de • •  
transmisi6n del Ímpetu de combate radical a capas más ámnlias del prole
tariado, dentro de una dinámica que se desplaza hacia los crandes centro■ 
:fabriles. 

Por otra parte, la influencia que han podido alcanzar ciertas corrie� 
tes centristas en movimientos de desarrollo reciente, como es el del per 
sonal de la enseñanza y, con menos envergadura, el sanitario, señala �; 
otros de los eslabones d�biles de la malla de control del PCE, al mismo• 
tiempo que acusa el retraso de una respuesta marxista revolucionaria. 

Todo este proceso ha confirmado con neta claridad que la carga de im
potencia y desarme arrojada en el camino de cristalizaci6n de la vangua� 
dia por la política de colaboraci6n de clases, topa con resistencias ca
da vez mayoree en su intento de hacer retroceder experiencias arraigadas 
en las más vitales necesidades de las masas y adquiridas en el curso de• 
duros combates. Los aparatos no pueden impedir el aumento de la recepti
vidad hacia diversas consignas y m�todos de combate que hallan pleno se.!! 
tido de la linea de lucha de clases que s6lo los trotskystas habíamos d� 
:rendido en el Último período. Hoy resulta mucho más dif'icil para las di
recciones oportunistas del movimiento ohrero conrundir a los luchador••• 
con :fatsi:ficaciones y patra�as acerca de las propuestas de los revoluoio 
narioa. Con cada paso adelante de la bancarrota de la dictadura del grañ 
capital, se refuerza la necesidadly la decisi6n de las masas de lanzar■• 
por la senda de la acci6n general.izada y la exieencia de unidad del f'r9!1_ 
te proletario es mlÍs vivamente .interiorizada por los miltantes de una'"!;!, 
eyardia extremadamente atomizada. Y en esta misma dinamica se amplian 1• 
posibilidades del combate de los revolucionario� por ayudar a los traba• 

adores avanzados a ir com rendiendo ue el Único camino realmen e e -
cado hacia la unificaci n proletaria contra los capitalistas y su R&gi-• 
men es la linea de incle endencia de clase En este combate teneando 

n sobre lAs direcciones ara situarlas al m x mo 
"ir m,s lo os <le donde uisioran" o revolar crudamente su tra •• 

ci n a loa m s elernentales ir.teresas de clase, crearemos las mejores 0031 
diciones para demostrar que s6lo los cnmunistas1 aun siendo hoy una :fra2, 
ci6n minoritaria dentro del movimient� obrero, hacemos cuanto est� en •t
límite de nuestras 1'uerzae por do:f�nder practicam•nte a99elloe int•r••••• 

En suma, la oomprenei6n del caracter contradictorio, de la evoluci6n

de la conciencia de clase a trav�a de la lucha y ol reconocimiento del • 
papel de las organizaciones en la misma, no nos conducen en momento alq 
no a conf'undir a los trabajadores con sus direcciones traidora■• Frent• 
a posiciones que incurrian en este tipo de errores, y que ee manifeata-
ron en nuestras propias rilas, los trotskystaa hemos afirmado, "ya boy,• 
en el actual movimiento de loe obreros, eabomos dietinguir que, juntg a• 
las indudables ilusinnes que muchos de elloe ao hacon acerca del caracter 
revolucionario de su direcci6n, otros acerca del caracter ntáctico" de �' 
la politica de la misma, o de la posibilidad de reformarla, etc., !.!...2.!,
sarro1lan aspiraciones de contenido prc:fundrunente proletario y revoluci� 
nario, reforzadas conforme avanza la crisis del franquismo y el capita•
lismo, a medida que se incorporan al combate n�evos sectores del proleta,_ 
riado y las masas oprimidas •.• ". 

5 7 E s por t.odo ello que los trotskystas no dejamos por un solo momento•
0 de basar nuestra politica en las condiciones objetivas, tomando en

consideraci6n para aplicarla el rrrado de conciencia y organizaci6n de la 
clase, cuando insistimos en que el frente Único de las diversas fraccio• 
pes y organizaciones del proletariado -y no la alianza bastarda de esa•• 
organizaciones con la burguesia-, abrir&la posibilidad de apretar e9 una
podero■o pufto el impulso de fuerzas cada vez m&s amplias y combativa• de 
la clase do a lutinar en torno su o las a:s iraeiones ro esivas del• 
resto de capas oprimidas, en la lucha com n contra el R gimen del gran• 
capital, responsable de la ezpletaei6n y opresi6n que se abaten sobre el 
conjunto de las masas. 

Pero nos preguntarán los oportunistas, ¿Y las ".fuerzas democrática■"?• 
¿Y loa sectores burgueses ".de op.osici6n"? Es claro, responderemos noso-
tros, que el proletariado no puede sino beneficiarse de la unidad en la• 
acci6n con cualquier partido, organismo, "personalidad", etc�, cualquie
ra que sea la clase social a que pertenezca,.dispuestos a combatir cons1 
cuentemente las agresiones de la dictadura, contra la opresi6n nacional, 
por· la libertad de los presos politicos, por cualquier medida progresiv� 
etc. El proletariado, afirmamos con Trotsky, no prohibe a nadie gue lU•• 
che a su lado. S61o exige una cosa: que efectivamente luche. Y lo que de 
muestra toda la experiencia, una y otra vez, es que ea�uerzas demo-= 
critica■tt y'tte oposici6n" a quienas tanto cortejan los oportunistas, en-
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modo alguno estan dispuestas a luchar junto al proletariado, siquiera•• 
por la más elemental cte las reivindicaciones democráticas. En cambio, se 
muestran cada vez más dispuestas a obstaculizar que el proletariadó lu-• 
�• supeditándole a programas de impotencia burguesa gracias a, los p&C• 
tos y alianzas "democráticas" que sellan con las direcciones del movi -• 
miento obrero. 

Consecue.ntemente, a todas las or anizac:l.ones ue hablan en nombre del 
proletariado, a las que se sumar n las �r�anizaciones representativas da 
comba te de otras ca.pas oprimidas I les planteamos, ante los ojos de las 111A 
sas, la necesidad de unificar esfuerzos para tomar las iniciativas de mo 
vilizaci6n independiente de los trabajadores que &stos exi�en. 

• -

¿Qu' esperan las oreanizaciones para impulsar la lucha obrera contra• 
la brutal agravaci6n de la explotaci6n y opresi6n capitalista?. ¿Qu' e•
peran para preparar esa lucha con los objetivos cte clase, metodos de ac
ci6n y formas de oreanizaci6n unitarias y democráticas, que vastos secto 
res de las masas están ya poniendo en práctica, avanzando por ol camino= 
d• la huelga general?. 

Asi, sin dejar de impulsar del modo máa intransigente una linea de in 
d•pendencia d• clase, que apunta sistematicamente a remover loe obst,cu= 
loa opue•tos a la generalizaci6n de las luchas por la dictadura y prolon 
gados por la politica de los aparatos, confrontamos a estos1en tanto mi• 
direcciones de las orrranizaciones que los ohreros han construido, con•• 
las exigencias impuestas por la crisis actual y las emplazamos ante lasa 
responsabilidades gua les confiere el contar con la confia»za de la man 
ria del proletariado militante. 

Con toda probabilidad, para soslayar la necesidad de unidad del fren
te proletario, los aparatos explicarán a los militantes que nuestras pro 
puestas son simples maniobras. La respuesta a estas explicaciones def'en7: 
sivas ea clara: 

"Loe trotskystas estamos dispuestos a ocupar nuestro puesto en el� 
�nico contra la dictadura del gran capital. Queremos la acci6n contra •• 
ella junto con el resto de organizaciones obreras. Y es esta acci6n CO•• 
mún1 es la conducta en relaci6n con la misma por parte de las· diver•ae .. 
organizaciones, lo que decidirá si nuestras propuestas eon "maniobras• 6 
si reflejan, como afirmamos, la necesidad de defender las reivindicaci
nes inmediatas de los trabajadores con la acci6n directa generalizadaJ • 
la necesidad de hacer de esos m,todos el arma de educaci6n del proleta•• 
riado y las masas oprimidas para la Huelga General que derroque a la di.o 
tadura1 la necesidad de orientar ese combate hacia la imposici6n de un; 
gobierno de frente &nico proletario, sin ningun representante de la bur
guesia, condici6n indispensable para emprender las medidas que correapo3 
den a las aspiraciones prof'undas de las masas explotadas y oprimida•i 

•As!, no os proponemos la unidad para luchar por la revoluci6n socia•
lieta, por la dictadura proletaria, lucha para la que os creemo• incapa
c••• Simplemente oe preguntamos ei eetaie dispuestos a dar respuesta a •  
lea necesidad•• ·vita�es de la clase obrera en ,ate periodo1 el periodo• 
de la Huelga General. Si os pronunciaseis por el frente.&nico y oombatii 
aeie coneecuentemente en esa direcci6n, la clase obrera veria extraordi• 
nariamente facilitado su camino, cerraria filas en torno a eu• organiza• 
cionee y multiplicaria el Ímpetu de •u• acometida• contra los capitali•• 
tae y eu R6gimen. Entonce• dejariamo• de juzgaroe según loe hecho• que • 
se de■prenden de vuestro terrible pasado y presente de traicione•• No• A 
tendriamos a los hechos nuevos. Pero estos hechos no se han producido. • 
Mientras asi sea, seguiremos combatiendo por el �·rente Un:1:co, apoyaremos 
los pasos parciales en esa direcci6n con la mayor frialdad y la m,e pro
f'unda de las desconfianzas, que intentaremos inculcar a todos loa lucha• 
dores, convencidos de que os vamos a ver traicionar una y mil veces. E•• 
por esto que no podemos aceptar compromiso alguno que nos arrebate el d� 
recho a denunciar antes1 

durante y después de las acciones cualquier •-• 
tentado contra las exigencias del combate de clase. Pero como este reCrJ! 
_decimiento de nuestras criticas no puede resultar más que de la acci6n,• 

com la acci6n común es una necesidad de· la lucha obrera o ular,noe 
seguimos pronunciando por la acci n co "• 

Dentro de esta orientación se sitúa el combate para que las CCOO y o¡: 
ganismoa par�cidos se alcen como base orgánica fundamental del impulso • 
del Pacto de Clase que proponemos, combate que comprende un tenaz esf'Ue� 
zo por fortalecer el reagrupamiento unitario del proletariado militante, 
sobre la base de las formas oriffinales de democráciá obrera de las que a 
se ba dotado bajo el franquis�o, cuya experiencia debe ser extendida a •  
la vanguardia de las diversas capas oprimidas que entran en lucha. 

Esta· propuesta constituye el eje del desarrollo del.os métodos t,cti
coe del frente único, sin excluir por ello la potenciaci6n de otros cau
ces de unidad de �cci6n que, como es el caso del frente único de parti-
dos, -grupos polfticos y organismos "sindicales" que suelen ser sus apen
dicea, tendrán forzosamente un caracter circunstancial y limitado, en o� 
jetivoa y alean�•• 

Descarta, como fundamento, los retratos impresionistas de los altiba• 
joa del movimiento obrero en una fase o lugar determinados, :i::etratos que 
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sucesivamente han empujado al rechazo "izquierdista" de las CCOO, a laa• 
que se juzgaba pasadas de moda y al "regreso" oportunista a las mia111aa, !! 
na ve.z costatado el "ref'ormismo" de las masas. 

l'or el. contrario, se apoya en la dinámica de la crisis de la dictadu
ra, en las condiciones especificas de la reconstrucci6n del proletariado 
bajo la misma, en las exigencia� y tradiciones fundamentales de las lu-
chaa obreras y populares desde finales de los años 50 y en las contradi� 
ciones a que se enfrenta la política de colaboración de clases en sus ill 
tentos de controlar osas luchas (ver puntos 20, 42 y 45). 

El imputa• de la acci6n generalizada de las masas, y la centrali� 
de la voluntad de combate de amplísimas rranjas militantes, hacen cada• 
día mis necesario que las CCOO rompan con los obstáculos opuestos al de
sarrollo ae su vocaci6n de formas democráticas de fente <tnico de la van
eyardia amplia del proletariado, con la que 4ate las creó, y que estl •• 
dispuesto a llevar adelante, como lo prueba el proce■o de resurgimientoa 
y extenai6n de comiaiones obreras a nivel de t'ábrica en un buen mirnero • 
de localidades durante los últimos tiempos, asi como la apropiaci6n des
igual de estas formas por los luchadores que 

0

figuran a la cabeza del de! 
pertar de div-ersas capas oprimidas de la poblaci6n. Hace precisa la lu-
cha por la construcci6n

1 
reCu�rzo y receneraci6n de las CCOO, contribu-

yendo a eu irradiaci6n como organismos autenti.cnmente unitarios y repre
sentativoe

1 
abiertos a los nuevos combatientes de la clase, y hace preo! 

so el trabajo permanente que llevamos adelante los trotskystaa, como pa
lanca del impulso de ln movilizaci6n independiente de los trabajador•••• 
alentando el desarrollo de un ala iz uierda en e� seno de CC001 cada ves 

e consciente de la necesidad de ponerlas a la altura del papel-de orp 
nismo re resentativos de la lucha de clases en todos loe as ectoe del • 
combate contra la explot_!Ei6n1 la opresi6n y la represi n 911e exige el • 
periodo de la Huelga General. 

No vamoe a ser noeotroa quienes neguemos que el aurgimi�nto y de•arr� 
llo de la■ CCOO •• apoya en la necesidad permamente de impulso de tareas 
sindical••• de resistencia a la explotaci6n, inseparables de la exigen-
cia de plenas libertad•• sindicales y políticas. M&s aún, nuestra■ tesi■ 
sobre la cuesti6n sindical responden a esas necesidades, a trav,s de una 
reapropiaci6n del significado profundo del nacimiento de CCOO (la ind■•• 
pendencia de clase, cont�a la CNS fascista, intimamente ligada a l�
gencia de unidad para la acci6n de masas por encima de la impotencia Y• 
divisi6n de loe "sindicatos" clandestinos�:"IQue las CCOO tomen la inicia. 
tiva en el impulso de la lucha contra la CNS y la dictadura, de la qua= 
la CNS es pilar fundamental, avanzando en el impulso de Coo«reeo■, a to
dos loe niveles, de delegados de CCOO y de las organizacione■ obreras • 
sindicales en presencia, hacia un Congreso General que decida acerca del 
sindicato que preci■an loa trabajadores 1. En este proceso·, loe trot■ky!, 
tas defenderemos la necesidad de una CENTRAL UNICA DE LOS TRABAJADORES, 
INDEPENDIENT� DE LOS CAPITALISTAS, DEL ESTADO Y DE LA IGLESIA, BASADA. EN 
LA DEMOCRACIA OBRERA". 

Pero el cumplimiento de tales tarea■ y el avance hacia loe menciona-• 
doe objetivos en un período como el actual. de bancarrota profunda del• 
tranquiamo y, detr,■ de la misma, de todo el edificio burgu6a, se opon•• 
frontalmente .a posiciones mantenidas por Bandera Roja, grupo■ aindioali& 
ta■ diveraoe, etc. que pretenden reducir el papel de cc.oo al de una o� 
ganizaci!n sindical retarmista por af'la.didura. Sectorializandola al mú� 
mo eegdn u.na 6ptica corporativista, limitan au nivel program,tico a las• 
reivindicacione■ econ6mica■, libertades aiQdical•• y afladiendo, en el me 
jor de loe casos, algunas exigencias democr,ticae general••• Todo ello= 
con la esperanza, ut6pica y liquidadora, de u.na"masificaci6n" lineal de• 
lae CC,00 y, ain duda, de su legalizaci6n o tolerancia de hecho. 

La di�ica de unidad• indepondenci� de claee inscrita en la experil!J 
cia de cc.oo, englobando la cueeti6n sindical, debe ir forzosamente mu•• 
cho IMS a11,. En realidad s6lo puede hallar expresi6n ajustada como res 
puesta proletaria a todas las cuestiones, elementales y Cundamental••• = 
ante las • se hallan confrontadas las masas ex lotadas o rimidaa o 
la crisis del franguiemo y del capitalismo. as cc.oo, para impulsar • 
cualquier lucha por las r•ivindicacionea econ6micae m,a urgentes, deban& 
abordar todos loe problemas que plantea, de modo inmediato, el enf'renta
miento con el aparato burocrlltico y represivo de la dictadura. Las graa 
des acciones de loa Últimos tiempos, arrancadas de conflictos por reivin 
dicacionee econ6mioas y democr4ticas elementales en algunas empreaas,hai 
puesto a cc.oo ante la responsabilidad de dar soluciones en el terreno • 
de laa consignas y de loe mátodoe de lucha y organizaci6n del proleta.riA 
do capaces de armarle y ponerle al frente de otros sectores para una mo
vilizaci6n que entraba vertiginosamente en choque f�ontal con la dictadu 
ra, abriendo la perspectiva de la Huelga General. Estas aoluciones, que 
la• corrientes dominantes en CC.00 se negaron a dar, exigían haber orga
nizado las luchas anteriores del proletariado eobre la base de planee de 
conjunto q�e, a la vez, le preparasen para asumir la defenaa de las rei
vindicaciones progresivas de otra■ capas oprimidas. ExigÍan la extena:16n 
de la lucha directa de maeaeobreras mediante c'onaignae emf'ocada• a empu• 
jar la ruptura con loa "cauces" franquistas; su centralizaci6n mediante• 
el impulso de for-• euperiores de cle111ocracia obrera, a partir de lae •• 
s&111bleaa Y de la eleoci6n de comit,s revocables por ellas, como múi- • 
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direcci6n de la lucha, facilitandole los primeros medios de coordinaci6n. 
Exigían aportar y centralizar los afectivos fundamentales de la organiz� 
ci6n a sus organismos de lucha. Exigían aportar y centralizar los efec
tivo• fundamentales de la organizaci6n de la autodefensa,,, 

Confonne avancen esas acciones, creceri tambi�n el nWl!ero de luchade
res conscientes de tales exigencias, que CC,00 deben asumir, Se intens! 
ficar, la búsqueda de respuestas ante la imposibilidad de una defensa • 
real de los intereses más vitales de las masas, que no pase por el comb� 
te hacia la Huelga General para la destrucci6n del franquismo y la impo
sici6n de medidas incompatibles con el mantenimiento del poder del capi
tal, gue no pase por la alternativa política global del proletariado a •
la crisis presente, que cc,oo ueben encabezar,-

Pero, en este período, la direcci6n del PCE, en sus intentos desespe
rados por tender cables de salvaci6n al gran capital, debe empei'iarse •n• 
un esfuerzo no �enos desesperado, por arrebatar al proletariado la ini-
ciativa en la lucha de claees, Como hemos demostrado, en las actuales ci� 
cunstancias la subordinaci6n de CC,00 a la línea del "Pacto para la Li-
bertad", implica segar, desde la misma raiz y a todos los niveles, cual
quier posibilidad de que puedan impulsar la acci6n generalizada de las • 
masas y jugar en ella un papel de primer plano, Implica reducir las • 
CC,OO, por abajo, a una f'unci6n de "oposición social" -dentro de los"cau 
ces" de la legalide,d franquista, reconstruy¿ndolos si es preoiso-; por; 
arriba, insertándolias burocr&ticamente como "ap,ndices obreros" de las • 
mes-as, asambleas4 /:oordinadoras, etc, del"Pacto", organismos a los que • 
eorresp_onde el protagonismo "político• y las funciones de coordinaci.Sn , 
en base al programa burgu,s de "oposici6n democr,tiea". Como explica • 
francamente Santiago �arrillo, "la cuesti6n consiste en que, sin inhibir 
se, las CC,00 no necesitan ni deben situarse en primera línea de la lu-: 
cha política", Insiste en que "es en ese terreno "social" en el ·que • 
CC,00 deben desplegar primordialmente su acci6n y, desde ,1, incidir efi 
eazmente en la lucha política como una fuerza de oposici6n", 

-

En pocas ocasiones el centrismo y el"izquierdismo" han mostrado tan• 
claramente su funci6n objetiva de carabineros fronterizo• de los apara-
tos como ante estas cuestiones, El mo-nto en que el Vl:II Congreso del• 
PCE �anzaba estas tesis, era el mismo momento en el que los ús diversos 
grupos extremaban sus líneas sectorialistas en la juventud, entre el per 
sonal de la enseñanza I etc., desligando sus movilizaciones da las lu- = 
chas obreras. Era el mismo momento en que "descubrian" la necesidad de 
encerrar a las CC,00 en las "reivindicaciones _cotidianas", su"carsnc:ta • 
de alternativas globales" o incluso formalmente o de hecho au caracter • 
sindical, etc., para preconizar "mesas de grupos políticos", "co■it'• � 
o�onales de huelga" y deÑa tinglados impotentes o- fantasmag6riooa, como
•nueva" y "verdadera" fonna de direcci6n y ooordinaci.Sn del movimiento • 
de masas. Los trotskystas, en cambio, constat,bamos que el sentimiento• 
de unas f9rmas org,nicas de frente único obrero, que canalizan el impetu 
unitario y de independencia de clase de grandes ·sectores de vanguardia,& 
una p olítica de frente unico con al burguesía, no podía llevarse adel&n• 
te sin desencadenar grave• contradicciones, incidiendo en la capacidad • 
de control de la direcci6n del PCE sobre el movimiento obrero, 

Al mismo tiempo que no s_ubordinamos la batalla por la unidad de toda• 
la vanguardia obrera en cc.oo y por la unificaci.Sn y centralizaci.Sn de• 
6atas 1 a ninguna consideraci.Sn previa qua no sea la demo�racia obrera, S 
firmamos ue nin ro reso en esa direcci6n se hallar, ase rado s n • 
el desarrollo al calor de la lucha de la l nea de inde endencia de o 

es ue im ulsamos los trota atas a ex ensas de la l nea da colabora-• 
ci n de clases defendida por 1a fracci n etalinieta, principal reeponaa
ble de la eituaci6n de desmantelamiento y fragmentaci.Sn que aquejan a • 
los or�anismos de coordinaci6n de CC,00 y de loe obst4culos con que ,staa 
topan para su arraigo en los centros de trabajo en un periodo de Úlplio• 
ascenso. 

En eeta perspectiva, los "cálculos" basados en la envergadura puntos•

ue apoyo fundamentales de cc.oo que puedan ser arrebatados al control de

la fracci.Sn stalinista en los plazos que abre la crisis del f'ranquismo ,
son especulaciones oportunistas ajenas a los revolucionarios.

Lo único que estos toman en cuenta es el papel que, por todo lo expu411_
to deben desempeñar cc.oo en el impulso de la acci6n de -•a• hacia la •
huelga general, en la concentraci6n orgánica del flujo de luchador•• de�
vanguardia, en su maduraci6n política, que los trotskystas empujaremoa •
hasta la ruptura con loe aparatos, en un combata que nos haca posible •
avanzar en la construcci6n del Partido. Lo �nico que tomamos en cuenta,
es que esta orientaci6n constituye la única forma concreta, enraizada.en

la experiencia de las luchas cotidianas, de facilitar al proletariado 111!,
litante el avance hacia una alternati de frente unico obrero a l  
ais de la dictadura del an ca ital a ternativa contra uesta a todos • 
loa nivel•• da la, ol tica de conciliac n de clase sus centro• or 

!l!S.U• 

E ata orientaci6n es inseparable de la lucha m&s tenaz por la ruptura
de las organizaciones obreras con todos los lazos que las·atan a la 

política burguesa, 
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Loa trotakystaa no tenemos nada que ver con los pedantes que deapr••• 
cian la influencia de los pactos de las direcciones reformistas con loa= 
pol!ticoa burgueses "que no representan a nadie" (como a nadie represen.." 
taban loa pol!ticos republicanos quo, sin embar�o, presidieron en 1 0 9J6-
-J9 el desastre del proletariado)• Cualquiera que sea la entidad actual ..
de las concrecciones del "Pacto para la Libertad", esas concrecciones r�
aultan ya una máquina de gurra contra el avance de la lucha de las masas
hacia la Huelga General revolucionaria. La "Assemblea de Catalunya",las
"mesas" y "coordinadoras democráticas" y organismos similares, son expr.!
&iones de una alianza entre las "sombras dc-mocráticas" del an ca ital-= 

(que, en general, suelen presentarse como adalides "del pueblo" y, m s •
concretamente, de las capas medias, sin que haya que olvidar la presen--,
cia de entronques directos con la banca) v la clirecci6n del PCB y otras=
direcciones reformistas del movimiento obrero, flanqueadas por los orga
nismos tipo comisiones obreras o de otras capas que controlan. Segó.n •
los •lugares y momentos, la incorporaci6n de grupos pequeñoburgueses radJ,.
calizados , de.centristas como Bandera Hoja o incluso "izquierdistas" !1• 
rrepentidos, .puede aportar cierta animaci6n a esas"mesas", "asambleas" o
"coordinadoras". Pero lo esencial es que, en lá alianza que re:flojan, ca
si. la influencia de masas �orres onde a las or anizaciones de la clase a
obrera el ro ama es el de la o osici n bur esa "liberal" del que e
las direcciones reformistas pretenden dar la versi n más consecuente),�
la que corresponde la hegemonía politica.

Este es e1 contenido de clase de tales or�anismos. Y hay un verdadero 
tórrreo· entro diversos grupos centristas por ver quien lo enmascara mejor. 
Algunos définen la "Assemblea de Catalunya" como un conglomerado de f'ue!: 
zas pequeñoburguesas "democráticas" y "antifranqu:¡,stas", más o menos pa
ralizadas por la política del l'CE, a la que seria r,reciso "contrarresta?" 
dentro de ese organismo. lltros,danclo igaalmente la espalda al marxismo, 
toman como punto de referencia el caracter de clase que1 como organiza-
ci6n obrera, tiene la fuerza impulsora principal de la "Assemblea de Ca., 
telunya", el PCE, 

Los programas"mÍnimos1' de estos organi.smos de colaboraci6n de clases, 
traducen el empeño de aislar algunas libertades, democráticas y reivindi• 
caciones elementales, excluyendo no s6lo las reivindicaciones transito-• 
rias de tipo �cbn6m�co y político, -sino inclusD diversos �bjetivoa demo
cráticos de corte radical• 1,a prosternaci6n anj;e la propiedad privada y 
el Estado burgu6a es el juramento ante la biblia de esos orF,anismos, y •  
eso comporta necesariamente el abandono do cualquier pretenai6n de demo� 
ier el·franquismo. Lós "democrátas" burgueses no están dispuestos a ta· 
d1soluci6n de todos los cuerpos represivos especiales. Se niegan a exi
gir responsabilidades por· los crímenes de la dictadura y, en su lugar P.! 
dén "amnistia· para loa dos bandos". Son partidarios de mantener todos .. 
ios pactos militares :firmados por la dictadura, y enemigos ac6rrimos de• 
la· aútodet�rminaci6n de las nacionalidades oprimidas, en cuyo rostro es
cupen promesas de"concederles" .Estatutos de autonomía para mantener la • 
violencia y la opresi6n sobre esos pueblos. Este es el programa al que= 
se adaptan las direcciones reformistas, haciéndolo suyo. Cuando.propug
nan, sobre estas bases, unas elecciones "libre■" y una "libre" Constitu• 
yente, hay que entender esas reivindicaciones dentro del marco del mante 
nimiento, intacto, del aparato de represi6n y opresi6n forjado por la ; 
dictadura, en el que un "Gobierno Provisional''sin signo institucional al 
e,.ino", t'ormado por representantes <lol gran capital y de su Ejército de; 
guerra civil, podrían convocar "elecciones" cuando les pareciese dominar 
la aituaci6n con el aval de las direcciones del proletariac!o. 

Eate programa comporta graves consecuencias pr,cticas. Su más irune-• 
diata oxpresi6n es el comabte contra la Huelga General que desarrolla la 
direcci6n stalinista: las direcciones reformistas que promueven esos or
eanismos y participan en ellos, no pueden dejar do llevar a la p;áctica 
de la lucha de masas los programas y los métodos de combate qul' corres-
ponden a lns exir,-encias de esos pol!ticoa burgueses cuya alianza estiman 
por encima de todo, interponiendo obstáculos fundamentales en el camino= 
de la Huelga General. 1'\ada obsta para ello la "nula representatividad"• 
de sus componentes burguesl's, su "nula fuerza". P6r el contrario, esa • 
misma "debilidad" comporta mayores esfuerzos por parte de las direccio-
nes reformistas para ffl()strar su"buena voluntad" :frenando las luchns, en= 
or�en a desarrollar y ampliar clientela bure-uesa de ,alea conohavamien-
tos. Si la interve11ci6n de esos or�anismos a Veces se reduce aparente-
mente a sacar algunos comunicados es porque, entretanto, dejan el papel• 
de portavoz fiel de las posiciones burguesas a la direcci6n del PCE, a •  
la prensa y á los aparatos controlados por esa di.recci6n y, sobre todo,a 
su fracción en ce. oc , Una vez estas direcciones han hecho todo lo posi
ble por ahogar el impulso de las masas cortando las vías de generaliza-
ci6n de las luchas, en el momento de dnscenso de las movilizaciones, lae 
alabanzas a la combatividad de los trabajadores orquestan los festivales 
"democráticos" con los que los 6rganos del Pacto trantan de capitalizar
las acciones precedentes. 

Por tanto, tos trotskystas tenemos una actitud completamente opueata• 
a quienes pretenden combatir la "Pal'lividad" de la Assernblea de Catalunya" 
con iniciativas para convertirla en un centro de movllizaci6n. Aí'lrr.ia-
mos que esos orffanismos vienen estando muy presentes en las movilizacio-
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� y,precisamente por ello, ocupa un lu¡::ar fundamental la lucha contra= 
esa alianza de traici6n, la lucha por quo las or�anizaciones obreras ro!!l 
pan todos sus lazos con la bur(:¡Uesía, por la unidad ele las !'·i l.as prole
tarias basada en 1� indendencia respecto del enemino do clas�. Y esta =
lucha es tanto más importante, por cuanto esos organos constituyen ya= 
embriones ele la alternativa enbernamental de coalici6n de las orrraniza-
ciones con la burcyesía que ésta necesitará con la liquidaci6n clel !'ran
quisroo para detener a las masas. Por s9 composici6u, su pro(;rama y sus= 
métodos, constituyen la �arant:!a o!'reciúa al rrran capital de que la ac• .. 
ci6n de las masas sorá contenida al r.,áximo y evitando el derrocamiento = 
revolucionario del :franciuismo. Pero, al mismo tiempo, a.n'undando desde -= 
hoy mismo un lazo "democrático'' en la ,".nrganta del oroletariado, tienden 
ese lazo para que el gran capital pueda aferrarse a él en un momento de
teX'Jllinado. 

Pero los trabajadores, aún teniendo confianza en las direcciones con
ciliadoras, si9nten una descon!'ianza instintiva hacia los bureyeses1 los
explotadores, un odio grofundo hacia los Ohispos -por"postconciliares" • 
que se les pinte-, hacia los generales -por proeresistas gue se les de•�
el.are-. Por nuestra cuenta corre el atizar incansablemente esa desoonfi
añza"°y ese odio de clase, con una agitaci6n y propaganda incansable por 
la ruptura de las or�anizaciones obreras con la burguesía, ligada a la •
denuncia, paso a paso, del nexo fatal existente entre los pactos "demo-
cráticos" con la burguesía y el saldo de diviai6n del proletariado y de
sarme de sus luchas que le imponen el abandono de lo� obje�ivos de clase
el'legalismo y el pacifismo inherentes a tales pactos. N�turalment•, el
fin de toda esta labor es demostrar a los trabajadores gue las direcclo• 
nea en presencia est�n del lado del orden de los burgueses 1• los Ob'ispo•• 
y los cenerales y no del lado de los trabajdores. 

Nosotros estamos por un pacto de todos los militantes, l':8-nizacione 
luchadores ue se a o an en la clase en torno a un ro 

ellas el centro impulsor de la alternativa de Frente nico de clase; gue
integre en esa alternativa a los or6anismos representativos de loa diver 
sos sectores o rimiclos de la ciudad del cam o• ue estimule la ex 

as CC 00 as como la for a de destacamen s de autode!'enaa en loa 
troa de trabajo y estudio y su centralizac n progresiva, Exige que to-
dos los partidos y oreanizaciones obreras pulse • 
ma en lae CC oo el rolet 

loa ex lotadoree a su míni�oa" a le. cobardí 
ea de los•m todos de lucha" que promueven, a sus"mesas"1 
tea• "asambleas" "coordinadoras• a eus • obiernos da am 

La f6rmula del Gobierno de lo,s trabajadores basado en loa 6rganos da• 
la Huelga General (cuya explicaci6n se asocia al papel de lae cc. oo y o� 
ganiamoe similares, en al proletariado y en las masas oprimidas, a loe •
comit,s ala�idos y revocables en asambleas, a loe foganoa de autodefensa
dependientes de los anteriores, etc.) es una consecuencia l6gica de toda 
nuestra orientaci611 de Frente -Onico. La propaganda por la misma evita •
tanto en constituirla en sin6nimo de la dictadura del proletariado o de
loé Consejos Obreros, como el sembrar ilusionas acerca de la eventuali-
dad de un gobierno de las organizaciones obreras establecido por vias • 
parlamentarias tras la caída de la dictadura, variante que la experienc::$& 
internacional ha ·revelado como excepcional. Como consigna transitoria,• 
culmina la linea de clase contra clase a un elevado nivel político, con
tribuyendo a resaltar la necesidad de que el proletariado, a la cabeza • 
de las masas asalariadas, de la juventud, del campesinado pobre y de loa 
estratos más oprimidos de la pequeña burguesía urb�na .traqicional, am- -
pr'end'� la lucha or su ro io oder a art;Índola de cual uier soluci6n .. 
eybernamental bureyesa o de coalici n de las orcanizaciones obreras con• 
representantes capitalistas. Facilita la explicaci6n de que una salida•
�bernamental de coalici6n no puede tener otra f'unci6n que la de conte-·
ner ·1a avalancha proletaria y popular desatada por la caida de la dicta
dura dentro del cuadro de la preservaci6n del orden hurgu,a, operando c2 
mo pantalla dé los preparativos de la contrarrevoluci6n. 

N o i .noramos ue la decantaci6n revolucionari de las fuerzas des rea S9 
didas por la a,rravaci n de la crisis conjunta del capitalismo y el• • 

s alinismo no uede constituir un roceso lineal ue se dir a de 
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rada rolon aci6n de -la crisis de la direcci6n revolucionaria or enci
ma de -todos los retorocesos te ricos y pol ticos que el stalinismo ha ip 
pueatp.al movimiento obrero. 

El grueso de la corriente militante que ha roto en los Últimos años •· 
con los aparatos, comenz6 creyendo expresar osa ruptura a través de lasa' 
posiciones "izquierdistas" dA una árnplia constelaci6n de grupos qua, en 
su mayoría de tipo local, se diferenciaban del PCE y del sindicalismo va 
ticanista mediante un conjunto de temas tácticos, (posiciones"duras" = 
frente a la CNS, la política de convenios,etc.), acompañados por algunos 
lemas de propaffanda revolucionaria general (dictarlura del proletariado , 
insurrecci6n armada, revoluci6n socialista,etc.), enfocados de forma ma
ximalista, 

Esta corriente nacía cortada de toda tradici6n marxista revoluciona-
r:ta • . i:1..": ¡.;, �!: ,#¿ ,:: .......... b�� ,'l-1. i.�bJ,, c�.e qun; h.\:3�-G'. 1.9GB. el trotskysmo•
fuese id&ntii'icado en nuestro país con ·,l p'.ál11sar:1iento Juan Posaclas o ·con 
las impostl•r11s ,::r-,ntristas d.:- círcuJ.os como "Acci6n Comunista", En la m!. 
yor!a de loR �asos, este corte rad�cal fu6 cubierto con apresurados = 
broch:..::-os e!•) ••�:,•niz "ir,t�rna.clo:10,l.ist,'.l'' apcrtad('s por al ,1,.oismo. La m9 
cara "izqv:!.erd:ista" de¡ 1:1nois1110 dt. la "H&volución Cultural"� estaba ento!l 
ces en su apogeo, preparando el in�".'ei;io de :i.a burocracia pekinesa en la
"coexistencia pacífica" a tres banJas, Esta mi11cara ru, considerada por 
casi todos tos erupos1 como el roetro .fidedigno del auténtico marxismo de
nuestro tiempo, Sin ,en,bargo, la agud1_zaci6n ele las contradicciones de • 
clase bajo la dictadura no facilitaba el progreso de las nectas mao-sta
li'n:1.-stas ortodoxa:i, cu:10 el PCE (m-1), cuyas posiciones etapistas y "d•
mocrático-popularee" aparocÍt\n sospechosamente como un& caricatura desa
forada de l,t l:!.ncE\ del PCE, El mz.oisr�o fu� incorporado .fundamentnlmente 
a travás de vari-\ntee más"heterodoxai,", en unoo carios de tipo espontane:!! 
ta y populista, en otros mezclado con el descubrimiento de los dogmas u! 
trai:i:quierrliatas dal 11::unqdo "tercer período" de lo. Internacional __ Comun!! 
ta bajo Sta,�n. 

Pero r,,uy ,Jr.,nto reoul t-6 <>Vidente c;,u• vl r.1.!.11ino proceso que consti tu!a• 
a eatai, corrien� HI en e:xpreeioncs ele le. pe:nranenci&. <l� li. ravoluei6n pro 
letaria y do la cri�iE del3tuliai11ruo en �l Eatado �spañol y a osoala nruli 
dial, lns preeipita:,a nn un torucllino do contradiccioneo y· desgarramie,n 
tos. 

EJ. moto::- c;c ost:a c-ricic p:,rmc.non-ce ha :,¡:i,do indudablemente la agrava-
ci6n de las contradi�ciona3 dol capitalismo y de la dictadure franqJista 
y el a3conso de la� maoas oegÚn m�todos de luch� genora15zada. La expr1 
si6n do esa crisic he 2ido la impotencia paro alzar una respuestn conse
cucnt.J a las exi�encias de i..n per!oci'o que si.tuaba del modo llllÍR candente■ 
en al pues'Go de m::ndo lu Astrat�¡{ie de lo revoluci6n permanente• y laa t9, 
reas óe conctrucc��n del partido proletario de tipo leninista en el im-
pulso �e un comb!l.te d3 clase contra clase. 

Por el contrario, ol empirismo y el impresionismo -í'avorecidoa por • 
las astreaheces locMlistas-, so constituyero� desde un principio en el • 
"método" del c�rso interminablo de �ecti�ieaciones y parches, desconecta 
dos de todo horizonte e:::t:ratócico cohe-rente y minimamente alternativo al 
PCE, qu., jelona1·0,1 el asce:1so y la cr::.sis del últraizquierclismo y el ••
pontannismo nacidos 3 r�nales de 103 60. 

La inr..>mprc,1siÓH ,1n1 ._.dl<>r de :i.as r;,ivindicacior.es democráticas del • 
papel. de iac or?.ani:;,:aoiones de l>t "lasa, de las relaciones entre el prole
tariado y las <i:i.recciones, la conf'uni-1n 'de la cr�.sis de la pol! tica ata 
linista y sindioalii;ta �n J.a:: CC,00 con le crieis irreversible de ,atas• 
y loo intento� dn "supe�arlao" mediante expe!"imentoo organizativos "IIMÍ11; 
revoluc:t..:m_,rios", e te., í'orniahan par·tc, en dosis variables, del baga'je = 
de casi 'todoo .)stoe. {;rupcs. J1aga,1e que .fu6 haci6ndose añicos ante la dl,l 
ra pru�ba d� los hecho�. 

Po1.· otJ.'fl. p:.crt,c, esta corriente osci.,6 entre un ost-ancamiento oirculis 
ta y economicista, y los intentos volunta!"istas de superar e3tas mezquii 
dado.; mediante sectarias o.ntop:..'oclamacic,nQs v�ngua.rdiRtas, protagoniza-::' 
dos principalmente po:::- el PCE(i). el �r,ipo co,m:ns¡.¡o y el primer período 
de la LCR, su:-;>;ida ú'3 esu ,'"Tur,o. 

Si ya la c. t-,a<11, de luc .. as tio f ln.:i:, tlo l.. 97ú c;,nvulsion6 vari oe de esos 
grupos, f'ueron t'rá.ctir.,,me.-• e todc,� ellos; l.o::- 'JU<! !"C v,�r!an no.;teriormen
to arr1u;tr::.d:>s l)'lr �\11?, ví� S::llpicad,:,, ele c�: si:; y csr.isiones y '}Ue, en al 
gunos supuent<.,::, <ieher:i'.a �ulminar en el est.altidr:, total o la disoluoi6n;' 
en el movlm:!.cnto lle mar.as. El u l..tTai�('?u:i ardifH11c m.{s consccuento se ha-� 
b!a .forjado O"l !.968-69, e,, .m momont'l ,ie orevv rutroceeo do '.as lucha•• 
ob�eraa, sn ot f1l .. .3 ul -.i!.Hnto ng<·c-'ns•j de la rcvo!.uci6n mundial concentrado
en el Viet,nn, n l mo!'� í'ra1•céis y la primctvera checos 1-ovll.ca, a ce ler6 in-
tensamente l�, -..·e,dicalizHc1.6n <1el mcvim_Lr,:: .. to ns tuc'iant.il y de al¡;unns sec 
tores de J6v•1nes tral,ajadorc,s. Su bancarr"ta, cvincidiendo con et nuevo 
ascenso �e l�s Juchao ouroras en el s��aclo ospaftol Lesde comienzos de 18 
preeento dí..�ída, .fué 'l�,guic:lr. 01: algunas 'i.oca 1 idadns po:i.• una experiencia• 
centrista "de izq•iinrda", en la que confluían ..;03ctores ¡:;:-:-uvinentes de la 
c-risic de�. "i?.qui,:,n1ismo" con sect<1res 111ilit .. T1tes sindicalista1:1 radicali 
zados, 

-

Ecta9 posiciones ,'aban ccnt:!.nuidad � p¡¡_rte de los tenias de lucha dire.5. 
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·ta· que• d() .nrclo de!"ormé.c:o, ·hauían populariza-lo l".ls F,rupo.'l ultraizquiord:ls
tas, ·co:,:b:!.nánC:olo:, c.on i'lter.tos de nd,�ptaci6n"a las masas", impuestos �
por el inicio u�! .. nuevo asce,1n-o y el a1:inc:-1to d� la ¡resi6n unitaria. Es
ta corriente :::c·:,3ig. ió e:1 a l13unas :,:cna-, car,a l:'..;;.ar J ·• voluntad de COJnbate
�ontra �1. ca ,i talismQ Y :l .. � r,1ntu?"'\ con el rPf"C\rr.d.smo de scctor�s importm
tes d':I la vanr,nardi!!. c.,brera, a los que al rrd.smo tiempo conden6 a una 1.a:
mentable conf..i:c.ión, para1:izáncto1.os dt>ntro d,� ,_o,:. eoquemas de un!!. pol:Cti-.
ca tradeunionista radicr-,J y d'> un fetichismo ur�i tarista de la,s llamadas•
ttorganizar.dones de clas-3" ( "Ccniit.Ss d" .'.i::npresa", de Euzkacti y "I'latat'or
mas de CC,00" de Uarcelo��). La táctica <.lo "luchas ejemplares", empresa
por empres�, fuA U'la de las �anj ·estnciones más caract".lr!sticas de eeta•
línea, quo d:,sconoc:fa tctalnP.r:to, ,�úll d',!Spuéc de los combates contra •
los Cor,eejos d.;, Gu'3r::--o do Burgos, ->l terreno de ¡_::,_ lucha específicamente
política, Frc.nte a. la necesidad de Cornj_,,iones Obreras unitario.o y demo
crátj ca:2, que el F•CE d<?snaturalizaba, preconizaba� m1as "organizaciones•
do cla;;e" clanc. ·,st:lnas tnn-cc, r�.ra la polic:,.,_ como para los nuevos lucha
dor�s, que del.lían ar.:rupar co�. caract-;,r pa::--manento a lo!l ol,;mentos máe aw
vanzac1o:; d:: ,,.., vanr,..1ardl� obrera, sotro ln bas� ele i:n "p"t"·Qgrarua mínimo"=
de tipo sindl��, :��ico.�, accm�Fnado de va�as o.ludiones al socialismo y
de críticas al FCE. Además de oponerse al reaF,rupamiento ámplio de loa=
luchadores de vane-uardia, sin más condiciones que la de la democracia o
brera, estos montajes centristas manifestaban una oposici6n casi "de pr,t!t,
cipio" al impulso de comit�s revocables por las asambleas, a la organiz�
ci6n aut6noma y democrática de las masas en lucha y, en algunos casos, a
ee concebían a sí mismos como "embriones" de un nuevo part.ido revolucio
nario. El balance de esta corriente en Bilbao y Barcelona. muestra su t�
tal incapacidad para at'rontar las exigencias de un período en el que ee
abre paso la tendencia a la generalizaci6n de las luchas e incluso, eu •
f'racaeo a la hora de dar respuestas on el propio terreno en el qu·e ee ha
bían acantonado, el terreno de un ímpulso,organizaci6n y def'ensa et'ica-=
cee de loa combates de empresa. El corporativismo "rojo" que proyecta-
ron en el movimiento estudiantil los apéndices de estas corrientes, 11u-
t'ri6 la misma suerte desastrosa.

A partir de aquí ee confirma la existencia de una tendencia general •
en la evoluci6n tanto de esta t'ranja centrista de izquierda como de loa•
grupos izquierdistas residuales. Esta tendencia, clara desde l.972, ea•
la de un desbordamiento de las gesticulaciones extremistas, de las arro•
ganciae máe sectarias hacia la clase obrera, paralelo a un proceso de a.
bandono de lae poeicionee parciales do lucha de clases, de las que, a6n•
con graves desenfoques, se habían hecho abanderados en el período ante-
rior. Eete proceso que prosigue en nuestros d!as, expresa una desiguals
din&mica ele marginamiento de todo un conjunto de objetivos y métodos d••
lucha que antes, durante y después de la eran experiencia del boicot a •
lae elecciones verticalistas de 1.971 han constituido vehículos f'undamen
talea de radicalizac.i6n de la vanguardia obrera y de su enf'rentarniento;
con la direoci6n etalinista.

Es evidente que tal tendencia se ha venido abriendo camino de f'orma •
muy desigual eeg�n los casos, tanto en lo referente a los ritmos, como a
lós contenidos. Pero obedece a unos mismos mecanismos.

Con cada avance de la lucha generalizada y de la agravaci6n de la cri
sie de la dictadura, aumenta la exieencia de definici6n de una eetrate-
gia. La inmensa mayoría de los grupos, empezando por loe grupos de ref'e•
rencia maoista o maoizante, ha respondido a tales exigencias inteneifi-
cando la utilizaci6n de las posiciones de la revoluci6n por etapas y de
las alternativas frente-populistas en todas las modalidades, que a vece■
solo difieren de las del PCE por una mayor inconsecuencia y pobreza de •·
argumentos. Pero esta importaci6n oportunista se refleja de modo nula ge
neral en posiciones ambiguas o t'rancamente claudicantos ante cuestiones•
fundamentales, como la actitud t'rente a los �rganismoe del "Pacto para •
la Libertad". Por otra parte, eete proceso comporta una acentuaci6n de •
los ras 011 de ada taci6n <lirecta a ob etivos métodos diversos de la � 
l tica de colaboraci n de clases, o de reblandeéimiento de posiciones •
sistemÍÍticas y f'irmes en este terreno. La mayoría del centrismo y el vi.!,. Jo "izquierdismo", lanzados a la cuneta por el ascenso de las luchas, e
incapaces de explicarse las relaciones contradictorias que tal ascenso • 
mantiene eon las direcciones ret'ormistas, tratan de "li�rse a las ma
sas" bajando la guardia en buén n�mero de cuestiones importantes ante • 
las presiones oportunistas. 

En muy corto espacio de tiempo se ha producido una profunda "rectifi
caci6n" de estos grupos ante la cuesti6n de las cc,001 Debe verse como • 
un fruto de loe avances de la combatividad del proletariado y del ref'or
zamiento de su presi6n unitaria sobre toda la vanguardia, Pero, en la me 
dida que tal rectificaci6n "unitaria" rerleJa, por lo general diversos= 
grados de capitulaci6n seguidista, no deja de favorecer desde m�ltipless 
ángulos a la política del PCE dentro de las cc,oo.

Este A";l.ro se expresa entre la juventud escolarizada a través de las • 
regresiones corporativas mis primarias, 

Sin embargo, si bién las posiciones "izquierdistas" y centristas de • 
izquierda m¿s cerradas, ya desde los inicios del presente ascenso, conde 
naban a estas corrientes a la marttinaci6n, su posterior dinlÍmica de co-': 
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rrecciones oportunistas las coloca en una postura muy dificil ante sua 
militantes, que se han agrupado precisamente en ellas en busca de una al 
ternativa de ruptura con los aparatos de colaboraci6n de clases. De aqu! 
que cada paso en la claudicaci6n en el plano estratégico y prn�rarMticoa 
deba combinárse, para salvar la cara ante los luchadores ra<licalizadoa • 
con diversas actitudes de "rtesrnarque" artificial o lateral respecto del• 
PCE o del sindicalismo, fundamentalmente An el plano de las formas de lu 
,cha y de las propuestas or�anizativas (planteamiento de acciones minori:' 
tarias de la vanguardia, o incluso crispaciones terroristas; acotamiento 
de sectores de CC,OO. respecto de las controlodas por el PCE, etc,). 

Con todo ello ha tenido lucar el reforzamiento del ala mis derechista 
Y aferrada a las posiciones oportunistas del maoismo; reforzamiento al •
que no es ajeno la política izquierdista de la LCR hasta 1.972� su poste 
rior escisi6n y las aberraciones de otros e:rupos que se autotitulan • ;; 
trotskystas. Se ha estructurado as{ una corriente engrosada con numero-
aoa militantes resabiados por la experiencia ultraizquierdista, rMS d6ci 
les a loa "eiros" y "recti.ficaciones", Acomodada con dosis variables de 
confusi6n a La política de la burocracia de Pekin, cuando esta mostraba• 
mis abiertamente su caracter contrarrevolucionario, debe recurrir a la■ 
mis ■ofisticadas argumentaciones para seauir deseducando a los militan-� 
tes. 

Todo ello refuta las posiciones que, incurriendo en un error caracte
rístico del POUM respecto de la direcci6n anarquista, concebirían al de

earrollo�rogresivo" de estas corrientes, su adapt�ci6n "positiva• • laa

exigencias del combate del proletariado y las masas oprimidas, como una• 
realidad estructural permanente del período, La única realidad puesta de 
manifiesto hasta el momento es que el "izquierdismo" y el centrismo han• 
operado cada vez más como pur�atorio del infierno oportunista. 

El resaltar unilateralmente los "aspectos positivos" "del centrismo, .. 
sin tomar en consideraci6n la tra ectoria lobal la funci6n ob etiva • 
que debe cubrir en el presente per odo, ea precisamente, un error centr.t, 
ta. Como se afirma en la resoluci6n sobre la crisis de la LCR1 

"Estas corrientes vehiculizan la ruptura de una franja de militante•• 
con el aparato stalinista; franja que, dados los ritmos de la crisis de

,ate y el retraso y la contradicciones de la lucha por la construcci6n = 
del partido trotskysta, puede alcanzar una relativa importancia num,rioa. 
La evoluci6n de esos militantes comporta un alcance progresivo general , 
en las condiciones de inexistencia de un partido revolucionario -o ante• 
los errores de los revolucionarios que luchan por la construcci6n de eae

partido-. Pero esa evoluci6n no s6lo es fijada en los límites de la rup
tura, sino además deformada por ideologías que no son sino subproductos• 
de la regres_i6n impuesta por el stalinismo al movimiento obrero . En·un • 
período de agudizaci6n de las contradicciones de clase, cada día que la

"progresividad" de estos grupos sigue encerrada en el marco centrista, • 
aumentan los riesgos de su transformaci6n en su contrario. Estos grupo■• 
congelan la evoluci6n de sus mili tantea· impidiendo que desemboque en una 
ruptura consecuente �on la política de los aparatos reformistRa, loa con

denan a la parálisis total en momentos decisivos ( ••• ) y los lanzan a la 
vuelta a la desmoralizaci6n e incluso a la vuelta al redil reformista . 

Conscientes del espacio político que llena esta corriente en el act\al. 
período, los comunistas no determinamos nuestra política respecto de la•

misma por consideraciones sicol6gicas ( ••• ), sino por el papel objetivo• 
que cubre en la lucha de clases: el de cobertura "de izquierdas" de los 
·aparatos y obstáculo para la construcci6n del Partido.,

Evidentemente no podemos incurrir en un doctr•narismo que pretenda d�
rivar mecanicamente de la trayectoria global y de la funci6n objetiva •
del centrismo en general a escala del período, la táctica en cada momen
to respecto de las diferentes manifestaciones de esa corriente. En tal •
m,todo s6lo puede basarse una política sectaria, irresponsable hacia los
militantes de los �rupos centristas e izquierdistas, que equivale al = •
abandono de todo intento de liberarlos de esas políticas (por el contra
rio, las re.fuerza), al tiempo que erige una defensa reaccionaria de las.

direcciones tradicionales del movimiento obrero.

El combate contra estas posiciones exice un análisis circunstanciado•
4e cada uno de los �rupos que las expresan y de sus contradicciones, lm
p�ica despleear una crítica implacable de sus evasivas y vacilaciones, •
del confusionismo que extienden, del oportunis�o con que prolonean la p�
lítica de lo• aparatos. Crítica que debe ser clara, sin cnncesiones, y a

la vez, basada en una completa honestidad, Paralelamente, ante cada pas!
to adelante a que se ven obl;igados estos grupos, es preciso cogerlos·por
la palabra para emplazarlos ante las tareas que exirrmuna ruptura conse
cuente con los aparatos, nartiendo de ln voluntad revoluciqnaria de sus•
mili tantP.s v de las franjas de va11

1
<rt1arc;lia que· controlan para aeydizarla•

sobre la base de la polÍ�ica ele frente único, Esta actitud, clavando una
cufta en la adaptaci6n oportunista cada vez más acusada del centrismo, ee
la lini,ca q,tc pcrmi tirá incidir en la aF;ravaci6n de sus contradicciones y
avanzar en las tareas de clarificaci6n a favor del trotskys1110,
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L a experiencia de la LCR en 1.971-72 demuestra cuan ilusorio es ere- 60 er -y dejar creer- que el más pequeño avance en la construcci6rt del • 

partido revolucionario pueda pasar por una linea de concesiones al ultra 
izquierdismo y al centrismo, claudicando ante sus veleidades en aras del 
ensanchamiento de un "campo de los revolucionarios" a expensas del "cam-
po de los reformistas". La ruptura de cuajo con estas ilusiones vino a 
ser vital para franquear el camino a las tareas centrales para cuya res�
luci6n se hab!a fundado la LCR: camino obstaculizado por una linea que ,. 
quizá pod!a ayudarnos a construir un aborto centrista, pero no a edifi--
car el Partido de la IV� Internacional. 

Ello ha significado descartar nuestras posiciones originale� que!!!,!!::. 
inaban la necesidad de o oner una alternativa de Frente Unico de Clase= 

a todos los niveles en que so estructuran las estrate•ias de frente ni
co con la bur uesía desconfiaban or tanto de la osibilidad de ir = 
avanzando en la construcci n del Partido en el mismo curso de los comba
tes cotidianos, no viendo otro medio de Fianar influencia entre los mili
tantes de vanrruarclia y de acentuar el descr6dito de los aparatos, que e 
una carrera de artificios "e jemplarc-s'. 

Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido con las salidas oportunistas 
a que ha dado lugar la crisis de la mayor parte de organizaciones surgi
das a comienzos de la d�cada, ni la crisis de nuestro ultraizquierdismo= 
se salda echando por la borda las osiciones de lucha de clases ue ha-
b{amos venido avanzando desde la :fundaci n de la LCR1 ni la crisis de • 
nuestras auto roclamaciones van ardistas desemboca en la renuncia a la• 
construcci n de la oreanizaci n leninista de combate. 

Para ello nos fu6 preciso combatir, con el mismo vigor con que bab!a
mos erradicado nuestros iniciales errores, una reacci6n oportunista ¡¡_ = 
los mismos que, partiendo de la debilidad de nuestra dimensi6n actual, = 
terminaba reconociendo de hecho en las actuales direcciones a las únicas

Pues s! depende do ese combate la extensi6n de objetivos de clase y a 
de consignas de acci6n directa y democracia obrera a vastos seotore• des
trabajadores, de la ;iuvontud, y de otras capas oprimidas, consignas y o!:!, 
jetivos que no dejar4.n de repercutir en la amplitud y pro:fundidad de 1.os 
enfrentamientos de la huelga general. 

S! depende de ese combate la maduraci6n de una :franja extensa de j6v.!, 
nes radicalizados, obreros avanzados y luchadores de otras capas, y la =
conquista en su seno de la autoridad y :fuerzas militantes que permitan a 
un alcance creciente al desarrollo de los m6todos de :frente único con • 
las organizaciones dirigidas por el stali.nismo y el reformismo. La v!a • 
que ni sustituye, a esas direcciones, liber�ndolas de sus responsabilida
des ante los o o de los traba adores ni s1�ordina la lucha or el ro
eyama revolucion rio 1 

hace posibl.e avanzar en I'orma cada vez m s 
da en el enraizamiento en la clase y en la dem'ostraci6n práctica 
racter traidor de tales direcciones, aunque aún consigan imponer sus = .,
orientaciones sobre el conjunto del movimiento a lo lar(;o del pais. As!, 
contribuiremos a la agudizaci6n de los procesos que estin estallando en
el seno de las organizaciones tradicionales, capitalizando crecientemen-
te crsis ya significativas, aunque no decisivas todavía a que din y da--
rin pi6 los en:frentamientos de la·huelca ¡:;eneral. S6lo as! �anar4. efica-
cia nuestra labor sistemática de con:frontaci6n de los luchadores someti-
dos a la influencia del centrismo y el "izr¡uierdismo" con su impotencia• 
a la hora de combatir realmente a los aparatos. 

S! depende, en defin:1.tiva, de ese combate, la me,iora constante de CO!!, 
dicionAs que permitirán atraer a la política y la organizaci6n trot�cye
tas a los elementos más conscientes y abne�ados de la vanguardia obrera•
y popular, ror ando sobre esta base el armaz6n de �c�ro del artido leni.
nista de masas que

1 
a trav s de los a,'IL1rtos choques entro las clases im-= 

ulsados or la ca ida del fran uis,,,o l lo o a constituirse en :factor ab 
solutamente determinante de la situaci n

1 
decidiendo aquellos choques eñ 

favor de la toma del poder por el proletariatlo. 
posibles, y tras delegarles todas Las responsabilidades en la lucha de = 
clasra, concluía reCugiindose en una propaganda en :favor de la "unidad"•
de esas organizaciones bajo su programa, por un lado, y en el cultivo de

una secta "trotsky,sta" por otro. 

Tener plena conciencia de que nuestra intervenci6n no será absoluta-
mente determinante en los pr6ximos enfrentamientos entre las clases, si4 
ni:fica desechar cualquier tipo de orientaci6n que encubra las respons&b! 
lidades Cundamentales que traicionan cada d!a las direcciones tradiciona 
les. A este encubrimiento conducía nuestra renuncia a poner bajo la ban= 
dera del Crente 6nico 1a·s tareas del impulso de una linea de independen
cia de clase, por limitado que pudiese ser su alcance en un momento dad� 

Pero nuestra plena conciencia de que hoy s6lo constituimo■ un embri6n 
del partido comunista, no es una coartada para justiCicar -ya sea oon • 
nuevas cabriolas "ejemplares", ya sea mediante un propagandismo pasivo -
el incumplimiento de tas tareas por las que avanzaremos en la construc-
ci6n de ese Partido, asumiendo las responsabilidades que ya nos incumben 
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en la organizaei6n pr,ctica de los combates de sectores de laa masas, en 
la lucha por impulsarlos y por ganar su direcci6n ef'ectiva. Ello aignif! 
ca qua no desertaremos en nombre de subterfu�ios izquierdistas ni subor
dinaremos a la respuesta de nadie nuestro deber de llevar lo m!a le os •

posible el combate por hacer pasar al terreno de la acci n de los traba-
adores el ro rama de inde endencia de clase en cada uno de loa e iso-

dios del per odo0 

72 

.1 

n t> 

-




