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- INTRODUCCIÓN -

Después de año y medio de baber Jboto organizativamente con E.T.A.-Vis, en Barnu-
runtz decidimos comenzar la publicación del presente boletín de lucha ideológica 
como forma para desarrollar las tareas que nos hemos marcado. 

Procedentes del nacionalismo revolucionario, hemos atravesado desde entonces 
por diferentes momentos en nuestra práctica general. Desde el activismo practái-
cista al semi-intelectualismo, hemos recorrido un largo camino en nuestro iniíen-
to por salir de la influencia ideológica de la pequeña burguesía, con el fin 
de sumarnos a las filas del proletariado, estrechando más, los lazos que nos 
ataban a él. 

En mayo del 71» ante la situación caótica en el seno de la organización E.T.A. 
VI &, y como contestación al dirigismo ciego y dictatorial de la Dirección Pro
visional, se formó la tendencia Bamuruntz, integrada en su totalidad, entonoaBs, 
por militantes del exterior. 

Comenzamos nuestra actividad interna, con la crítica a los métodos dirigistas 
burocráticos y subjetivistas, frente a los que oponíamos principalmente, la más 
amplia democracia, no en el sentido formal, sino entendidí como participación 
real del militante en la vida organizativa, y la crítica al triunfalismo organi
zativo, y al activismo obrerista (por aquellas fechas, nuestros dirigentes esta
ban al borde de la autoproclamación vanguardista). 

Este enfrentamiento entre Bamuruntz y la Dirección Provisional de E.T.A. Vis 
se hizo cada vez más antagónico, y lo que en principio no pasaba de criticas 
parciales a cuestiones organizativas, y a aspectos de las tareas de los militan
tes del exterior, se plasmó en setiembre del 71, en dos concepciones antagónicas 
sobre las tareas globales de E.T.A. Vis y s u relación con la construcción del 
partido del proletariado, (l) 

Como uno de estos dirigentes nos reconoció, estábamos como tendencia, en entara 
contradicción con la Dirección Provisional, tanto a la hora de determinar las 
tareas, como en la forma de aplicar la democracia en el seno organizativo. 

(l). Es preciso señalar, que por parte de Barnuruntz, tales concepciones antagó
nicas no estaban plasmadas en algo coherente y acabado, presentado en forma de 
linea política y programa. 

Muchas críticas nos han llegado en este sentido, hechas por militantes de E.T.A. 
y de otros grupos políticos, que sumergidos en su concepción dogmática de la ela
boración de línea política y construcción del partido, no aciertan a ver en nues
tras críticas a E.T.A., un transfondo antagónico (si bien es cierto, no lo sufi 
cienteraente explicitado y bien presentado) sobre las tareas de E.T.A., y la aoons-
trucción del partido. 

Nosotros pensamos que las críticas al burocratismo, subjetivismo, practicismo, 
etc, a pesar de no haberlas presentado con la debida hilazón y profundidad (ex. 
gran parto motivado por nuestra incapacidad, y por la rapidez con que sobrevino 
el rompimiento organizativo), encerraban implícita y explícitamente una concejp-
ción antagónica sobre las tareas y sun relación con la construcción del partido. 



El comportamiento burocrático y despótico de la Dirección, junto con una gran 
dosis de inmadurez militante y politica por nuestra parte (que se plasmó en gra
ves errores de táctica a la hora de en focar nuestra batalla), precipitaron el 
enfrentamiento entre la Dirección Provisional y Barnuruntz a extremos lamentables. 

En tal crisis, entonces calificada por la Dirección Provisional como la más gra
ve por las que habia atravesado E.T.A., nos vimos obligados , por la dinámica 
de los acontecimientos, .a utilizar métodos autodefensicos incorrectos y desagra
dables, que necesariamente disminuían nuestra eficacia política. 

Estos errores posibilitaron a la Dirección Provisional, mantener el enfrentamüen-
to, en el terreno personalista, impidiendo el debate teórico-político, que era 
nuestro máximo objetivo. Es de sañalar, por su gran importancia, la posición 
totalmente seguidista de la mayoría de los militantes hacia su dirección. Esta 
postura (clásica en E.T.A. a lo largo de las numerosas crisis por las que ha 
atravesado), facilitó también grandemente la imposibilidad de darle al enfrenta 
miento Barnuruntz-Dirocción Provisional, su verdadero contenido ideológico-polí-
tico, dejándolo al nivel personalista. (2) 

Además de autodefensiva, la táctica que propugnábamos, representaba, nuestra 
última esperanza de intentar sacar la organización, del rumbo burocrático, dog
mático, practicista y subjetivista, en el que la Dirección Provisional, la habia , 
sumergido. Lanzamos la consigna de revolucionarización interna. Tal consigna no 
tomó cuerpo, y la revolucionarización quedó en agua de borrajas. 

Ante la imposibilidad de continuar nuestra batalla en el seno de la organización, 
nuestra tendencia decide en enero del 72, la aplicación y desarrollo de los prin
cipios elaborados en nuestra vida de tendencia, esta vez organizados independien
temente de E.T.A.-Vis. 

Conscientes de nuestra pertenencia al campo ideológico p—b, la actividad de nues
tra tendencia había representado y representaba, un intento de construcción de 
una plataforma comunista susceptible de autotransformarse mediante el movimiento 
unidad-crítica-unidad, y regida por el Centralismo Democrático. 

A partir de nuestro corto organizativo, y como consecuencia de numerosos factores 
se inicia una etapa de degeneración interna, y porqué no decirlo, de auténtica 
contrarevolución , lenta pero constante. 

(2). Por el mismo carácter de esta introducción (más que nada situatoria y no 
analítica), no pasamos de enumerar algunos de los factores que hicieron imposi
ble en setiembre del 71 la revolucionarización interna de E.T.A., sin tan siquie
ra relacionarlos debidamente. Esto es un trabajo que lo estamos llevando a efec
to en la actualidad. En próximos boletines , publicaremos estos trabajos auto
críticos, facilitando mucho más, la comprensión de nuestra evolución, desde ni es-
tra militancia en E.T.A., hasta la actualidad. 



Tal etapa , finaliza con una manifestación nacionalista de ciertos militantes 
quo abandonan Barnuruntz, y una crisis en la célula del exterior, que toma for
ma de ataques personales. 

Después de algunos intentos de reconciliación y unificación en torno al qué 
hacer militante, potenciado fundamenta,lmente por los militantes de Guipúzcoa, 
el núcleo más consciente, abandona el cotilleo personalista para desarrollar 
un verdadero trabajo revolucionario, con todos aquéllos que pongan en primer 
término, la práctica anti-capitalista y autotransformadora, y que sean canacas 
de pasar por encima de tal o cual error de carácter secundario, 

ANÁLISIS AUTOCRÍTICO DE LA PRACTICA ANTERIOR, POTENCIACIÓN Y CONTINUACIÓN 
- DEL COMBATE ANTI-CAPITALISTA Y ESTUDIO DEL MATERIALISMO HISTÓRICO Y DIALÉCTICO 

SON TRES ASPECTOS LNTERRELACIONADOS E INSEPARABLES DE NUESTRA PRACTICA ACTUAL 
ENCAMINADA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PARTIDO DEL PROLETARIADO. 

ENTENDEMOS POR RECTIFICACIÓN EN NUESTRO MOMEHTO ACTUAL t EL ANÁLISIS AUTOCRÍ
TICO DE LA PRACTICA Y DE LOS PRINCIPIOS. QUE HEMOS DESARROLLADO EN NUESTRA HISÍTO 
RÍA COMO TENDENCIA; MEDIANTE LA PROPUNDIZACION EN EL COMUNISMO CIENTÍFICO (CEN
TRADA HOY EN DÍA EN EL SETUDIO DEL MATERIALISMO HISTÓRICO Y DIALÉCTICO, Y EN 
LAS CUESTIONES DEL PARTIDO FUNDAMENTALMENTE)• Y LA PUESTA EN PRACTICA DE LOS 
ELEMENTOS TEORICO-POLITICOS RESULTANTES QUE IRÁN CONSTITUYENDO PAULATINAMENTE 
LOS NUEVOS NIVELES DE HOMOGENEIZACION TEORICO-PRACTICA EN NUESTRA ORGANIZACIÓN. 

El proceso de rectificación, es pues , hoy en nosotros, un ciclo continuo teó
rico—práctico, sin cortar en ningún momento nuestro análisis autocrítico de la 
práctica entre las masas. A nuestro entender, os la única metodología corréete 
que nos salvará de caer en errores intelectualistas o practicistas (por poner 
los dos casos opuestos más generales). 

Conscientes del peligro de axfisia y localismo que corremos, de decidir llevar 
la lucha ideológica por nuestros propios esfuerzos, y conscientes también de 
que nuestro objetivo (construcción del partido del proletariado) es común a o 
tra serie de militantes y grupos comunistas, hemos decidido dar a este debate 
(y por ende al boletín) , un doble carácter interno-externo, con el fin de rea
lizar las tareas que nos hemos marcado. 

Un trabajo no sectario, exije una, auténtica actitud abierta a todas las críticas 
y aportaciones, y a la difusión, en la medida de nuestras posibilidades, de 
tales críticas y aportaciones. 

Siendo consecuentes con tal espíritu anti-sectario, aseguraremos, dentro de 
nuestros sectores, la difusión de las críticas que nos hagan, e incluiremos, 
en este boletín, aquéllos que bi?n por su carácter o su procedencia, considera
mos importantes, haciendo mención a su origen. Lógicamente existirán trabajos, 
de orden estrictamente interno, a los que por su carácter, no daremos exterio
ridad. 



Las posiciones que se plasman en este primer boletins no son en ningún momento 
acabadas y generales a todos los militantes de Barnuruntz. Son sobre todo, ma
teriales quo nos posibilitarán el debate inaugurado en Barnuruntz en diciembre 
del 72, con las disousionos sobre las tareas.El debate, comienza realmente coi 
la publicación de este boletinj fruto de ello fundamentalmente, el que coexistan 
en nosotros dos visiones diferentes sobre la construcción del partidoj La sus
tentada por un militante, defendiendo posioionos anti-leninistas, y la que más 
o menos homogénea y profundamente defiende el resto, aceptando la teoría m-1 
acBBca del partido como correcta. 

A medida en que avancemos en el debate, iremos llegando a homogeneizaoiones isea-
les, y las iremos piscando en los próximos boletines que publiquemos. 

¡Barnuruntz!, era una consigna con la que denominábamos nuestra tendencia. Ex
presaba con su nombre, nuestro movimiento hacia el interior (cuando nuestro nú
cleo se encontraba reducido a militantes exilados); hacia adentro de la organi
zación, en nuestra pretensión de poner en práctica la revolución interna de E.T.A. 
VI9; y por fin, Barnuruntz hoy, expresando nuestro movimiento por alejarnos de 
la pequeña burguesia,;revolucionaria", y adentrarnos en el terreno de la teoría 
proletaria, el Comunisaio Científico, y continuar con más profundidad nuestra lu
cha anti-capitalista global. 

! AVANCEMOS EN NUESTRA TRANSFORMACIÓN COMUNISTA ! 

BARNURUNTZ - MARZO DE 1973 -
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1 
NUESTRO PROCESO DE RECTIFICACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL M-L 

Después de andar de un lado para otro, sin haber conseguido discernir 
las causas de nuestro deambular politico-ideológico, hemos conseguido 
por fin, homogeneizar posiciones en Barnuruntz, en el sentido de ver 
más o menos claramente, el momento real que caracteriza a nuestro gru
pa, y las tareas que como revolucionarios nos debemos de plantear con 
el objeto de ir avanzando en nuestra transformación comunista. 

Ha sido necesario el ir dando tumbos, enfrentándonos con problemas gra
ves a veces, menos graves otras (que nosotros nos encargábamos de hin
char lo suficiente para que lo parecieran a nuestras mentes)- dejando 
de lado a camaradas que habían comenzado con nosotros,conjuntamente, 
la batalla anti-burocrática en el seno de E.T.A. l/IA allí por maye del 
71; pasando por momentos de verdadera dispersión y desconcierto, desmo
ralización ... etc. 

Hoy nuestra realidad organizativa,' no es lo halagüeña que quisiéramos 
(sobre todo en tanto en cuanto anumero de militantes nos referimos) pe
ro por otra parte nos encontramos en una coyuntura organizativa, lo su
ficientemente clara , como para poder discernir y poder llevar adelan
te unas tareas que posibilitarán un avance real hacia posiciones au
ténticamente m-1, homogeneizando Barnuruntz ideológica y politicamente, 
y haciendo posible una intervención en el seno del movimiento obrero 
esta vez de una forma organizada, y en base a unos presupuestos sufi-
cientemenete debatidos y basados en el m-1. 

Nuestros esfuerzos inmediatos los vamos a dedicar a la rectificación 
de nuestra práctica anterior, y para ello tomamos como pilares fundamen 
tales, y totalmente relacionados entre sí : 

1°_ SISTEMATIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS IDEOLOGICO-POLITICOS PRODUC
TO DE NUESTRA PRACTICA HASTA HOY EN EL SENO DE : 

a) E.T.A. VI§ 
b) Tendencia Barnuruntz organizada en el seno de E.T.A. VIS con 
el fin de posibilitar la transformación comunista de la organi
zación, hasta entonces encuadrada en el seno de la p-b 
c) Grupo "organizado" al margen de E.T.A. ( como resultante de 
la imposibilidad de transformación de tal organización), compues
to por militantes del exterior, §uipuzcoa y Vizcaya , "homogenei-
zados" en base a la convergencia de sus respectivas críticas a 
los jefes de VI§,y a su similar posición con respecto a la tácti 
ca y tareas necesarias para transformarla.Este grupo resultante 
continuará con el nombre de Barnuruntz, e intentará en el tiempo 
que transcurre desde enero del 72 a Agosto , marcar unas tareaas 
globales y conjuntas. Intento que no lograremos hacerlo realidad 
hasta fin de año. 

29 PROFUNDIZACION EN EL M-1 CONCRETIZANDOLO HOY DÍA EN EL EXCLARE-
CIMIENTO DE LA CONCEPCIÓN MATERIALISTA CON RESPECTO A LA RELACIÓN 
QUE GUARDAN LA TEORÍA Y LAPRACTICA CON EL FIN DE QUE LA SISTEMATIZA 



V 
CION DE ELEMENTOS IDEOLOGICO-POLITICOS DE NUESTRA PRACTICA ANTERIOR 
TRASPASE EL MURO DE LO SENSORIAL Y POSIBILITE POR UNA PARTE UNA HO 
[YIOGENEIZACION REAL DE LOS MILITANTES DE BARNURUNTZ BASAOS EN PRIN 
CTPIOS IDEOLÓGICO POLÍTICOS QUE A PREHENDAMOS DE NUESTRA PRACTICA 
ANTERIOR Y POR OTRA UNA MAYOR CAPACITACIÓN!,: A LA HORA DE EMPLEAR 
EL IY1-L COMO ARMA QUE NOS POSIBILITE COMPRENDER EN SU VERDADERA DI 
MENSION LA REALIDAD A QUE NOS ENFRENTAMOS , Y LOS 0B3ETIV0S QUE 
ENTANTO QUE COMUNISTAS NOS DEBEMOS DE MARCAR ASI COMO LAS TAREAS 
QUE DEBEREMOS MARCARNOS Y METODOLOGÍA A SEGUIR CON EL FIN DE TRANS 
FORMAR TAL REALIDAD. 

3B- A PARTIR DE LA SINTETIZACION DE NUESTRA PRACTICA EN LAS IflASAS; 
DEL ENRIQUECIMIENTO QUE EN FORMA DE EXPERIENCIAS NOS APORTEN 0-
TROS GRUPOS QUE HAYAN SINTETIZADO SUS RESPECTIVAS PRACTICAS EN LAS 
MASAS ; Y DE RESOLVER MÍNIMAMENTE LA CUESTIÓN DEL PARTIDO (Metodo
logía de construcción, relación vanguardia-masas, etc) DETERMINAR 
LA FORMA Y A TRAVÉS DE QUE ORGANISMOS INTERVENDREMOS EN LAS MASAS. 

Voy a tratar en este trabajo de explicar lo más claramente posible 
mi visión sobre la rectificación , etapas por las que debe de atrave
sar, explicitando más ampliamente los tres puntos que he enumerado en, 
las líneas de arriba, y que como he dicho antes son los tres pilaren 
centrales totalmente relacionados entre sí sobre los que descansa hoy 
nuestra tarea central . 

"Descubrir la verdad a través de la práctica y nuevamente a través 
de la práctica comprobarla y desarrollarla. Partir del cococimien-
to sensorial y desarrollarlo activamente convirtiéndolo en conoci
miento racional; luego, partir del conocimiento racional y guiar 
activamente la práctica revolucionaria, para transformar el mundo 
subjetivo y el mundo objetivo. Practicar, conocer, practicar otra 
vez y conocer de nuevo. Esta forma se repite en infinitos ciclos, 
y en cada ciclo, el contenido de la práctica y del conocimiento se 
eleva a un nivel más alto. Esta es en sumconjunto la teoría mate
rialista dialéctica del conocimiento, y esta es la teoría materia
lista dialéctica de la unidad entre el saber y el hacer". 

((lilao tsetung- Acerca de la práctica-
O.E. t.I. pég. 331 ) 

El sentido que debemos dar a la,rectificación es el mismo que le da 
Mao a lo que el llama "racionalización de conocimientos sensoriales 
producto de una práctica anterior". 

Nuestro pasado militante nos ofrece un bagaje extraordinario de expe
riencias, que es preciso las racionalicemos basándonos en nuestros co
nocimientos del m-1, única manera científica de romper con la "senso-
rialedad" de tales experiencias, y de poder avanzar en nuestra homoge 
neización idológico-politica, paso previo indispensable a dar, antes 
de llevar una práctica organizada entre las masas; y paso previo tam
bién (el de conocer debidamente racionalizadas nuestras experiencias 
nuestras limitaciones actuales) a poner en la práctica la tan necesa-



ria unificación de los grupos m-1, que hoy participan en la lucha de 
clases en España. 

Actualmente, en efecto, existen algunos grupos diseminados a lo largo 
y ancho de España que se han planteado la necesidad de rectificación. 
En otros , ya por estas fechas han realizado esta tarea y se encuen-:. 
tran en un estadio más avanzado. Estos grupos m-1 defienden^ posicio
nes con respecto a la metodología de construcción del partido, carácfc 
ter de la revolución, caracterización del revisionismo, neorevisionis-
mo, dogmatismo, etc, con las que muy poco diuergemos algunos de los 
camaradas que nos encontramos formando parte de Barnuruntz. Lo más 
lógico sería el plantearnos, ya desde hoy un trabajo en común, con. el 
fin de desterrar de nosotros el trabajo gropuscular y localista que 
a simple vista tan poco nos favorece a unos y a otros. ¿Que es lo que 
-mpcsiLir.lta tal unificación?. Tíli opinión es que, aunque en la actur 
lidad mantengamos posiciones más o menos similares, es preciso finali
zar zar en el proceso que cada grupo ha seguido para llegar a ellas, 
puesto que la proveniencia de los gropúsculos (aunque en última ins
tancia tengan relación con una misma coyuntura económ.i nn--nlitica que 
posibilita el fenómeno del gropusculismo) no es ni mucho menos la mis 
ma, y por tanto las experiencias prácticas, a partir de las que fun
damentalmente hemos llegado a las posiciones de hoy son diferentes. 

Además también nos es imprescindible profundizar en nuestra práctica 
pasada,(en vez de hacer ya desde hoy unificaciones orgánicas, sin: u-
nas bases reales ideológico-politicas que yazcan en el fondo de tales 
ubificaciones) con el fin de posibitar esa unificación , pasandc por 
la necasaria homogeneización de Barnuruntz. 

Así como nuestra proveniencia política hay que situarla en el marco 
de E.T.A. (proveniencia de la p-b vasca, ideológicamente caracteriza 
da por : nacionalismo, activismo, burocratismo , subjetivismo, volun<-
tarismo, dogmatismo etc) la de otros hay que situarla ennel marco del 
revisionismo, dogmatismo, e incluso del sindicalismo revolucionarlo, 
con las características especiales que de estas prácticas se desprend 
den. 

NUESTRA CONCEPCION ERRÓNEA DE LA AUTOCRÍTICA EN DI VERSA5 ETAPAS POR 
LAS QUE HEiYIOS "ATRAUESADQ. 

Antes he hablado de conocimientos sensoriales que poseemos de nuestra 
práctica pasada, que es necesario racionalieemos. Voy a tratar de ex
tenderme, y dar algunos ejemplos que hagan comprensible el papel que 
juega le profundización en el m-1 a la hora de llevar correctamente 
la rectificación. 

¿esde nuestro rompimiento orgánico con E.T.A. en ningún momento hemos 
cesado de hablar cuando nos referíamos a las tareas, de la necesidad 
de profundizar en nuestra práctica pasada. Pero jamás hern?" Sn«*Sn ro
ndad tales afirmaciones. El motivo de que no lo hayamos hecho, no es 
que no hayamos intentado hacerlo. El motivo fundamental es nuestra 
incorrecta visión , acerca de lo que significaba la autocrítica y de 
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su necesaria relación con el m-1. 

En la actualidad, subsiste en algunos de nosotros una visión similar 
acerca del papel que debe de jugar la autocrítica, en. el marcj de núes 
t.E-a"3 tareas actuales. Es preciso desechar tal concepción, puesto que 
al no conjugarla con la profundización en el m-1 (concretizarrdo esta 
profundización hoy, en resolver de una manera materialista dialéctica 
la relación que existe entre la teoría y la práctica, elaboración de 
la línea del partido, . . . ) , nos llevará a errores de esta factura: 

-Caer en el dogmatismo, a partir de la aceptación de tal o cual lí
nea politica sustentada por alguno de esos grupos políticos, que ti
enen prácticamente"resueltos" los problemas fundamentales a que nos 
enfrentamos hoy, los comunistas en España (carácter de la revoluci
ón, construcción del partido, táctica en el ceno del movimiento o-
brero y popular, alianzas, problema nacional, lucha armada ate) 

-Avanzar en la adquisiciónmdel m-1 de una forma libresca, y sin re
lación con la realidad que pretendemos transformar. 

-Estancamiento organizacional y posteriormente descomposición del 
grupo como tal. 
-etc, etc, 

Estas son las alternativas previsibles para nosotros resultantes de la 
no comprensión materialista dialéctica de la relación que guardan la 
teoría y la práctica, y podremos caer en uno o en otro error, o en to
dos ellos relacionados, según la importancia de primer orden P^P dennos 

••'•udio de las líneas politicas de los diversos gru, oc qu,j se 
pretenden ifl-1, _1 análisis de las clases en España, estudio del m-1 sin 
relacionarlo con las exigencias que se pretenden del análisis de nues
tra situación actual y de nuestras perspectivas, etc, etc. 

Para hacer más comprensible nuestra tarea actual de rectificación , voy 
a reflejar a partir de unas citas entresacadas de trabajos de diversas 
épocas por las que hemos atravesado, las características más importan
tes que nos condicionaban en el sentido de no poder ser conscientes de 
las tareas urgentes de rectificación . 

NUESTRA CONCEPCIÓN DE LAS TAREAS EN ENERO DEL 72 -

(cito del acta de la célula del exterior del 15-1-72) 
En la discusión que nos propusimos por aquellas fechas, nos vimos o b 1 i -
~dos a subdividir la célula del exterior en tres sub-cél"l^s nara ha

cer más grande la participación de todos los miembros de la célula. 

El grupo "A" propone : 

" Antes de hacer un análisis de clases o conclusiones "obre el pro
blema nacional, lucha armada, etc, es necesario capacitarnos o dos 
niveles : 

le) Aprender el m-d y la ciencia histórica (m-h) 
2Q) Calar en las condiciones objetivos y subjetivas. 
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"Los puntos 1 y 2 deben de estudiarse paralelamente, dando en la 
presente etapa, una importancia fundamental al punto 1, salo de és
ta forma, utilizando esta metodología podremos llegar a nuestro fin: 
elaborar la teoría revolucionaria como organización (no individual 
mente) para lo cual es imprescindible una correcto y armoniosa li
gazón de la actividad práctica, estudio de la teoría marxista his
tóricamente desarrollada, y el conocimiento dialéctico de la reali
dad objetiva y.-ila subjetividad de las masas. 

En cada momento histórico los revolucionarios deben saber en cual 
de estas tres tareas fundamentales deben cargar el acento a fin.de 
lograr su meta y no caer en los errores del : practicismo, intelec-
tualismo y dirigismo. 

Para conocer dialécticamente la actual coyuntura es imprescindible 
conocer la historia del^Estado Español , sólo así conseguiremos in
terpretar el presente y preveer los rasgos generales del devenir 
histórico. 

Vemos como temas para estudiar de una forma inmediata y especial, 
por su importancia en nuestra praxis en tanta en cuanto revolucio
narios vascos, los siguientes : 

-Materialismo dialéctico. 
-Materialismo histórico. 
-Historia del Estado Español. 
-El problema nacional. 
-La lucha armada. 
-Sobre el partido " 

El grupo "B", planteaba como tareas inmediatas : 

"ls) El porqué de la necesidad de cambio de modo de producción; 
2s) El porqué de la necesidad de la dictadura del proletariado. 
3°) La necesidad del,partido." 

Este grupo también daba importancia "al estudio del rol de E.T.A.ere 
la lucha de clases desde su nacimiento". 

El grupo "C" al hablar de las tareas se determina por: 

"12) Crítica de la práctica desarrollada. 
2e) Estudio del comunismo científico. 
3o) Estudio del Estado Español (clases, organizaciones, condicio
nes económicas, etc.) 

Nos planteamos el estudio en los puntos 2 y 3 (de una forma para
lela con el le) siguiendo un proceso, que comenzará por el estu
dio de la filosofía (idelismo-materialismo dialéctico) y seguirá 
de la siguiente forma...." 

A partir de aquí el grupo "C" exponiendo de una manera desordenada y 
en forma de amalgama el estudio del m-h, economía marxista, fases dei 
capitalismo, el imperialismo como fase superior, etc, etc. 
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7 
En definitiva nuestra falsa concepción de la teoría materialista dia
léctica del conocimiento, nos llevaba a separar la autocrítica de nu
estra práctica pasada por un lado, y por el otro paralelamente (aunque 
en algunos programas se hablase de relacionarlos , esta relación era 
algo formal y no dialéctico) el estudio del m-1. También!, como no, en 
algunos programas se hablaba de la necesidad de la compaginación de la 
práctica con la teoría marxista para ir construyendo la teoría revolu
cionaria, pero también aquí no dejábamos de ser formalistas, puesto 
esa "práctica'1 de la que hablábamos era un concpto abstracto y en nin-
gú*n momento se refería a la práctica por nosotros desarrollada en el 
seno de E.T.A., y menos todavía organizados como Barnuruntz. 

A pesar de que tal visión de las tareas la sustentáramos en Enero del 
72, no pierden actualidad, en nuestro grupo, y no podemos echar mano 
del consabido "desde entonces acá ha llovido mucho y han cambiado mu
cho las cosas en Barnuruntz", puesto que como podremos apreciar del 
estudio de varios estractos que a continuación citaré, persistirá en 
lo fundamental, e incluso en algunos casos surgirán cuestiones nuevas 
en las que se vislumbra un cierto paso al dogmatismo, la misma concep
ción errónea de nuestras tareas. 

Es pre-iso esclarecer también que en la actualidad, el,núcleo de mili-
nt. "~ componemos Barnuruntz, hemos desechado en lo fundamental ta 

les concepciones, pero que aún (puesto que el período de rectificación 
no ha hecho más que comenzar) subsisten en nosotros elementos de la i-
declogía p-b incrustados hasta nuestros tuétanos. 

NUESTRAS TAREAS EN JULIO DEL 72 -

En el trabajo confeccionado por un camarade del exterior en julio del 
72, cuyo título es "ELABORAR UN PLAN DE TRABADO PARA CONSTRUIR UNA OR
GANIZACIÓN" podemos leer : 

"Repasando las propuestas más sobresalientes que se han hecho y ex
ceptado en nuestra célula, tenemos la que se hizo en fecha 15 de 
enero, y que todos consideramos que pecaba de no ligar el estudio 
a la,práctica y no resolver de hecho el problema de la organización 

a pesar de que se hizo con el espíritu de resolverlo, y la que el pa
sado día se aprobó y fué propuesta por "x". 

En la anterior yo veo un aspecto positiva y otro negativa. Veamos tal 
,__ apuesta que tenía tres puntos generales, a saber : 

le Cuestiones fundamentales del comunismo científico. 
29 Aproximaciones al análisis de clases del E.E. 
3Q Aportaciones a la lucha obrera en el E.E. 

Para mí lo negativo está en el optimismo de creer en la posibilidad 
de que Barnuruntzsea capaz de realizar "aproximaciones de análisis de 
clases". Lo,positivo lo veo en los puntos 1 y 3. Yo he desarrollado, 
como se quedó en la pasada reunión, estos puntos, sin perder de vista 
el objetivo central; construir una plataforma. En el desarrollo de es
tas puntos, he concebido un plan de trabajo que trataré de desarrollar 



Lt'Ui, y que 
El punto 
programa 

pongo a estudio de todo el grupo. 
A y B acoplándolos en un todo único, y he elaborado 
de trabajo, cuyo esquema es el siguiente : 

ti 
un 

PLAN DE ESTUDIO -

A- f í la ter 
B- Water 
C- E t a p a 
d e l p r o l 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
10) 
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E l 
E l 
E l 
La 
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Co 
Lu 
La 
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D- Batal 
Como nos di 
proponía un 
manera : 

ialismo dialéctico - principios fundamentales, 
ialismo histórico 
de transición del apitalismo al comunismo - Dictad 
etariado. 
Qué es la lucha de clases ? 
comunismo como meta histórica. 
Estado. 
Partido 

s alianzas del proletariado con las otras clases. 
movimiento sindical, 
nsejos y comités obreros, 
cha armada. 
cuestión nacional, 
nternacionalismo. 

la antiburocrática y antipracticista." 
ce el camarada autor de esta exposición más adelante 
plan de trabajo para llevar adelante las tareas de 

ura 

nos 
ésta 

"PLAN PRACTICO -

lü) Crear un órgano interno de información y coordinación y lucha 
ideológica. 
2e) Un equipo de trabajo que se encargue del boletín. 
3") Publicación como organización de una revista bimensual o tri
mestral de propaganda y lucha ideológica. 
4s) Avanzar más seriamente en la confección de la explicación pú
blica de la batalla antiburocrática y antipracticista. 
52) Editar internamente, al principio, cuadernos de formación. 
6e) Explicar a ciertos sectores, nuestra vía para colaborar a la 
construcción del partido". 

Una vez de haber citado estos estractos que expresan nuestra visión 
de las tareas en diferentes momentos históricos (i), suponga que se 
apreciará palpablemente nuestra concepción de las tareas que en nada 
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s 
varía sustancialmente entre Enero y Julio. Hay sin embargo una inno
vación, en el sentido de instrumentalización de las tareas mediante 

el "PLAN PRACTICO" que propone el camarada del exterior, como consecu-
cia de haber tomado conciencia de la anarquía total que regía en la 
marcha de Barnuruntz, y de la consecuencia catastrófica que tal oni
quia podría traer en adelante. 

lisiamos que, desde Enero a Julio no habíamos sido capaces de aprobar 
unas tareas centrales en las que nos pusiéramos a trabajar todos los 
militantes de Barnuruntz de una forma organizada. Pero repito, sustan
cialmente, nuestra concepción de las tareas (y por ende lo incorrecto 
de tales) no varía en lo esencial. 

Como punto fundamental resolta aquí también, la sepración que hacemos 
del análisis de nuestra práctica pasada , con la profundización en lo 
que nosotros llamábamos en general COIYIUNISIYIO CIENTÍFICO. 

En el exterior esta concepción seprada de los dos aspectos que debían 
de ir totalmente relacionados dialécticamente, nos llevó a hacer reuni
ones en las que discutimos claramente separadas nuestra practica ante
rior (que incluso a nivel de "análisis constatatorios"dejaban mucho 
que desear, puesto que únicamente nos basábamos en un trabajo confec
cionado por uno de nosotros sobre la "Revolución, Interna de E.T.A." y 
del Saioak 3), y cuestiones de la dialéctica (sus leyes generalec). 

-c'ucto de este nuevo intento de llevar a la práctica unas tareas 
centrales (como mínimo a nivel del exterior), fué nuestro nuevo desem 
bocar en la más completa desmoralización e inercia de la célula. 

Estábamos de acuerdo en que la Revolución.Interna de E.T.A. había si
do imposible, puesta que ¡.f sus mismos condicionamientos históricos, im
posibilitaban su avance hacia la defensa de los intereses del proleta
riado. . ." 

Pronto nos cansamos de estudiar y debatir sobre las leyes generales 
de la dialéctica, surgía el desánimo en nuestro seno, y acabábamos 
por desechar por propia inercia tales planes de formación... 

¿En qué abocó la práctica a la que nos condujo nuestra errónea concep
ción de las tareas? 

la) Después de un año y medio de práctica "conjunta", no podíamos ha 
blar de grupo homogeneizado politica e ideológicamente,, en ninguno de 
los problemas fundamentales que tenemos hoy los comunistas por resolver 

29) Seguíamos manteniendo que había aspectos positivos de nuestra prác
tica organizada en tanto que tendencia en el seno de E.T.A. , pero ni 
a la hora de saber cuales eran estos aspectos positivos de los que ha
blábamos, teníamos una mínima homogeneización. 

39) Nuestra práctica en el seno del fíl.O. , era a nivel de elementos 
aislados de Barnuruntz, que llevaban la práctica que mejos les parecía 
según las condiciones concretas y momentos concretos a los que había 
que dar respuesta. Llegamos incluso al extremo de no saber todos los 
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11 
la construcción del partido del proletariado). 

Hatiíamas toto orgánicamente con E.T.A. (organización p-b según la ca
racterizábamos así sin más), y por el mero hecho de haberlo hecho, y 
de"querer" defender los intereses del proletariado, nos creíamos libres 
de toda mancha de "pecado p-b" (3). Habíamos hablado de la construcci
ón del,partida y para ello necesitábamos "conocer" lo que los principa
les marxistas habían escrito acerca del Partido.... 

En definitiva queríamos"aprenderlo" todo a la vez y fruto de ello la 
amalgama y mezcla de problemas que queríamos solucionar por medio del 
"PLAN DE ESTUDIO". A PESAR DE QUE AFIRmABA(YiOS LA NECESIDAD DE LA PRAC
TICA PARA PODER IR EL "ORANDO LA TEORÍA REVOLUCIONARIA NUESTRA VISION 
INCORRECTA DE LA RELACIÓN QUE DEBE GUARDAR LA TEORÍA CON LA PRACTICA 
HACIA DE MURO E IMPOSIBILITABA EL QUE TOMÁRAMOS CONSCIENCIA DE LAS TA 
REAS QUE A PARTIR DE NUESTRAS CONDICIONES CONCRETAS DEBÍALOS DE MAR-
CARN0S= ESTUDIÁBAMOS TEXTOS DE MARX, LENIN, MAO Y DEMÁS MARXISTAS PE
RO AL.NO RELACIONARLOS CON LAS EXIGENCIAS REALES QUE LA PRACTICA NOS 
IBA PLANTEANDO TALES CONOCIMIENTOS NO PODÍAN TRANSPASAR LA BARRERA DE 
LO GENERAL Y LIBRESCO AMEN DE QUE POR SEGUIR TAL METODOLOGÍA DE ESTU
DIO INCORRECTA ERAN MUY POCOS LOS QUE SE SENTÍAN CON EL ANIMO Y MORAL 
DE ESTUDIO. 

LA CONCEPCIÓN ERRÓNEA QUE HOY TODAVÍA SUSTENTAN ALGUNOS CAMARADAS DE 
BARNURUNTZ -

Existe a mi modo de ver aún hoy en la actualidad el peldigro de no com
prender correctamente nuestra tarea de rectificación, y volvamos a 
repetir errores que una y otra vez hemos repetido hasta hoy. 

teamos por ejemplo , la concepción sobre las tareas que los camaradas 
de Vizcaya plasman en sutrabajo del 29-11-72 titulado "ANÁLISIS AUTO
CRÍTICO DE NUESTRA HISTORIA - SOBRE LAS TAREAS": 

"Teniendo en cuenta que nuestro fin estratégico es la construcción 
del partido, vemos necesario en 1̂  lugar y con el fin de que nos 
sirva para tener conocimiento real y objetivo del lugar donde debe

mos desarrollar nuestro trabajo entre las masas, el análisis en el te
rreno práctico, actual, fábricas, pueblos, etc. 

Por otra parte y con el fin de aclarar nuestro nivel ideológico-po-
litico, vemos necesario la elaboración de un programa de estudio. Vi

endo como se ha desarrollado nuestro proceso como grupo vemos nece-
ria la profundización en la modificación en el estilo de trabajo 
(tanto interior como exterior). Es decir, contactos, reuniones, res
ponsables? etc. 

(3) Recordemos lo que decíamos en nuestras escritos de la batalla an-
tiburócratii»a con respecto a la metodología de construcción del parti
do : " Lo que subyace en el fondo de nuestras divergencias con la di 
rección provisional de E.T.A.,. es una con tradicción antagónica sobre 
la metodología de construcción, del partido: la de los jefes de E.T.A. 
una metodología burocrática, por arriba y por lo tanto p-b, la nuestra 
una metodología en la que toda la base participe democráticamente en 

.a B 
i h n P ' inea y programa, es decir "por abajo", y por ello 

proletaria1 
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"Otro tarea que vemos necesaria es el estudio de la ideología y la 
práctica de otras organizaciones politicas (O.R.T., ID.CE., -P.C.I., 
etc) . Estas tareas las proponemos con el fin de posibilitar el po 
der hacer frente a otras tareas que pueden ser a medio plazo como: 
HOMUGENEIZACION IDEOLÓGICA DEL GRUPO. Búsqueda de la plataforma que 
nos lleve a la creación del partido. Trabajo conjunto con otrasruor-
ganizaciones. En el campo de las tareas queremos advertir que las 
posturas no están acabadas. Esto que proponemos se puede decir que 
es un sondeo de nuestras ideas al respecto, Esperemos que de aquí 
a un futuro muy próximo ya lo estén." 

Parece ser que los camaradas de Vizcaya después de haber hecho su;tra-
bajomde "ANÁLISIS AUTOCRÍTICO" consideran finalizada la labor de recti 
ficación, puesto que este "análisis autocrítico" lo conciben ellos unas 
líneas más adelante : 

"Para terminar decir que nuestra intención al realizar este trabajo 
es por : 

le) Autocrítica de nuestro proceso. 
22) Para que sirva de reflejo de nuestra situación real," 

Por lo visto el hacer una cronología más o menos hilvanada, y más o 
menos situada en el tiempo, y con más o menos datos, supone el hacerse 
una "autocrítica", y es por lo que en la propuesta que hacen al resto 
del grupo estos camaradas omiten el punto del análisis de nuestra prác-
ti rn nssada. 

Lstán en un gran error los camaradas vizcainos (y todos los camaradas 
que piensen como ellos) confundi ndo tal concepción de "autocrítica" 
por lo que los marxistas debemos de considerar por tal. AL HACER UN A-
NALISIS AUTOCRÍTICO ES PRECI50 PROFUNDIZAR EN LAS CAUSAS REALES IDE0L0-
GICO-POLITICAS QUE POSIBILITARON NUESTRO PROCESO EN EL SENTIDO EN QUE 
SE DIO Y NO EN LTRQ. AL HACER UN ANÁLISIS AUTOCRÍTICO ES PRECISO PRO
FUNDIZAR EN SI LOS PRESUPUESTOS IDEOLÓGICOS Y POLÍTICOS QUE SUSTENTA8 
BAMOS ERAN CORRECTOS 0 NO, 0 QUE TENÍAN DE CORRECTO Y QUE DE ERRÓNEO 
Y PARA HACERLO NECESARIAMENTE DEBEREMOS DE POSEER UNAS REFERENCIAS 
EN EL M-L QUE POSIBILITEN IR A LAS RAICES REALES DE NUESTRO ENFRENTAS 
MIENTO CON LOS 3EFES DE VI. SON PRECISAMENTE ESTOS "ANÁLISIS A NIVEL 
DE CONSTATACIÓN SIMPLEMENTE" SIN NINGÚN TIPO DE REFERENCIA AL lYl-L CO 
MO NUNCA CONSEGUIREMOS SALIR DEL "BACHE IDEOLOGICO-POLITICO" EN EL QUE 
NOS HALLAMOS SUMERGIDOS, YwCOMO NUNCA CONSEGUIREMOS ALCANZAR ESA "H0-
MOGENEIZACION IDEOLÓGICA" A QUE SE REFIEREN LOS CAMARADAS VIZCAÍNOS 
COMO OBJETIVO A CUMPLIR A MEDIO PLAZ0= 

La autocrítica tiene un valor importantísimo en el período de recti
ficación en el que nos hallamos, pero es preciso que la hagamos a la 
luz del m-1 para que esa homogeneización que todos perseguimos en 

-"runtz, sea algo real, y no algo artificial como la tal "homoge-
ntjiza mínima desde hoy" que nos proponen algunos de los camaradas 
del exterior , por medio de la aceptación "de principios mínimos a ni 
vel grupo, y que serán los carriles o guías sobre los que debemos ha
cer circular nuestras tareas"(4). 



Lo que los camaradas vizcainos nos ofrecen en el trabajo citado no 
pasan de ser elementos sensoriales extraídos de su práctica concreta 
que es preciso situarlos en la práctica de Barnuruntz, y analizarlos 
bajo la perspectiva del m-1 , con el fin demque podamos hablar de 
autocrítica real, y con el fin de que las ensañanzas que entresaque
mos de tal práctica estén debidamente racionalizadas , y posibiliten 
el llevarlas de nuevo a la práctica de una forma organizada. 

Citaré" de nuevo un estracto del trabajo confeccionado por los camara
das vizcaínos con el fin de explicarme más claramente con respecto a 
lo que vengo de afirmar más arriba : 

"Pero veamos cuales eran los verdaderos motivos que nos llevaron a 
solidarizarnos con ellos (hablan de Barnuruntz en el momento del 
"crac" con E.T.A.(5),Como ellos (aunque a distinto nivel) no está
bamos de acuerdo con el practicismo y la burocracia existentes en 
E.T..A. y que era algo así coma su distintivo. No estábamos de acu
erdo con que nos metieran' una ideología fabricada en urm laborato
rio llamado K.E.T, O.P. (6) o lo que sea. Tampoco admitíamos que 
nuestras quejas y críticas se quedaran congeladas en el primer fie
lato (como prototipo de"buen celador" fué entonces el responsable 
de nuestra zona). 

Nos dábamos cuenta de unos métodos de trabajo que no correspondían 
a nuestras necesidades, a nuestras contradicciones. No estábamos 
de acuerdo en que precisamente las contradicciones no nos las que-
"'»n poner ellos y en definitiva unas soluciones prefabricadas de 
Cill Úu<i . l o . 

También las posiciones de Barnuruntz junto a las de Saioak nos po
sibilitaron el conocer la realidad de E.T.A. (organización p-b que 
no defiende los intereses del proletariado) 

Todo esto unido al maniobrerismo de la Dirección Provisional amén 
de las cartas del K.E.T. (7) (que eran el colmo del despotismo) 

(rsto fué lo que nos hizo solidarizarnos ron Barnuruntz, para inten
tar junto con la gente de Guipúzcoa, la revolucionarización inter
na de E.T.A. (desde dentro) 

(4) Cuando me refiera a los "camaradas del exterior que defienden esta 
posición, me refiero a los que en la actualidad no están de acuerdo 
con las tareas que nos hemos marcado el núcleo que queda de Barnuruntz. 
Es por ello por lo que hoy por hay, no podemos considerarlos romo mi
litantes del mismo grupo que nosotros, pues continúan empeñadps en 
querer analizar "sobre todo y ante todo" en los problemas secundarios 
en los que nos envolvimos en Agosto del 72 y que motivaron la creación 
de otra célula en el exterior. Pues bien estos camaradas en su traba
jo titulado "NUESTRO OBJETIVO, SUS TAREAS Y LOS MÉTODOS" fechado el 
29-12-72, en el punto en que tratafr. de las tareas hablan de tres pun
tos mínimos que tomándolos como base posibilitarán el encauzar las ta-

.../..., cont/ próx/ pág/. 
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"Pero hubo también otra razón que por su importancia queremos anali
zar aparte. La razón a la que nos referimos es, simpatía hacia ci
ertos elementos de Barnuruntz. Esto nos hizo caer en seguidismo, 
seguidismo que como vemos ha traído consecuencias negativas paro 
nosotros, en el sentido que hemos esperado demasiado ciegamente 
de ellos. 

Pues bien, demos un pequeño salto para colocarnos de lleno en lo 
que casi se podría denominar punto de partida de nuestra historia 
como militantes escisionales de E.T.A. en una palabra coloquemoaos 
en la reunión de enero del 72". 

Es fácil constatar, que aparte de costatar una serie de hechos ocurri
dos en E.T.A. , y que aparte de constatar que en E.T.A. existía buro
cratismo o que sus jefes eran unos déspotas (aspectos totalmente par
ciales), en ningón momento hocen un intento de profundizar en las cau
sas ideológico-politicas de tal burocratismo, y situarlo en E.T.A. \ll^ 
organización cuyo objetivo central por aquélla época de la batalla an
tiburocrática, era la de transformarse en organización proletaria. Tom-
boco analizan en el porqué de la O.P. , y que es lo que significa tal 
'rganismo con las tareas específicas que le había asign^H~ 1 ̂  "•'-or»r»< 

~"-'<=ional de E.T.A. VIS, tomando como referencia (mas bien ooje-
OÍUO hacia el que dirigíamos la revolución interna de E.T.A.) la cons
trucción del partido y como base de análisis la teoría marxista del 
conocimiento. Asimismo, y por citar algunos puntos, omiten en su aná
lisis "autocrítico", las posiciones ideológico-politicas que mantenía 
mos en Barnuruntz (aunque claro está, tales posiciones no estaban hil~ 
bañadas y presentadas^ en un todo coherente en forma de línea politica 
sino en el sentido de aspectos de nuestras críticas al subjetivismo, 
practicismo, burocratismo, posiciones nuestras acerca del Centralismo 
Democrático, etc, etc). 

Se contentan por otro lado, nuevamente a "nivel de constatación" con 
decir que E.T.A. "era una oeganización p-b que no defendía los intere
ses del proletariado", repitiendo el esquema que en Barnuruntz hemos 
(5)' Nota añadida por mí 
(6) K.E.T. = Comité Ejecutivo Táctico . O.P. = Oficina Politica. 
(7) Cartas escritas en Setiembre del 71 en la que los miembros del 
Comité ejecutivo hablaban de expulsar de E.T.A., a dos camaradas 
de Barnuruntz. Estas cartas las editamos junto con las contestacio-
nes/que/les dábamos en la batalla antiburocrática. 

hacia el objetivo de construcción de una plataforma comunista. Estos 
tres puntos de que hablan son : (y cito textualmente de su trabajo) 

ls) El proletariado es la única clase verdaderamente revolucionaria 
11 pioletariado está en la vanguardia de lo lucha por xu ieconquis-
ta y consolidación de las libertades democráticas, y por la constru
cción del socialismo y comunismo. 
2a) Es necesaria la existencia de un partido comunista que agrupe 
a los comunistas de las diversas nacionalidades del E.E.,y que re
presentan los intereses del proletariado estatal. 
3a) Es deber de todo comunista luchar cm consecuencia por las 

• ••/••• 
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venido repitiendo incansablemente durante un año y medio, sin haber 
analizado las características fundamentales que caracterizaban a tal 
organización como p-b, y las que la diferenciaban de E.T.A. \l^ por 
poner un: ejemplo de organización p-b radicada también en Euskadi , de 
fendiendo también los intereses de la p-b. vasca, pero cuya estrategia 
táctica, objetivaos y métodos de lucha varían de una a otra organiza
ción. 

Las tareas que proponen los camaradas vizcaínos, muy poco cambian ero 
su concepción central de las que Barnuruntz ha intentado poner en prác 
tica desde su salida de E.T.A., puesto que todavía comprenden el ir 
avanzando hacia nuestra homogoneización ideológica al margen de la 
practica (en este caso al margen de la práctica desarrollada en nues
tro pasado militante) lo que les llevará a plantear nuevamente la ne
cesidad de "un progr-rne dr estudia" con la misma concepción libresca 
acerca de la adquisición del m-1, es decir al margen de la práctica 
(que es lo mismo para nosotros quE decir en la actualidad, sin relacio 
nar esa adquisición de conocimientos con el análisis de nuestra prácti 
ca pasada). 

"El segundo punto es, que el conocimiento necesita profundizarse 
necesita desarrollarse de la etapa sensorial a la racional; esta 
es la dialéctica de la teoría del conocimiento. Pensar que el cono 
cimiento puede quedarse en la etapa inferior, sensorial, y que só
lo es digno de crédito el conocimiento sensorial, y no racional, 
significa caer en el "empirismo", error ya conocido en la historia. 
El error de esta teoría consiste en.ignorar que los datos propordo 
nados por las sensaciones aunque constituyen reflejos de determina
das realidades del mundo exterior objetivo (aquí me refiero al em
pirismo idealista, que reduce la experiencia a la llamada intros
pección) , no pasan de ser unilaterales y superficiales, reflejos 
incompletos de las cosas que no traducen la esencia". 

"Por el contrario, todo aquello que el,proceso del conocimiento ha 
sido cientificamente elaborado sobre la base de la práctica, refle 
ja la realidad objetiva, como decía Lenin,en forma más profunda, ve 
raz y completa. 
Las "prácticas" vulgares, no proceden así; respetan la experiencia 
pero desprecian le teoría, y en consecuencia no pueden tener una 

.../... (4) . 
libertades democráticas en general., y por el derecho de las naciona
lidades del E.E. a su autodeterminación en particular". 

Es en estos puntos , en donde (aparte de cierto tufillo revisionis
ta y nacionalista) veo la artificiaiidad de la homogeneización desde 
hoy tomando como base puntos ideológico-politicos no extraídos de 
nuestra práctica anterior. Explicaré más adelante esta artificiaiidad 
cuando me extienda sobre la relación que tiene el análisis de nues
tra practica anterior con la elaboración de la línea política. 
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visión que abarque un. proceso objetivo en su totalidad, carecen de una 

orientación clara y de una perspectiva de largo alcance, y se con
tentan con sus éxitos ocasionales y un fragmento de la verdad. Si 
esas personas dirigen, una revolución, la conducirán a un callejón 
sin salida." 

('ÍYlao tsetung . "Acerca de la Práctica" O.E.'t-ls) 

Es ciertamente a un. callejón sin salida a donde nosmeonduciría el con 
cebir las tareas como la© conciben los camaradas de Vizcaya, tomando 
esa frase en el, sentido de volver a repetir la misma experiencia ne
gativa que pesa sobre nuestras espaldas repitiendo prácticamente los 
mismos errores, e incluso es posible, haciendo surgir otros de nueva 
factura consecuencia de,condiciones nuevas que surjan en. nuestro de
venir militante. 

Volveremos al mismo círculo viciosa de "querer estudiarlo todo" (m-d-
m-h, las clases en Españajias diferentes tesis sobre el partido en 
' "nin, lilao, Trotsky, Stalirr, etc) de una forma libresca puesto que 
en ninc :n momento deducimos las tareas a partir del conocimiento de 
nuestra situación actual, y su relación en la perspectiva'ide la cons
trucción del partido (teniendo en cuenta las experiencias de otros 
grupos que permitirán romper con. nuestro localismo estrecho y artesa
no) y de la necesidad de ir avanzando hacia posiciones proletarias, 
mediante la correcta combinación de la práctica y la teoría. Seguiría 
mos llevando entre las masas una práctica individualista y seguidista 
con respecto a las otras tendencias en el seno del IYI.0., es decir, 
llevaríamos una práctica espontaneísta a la cola de la práctica del 

nletariado y no a la vanguardia. 

F~ preciso delimitar en todos sus-aspectos la relación que tiene nues
tra tarea de rectificación, con los "ciclos infinitos relacionados dia
lécticamente" que nos posibilitarán, hacernos con el arma del m-1 a la 
vez de que en la práctica entre las masas y con los diversos grupos 
m-1 vamos construyendo el partido. 

De la misma forma , es necesario determinemos cuales son los conocimi
entos "sensoriales" que poseemos producto de nuestra pasada práctica 
con el fin de poder conocer nuestra delimitación ideológica-politica 
actual y podamos mediante los conocimientos que poseemos hoy día del 
m-1 que iremos enriqueciendo a medida que vajamos desarrollando núes 
tra tarea de rectificación , racionalizarlos de una manera científica. 

L A MÉTODO LO GIA C1UE DEBEREMOS EIY1PLEAR PARA QUE UNA VEZ DE DETERMINAR 
. ASTROS CONOCIMIENTOS SENSORIALES LOS RACIONALICEMOS DE UNA MANERA 
CIENTÍFICA -

Para ello utilizaré de nuevo la forma de referirme a ejemplos prácti
cos extraídos de nuestra práctica pasada. Creo será la forma más com 
prensible para todos los camaradas. A través de la cita de algunos • 
textos do la batalla antiburocrática y anti-practicista podremos ir 



comprendiendo la parcialidad y sensorialidad de las críticas que ha 
ciamos a los jefes de EL.T.A. UI§, a la vez de comprender como debere
mos de relacionar tales conceptos sensoriales con el m-1 para elevar
los al nivel de racionales. 

Con respecto a una de las posiciones criticas hacia E.T.A. que posibi 
litaron nuestra unificación en tendencia decíamos en el trabajo sobre 
"la burocracia" de Agosto de 1971 : 

"Simplemente señalar, que la característica actual de nuestro apara
to organizativo, consiste en su incapacidad de elaborar ideología 
y teoría que esté en consonancia con los tiempos que atraviesa E.T.A. 
como consecuencia del practicismo e ignorancia teórica de la base, 
para suplir tal defecto, nuestros burócratas se ven obligados a 
crear artificialmente un aparato (O.P.) especializado en alimentar 
la ideología de otro aparato, 'incapaz de elaborar ideología por sí 
mismo. En la cúspide de ambos aparatos encontraremos a los jenízaro^ 
a los jefes, no por casualidad ha sido un; miembro de O.P. quien; ha 
teorizado, precisamente "HACIA ADELANTE", en el proceso de consoli
dación de la burocracia". 

"Lo que criticamos, no es la necesidad de análisis, sino el análisis 
realizado/fuera de la práctica de la organización, el análisis rea
lizado por especialistas en estas tareas, cuando la base no tiene 
instrumentos de lucha contra los subjetivismos y genialidades de 
tales especialistas". 

No puede estar más claramente explicado que por medio de estas líneas 
que acabamos de leer, el carácter sensorial de las críticas que hacía
mos a E.T.A. Hablamos de "ese aparato encargado de elaborar ideología 
al margen de los militantes de la organización", lo cual es un, aspecto 

itivo pero que si nos ponemos a relacionarlo o a analizarlo bajo la 
perspectiva del m-1, en el¡caso concreto de." la'práctico oomo elemento 
determinante a la hora de ir elaborando la teoría revolucionaria, es 
un aspecto positivo relativamente completo. La racionalización de tal 
elemento positivo deberemos hacerla descendiendo a las raíces de la 
teoría materialista dialéctica del conocimiento. Explicar el porqué 
un grupo de dirigentes situados en el exterior a pesar de haber adqui 
rido un bagaje "teórico" (en el sentido de haber asimilado más o menos 
cantidad de conocimientos librescos, y aportaciones prestadas por DL»_. 
organizaciones politicas -en este caso la Liga francesa-) al encontrar 
se aislados de la prácticande las masas, eran incapaces de elaborar 
la teoría revolucionaria, y de conducir a E.T.A. hacía una vía prole
taria. 

El método correcto de autocrítica sería, a partir de relacionar este 
caso concreto de los teóricos al margen de las masas y su imposibili
dad real de elaboración de la teoría revolucionaria al margen de ellas" 
con las enseñanzas universales que aporta el m-1 alrespecto. Es la 
única forma correcta m-1 de ir homogeneizándonos ideológica y politi
camente. ES A PARTIR DE H0IY10GENEIZACIONES PARCIALES RALACIONADAS CON 
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sibilitado la explicación a la militancia de E.T.A. , que a pesar de 
que. no les ofrecíamos una línea y un programa de recambio en confron 
tación a las tareas de E.T.A. nuestras críticas eran fundamentadas y 
tenían relación con una "visión antagónica con respecto a la eostruc-
ción del partido". 

Desgraciadamente, nuestros conocimientos del m-1 no pasaban de la lee 
tura de dos otres libros de [fleo, Lenin, Cílarx, . . y basábamos nuestra 
práctica "anti tareas de los jefes de E.T.A. VI§", en conocimientos 
adquiridos de nuestro mayor conocimiento de la realidad objetiva de 
la organización, suficientes como para criticar algunos aspectos par
ciales en las tareas, a los cuales dimos forma en algunos trabajos 
críticos contra la burocracia, subjetivismo, etc, y que más tarde 
en el momento del "golpe", quisimos presentar artificialmente coma 
"visión antagónica a la que sustentaban.los jefes de E,T.A. con respec
to a la construcción del partido. Hablábamos de que la visión sobre 
la construcción del partido que defndían los jefes por ser "por arri
ba", "burocrática", era p-b; y la nuestra por ser "desde la base apli 
cando el C-D, era proletaria". 

Al hablar de la existencia de elementos ideológico-politicos (en for 
ma de críticas al burocratismo, subjetivismo etc,) que posibilitaron 
el nacimiento y posteriormente la continuación como grupo de Barnuruntz 
manifiesto mi disconformidad con un camarada dem Guipdzcoa que al 
hablar de ello en uní trabajo recientemente confeccionado dice : 

"Lo característico de nuestra constitución como grupo ful que se 
realizó sobre unas bases muy concretas, sobre las bases de unos 
criterios comunes acerca de las tareas y métodos para revolucio-
narizar y transformar l/I§ y no sobre unas bases politico-ideoló-
gicas definidas,... Barnuruntz, tampoco surgió como un grupo cohe 
sionado sobre unas bases políticas y por cuya razón se enfrentara 
a \Jl^, es decir, como grupo que ya tenía una respuesta y una lí
nea politica que ofrecer a las masas, sino como grupo cohesionado 
en función de una realidad interna (antiburocratismo, lucha ideo
lógica interna, freno al practicismo, etc)". 

Barnuruntz, si tenía, aunque no de una forma hilvanada y sistematiza
da a la luz del m-1 elementos ideológico-politicos definidos que po 
sibilitaron su constitución como tendencia, y su trabajo en comón. 
Bien es verdad que tales elementos ideológico-politicos no estaban 
confeccionados en forma de línea politica, sino adquiridos repito, de 
una manera sensorial, por medio de nuestra práctica empirista que nos 
posibilitaba ver "cada vez más mierda en E.T.A. y nos posibilitaba 
asimismo dar forma a nuestras críticas. 

En la concepción del camarada guipuzcoano puedo percibir una visión 
dogmática de como se debn elaborar los principios ideológico-politi
cos que deben de estar en la base de toda organización proletaria. 

No proponíamos una alternativa de recambio acabada a las tareas de 
E.T.A. puesto que nuestro niveL de capacidad de comprensión del m-1, 
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experiencia en la práctica entre las masas (prácticamente inexistente 
producto de nuestro pasado nacionalista-activista) y la táctica a to
das luces incorrecta planteada por nosotros a los jefes de E.T.A. (cue 
hizo avanzar demasiado progresilaméntelos acntecimientos sin posibili
tar una mayor racionalización y coherencia a las críticas que hacíamos, 
por lo,que nos encontramos "entre la espalda y la pared" y nos decidí 
mos por el "golpe") nos incapacitaban para ello. 

Pero todo- estxj no niega la existencia de principios ideológico-políti 
eos en el seno de Barnuruntz. ¿Que representan sirvo, "las cohesiones 
en función de la realidad interna (antiburocratismo, lucha ideológica -. 
freno al practicismo etc" a que se refiere nuestro camarada ? 

Debimos, eso sí, ( y ahí yace el fundamental error que cometimos desde 
nuestra salida de E.T.A., y aun cuando nos encontrábamos en su seno) 
plantearnos la necesidad de rectificación como única vía correcta para 
acceder hacia la construcción de la tan traída y llevada y a la vez 
tan poco comprendida "pLataforma comunista al servicio del proletaria
do" objetivo hacia el que queríamos encaminar E.T.A. y objetivo también; 
hacia el que dirigíamos nuestros esfuerzos al margen de tal organiza
ción. 

Hoy estamos aón a tiempo de hacerlo., y es necesario nos pongamos a tra
bajar de ileno en la tarea de rectificación. 

analicemos de nuesvo a partir de los ejemplos que nuestra práctica nos. 
""ha la forma correctar¡en que deberemos relacionar los elementos sen 

uOii: "'" con el m-1 para racionalizarJ.ee, y para ello tomo un. punto re 
ferente a ..uestra crítica contra el subjetivismo de los jefes de E.T.A. 
Cito del informe "A.TODOS LOS!.JALDES DE E.T.A." también parte integran
te del dossier que confeccionamos en la época de la lucha antiburacrá-
tica y antipracticista : 

"Del interior posé predispuesto en contra de la dirección, predispo
sición motivada por diversas causas, pero la principal era.: "Las 
grandes declaraciones socialistas, indicativas de nuestro camino co
rrecto hacia la Vanguardia del proletariado (cuando no ya que éramos 
esa vanguardia en Euskadi) que estaba haciendo la dirección. Esto 
entrañaba el que la milita-ncia , había dado un importante salto cua
litativo en su forma y en sus métodos de trabajo, amén de en sus mo 
dos de vida..., de ser nacionalistas acérrimos "por medio del cambia 
de base social efectuado en la organización en el año 69, con la ad
quisición de la teoría del m-1" a "ser organización en transición 

a organizacion.de clase", sin tan siquiera analizar qué sifnifica es
to, y sin admitir que éramos aún y por muchos epítetos de "en tran 
sición" que nos pusiera la dirección una organización p-b. 

Ya entonces veía el peligro que corríamos, de seguir sumergidos en 
tal subjetivismo. No comprendía que fines perseguía la dirección con 
i,dl actitud. Era consciente de que la organización de clase no se 
hacía en tres días porque nosotros, (o más directamente la dirección) 
dijera que lo éramos. Es por lo que me preguntaba si tales declara-

http://racionalizarJ.ee
http://organizacion.de
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ciónos rimbombantes de la direcdión sin base organizativa revolucio 
naria con todo lo que ello representa , facilitaba tal transición 
o si por el contrario la estaba entorpeciendo." 

Es cierto, en E.T.A. pecábamos de subjetivismo; también es cierto, el 
subjetivismo es "una característica de organización p-b", así como tam
bién poniendo un ejemplo el nacionalismo; pero no es suficiente el que
darnos a ese nivel de constatación, deberemos de profundizar en tal con 
cepto, y "llamarlo por su nombre" "(es decir analizarlo a la luz del m-l) 
explicando sus procedencias reales, y formas en que se caracterizan. 

Nosotros lo solucionábamos todo diciendo "tal error, motivado por la 
procedencia o representación de clase p-b"- y a ese nivel de análisis 
intentábamos homogeneizar Barnuruntz ideológica y politicamente ! 

LA CONCEPCIÓN INCORRECTA QUE SUSTENTA O.R.T. ACERCA DE LA ELABORACIÓN 
DE LINr"A POLÍTICA -

Al plantear el periodo de rectificación de la forma en que estoy desa-
rrolando en este trabajo, tampoco puedo estar de acuerdo con la método 
logia y tareas necesarias hoy , en el sentido de elaboración de línea 
política, que expone O.R.T. en su trabajo "APORTACIÓN DE LA O.R.T. A 
LA SITUACIÓN ACTUAL DE TENDENCIA" fechado el 9-12-72. 
Cito textualmente : 

"No Vamos a extendernos sobre como se elabora una línea politica, 
digamos solamente que se elabora :12) Analizando dialécticamente 
en la práctica de la lucha de clases las posiciones que adoptan dis 
tintas clases sociales que intervienen: dentro de una coyuntura de
terminada. 2s) Analizando el poder político como clase dominante 
32) Estableciendo el campo de los amigos y los enemigos de la revo
lución. Por tanto la línea politica debe descubrir la contradicción 

principal por la que atraviesa la sociedad capitalista en nuestro paía 
en cada etapa del proceso revolucionario" (B) 

A pesar de la apariencia abstracta y del segundo punto que cito en la 
postdata, en esta concepción se vislumbra bastante nítidamente el dog 
matismo de que está impregnada. Para O.R.T. no cuentan las aportaciones 
en forma racionalizada de las pEacticas pasadas de los diversos grupos 
que luchamos por la construcción del partido. Para ellos el punto fun 

(8) Omito en esta cita un. aspecto positivo de la concepción sobre la 
elaboración do línea política por no considerarlo fundamental . A pe-
-;r de ello cito aquí la parte de que hablan de ello con la que estojz 
de acuerdo, pero repito no forma parte directa de su concepción central 
acerca de la elaboración de linea politica : 

"Actualmente existen diversos grupos que afirman poseer una línea 
politica (l.P.) correcta; para nosotros como militantes de la O.R.T. 

"la inexistencia del P.C. lleva consigo la inexistencia de la L.P." Ca 
da organización politica posee un esbozo de L.P. que la prácti~- irá 
depurando y enriqueciendo lo cual significará caminar con paso Pí**mr> 
hacia la máxima tarea que hoy los comunistas tenemos en España : la 
reconstrucción del auténtico P.C. de la clase obrera". 
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damental sobre el que deberíamos determinarnos en la actualidad pa 
ra aportar a la elaboración de la línea politica, es el carácter de 
la revolución, y la situación actual de la lucha de clases en España, 
¿pero que metodología emplearíamos nosotros actualmente, teniendo en 
cuenta nuestro nivel de conocimientos , en tanto en cuanto de la reali 
dad se refiere, y en tanto en cuanta capacitación en el m-1, nivel 
de homogeneización de Barnuruntz etc.?¿ a dónde nos conduciría tal 
concepción que omite la necesidad de rectificación como paso fundamen 
tal que nos vaya llevando en posteriores etapas de relación entre la 
práctica y teoría ? 

¿Comenzaríamos a nalizar "dialécticamente" la situación de las clases 
en España, a partir de losiv:textos de economía que ha confeccionado los 

burgueses?¿ de los anáiisis de diversos períodos por los que han atrave 
sado las clases en España, en los que el enfrentamiento de las cla

ses ha sido más virulento, y nos permitirá observar más claramente al 
servicio de qué luchaban los grupos políticos y que intereses defendí 
an las clases enfrentadas? Podríamos también analizar críticamente los 
diversos análisis de clases que hoy presentan aomo correctos algunos 
grupos politicos que se encuentran sumergidos en la lucha de clases... 
Podríamos también compaginar estos métodos... ¿ Pero a dónde nos lie 
varía todo ello sim omitiéramos el nivel de conocimientos (particulaar 
es cierto) que hemos adquirido de nuestra práctica desarrollada hasta 
hoy? 

Nos llevaría de nuevo, y de eso estoy seguro, puesto que no es en bal 
de la experiencia que me aporta un año y medio de ir en busca de las 
tareas y metodología necesaria para hacerlas realidad., a querer de 
nuevo "aprender de todo" sin dar a cada aspecto, sobre el que es nece 
sario determinarse en función de la línea politica su verdadera dimen
sión y su actualidad o no en relación a nuestras tareas específicas 
en particular , y la de los m-1 en general. 

Tampoco debe de caer en el vacío, la experiencia que nos aporta Saioak 
con respecto a este determinarse acerca del carácter de la revolución. 
del que tan insistentemente nos hablan los grupos que por haber segui 
do precisamente ese proceso que nos marcan han caído en el dogmatis
mo o están a punto de hacerlo. 

A partir de la crítica que hicieron al nacionalismo, con los conoci
mientos m-1 de que disponían (muy escasos todavía) los camaradas de 
Saioak llegaron a caracterizar la revolución en España como socialista 

No podemos negar , que para elaborar una línea politica necesitaremos 
conocer la realidad a que nos enfrentamos. Pero este conocer la reali 
dad debemos de hacerlo de una forma progresiva, situándolo en el con?-
texto actual por el que atravesamos, y en mi opinión situado a corcti 
nuación del periodo de rectificación. Es por ello por lo que hemos 
determinado las tareas en el sentido en que lo hemos hecho, y es por 
ello por lo que el determinarnos sobre el carácter de la revolución 
en España como grupo, vendrá posteriormente a llevar la etapa de rec 
ti Tocación. 
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Hay un aspecto importante que he tocado superficialmente en la intro 
educción, y que es preciso desarrolle más profundamente antes de lie 
gar al capítulo de las conclusiones generales'. Se trata de determinar 
los límites de este período de rectificación , y tareas que preveo 
en líneas generales para nuestro nuevo ciclo, que estará caracteriza
do por la puesta en práctica de los elementos que hayamos racionaliza
do en este período de rectificación. 

"Detener el movimiento materialista del conocimiento en el conoci
miento racional, sería tocar sólo la mitad del problema, y más aún, 
según.la filosofía marxista, la mitad menos importante. La filoso
fía marxista considera que el problema más importante no consiste 
en comprender las leyes del mundo objetivo para estar en condicio 
nes de interpretar el mundo, sino en aplicar el conocimiento de 
las leyes para transformarlo activamente. Para el marxismo, la teo 
ría es importante, y su importancia está plenamente expresada en 
la siguiente frase de Lenin : "sin teoría revolucionaria, no pue 
de haber tp.mpoco movimiento revolucionario". Pero el marxismo sub
raya la importancia de la teoría precisa y únicamente porque ella 
'"' """"ñ de guía para la acción. Si tenemos una teoría justa 

pero nos contestamos en hacer de ella un tema de conversación y la 
dejamos archivada en lugar de ponerla en práctica, semejante teoría 
por buena que sea, carecerá de significación. El conocimiento co
mienza por la práctica, y todo conocimiento teórico, adquirido a 
través de la práctica, debe volver a ella. La función activa del 
conocimiento no solamente se manifiesta en el salto activo del 
conftcim&fento sensorial al racional, sino que también, lo que es 
más importante, debe manifestarse en el salto del cocoaimiento ra 
cional a la práctica revolucionaria". 

Sería pues incorrecto, el dedicarnos tiempo y tiempo a la labor de 
racionalización de los elementos adquiridos por nuestra práctica pa 
sada. De ésta forma nos encerraríamos en un círculo vicioso y totalmen 
te intelectualoide, puesto que en ningún momento podríamos comprobar 
lo correcto o incorrecto de los elementos adquiridos, en base a los 
nuales habríamos llegado a unas provisionales bases ideológica y poli 
---«mente homooeneizadas en Barnuruntz. Es la práctica en la lucha de 
clase0 '-enmonte ul .lugar en que podremos verificar lo incorrecto o 
incorrecto de nuestras posiciones, y es de esa forma únicamente, co 
mo aportaremos en la medida de nuestras posibilidades ú la construc
ción del partido. 

En el período en que demos por acabada provisionalmente nuestra tarea 
de homogeneización, nuestras tareas variarán sustancialmente. De la 
lucha ideológica tanto interna como,de cara a otros grupos m-1 con 
seguiremos ir determinando las bases ideológico-politicas a las que 
"atamos llegando debidamente homogeneizados en Barnuruntz, así coma 
con respecto a otros grupos que participen en el debate. Podremos 
asimismo, a partir de la sintetización de nuestras experiencias, en 
el senn H9l movimiento obrero y popula, y de las que nos aporten otros 
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grupos, determinarnos por una táctica de incidencia en el IK1.0. 
Este punto me parece muy importante, puesto que de omitirlo, en nuestro 
actual periodo de rectificación, cortaríamos mecánicamente los ciclas 
teórico-prácticos que deberemos seguir para avanzar en nuestra trans
formación comunista. Sería concebirla rectificación de una forma in 
completa y mecanicista, puesto que sólo analizaríamos los elemenots 
ideológicos que hemos defendido en nuestra pasada práctica, y nos 
olvidaríamos (grave error) la forma que tales presupuestos ideológico 
políticos se han manifestado en nuestra práctica entre las masas. 

En este período de rectificación deberemos de profundizar también en 
el conocimiento de la realidad concreta en que estamos inmersos, y 
para ello deberemos de contar con trabajos que traten de las organi 
zaciones de masas que lleven una práctica en estas zonas, objetivos 
ideológico-politicos que se plantean, metodología de trabajo, etc,. 
También nos serán necesarios trabajos que aborden este tema pero de 
una forma general. Es decir trabajos sobre CC.OO., Comités, Platafor
mas etc, que nos puedan dar una visión general y no caigamos en loca
lismos a la hora de detrminar la táctica a llevar en el IT1.0. 

La participación de otros grupos en las tareas que nos marcamos de 
rectificación tendrán un carácter diferente, a las que deberemos mar 
car una vez finalizado este período y nos decidamos a llevar una prác
tica entre las masas. Las aportaciones de otros grupos hacia nosotros 
en la actualidad, tendrán un carácterde ayuda a posibilitar el H^sa 
rrollo de nuestras potencialidades hasta el límite. En el períooo en. 
que consigamos homogeneizar Barnuruntz ideológica y politicamente, la 
c-r^a de unificación de los marxistas leninistas , siguiendo el deba
te que ya desde hoy iniciamos pero con un. carácter diferente, será 
uno de nuestros objetivos importantes. Cuando hablo de unificación, 
de los m-1, no lo hago en el sentido de unir organieamente una serie 
de grupos m-1 sin antes haber llevado un periodo de acercamiento en. 
la práctica y de lucha ideológica con respecto a los problemas más 
centrales que hoy los comunistas tenemos por resolver. 

CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LA TAREA DE RECTIFICACION-

Resumo brevemente para terminar, mi visión de las tareas de rectifica
ción, que la concibo en dos etapas : 

la) PERIODO DE RECTIFICACIÓN QUE LO BASAMOS EN TRES PILARES FUNDAÍYiEN 
TALES Y QUE EN NINGÚN MOMENTO PODEMOS SEPARAR PUESTO QUE NOS LLEVARÍA 
A ERRORES DIVERSOS ADOLECIENDO TODOS DEL MISMO PECADO. 

AUTOCRIRICA DE NUESTRA PRACTICA EN E.T.A.Y ORGANIZADOS EN TENDENCIA 
BARNURUNTZ PARTIENDO DE LOS CONOCIMIENTOS DE LOS C0N0CHiUE::7CS"SEHS0! 
RÍALES QUE NOS HA APORTADO'TAL PRACTICA Y RACIONALIZÁNDOLOS A PARTIR 
DE LOS CONOCIMIENTOS DEL M-L QUE HOY POSEEMOS Y QUE IREMOS ENRIQUECÍ 
ENDO A MEDIDA QUE TAL PERIODO DE RECTIFICACIÓN VAYA AVANZANDO. ESTA 
RACIONALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA PRACTICA PASADA DEBEREMOS DE 
HACERLOS, CON RESPECTO A LOS ELEMENTOS IDEOLÓGICO-POLITICOS QUE HEMOS 



SUSTENTADO EN NUESTRA PRACTICA PASADA ASI COMO A LAS EXPERIENCIAS 
PRACTICAS EN EL SENO DEL rú.O. NOS HAN APORTADO EL LLEUAR TALES PRESU 
PUESTOS IDEOLOGLCO-POLITICOS A LAS MASAS. 

2SINMEDIATAMENTE DESPUÉS DE FINALIZAR ESTA ETAPA DE RECTIFICACIÓN 
LLEUAR A LA PRACTICA LOS ELEMENTOS IDEOLOGICO-POLITICOS QUE HAYAMOS 
ADQUIRIDO EN LA PRIMERA ETAPA Y QUE ¡..CONFIGURARAN LA HÜMOGENEIZACION 
IDEOLOGICO-POLITICA DE BARNURUNTZ. NECESARIAMENTE EN ESTA ETAPA DEEE 
REMOS DE PONER EN PRACTICA LA TÁCTICA A LLEUAR EN EL SENO DEL M.O. Y 
POPULAR ASI COMO EL EXTRECHAMIENTO ORGÁNICO A PARTIR DE HOMOGENEIZA-
CIONES IDEOLOGICO-POLITICAS CON LOS GRUPOS M-L CUYA TAREA CENTRAL SEA 
LA CONSTRUCCIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. 

! AUANCEMOS EN NUESTRA TAREA URGENTE DE TRANSFORMACIÓN COMUNISTA ! 

R. URBIETA 

Nota : Estamos confeccionando en base a esta concepción de rectifica 
ción propuesta a debate, diversos materiales que tratan ya concreta
mente de nuestra pEactica pasada. Pretendemos por medio de estos rna 
teriales , después de haber sido ampliamente debatidos, confeccionar 
una autocrítica global de todo nuestro pasado militante en la que 
.rarticiparán todos los militantes de Barnuruntz. 
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Mínimamente consciente de que el.principal auditorio para la lucha 
de clase - es la clase obrera, tomo participación en. el debate que 
hará ccn^olidarse Comités como futura organización úe clase, pero en 
su incial momento limitado a la tarea de organizarse como células or 
brercs dentro de uní líl. O.U. y con unas tases de: clandetinidad, de lu
cha al margen del S.U., unidad, etc. Es a partir de dicho debate que 
queda establecido de una forma organizativa en lo que se refiere a es
tructuración, en células y sobre las bases antes dichas. Comités Gbreros 
de la zona. 

A modo de conocimiento 
racterísticas tanto po 
tica entre las masas a 
zona, diré que la prep 
de él surgieron , fuer 
""'guientes : ls) Frent 

A modo de resumen, har 
se sacaron de dicha re 
movilizaron la práctic 
el momento actual acab 

Los días 4 y 5 de Seti 
tantes del, IY1. 0. de la 
nalidad la discusión d 
"OR, teniendo en cuent 

, es decir, a modo de poder sit 
liticas como organizativas que 
un sector concreto de los trab 

aración del debate y las formas 
on a partir de la discusión de 
e de clase. 2a) Comités. 33) Fr 

emos un repaso s mero de las co 
unión, y que fueron a posterior 
a posterior de un grupo tan inc 
a de definirse en organización 

embre del 71, se celebró una re 
zona de Rentería. Dicha reunión 
e diversos puntos, tanto ideólo 
a la actual problemática obrera 

uarnos en las ca-
mueven a una prác 
ajadores de la 
analítica que 

los tres puntos 
ente Nacional. 

nclusiones que 
i las bases que 
oherente que em. 
de clase, (i) 

unión de mili-
, tenía como fi-
gicos como tácti-
y politica de 

*' nersonas, 
siendo ia procedencia de 
zona, desde San Sebastiá 

representantes de fábricas, talleres y banca, 
los representantes, varias localidades de la 
n hasta Irún. 

El rpograma de discusión constaba de tres apartados, a saber: 

I ) - Frente de Clase. 
II)- Comités. 
III)- Frente Nacional. 

Anticipadamente cabe dec 
tipo euskaldun, de fuert 
de clase relativamente m 
en la mayoría de los cas 
jemplo, sobre las posibi 
-*orado y particularment 
Jb .. ....i.. .r A -"¡cias . Ign 
sus respectivos puntos. 

ir, que el nivel medio de la gente, era la de 
e sentimiento abertzale y con una conciencia 
adura, pero con un gran lastre nacionalista 
os, que acarreaba siempre prejuicios, por- e-
lidades de concienciación del proletariado in-
e sobre el trabajo en la base con elementos 
oro^la incidencia personal de cada uno en 
Lo que si puedo decir, es que en cuanto a és-

(I) Dicho resumen está sacado en dicha época, y lo paso tal y como en 
su momento concreto se vio, para valorar más concretamente la situaci
ón de entonces,- admitiendo en la actualidad un numero determinado de 
errores. 
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te aspecto, el conjunto era más heterogéneo, pues a juzgar por la nu
la preparación y poco interés que se apreciaba en algunos, podía esta
blecerse fácilmente que no podían desarrollar una práctica seria. 0-
tros, se podía ver a través de sus referencias sobre situaciones conr>-
cretas, que era gente entregada y voluntariosa que estaba trabajando 
con dedicación, pero que en muchos casos con gran tacticismo y perdien
do mucho tiempo y gastando excesivas energías en enfrentamientos con 
gentes de otras organizaciones. 

Había también algunos elementos no muy preparados, pero en muy buena 
posición y en proceso de depuración ideológica. De todos modos, siem
pre provenientes del campo nacionalista. 

La misma redacción del cuestionario, denotaba una evidente falta de 
profundización, y en varias ocasiones hubimos de esforzarnos para con
seguir que las preguntas se planteasen de otra forma y se pudiera sa
car así jugo,al tema, y discutir los aspectos verdaderamente interesan 
tes. Siguiendo escuetamente el cuestionario, en cambio, todo el fondo 
de la cuestión hubiese quedado al margen. 

Y pasamos ya, a analizar brevemente los temas discutidos. 

Respecto al primer apartado, lo que quedó bien claro fué que el F.U.C. 
(Frente de Clase Unido) , concebido como alianzas de vanguardias, era 
ajeno a los propósitos de la reunión , y que lo que allí procedía era 
discutir la manera de organizar a la clase desde la base, y la manera 
de coordinar los organismos que surjan. 
rn un sólo grupo se analizó, para delimitar los campos cara al Frente 

'"•so, lo que significa opresión de clase. Discutido luego en asam
blea, Sb .̂ceptó que la lucha está condicionada por la necesidad de la 
destrucción de las estructuras clasistas cemunes a todo el Estado, lo 
cual supone la necesidad de unión de toda la clase obrera de la Penín
sula, pero que de momento nuestra misión era organizaría a nivel Eus-
kadi. La única pega la presentó uno que decía que debíamos emprender 
una estrategia obrera común para todo Euskadi (incluido el Norte). 
rie aceptó con bastante unanimidad el criterio de formar comités unita-

^p dar siempre prioridad a los intereses de la clase que a los 
utí la;tendencia particular, de que es una traición el estancarnos en 
disputas y capilleos. Las discusiones fueron (e insisto en lo de antes) 
con algunos que sobreetimaban las diferencias,ideológicas, y mucho más 
en lo que respecta a relaciones con gente que no ve el problema nacio
nal. Este punto se les antojaba a algunos como infranqueable para una 
práctica común. 

El segundo capitulo del programa (Comités), se refería a los aspectos 
técnicos de la creación de organismos de lucha obrera, a determinar 
el grado de representatividad, democracia, clandestinidad, y demás as-

"- - observar en la práctica. 

Naturalmente, se llegó o la conclusión de que no se podía establecer 
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una línea ideal que sirviese para todos los casos, sino que el modo 
de creación y funcionamiento del comtité su representatividad, y o-
tras circuntancias vendrían determinadas por las particularidades de 
cada fábrica o centro de trabajo. 

De todos modos, y aunque no sea de mayor interés reflejar aquí toda 
la amplitud del desarrollo de la discusión, fué muy práctico el inter
cambio de opiniones y experiencias que se dio allí, cara al menos a 
una formación táctica de militantes obreros. 

También se tocó el punto referente a coordinación, la necesidad de 
unión de trabajadores de distintas fábricas para potencializar las 
luchas locales de cada sitio, y para integrar en una dinámica revolu
cionaria los esfuerzos y acciones simplemente reivindicativas. Tam
bién se discutieron los peligros de burocratismo que acarrea la crea
ción precipitada de coordinadoras y otros organismos superiores de 
carácter ejecutivo. 

que 
Una sola pega de consideración se produjo, al exponer uno que para la 
clase obrera tome definitivamente la dirección de la lucha popular,se 
debería unir a los comités de fábrica,no creando coordinadoras de fá
bricas pnx zonas, sino integrando ya desde ahora a los comités en me
sas de pueblo, y estructurando luego coordinadoras de pueblos por zo
nas. Así, se decía, el proletariado tendría un acceso incisivo a ikas-
tolas, sociedades, fiestas vascas, y otras actividades que están en 
manos de la p-b. 
El criterio general ante esto, fué que en efecto, existe un .desfase 
grande entre lo que al obrero le planteamos en la fábrica y lo que 
--,-. ^ ..vni.ure de actividades populares, luego él vivía en la calle, y 
en consecuencia el militante obrero debe de desarrollar una labor ex
tra-empresarial, pero nuestra labor inmediata debe ser organizar a 
la clase obrera en las fábricas y fortalecer el IY1.0. Cuando hayamos 
conseguido una base real, estudiaremos la manera de estructurarnos en 
otros organismos si es que procede. Con ésto, se terminó sin más la 
discusión. 

Y como final, se procedió a la discusión del tercer tema. Aquí la in
troducción y .planteamiento de discusión que se nos hizo, era por com
pleto simple e incoherente. Hasta el punto que todo se reducía a iden 
tificarse con la idea del F.N. o nó, expresar las razones en caso ne
gativo, e indicar las condiciones, caso de estar a favor. Se intervi
no aquí para pedir un planteamiento más serio del problema, que se a-
nalizara la opresión nacional, estudiar lo que entendemos por libera
ción nacional, y en ese punto, partiendo de los intereses de la clase 
obrera a la que pertenecíamos todos los allí reunidos, que se juzgase 
cual debía de ser nuestra estrategia de liberación, y cuales las ali-

"• clases sociales si es que.se juzgaban oportunas. De 
este modo únicamente podría resultar una postura objetiva ante el di
lema de procedencia o nó del F.N. Así se acordó el hacerlo en el mar
gen de hora y media que teníamos de discusión. 

http://que.se


Seguramente , porque en cada uno de los cuatro grupos habría alguno 
que marcase la pauta, el caso es que este tema fué el que menos dis
cusiones planteó, registrándose una unanimidad casi absoluta en las 
respuestas dadas. 

Las conclusiones fueron claras. La p-b escuna clase reaccionaria, su 
dinámica en la que hemos estado todos introducidos va contra el desa
rrollo de la historia. El único factor que tiene en común con nosotros 
es la lengua y no la cultura, y en consecuencia hemos de rechazar la 
politica interclasista que nos proponen, y apoyar todos una estrategia 
proletaria, que es la única que puede dar fin a la opresión nacional. 
En consecuencia el F.N., no es factible ni conveniente y mucho menos, 
ahora. 

Como final, se hizo un pequeño resumen de todo lo que había supuesto 
la reunión. Aquí nos remitimos a lo que había supuesto cara a la forma 
ninn de cada uno. La impresión general con, dos o tres excepciones fué 
.josxciva y se juzgó que era conveniente darle continuidad. 

En resumen observando el contexto general, hay desconexiones, contra 
dicciones, junto a posiciones proletarias y progresistas, se mantienen 
todavía algunos juicios nacionalistas irracionales. En general, el pa
norama es de gente en superación que se irá acercando cada vez más a 
una línea verdaderamente proletaria; y en casi todos los casos parece 
gente de entrega. 

DESARROLLO CRITICO DENTRO DE CQIViITES -

,.IE JBZ estructurados en diversas células, iniciamos una práctica de 
acorde a las exigencias de dicho periodo, es decir, en la preparación 
y toma de postura ante los convenios que se dieron en invierno. 

Los resultados, fueron en muchos casos favorables debido principalmen 
te a un mínimo arraigo en un. determinado número de empresas; Niessen, 
Paisa, Astilleros..., pero quizás lo que a la hora de valoración crí
tica interesa aquí recalcar, y que es lo que principalmente en todo 
-E4- r proceso práctico de convenios suscitará en mí una postura crítica 
hacia la necesaria revolucionarización interna, es reflejar nuestro 
marcado carácter localista, sentimentalista, con broche de nacionalis
mo en muchos y un reacio espíritu antidialéctico a la hora de analizar 
las exigencias tanto generales como específicas concretas que nos exi
gía el ÍY1.0. 

Antes de resaltar los aspectos positivos de una practica crítica den
tro de Comités cabe decir que mis limitaciones teóricas tanto en cuan
to a la concepción de la organización de clase, tareas y .objetivos de 
dicha organización eran escasos y se basaban principalmente dentro de 
un continuo carácter espontaneista. 

Transcurrido el periodo de convenios, y ante la nueva perspectiva de 
nnén-isií. Je los mismos, valoración de los aspectos positivos y negati
vos de la práctica de dentro del IY1.0. de nuestro apoyo organizativo a 
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él, elaboramos a modo de célula (aquí el trabajo se desarrollaba por 
células constituidas por un elemento de fábricas, taller, etc,) un 
número determinado de conclusiones que vinieron a reflejar en general 
nuestra necesidad de continuidad, de fortalecimiento de las diversas 
células , de crítica a ciertas situaciones de espontaneismo, seguidis-
mo en las masas, etc. 

Hemos podido observar al principio que nuestra constitución organiza
tiva refleja claramente un carácter hetereogéneo en lo que a bases po
líticas se refiere. Que más que un debate de militantes obreros sobre 
problemática concreta obrera que están viviendo las masas, se refleja 
en un todo ambiente izquierdoso (por si fuera poco no tenemos más que 
preguntarnos si es lícito plantearse en un debate entre militantes o-
breros, sobre la constitución de un F.N.U. que tan extraño resulta al 
proletariado y a la revolución). 

A partir de esta base tan hetereogénea y con lastres de nacionalismo 
es donde voy desarrollando diversas críticas, centradas principalmen
te en el carácter localista de pretender organizamos al margen del 
resto del líl.O.G. de la importancia de una táctica homogénea obrera a 
nivel estatal medio viable hacia la creación de la organización única 
del proletariado, etc. 

Llegadas las fechas preparativas del movimiento huelguístico de ls de 
mayo, tomé contacto con CC.OO. Debido a la necesidad que el momento e-
xigía desarrollamos en un. número determinado de reuniones, sobre la ba 
se de la necesidad de unificación, de una práctica conjunta cara a po-
tencializar las condioiones objetivas de lucha que presentaba el pro
letariado, organizamos las consignas que supusieron un potencial revo
lucionario en las masas y un grado cualitativo en las formas de acción 
a posteriori de las luchas obreras de la zona. 

Hay que hacer constar , que el núcleo organizativo de Comités, no par
ticipó en absoluto en las acciones prácticas aún a sabiendas (pues yo 
iba comunicando de los resultados de las reuniones) de los objetivos 
que nos unían , y de los pasos que nos eran imprescindibles dar si re
almente queríamos ser vanguardia organizada de un proletariado que di
fícilmente se resiente a la lucha organizada y real, dadas sus contra

cciones de clase. 

Un paso cualitativo en cuanto a crítica se refiere, fué el presentar 
a las diversas células el trabajo 1^ de [Yiayo, elaborado por la célula 
en que yo estaba integrado en el seno de Barnuruntz, que por aquellas 
fechas estaba constituida. "Como si el viento se lo hubiera llevado" 
no existió respuesta a tal crítica por parte de nadie. 

ASPECTOS POSITIVOS DE ESTA FASE CRITICA-

- El desenmascaramiento de un localismo acérrimo en oposición a 
un acercamiento progresivo al análisis dialéctico de las exigen
cias i.igenerales del IYi.0. tanto a nivel zonal como estatal. 

- El descubrimiento de unas bases nacionalistas en la mayoría al 



Pretender reuir de las exigencias generales del fíl.O. 

- El descubrimiento de una clara estructuración burocratizada; dán
dose el caso de que las diversas críticas que fui pasando se per
dieron en las nubes y las limitaciones de crítica se entrocaban so 
la y exclusivamente en la célula. 

- La crítica a la pasividad en la lucha "unida" cara al ls de mayo 
como fiel refleja de la contradicción entre las necesidades de la 
coyuntura politica de la lucha de clases y la pomposa manifestación 
en el debate de Setiembre de ;"unidad en la basei:. 

POSTERIOR ir.ARGINACION -

A raíz de esta situación crítica, quedo en espea pues de una respuesta 
del núcleo global de Comités a la critica que nuestra célula de Barnu-

ntz había c-nfeccionado con respecto al la de mayo. Esta critico mar
ca fundamentalmente aparte de las exigencias de una campaña de agita
ción y propaganda, la exigencia de un cambio cualitativo de unas posi
ciones puramente localistas por una posiciones a nivel estatal. 

Dei:aquí que a la hora de sacar las enseñanzas y conclusiones de una 
práctica correcta ° nó, quepa la extrañez de cómo me paralizo en espe
ra de una respuesta que nunca llegaría y que yo haría bien poco en for 
zarla. 

Pero veamos descubriendo las limitaciones politico-ideológicas que on
dean mi práctica en esa fase,los aspectos negativos, es decir, la au
sencia clara de una visión no intuitiva sino objetiva de las exigencias 
en lo que a metodología de crítica se refiere y la coyuntura nos detrr 
inaba. 

""* NEGATIl/OS -

- La escasa visión m-1 de las tareas de organización de la organi
zación de clase. 

- El esperar que ellos viniesen a mí con una respuesta autocrítica 
(cuando en el fondo así debiera de serlo) pairo al apreciar yo que 
tal hecho no se daba, recurrir a la carga de nuevo. En este hecho 
se concreta la falta de una metodología de crítica correcta, las 
limitar1" nnoo ideológico-politicas, y la falta de un análisis con

creto de la situación concreta. Prueba de ello es que...aún al margen de 
mis continuas críticas, hoy por hpy, Comités se plantea unos obje
tivos que superan con creces las limitaciones de mi periodo de mili 
tancia. 

- Por consiguiente el error fundamental de toda mi práctica y pos
terior marginación se debe principalmente : a no haber asentado so
bre unas bases metodológicas críticas m-1 correctas , la certera 
conclusión desde el punto de vista dialéctico que todo proceso de 
desarrollo, toda lucha de contrarios tras una práctica correcta de 
_-_wlca trae consigo en un proceso cuantitativo y cualitativo a la 
tro „„,„„,•<_ nosterior de todo grupo que se asienta mínimamente 
en el desarrollo de la lucha de clases. 
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1)- PRESENTACIÓN. - """ ' 

Camaradas % 

Este trabajo es el producto de mis relexiones a partir del corte que 
se produjo en el exterior con ciertos componeros de Barnuruntz. 

Me encontraba estudiando 1 cuestión del Partido en (Ylarx, cuando tuve 
la necesidad de darme a mí mismo una explicación más seria sobre la 
lucha armada y por otra parte me ebcontré" con el trabajo que ha precipi 
tado mis reflexiones, que es uno de los textos que pretendo criticar 
hoy, me refiero a "CÜT/1C CONSTRUIR EL PARTIDO", que los compañeros de 
Saioak han hecho junto con su "autocrítica". 

Soy consciente y..lamento la forma en que lo vais a leer, tiene muchos 
Errores de forma que me hubiese gustado suprimir de haber tenido ti
empo, pero como en el fondo lo que tenía que decir, queda mal o bien 
refeljado, y nos servía a todos con el fínr. de esclarecer el dehate 
tanto de nuestra autocrítica como de la teoría en general que tenemos 
sin resolver y que toca este texto, que lo pongo a vuestra disposición. 

La cuestión del Partido, forma parte del debate que interbamente debe
mos comenzar. 

Todos nos hemos afirmado leninistas; incluso cuando militábamos bajo 
la bandera del nacionalismo-revolucionario, pretendíamos serlo. A me
dida qu íbamos saliendo del,nacionalismo, nuestras afirmaciones leni 
nistas se intensificaban, y cosa paradógica, siempre se intensificaban 
como método de superar el eclecticismo que a nivel organizativo predo
minaba en la E.T.A. que todos hemos conocido; pero contrariamente a lo 
que debíi de esperarase, tal superación no era negadora, sino perfec
cionista, esto ocurría también a nivel teórico con respecto al resto 
del vagón ideológico etista. (Salvo el intento realmente valioso del 
Saioak/2, así como de el sentido de la batalla antiburocrática). 

Por una parte, como ya lo sabíais, he tomado distancias fundamentales 
con el leninismo, tales distancias trataré de explicarlas, en la medi
da de mis posibilidades actuales; dejo para la crítica y la autocríti
ca, dentro y fuera de Barnuruntz, del leninismo el perfeccionar y su
perar este primitivo texto. 

Engels afirmaba que "el socialismo, desde que se ha hecho ciencia, me
rece que se le trate como tal", es decir que se la estudie. La teoría 
revolucionaria, como sistema de ideas, conceptos y aplicaciones prác
ticas, debe de estar necesariamente sometida a una constante mutación 
de la realidad,y al esclarecimiento histórico de tendencias sociales 
primitivamente difusas que pretende interpretar; el proceso revolucio
nario. 

Desgraciadamente, la realidad se desarrolla, por lo general, un millón 
de veces más rápidamente que nuestra muda conceptual teórico-práctica. 

La visión materialista de la historia es lo único que nos pretende sal 
var de la hecatombe que produce, y ha producido, nuestras ideas ya tras 
nochadas. Pero tal visión científica, no es jamás un, producto exclusi 
vamente teórico, sino eminenetemente práctico y sólo posteriormente 
teórico; esto es, tan sólo el trnscurso histórico y la explosión vio-



FE DE ERRATAS COKSTIMS EN EL TRABAJO ; ¿CONSTRUIR EL PARTIDO LENINISTA? 

Pág. 45. Se debería de decir ; "además mi tarea sólo será la de ayudar a poner 
en evidencia la contradicción entre marxismo y leninismo", 

Pág. 47. Se debería de decir al final de pág. : "en un sistema cofieronte su prás 
tica". 

Pág, 52. Hacia la mitad de la pág. hay una palabra poco clara. En ella poner, 
parte integrante. 

Pág. 53. En la mitadvde la pág, hay palabras poco claras. Estas son ; 
continuando, el desarrollo de la lógica..., 
ya que .... 
voluoión si son,,., 
proletariado no los .... 
por mil veces que .... 
si tales teorías son .,..• 

Pág, 54. el párrafo completo, es así s "La práctica revolucionaria, es una con
secuencia de la teoría revolucionaria (la inversión ya está hecha) y 
no al revés...." 

al final de la j)ág. debía de decir s "la conciencia comunista, nace 
de la necesidad sentida por los individuos de destruir la propiedad 
privada". 

Pág. 55* En dos ocasiSnes que hay vacíos en tal pág0 poner, déla clase dominan
te, y de las cosas. 

Pág. 56. Se lee mal, o no se lee en absoluto i 
... hará de intermediario ... 
... Así Sk„ ... a convertir en la Idea del Partido, la teoría, ... 
los comunistas prácticos, para ellos, no tienen otra misión que llevar 
. LA conciencia .... 
...tellardismo .... 
,. „ sino el auténtico significado de esa práctica..,. 
... osto es los nuevos intelectuales..,, y luego ... revolucionarios. 

Pág. 57. Las comillas en "de igual modo que dice Lenin", deben de ponerse detrás 
de modo y no de Lenin. 

Pág. 58. donde no se loe claro poner s "cuenta de tal contradicción . para dar
nos cuenta,... bajo el punto de vista. 
Previamente se debe no poner Ideología Alemana con mayúsculas. 

Pág. 60. La primera cita entre comillas es de Lenin. 

Pág. 63. Cuidado, los dos últimos párrafos, son notas . El texto continúa desde 
"la obra de Marx", a la pág. siguiente. 



Pág. 66. ... primero combaten a los enemigos de sus enemigos... 

Pág. 67 Al final de pág. r ... El que los "socialistas auténticos" alemanes no 
ven la literatura socialista y comunista francesa, como una expresión 
de la lucha de clase contra clase... 

En la cita de Marx y Engels, justo después del subrayado hay dos líneas 
poco claras en las que se dice s "... ellos quieren sustituirla por su 
ficción de una organización de la sociedad..." 

... para la educación de nuevos comunistas) P_ero la inclusión ... a la 
frase. Pero no ven ... 

Pág. 68. No se lee bien s aaterior 

Pag. 69. No se lee bien 5 Economía 

Pág. 70» Importante. Existe una cita, mal copiada del manuscrito. Es la que sigue. 
Subrayamos lo que falta s ••• 

"La liga, como la sociedad de las estaciones de París, y como cien otes 
sociedades, no son más que un episodio en la historia del partido, éü. 
cuál nace espontáneamente del suelo de la ... 

No se lee bien :;;..„ A continuación la A.I.T " 



lenta de las causas que nos indujeron a ser idealistas, pueden destruir 
determinadas formas de pensamiento, y las nuevas, la visión materialis
ta nenovada entre ellas, se asienta precisamente sobre los hombros de 
tal transcurso histórico. 

Las teorizaciones, que a partir de tal modo de reflexión (del materia 
lismo histórico), se hagan en una coyuntura histórica, deben necesaria 
mente variar y por supuesto deben ser tomadas desde el principio como 
transitorias e incompletas. 

Nosotros, que por el instante necesitamos conocer incluso qué es el 
materialismo histórico, si caemos en las redes ideológicas de una de 
las tantas sectas que se reclaman del marxismo, haciendo afirmaciones 
que no correspondan en absoluto con el estado teórico, que hemos logra 
do, comenzaremos el estudio de la ciencia revolucionaria con un fallo 
capital que posteriormente imposibilitaré cualquier avance, serio en 
el estudio del materialismo histórico (por no habalr ya de su aplica 
ción inmediata); tal fallo consiste en comenzar el estudio bajo el dog 
matismo esquematicista, ideas precincebidas, que no las hemos auto-de
mostrado y espíritu de cliché, todo ello heredado de nuestra no lejana 
militancia p-b. 

En Euskadi, tenemos numerosos ejemplos; por . hablar del más cercano 
a nosotros, hay tenemos nuestros amigos de VIS, tanto los trotskos co 
mo los maos, ambos han caído en sus respectivas capillas teóricas por 
lo que vengo de sañalar así como por otra ley del desarrollo de los 
grupos en Euskadi. 

Cuando militábamos en el nacionalismo-revolucionario, pretendíamos ser 
la organización dirigente de Euskadi y la mayor parte de nuestra mili
tancia se centraba en la propaganda organizativa, en la elaboración del 
mito organizativo; e incluso cuando hacíamos alguna práctica politica, 
o "entre las masas", ésta era a su vez guiada por el principio anterior. 

Posteriormente, los más obreristas, abandonamos la palabra Euskadi y 

la sustituímos por proletariado, este cambio se produjo sin revisar, 
y por lo tanto sin desterrar, el espíritu p-b, que la guiaba. Es así 
que o bien, "ya éramos la vanguardia dirigente del proletariado" o 
estábamos en transición. 

Hoy el intento de VIS por conservar el mito E.T.A. utilizándolo en su 
provecho tiene el mismo fondo. 

Se aprovecha un mito, para favorecerse, de una u otra forma, de los 
resultados que tal mito produce en el pueblo, esto es, de la imagen 
que se ha inculcado al pueblo por todos los medios de que se dispone. 

Se "desmitifica" E.T.A. ü§ , sólo para elaborar un mito mayor, más per
fecto. No se pretende dejar de engañar, sino, engañar en más profundi
dad y más sutilmente. 

Trotskos, maos y nacionalistas revolucionarios, pretenden erigirse en 
Tos jefes indiscutibles de la revolución, sus teorías con diferentes y 
ciiit.*-z 'n1' casi a veces, pero una misma aspiración las une : ser la van
guardia dirigente , y tal aspiración reposa en su espíritu p-b revolu
cionario, en su jacobismo. 



Para los teóricos de Vía después de la primera parte de la asamblea 
existía un "vacío" en lo organización, su obra consistió en Eellenar-
lo con trtskismo o maoísmo. Y esto lo hicieron no solamente sin medi
tar el r "qué de tal "vacío" y en qué consistía, sino cayendo en el 
!'"Z' •' ~ ™° que estaba más al alcance de sus manos, y que les servía 
para diferenciarse de lo que les rodeaba, y más aun, intentando impo
ner, o imponiendo, burocráticamente, en el sentido más déspota del tér 
mino, al resto de la militamcia. Esto misma gente, hoy grita por todas 
partes "la emancipación de la clase obrera debe ser la obra de la cla
se obrera misma". Aleluya. 

El virage que han dado, los unos y los otros, no cambia un milímetro 
el carácter p-b de su tayectoria general. El cambio de fraseología y 
de ciertos esquemas no traen, en absoluto, como 6onsecuencia un cam
bio fundamental de campo idelógico. 

Estos son, típicos bandazos de intelectuales p-b jacobinistas (los mis 
mos que se llamaban del pensamiento fílao tsetung, un año después se re 
clamaban del trotskismo, bajo el "maoísmo", escindieron VI§, bajo el 
trotskismo sembraron lo gropuscularización en Euskadi) . 

Nosotros transitoriamente, nos hemos salvado a trancas y a barrancas 
del fenómeno dirigista y burocrático^ sabemos por otra parte qu esto 
es bien poco y que mientras no obtengamos una posición correcta frente 
a la metodología de autodesarrollo militante , no estamos libres del 
burocratismo, dogmatismo y espíritu de cliché que corroe la vida mili
tante. 

No solamente, debemos de comenzar en primer lugar por el estudio de 
la obra de lYlarx y Engels, olvidabdo por un momento sus "divulgadores" 
"continuadores" o "enriquecedores", sino que debemos ser conscientes 
de que tal estudio sólo puede realizarse críticamente, empezando en 
primer lugar por un conocimiento de lo que dijeron en realidad, y pos
teriormente de un encuadramiento de las bases históricas que determi-
'Ton el desarrollo aplicativo de sus teorías, así como de un estudio 
de las corrientes teóricas con que se enfrentaron paro abocar en una 
toma de posición marxista de la obra de Marxiny Engels. Y esto sólo es 
posible, si vamos a tal estudio con la base fundamental de toda crítá 
ca y sin juicio preconcebido, como diría Engels; sin ver los textos de 
lYlarx y Engels, como algo infalible y como el "catecismo seguro". La 
posibilidad de revisar el marxismo está implícita en la teoría marxis
ta, de ahí su fortaleza. Hay que hacer todo esto desde el primer tex
to que nos pongamos a estudiar en profundidad. 

Seguramente hay que quien exclamará: 

¡pero esto es una obra inacabable! 
¡esto es una obra exclusiva de intelectuales! 

Ante tales axclamaciones , la respuesta sólo es una : o se quiere ser 
científico, o no se quiere serlo. 

Camaradas, todos sabemos qué es la ciencia, o sus aproximaciones mas 
-v^rtas históricamente, y no la ideología, una de las armas esenciales 
del prc1 Cariada en su movimiento auto-ÍEiberador. 

0 ciencia, o ideología. 



57 
Soy consciente del efecto que antaño me producían las lecturas no leni
nistas, existía una autentica cegazón a la hora del discurso crítico, 
refelxionaba teniendo al lado el látigo del prejuicio, y el prejuicio 
me hací impotente, la impotencia siempre conduce a exclamaciones y cerra 
zones, es una auténtico círculo vicioso. Ocurre lo mismo que cuando se 
es nacionalista y se habla con un. " españolista", espero que los resulta
dos también sean los mismos, y que la consciencia de tal aceleren y, po
sibiliten una discusión realmente crítica. 

Cuando comencé ésta crítica, en el primer borrador me entretuve en la 
introducción de Saioak, satirizando la forma abstracta en que estos ca-
maradas hablan, de la práctica y de la teoría y lo de "fusionar" y "ligar" 
A pesor de que tal sátira ero lógica y correcta, posteriormente me he 
decidido por comenzar por las cuestiones fundamentales. Es en el trans 
curso de la formulación de la crítica a Saioak que ha tomado cuerpo es
te trabajo; se notará no obstante que en realidad es una toma de posici 
ón , no con respecto a Saioak en concreto, sino al leninismo en general 
se presente este en las variantes .que se presente. La auténtica crítica 
a tal o cual aplicación del leninismo no está en éste o aquél otro, sino 
en una posición comunista no leninista. 

En las notas, como se podrá ver he utilizado citas de lYlao (además de las 
de Pílarx y Engels) . Si así lo he hecho, es porque creo que este camarada 
es citable y científico. Esto no empeña la visión general sobre otra 
serie de cuestiones tales como "pensamiento fflao tsetung", y el desarro
llo de lo lucha de clases en China, y otra serie de trabajos teóricos 
Me lilao tzetung- Como viejo partidario de la teoría de la Revolución, Per-
nicmante, no puedo estar de acuerdo sobre el leninismo de lYlao en tal cu
estión, por no hablar de las declaraciones de "Stalin amigo del pueblo 
chino". Creo que una visión crítica y marxista, pasa por encima de las 
capillas y reconoce los méritos allí donde estos están. Es por todo e-
11o que citaré , apoyando a Lenin allí y cuando crea que Lenira. esclarece 
de una forma científica alguno cuestión. 

Discurrir sobre el leninismo es, en sí, una cuestión fundamental hoy 
en Euskadi, ya que los productos del discurso cuando se conviertan en 
práctica, o sirvan para justificar una práctica preexistente tendrán un 
efecto o saludable o hecotómbico. 

El comunista no trata de establecer una coherencia científica por pru
rito intelectual , sino paro explicar una práctica y para realizar una 
nueva práctica más correcta y revolucionaria. 

El,esquematicismo es siempre una consecuencia de la inmadured o retroce 
so del movimiento general de la clase obrera. El esquematicismo y su 
hermano gemelo , el dogmatismo nacen, hoy en Euskadi, como consecuencia 
de lo que ya he señalado y del empuje fantástico de la ideología p-b. 

Nace como necesidad de autodefensa ante tal empuje; y lógicamente tales 
remedios a pesar de que van consolidando y favoreciendo la independencia 
de la clase, en el devenir de la lucha se transforman a su vez en balu
artes de la p-b. 

La conciencia de tal hecho, no debe de llegar a comprender, y a poner 
en la práctica, la necesidad de no caer en el esquematicismo, dogmotis-
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mo. Por otra parte, será en la lucha contra tales formas de comporta
miento militante que encontraremos las formas prácticas de lucha. "Se 
hace el camino al andar", lo cual no quiere decir que se ande a ciegas 
y qu3 no tengamos que deshacer lo andado una y mil veces. "Todods los 
caminos no conducen a Roma", esto es verdad, pero no tenemos el espí
ritu santo que nos indique el auténtico camino, es por lo que necesi
tamos hacer camino al andar, y repito, a sabiendas de que caeerernos 
en caminos falsos de toda índole, que deberemos des-caminar. 

Engels cuenta que en los_ últimos años de su vida, fílarx le dijo "yo 
no soy marxista" . Lo ideal es ser marxista sin serlo.; llevar la revo
lución en permanencia, que Tílarx propuso, contra la burguesía, contra 
nosotros mismos, en nuestra investigación, en nuestro análisis, inrten 
tando coger en cada argumento del contrario, todo lo que onaierra de 
real, ver en que medida tiene razón con respecto o nosotros y no per
der nunca de vista, que a pesar de errores secundarios, globalmente 
el contraria puede estar más cerca de la verdadmque nosotros. 

DUDAR EN PERñlA NENCIA, de todo lo que vemos, escuchamos y creemos, y 
dudar quiere decir integrarse en el razonamiento de nuestro contrario 
"•^ntar como principio, que hasta que'.no se demuestre exhaustivamente 
nuestro contrario^ tiene las mismas posibilidades que nosotros de po
seer la verdad cmnetífica, o que se acerque más a ella. 

¡Qué gran labor podríamos hacer en Euskadi, si desde Barnuruntz y a 
través de nuestro boletín, pondríamos la duda en la cabeza de todo 
comunista sincero!. Y en absoluto dudar quiere decir no practicar, si
no que al contrario conduce a la práctica más en profundidad y mil 
veces más crítica que todos aquéllos que practican, creyéndose guiados 
por la "teoría revolucionaria", "por el socialismo científico" etc,etc. 

El conocerocientífico, eálo puede serofruto de un largo proceso de prac
ticar intenso en las primeras líneas de la clase, y sólo se consigue 
ci, previamente se ha dudado en profundidad y en todo. 

Nuestro corage revolucionario, debe de volcarse no sólo contra nuestros 
enemigos físicos, sino también contra los espirituales,... y éstos son 
más peligrosos que los anteriores, no sólo porque son más dañinos , si
no porque aun no nos hemos distanciado de ellos suficientemente y por
que bajo diferentes formas azotan al movimiento obrero desde su infan
cia. 

Comenzamos, la batalla antiburocrático, porque no queríamos caer en nue
vos clichés, hemos dado los primeros pasos , se trata de seguir en lo 
misma ruta. 

Históricamente se han disputado lo insignia del leninismo los estalinis-
tas, trotskistas y bordiguistos. (Por no habalr más que de las capilla 
importantes). El estalinismo como producto directo de la práctica bol
chevique en la revolución del 17, toma como bandera teórica los textos 
de Lenin, escritos entre 1901 y 1905, y que sentaron las hases en las 
nue se apoya la casi totalidad de la práctica bolchevique; es en la e-
peca de franca recesión del movimiento revolucionario (1919-1923) en 
la U.R.S.S. que se inicia la publicación en todos los idiomas , de los 
texJ-r,r" '-". que se basaron los intelectuales leninistas para dar cuerpo 



a sus aspiraciones politicas de aquél entonces. *•* 

Ciertos leninistas "críticos" (del estilo de Lowey) toman con disgusto 
esta irrciati-Va y se lanzan a la cabalgada entre las obras de Lenin pa
ra demostrarbque Lenin; (Ll\l) se " autocrítica" (no pronunciarán esta pa
labra más que forzándoles) y que"también dijo otras cosas que hay que 
tener en cuenta"netO| pero lo que no pueden borrar de la historia con 
simples frases son los hechos que demuestran : 

12) Que tanto estalinistas como trotskistas (primeros opositores del 
estalinismo dentro de su propio terreno) se basan, desde que inician 
sus nuevas aspiraciones politicas, en los mismos textos que dieron na
cimiento a la formación bolchevique. 

22) Que el estudio de los textos que forman el bolchevismo, desde 1900 
a 1905, es fundamental para tener una visión materialista del bolche
vismo y los fenómenos de degeneración burocrática de la U.R.S.5. 

Así pues el estudio crítico de lo que se llama leninismo, como sistema 
organizativo y de relación masas/vanguardia y teoría/práctica,se impo
ne no, como un pasatiempo intelectualista, sino primero como necesidad 
de toma de posición frente a acontecimientos históricos que tienen-! su 
continuación^ en la actualidad y segundo, como toma de posición frente 
al leninismo con el fin de comenzar una práctica pro o anti-leninista. 

El hecho de que todo discurso politico y teórico de losndeuioistas 
sean éstos, trotskistas, estalinistas o maoistas, comience con la apre
ciación de que la clase obrera por sí misma está tan sólo en condicio
nes de elaborar conciencia tradeunionista-reformista, y que la concien
cia comunista, la teoría revolucionaria, sólo puede elaborarse desde el 
exterior para posteriormente ser inrtroducida a la clase obrera, nos po
ne en ruta y nos sitúa en el centro del debate. 

La finalización de tal debate será una superación marxista del leninis
mo, y su vanguardismo que hace de un pequeño o grande, núcleo, el cen
tro de toda transformación revolucionaria, poniendo , no demagógicamen
te o sofistamente en nuestra bandera : 

"La clase obrera puede y debe autoemanciparse" . 



40 
1)- EL RAZONAMIENTO LENINISTA 

"Eso nos demuestro que en el fondo, el "elemento espontáneo", no es 
sino la forma embrionaria uc lo consciente....,las huelgas sistema 

ya , 
ticas representaban embrionesde lucha de clases, pero nada mas que 
embriones. En sí, esas huelgas eran lucha tradeunionista, no eran 
aún lucha s-d; señalaban el despertar del antagonismo entre las o-
breros y patronos, pero los obreros no tenían, ni podían tener, la 
conciencia de la oposición inconciliable entre sus intereses y to
do el régimen politico y social contemporáreno, es decir, tno tenían 
conciencia s-d. En este sentido, las huelgas, de la última década 
del siglo pasado, a pesar de que, en comparación con los "motines" 
representaban un enorme progreso, seguían siendo un movimiento ne
tamente espontáneo. 
Hemos dicho que los obreros no podían tener conciencia s-d. Esta 
sólo podía ser introducido desde fuera. La histori de todos los 
países atestigua que la clase obrera, exclusivamente por sus pro
pias fuerzas, sólo está en condiciones de elaborar una conciencia 
tradeunionista, es decir la convicción de que es necesario agrupar
se en sindicatos, luchar contra los patronos, reclamar del gobierno 
la promulgación de tales o cuales leyes necesarias pora los obreros 
(l)etc. En cambio, la doctrina del socialismo ha surgido de teorías 
filosóficas, históricas, económicas, elaboradas por representante 
instruidos de las clases poseedoras, por los intelectuales. Los pro 
pios fundadores del socialismo científico moderno, lYIarx y Engels, 
permanecían por su posición social a los intelectuales burgueses. 

Oe igual modo ,1a doctrina teórica déla s-d ha surgido en Rusia 
independientemente en absoluto del ascenso espontáneo del líl.O. ha 
surgido como resultado natural e inevitable del desarrollo del pen 
Sarniento entre los intelectuales revolucionarios socialistas. Hacia 
la época de que tratamos, es decir, a mediados de la última década 
del siglo pasado, esa doctrina no sólo constituía ya un progromo 
completamente formado del grupo "Emancipación del Trabajo", sino 
que incluso había llegado a conquistar o la mayoría de la juventud 
revolucionario de Rusia. 

(1) El tradeunionismo no descarto en modo alguno toda"politica", como 
a veces se cree. Las tradeuniones han llevado siempre a cabo cierta 
agitación y luchas politicas (pero no socialdemócratas). En el capi
tulo siguiente expondremos la diferencia entre la politica tradeunio
nista y la socialdemócrota) 
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"De modo que existían tanto el despertar espontáneo de las masas 
obreras, el despertar a la vida consciente y o la lucha conscien 
te, como una juventud revolucionaria que, armada de la teoría s-d 
tendía con todas susnfuerzas hacia los obreros". 

(Lenin - ¿Qué Hacer? D.E. t-1 págs -141-142) 

Este párrafo aquí citado es, por así decirlo, el núcleo del leninismo 
de donde se deduce todo el discurso propio del leninismo. Demostrar la 
incoherencia de este núcleo es demostrar la incoherencia del leninismo. 

Es el mismo Lenin quien nos indica que "lo relación entre lo consci
ente y lo espontáneo, ofrece un enorme interés general y es preciso 
analizarlo con todo detalle", anteriormente había señlado , cómo tal 
cuestión era "la esencia de las discrepancias teórico-politicas entre 
los s-d rusos" . Todos sabemos donde conducieron tales discrepancias 
, es necesario recordar la enorme importancia que encierra poner luz, 
a estas cuestiones teóricas, la relación entre "lo consciente y lo es
pontáneo", a la hora de intervenir prácticamente en el IYI.Q. y a la 
hora de elaborar una línea de intervención anticapitalista. 

Como se podrá apreciar mi ataque al leninismo , no es una defensa de 
los enemigos de Lenin, a los que este critica en. el "¿Qué Hacer?". El 
problema entre los s-d rusos no residía en que unos "sub-cstimaban" y 
otros "sobre-estimaban" la espontaneidad del proletariado, sino en que 
qmbos se situaban fuera de la órbita de la concepción' marxista de la 
espontaneidad . 

Pasemo pues a examinar de cerca este "núcleo" del leninismo . 

En él encontramos : 

1°) - Una concepción del ffi.O. , de su práctica social espontánea -~r>+-
el capitalismo, según la cual los obreros "no tenían , ni podían te
ner" conciencia s-d. La conciencia s-d "sólo podía ser introducida 
desde fuera". 

22)_ Esto trae implícitamente una concepción entre la práctica y la 
conciencia 
r2'0-) - Una concepción de la relación entre ffl.O. y la vanguardia comunis
ta. 

42)- De donde se deduce una concepción de las tareas de la vanguardia 
o de los aspitantes a serlo. 

0 lo que es lo mismo : 

a)- "las huelgas en sí", "la clase obrera por sus propias fuerzas", 
"la práctica social del proletariado, sólo produce conciencia tradeu 
nionista". 

b) - La conciencia, la teoría s-d se desarrolla independientementp r,zL 
movimiento espontáneo del proletariado, es el "resultado natural e 
inevitable del desarrollo del pensamiento entre los intelecto"1 °c re-
,„i ,,„,- -r,¿-ios socialistas" (primera cuestión marginal ¿Porqué son so 
cialistas?). "La teoría marxista nace en el seno de la burguesía"(Sk) 
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c ) - "El Partido es la fusión de la teoría marxista con la práctica pro 
letaria" (Saioak), o con otras palabras : "La s-d es la unión del IYi.0. 
con el socialismo (¿Que Hacer?). 

Todo esto nos forma una concepción del proceso revolucionario, del mo
vimiento hacia el comunismo, que se puede resumir en la fórmula victo
riosa de Lenin : 

"Sin teoría revolucionaria, no puede haber tampoco movimiento 
revolucionaria". 
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2)- LA ESPONTANEIDAD HI5T0RICO-UNIVERSAL DEL PROLETARIADO -

Lejos de pretender que una diferencia teórica se asienta por una con 
fusión o diferente r~pleo de un concepto , creo que es fundamental ex
plicar el contenido de ciertos conceptos que con el "uno" se han, ampli 
amenté deteriorado. 

Los que combaten la espontaniedad del proletariado han tratado siempre 
de ridiculizar esta palabra y es así que hablan de que el obrero espon
táneamente, detrás de su máquina de trabajo, no llega a elaborar la teo
ría revolucionaria ( a esto, se podría decir que tampoco el intelectual 
revolucionario, detrás de sus libros lo hace), los leninistas utilizan 
ese término como si nosotros creyéramos que se hace de repente , de gol
pe o que surge de la nada. 

No tango a mono ningún buen diccionario de la lengua castellana , es 
por lo que utilizo lo que sobre tal calificativo dice el Litre francés. 

Según éste, tal calificativo significa : 

lo) Que tiene su principio en sí mismo. 

2s) Que se hace, se reproduce a sí mismo. 

3s) (en fisiología) que no se produce por una causa exterior. 

Aplicando los tres términos, tendríamos que el desarrollo teórico, or
ganizativo y práctico nace -tiene su principio- de las condiciones eco
nómicas, y que tal desarrollo se hace a sí mismo, que no se produce por 
"-g cauca exterior a lo. clase. Como se ve ésto está en las antípodas 
de la concepción leninista expresada en el ¿Qué Hacer?. 

La concepción que Marx se hace del movimiento de la clase obrera hacia 
el comunismo la encontramos desde sus primeros escritos como comunistr, 

Lq concepción materialista de la historia, dice que "son el conjunto 
de las fuerzas productivas, la estrustura económico", lo que constitu
ye "la base real sobre la cual se eleva una superestrustura juridico-
nolitica, y a la que corresponden formas sociales determinadas de con-
cj.rncia". Tal es el determinismo marxista y sobre tal se asienta su pos-
teriu- Hesarrollo ; el marxismo, es en definitiva, "el desarrollo en 
todas las direcciones de tal idea" según Engels. Es a partir de tal i-
dea que dice Marx en "La Sagrada Familia", sobre el proletariado : 

"Su fin y su acción histórica le está trazada de manera tangible 
e irrevocable, en su propia situación de existencia". 

En la"Ideología Alemana", dice sobre el movimiento comunista : 

"Las condiciones de este mivimiento se desprenden de la premisa 
actuelmente existente". ......_ 

Todos sabemos que para Marx, lo concreto existe como unidad de la plu
ralidad, esto es, que no existe aislada y estáticamente sino en rela
ción dinámica. Por lomtanto, a la hora de teonizar sobre el movlmíer.t'c 
-'- la clase obrera no lo podemos hacer a partir de un momento concreto 
cogido aisladamente , sino que debemos de estudiarlo en todo su desa
rrollo. Por otra parte, Marx mismo nos advirtió para que no cayésemos 
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en tal error -propio de la escuela filosófica idealista- cuando en la 
"Sagrada Familia" dijo : 

"No se trata de saber lo que tal o cual proletario, omismo el 
proletariado en su conjunto, se representa momentáneamente 
como fin. Se trata de lo que el proletariado es y,- de lo que 
históricamente debe hacer conforme a su ser". 

Y una de las características de la situción de existencia del proleta
riado es el mercado mundial. Es por todo ello que todos los individuos 
no solamente el proletariado, mantienen, y por lo tanto así deben ser 
analizados, unas relaciones de existencia histérico-universales, esto 
es, "La existencia de los individuos directamente vinculada a la histo
ria universal". 

El movimiento hacia el comunismo -el movimiento comunista (Ideología 
alemana)- no es otra cosa que la acción anticapitalista del proletaria
do. Marx, nos dice que tanta el proletariado , como su acción, sólo pu
ede existir como existencia histórico-universal. De lo cual , cada mo
mento será consecuencia del anterior y preámbulo del posterior. 

Es de las condiciones de existencia del proletariado que nace, se desa
rrolla y muere el movimiento comunista. Nace, de tales circunstacias , 
se desarrolla, -en todos los sentidos teórica-politico-práctico,- en 
la lucha contra el Capital, y muere con la eliminación del Capital y 
de las relaciones sociales que presupone. 

Sobre si el proletariado es capaz o no, por sus propios medios de ela
borar la ciencia revolucionaria, la frase que (üarx dijo sin pesta
ñear nos conduce por el buen camino : 

"No es necesario desarrollar aquí que una parte del proletariado 
inglés y francés, ya ha tomado (¡1846!) de su misión histórico 
y trabaja sin cesar por desarrollar esta comciencia hasta la cía 
rificacián completa ". 

Si tenemos en cuenta que tal" ciar if icación completa',' sólo puede ser 
obra del movimiento histórico y que la conciencia no es otro cosa , 
que el ser consciente, y que el ser es un proceso de vida real, nos 
encontraremos con la tesis antileninista según la cuál : 
Las huelgas y todo movimiento onti-patrón, independientemente de las 
formas que esta adquiera transitoriamente, forma parte de la lucha Ca
pital/ Trabajo; el movimiento espontáneo, la práctica social del prole
tariado, es lo que produce la conciencia comunista. Tal conciencio na
ce como la expresión de uno necesidad, sentida por los obreros : abolir 
la propiedad privada; al desarrollo de la conciencia comunista, desde 
su forma utopista hasta la forma científica; es un producto del desa
rrollo de los medios y relaciones de producción, y de la lucha de cla
ses que origina. Las tradeunianes, los sindicatos, son formas organiza
tivas de un determinado nivel del"desarrollo de lo lucha Capital/Traba
jo. Asimismo, las formas de conciencia que le corresponden. Ninguna for 
ma de conciencia se estanca definitivamente sino que evoluciono a medi
da que evoluciono la lucha espontánea, regida por los leyes económicas 
incontrolables, entre C/T. Los intelectuales burgueses, sólo aportan 
"elementos de educación" que posibilitan avances de la conciencia comu 
nista , pero hay que tener cuidado en no exorbitar su importancia y 
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"domesticarlos" previamente (ver precisiones de Marx y Engels a este 
respecto) . 

Un determinado nivel de conciencia presupone un nivel dado de práctica 
acumulada. La teoría revolucionaria es producto y expresión del movimi
ento revolucionario (y se producirá obligatoriamente), no a la inversa. 

3)- HUELGAS, TR ADEUNIQNIS1Y10 Y [YlOl/IíílI EíMTO OBRERO -. 
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Y. es así, que en todas partes, nace de los movimientos! económicos 
aislados de los obreros, un movimiento de clase destinado a hacer 
vales sus intereses bajo uno forme general." 

Comenzamos ya, con la utilización de un lenguaje difrente , mientras que 
pora Marx, la conquista de una ley , es una acción revolucionaria, que 
no necesita teorización alguna sino que nace como necesidad de la propia 
situación de la clase, para Lenin eso es tradeunionismo reformista (Ver 
pág 31 del ¿Qué Hacer?.) 

Los movimientos económicos, la lucha más elemental entre Capital y Traba 
jo, forma parte del movimiento de clase; toda huelga aislada no es sino 
un enfrentamiento entre un sector de la clase obrera y un sector del ca 
pital, en la apoca en que Hflarx y Engels teorizaban, el movimiento poli-
tico nacía a partir de las enseñanzas que el proletariado adquiría en su 
lucha codo a codo, y bajo, la misma bandera con la burguesía contra el 
feudalismo. En las batallas fundamentales 1879, 1830, 1843, 1871, el pro
letariado se ve obligado a levantar la bandera roja al lafío de la trico 
lor, para posteriormente y en el curso del mismo combate luchar bajo 
la bandera roja y contra la tricolor. ¿"Teoría"? ..., ninguna necesitó. 
Las mismas necesidades por defebder sus intereses más elementales fueron 
lo que empujaron a levantarse de una u otra forma como clase con intere
ses antagónicos a la burguesía. 

La lucha económica, en sí, no es reformismo, sino lucho anti-Capital, por 
que de lo que se trata es de afrancarle de sus manos el producto del tra
bajo, es la primera fase de un proceso que conduciría por éS mismo a la 
expropiación de los expropiadores; y se expropia a los expropiadores el 
producto general de la clase obrera, la riqueza se socializa volviendo 
a sus auténticos "propietarios". 

El que una lucha económico aislada, no conduzca a través de un mismo 
proceso ininterrumpido a la expropiación pura y simple , no es debido, 
a que tal movimiento sólo produsca reformismo, sino a otro tipo de facto 
res, que se pueden resumir en unos : la debilidad teórica y organizati
va de la clade obrera frente a la burguesía. Ynparte de esa debilidad es 
el reformismo en todas sus variantos, e incluso reformismo socialista-
comunista, no es ni más ni menos que el intento de combatir al capitalis 
mo para crear el socilismo por reformas. 

Sólo hay reformismo, cuando existe uno burguesía patente, directa o indi
rectamente imperialista, y una aristocracia obrara que reniega de su an
tiguo ideario de combate. 

Pensar que el tradeunionismo es la única ideología capaz de generar la 
clase obrera,,es teorizar generalizando la actitud de un sector de la 
clase en un momento concreto. Sólo el sector de la clase obrera que se 
aprovecha directamente de los robos de su burguesía imperialista, pien 
sa en reformar el capitalismo, en hacerlo humanitario, etcT e incluso 
en ese tipo.de conciencia, se ve la sombra de la presión revolucionaria 
del proletariado más combativo^ se trota de reformar luego se reconoce 
la necesidad de cambio; se trata de humanizar, luego se reconoce su carác 
ter anti-humano y anti-social del capitalismo. [Ylienten, y en su propia 
mentira, está la sombra de la verdad, así como la constatación de su 
mentira, de su hipocresía. 

http://tipo.de


'+/ 
no pueden analizarse, en sí, fijándonos, tan sólo en el 

iencia que producen en un sector o en toda la clase duranR 
0 mar. o menos largo de tiempo; las huelgas, como toda lo 
ha de analizarse en sus causas y en sus efectos, hay que 
a causa fundamental y las aparentes, así como, en todos 
s que influyen en cada huelga concreta, única forma de po
las causas, la significación real, y los efectos que espon-

reduce, así como los efectos que en diferentes coyunturas 
entrolazan los unos a los otros, como se condicionan, 

c de lucha entre el Trabajo y Capital, que nace de forma 
la huelga, y pasa por la huelga general expropiadora y la 
1 proletariado sólo puede analizarse históricamente, sólo 

al análisis puede concretarse nuestra investigación y teo-

una coyuntura concreta. Esta es la única forma de no caer 

en generalizar lo que tenemos delante de nuestros morros, un movimien

to concreto y transitorio de la lucha Trabajo/Capital. 

Esn.por esto que son exactas las palabras de Engels : 

"Estos hu 

pero a v 

.uas. huelgas, 

tipo de cono 

te un period 

cofa en 3i , 
distinguir i 

los elemente 

der analizar 

t aneatr.snt e p 

, y cómo se 

El mov/imient 

evidente en 

dictadura de 

después de t 

rización en 

s i o n , p 

el prole 

obreros, 

t_e__que_ e 

nroclama 

:ria, des 

elgcs, no son al principio,es verdad, mas que escaramuzas 

eces con más importantes. Ellas no puedin arrancar la deci-

ero ellas son la prueba más cierta, que la batalla entre 

tariado y burguesía se aproxima. Las huelgas son para los 

i a s e s c u e l a s de g u e r r a d o n d e se p r e p a r a n para el gran com 

s ineluctible; ellas son el acto por el cual los obreros 

n su negación a obedecer, primero en una rama de la indus-

pU! en varias, y se adhieren, al gran movimiento obrero". 

El mi.smn Engels, remonta a otros fenómenos la lucha entre clase y clse: 

"Los obre 

g u e c í a m 

el naso 

L 3 diferL¡ici 

y perpetrada 

ta a los tra 
en el seno d 
ley, la real 
coagula en 1 
formas de es 

ros, en tanto que clase, no comienzan a oponerse o la bur-
ao que cuando resiste por la fuerza al maquinismo, como fué 
desde el nacimiento de la industria". 

o de intereses entre burgueses y proletarios es mantenido 
por la concurrencia, esta ley económica que no sólo enfren 

bajadores y burgueses contra sí, sino que produce su acci ón 
e ambas clases, el primer signo de intento de abolir tal 
iza el proletariado mediante la huelga que posteriormente 
a organización de clase, etc. Los límites de la lucha y las 
ta son fruto de la coyuntura genreal. 

Lenin nns deja claro qué entiende por tradeunionismo 

"La convicción de que es necesario agruparse en sindicatos, luchar 
contra los patronos, reclamar del gobierno la promulgación de tales 
o cuáles leyes, necesarias para los obreros.,,." 

Lenin detien 
síntomas de 
la ley ríe 8 
'Si"1 como e 

L-a e v j n e Í 
serán les qu 
t e11os de co 

e el movimiento obrero, justo cuando este da sus primeros 
vida propia, cree que el movimiento es sólo el arrancar, 
horas al capitalista, y peor aún, toma al teorizador refor 
1 teorizador de la clase, ya que, si una clase es reformis-
amente los teóricos reformistas serán sus teóricos ^ m s 
e pongan su sistema coherente su práctica, anhelos, y des 
nniencia. La huelga, los sindicatos, la lucha politica 



no son sino medios, y etapas de un mismo movimiento. i V-J 

Históricamente, lo primera manifestación de la lucha T/C es lo lucha 
por el aumento de salarios, lo mejora general de las condiciones de lu
cha y la reducción de la jornada, esto lucho no puede ser eficaz, más 
que cuando los obreros eliminan lo concurrencia, que sabotea su unidad, 
trotando "en masse" con los capitalistas. 

Desde el comienzo los obreros se organizan clandestinamenta paro defen-
e n 

der sus intereses, desde este momento, ponen su bandera, una nueva rei
vindicación : libertad de organización y expresión. Sólo una vez conce
dida esta, aparecen las grandes organizaciones de masa sindicales. 

La burguesía, en su lucha se ve obligada a pedir el concurso del prole
tariado , dándole a cambio , ciertas de sus reivindicaciones para pos
teriormente volverlo o graicionar. (El ejemplo más cloro analizado por 
Marx lo encontraremos en "LA LUCHA DE CLASES EN FRANCIA'', texto que 
más adelante volveré a utilizar). 

El Manifiesto dice : 

"La burguesía vive en lucha permanente : al principio, contra lo o-
ristocracia, después contra aquellos fracciones de la misma burgue
sía, cuyos intereses entran en contradicción con los progresos de 
la industrio, y siempre en fin, contra la burguesía de todos los 
demás países. En todas estas luchas , se ve forzada a apelar al pro 
letariado, areclamar su ayudo, y o arrastrarle así al movimiento 
politico. De tal manera, la buEguesía proporciona a los proletaios 
loe elementos de su propia educación, es decir, armas contra ello 
misma." 

La lucha entre el C/T, no es un proceso rectilíneo y puro , sino complp 
jo y que siempre marcha "por el lado difícil". El obrero cuando se su-
uj.oV- contra el burgués, se ve obligado a sublevarse contra el feudalis 
mo, y su toma de conciencia es producto de tal lucha y como tal lucha 
es escabroso , el camino que recorre antes de tomar conciencia clara de 
su misión histórica también lo es. 

De la mismo manera que.nadie le tiene que "educar" (desde el exterior) 
para que el proletariado pida aumento de salario, reducción de la jor
nada de trabajo, etc. sino que tales reivindicaciones son engendradas 
directamente por su situación, tal situación la empuja más y más haoia 
adelante, posando do las meras reivindicaciones defensivas a la máxima 
petición (o mejor imposición) : la expropiación de los expropiadores. 

En "LA LUCHA DE CLASES EN FRANCIA" y en el "PROLOGO ÜUE A TAL RECOPILA 
CION DE ARTÍCULOS" hizo Engels en 1895; tanto fílarx Komo Engels nos do 
cumentan este raciocinio . 

"Lo que da, además a nuestra obra una importancia especialisima es 
la circuntacia de que ella se proclama por vez primera lo forma en 
que unánimemente los partidos obreros de todos los países del mun
do condensan su demanda de una transformación económica : la apro
piación de los medios de producción de la sociedad. En el capítulo 
segundo, a propósito del "derecho al trabajo", del que se dice que 
es la "primera fórmala, torpemente enunciada, en que se resumeni 
las reivindicaciones revolucionarias del proletariado" 



49 
Con el fin de alargar la cita de Engels copio lo que decía Marx en el 
2a capítulo : 

"En el primer proyecto de Constitución, redactado antes de las jor
nadas de Junio, figuraba todavía el "droit au travail", el derecho 
al trabajo, esta primera fórmula, torpemente enunciada, en que se 
resumen los reivindicaciones revolucionarias del proletariado . . . 
El derecho al trabajo, es on el sentido burgués, un contrasentido 
un deseo piadoso y desdichado, pero detrás del derecho al trabajo 
está el poder sobre el capital, y detrás del poder sobre el capital 
la apropiación de las medios de producción, y por consiguiente, la 
abolición tanto del trabajo asalariado como del capital y de sus re
laciones mutuas". 

Cada derrota, o suma de derrotas, del proletariado, se transforma más 
tarde en victoria, y cada victoria, se alza sobre los homros de antiguas 
derrotas. 

Los sindicatos, las tradeuniones, no son ni la única, ni la primera for
ma de organización, la primera porma de organización fueron las socieda 
des secretas que según Engels "habían existido desde siempre entre los 
obreros" . 

Las formas y el contenida de las organizaciones que nacen en el seno del 
fíl.O. son el producto de una serie de coyunturas. Desde la sociedad se
creta a la toma del poder, la imposición de su dictadura mediante la ges 
tión de todos }.os problemas sociales (tanto económicos como "politicos") 
por medio de las comunas proletarias centralizadas , no son más que mo
mentos y formas (que adquieren tales momentos) de una misma lucha : la 
revolución comunista. Si bien es verdad que en cada momento cohexisten 
diferentes formas organizativas, y conciencia de clase, esto os debido 
a la diferente intensidad que el enfrentamiento C/T tiene en los dife
rentes sectores de la sociedad capitalista, así como a los intentos per
manentes por parte de la bueguesía (la grande reaccionaria, y la peque 
ña"revolucionaria^ de desviar al proletariado revolucionario de su lucha 

El contenido fundamental de la obro de Marx y Engels, sobre estas cues
tiones, es la demostración según la cual de la lucha molecular, en cada 
empresa, hecho permanente en el capitalismo, se convierte en uno guerra 
civil. 

La lucha entre capitalistas y trabajadores, es permanente porque perma
nentes son las condiciones de explotación, las formas que tal lucha ad
quiera, serán diferentes según una serie de factores, pero la lucha no 
cesará. 

La situación de paria no sólo le empuja a pedir 3000 pesetas de aumento 
sino que le llevará a la cresta del movimiento social : hasta el poder, 
o plagiando a ÍYlorx, es lo clase que partiendo de su situación vital y 
como producto de tal situación, de ser nada, posará a ser todo. 

"Una clase en que se encuentran los intereses revolucionarios de la 
sociedad, encuentra inmediatamente en su propio situación, tan pron 
to como se levanta, el contenido material para su actuación revolu-
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-4)- PRACTICA ' CONCIENCIA ; LA INVERSIÓN IDELISTA DEL LENINISMO 
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En algún momento habla "del pensamiento y los productos de su pen
samiento" . Toda conciencia tiene un grado determinado de elaboración 
teórica; ciertos leninistas sólo llaman teoría o un sistema completo 
y "perfecto" de ideas que encajan unas con otras en forma de rompeca 
bezas, confundiendo así al niño que intenta recomponer el rompecabe
zas, el intelectual revolucionario, con el que lo ha fabricado: el 
proletariado. Toda teoría, con o sin mayúsculas, no es sino la siste 
matización, más o menos extensa y coherente, de un nivel- determinado 
de conciencia. Y el desarrollo de tal teoría no es una cuestión teó
rica, un producto intelectual, sino que es consecuencia del desarro
llo de una práctica. 

Toda práctica sólo puede ser comprendida como práctica social, produc 
to social de una determinada relación económico, y como práctica soci 
al está sometida a la presión de todas las tendencias que nacen de la 
estructura económica de la que ella misma es un producto, (es por es
to que para un comunista dentro de las condiciones objetivas a trans
formar esté su propia práctica) . 

Un militante, mejor hablemos un grupo, comunista, antes que ser un 
"ser" que medita, es un hombre empujado hacia adelante por una situa
ción revolucionaria, y toda situación de explotación y opresión es , 
en principio, una situación recolucionaria. 

No se realiza una práctica social en abstracto, sino que se realiza 
en un medio social determinado, en el cual, tal práctica actúa como 
parte integrante, detal medio y como parte de un todo, condicionado, 
en mayor o menor medida por la totalidad de la que forma parteesta; 
por esta razón, condicionada de una forma directa, y a todos los nive 
les politico-teóricos, así como organizativos por el grado de evolu
ción del medio social en la que se encuentra inscrita. 

A la hora de abordar el problema de la práctica , nos interesa hacer
lo como práctica social, la de un grupo más o menos numeroso de obre 
ros onti-capitalistas que combaten en los tres planos -resistencia 
al patrón, politico y teórica- contra el capitalismo; desde luego 
que nunca debemos hacer caso o la "práctica" de los intelectuales que 
no es otra que teorizar su práctica teórica. Ciertos intelectuales ol 
vidan que "el cambio de sí mismo coincide con el cambio de las circun 
stancias". Olvidan que antes de tomar conciencia -"teorizar"- de la 
explotación y opresión es necesario estar explotado y oprimido; que 
antes de corregir una práctica, que luche por derrocar todo status-
quo en el que existan dirigentes y dirigidos, es necesario haber prac 
ticado. 

La práctica de una clase, y los productos intelectuales de tal prácti 
ca,. surjen del puesto que ocupa en la estructura económica. La clase 
obrera, es la clase más revolucionaria, no por un antojo intelectual 
de Carlos fíiarx, sino porque sus necesidades y los intereses materiales 
producto de su situación de esclavo asalariado, son los más revolucio 
..^rios, porque "expresa ya de por sí la disolución de todas las clases" 
su tarea consiste en modelar, en reducir, toda la sociedad a su imagen 



y semejanza. 

Según la visión materialista de la historia, en una determinada "fase 
de desarrollo de las fuerzas productivas y medios de intercambio" sur 
ge "una clase que forma la mayoría de todos los miembros de la socie 
dad y de la que nace la conciencia, de que es necesaria una revoluci
ón radical, la conciencia comunista". 

Toda conciencia, eólo podemos explicarla, no buscando en la coherencia 
de sus frases, o de la imagen que ella misma se haga de su propio ser 
de su origen, sino de las conciones materiales en que ha nacido. 

Si la clase obrera, sólo puede elaborar una conciencia reformista, tra 
deunionista, en el sentida que Lenin da a esta palabra- si i histórica
mente en todos los países constatamos que la clase obrera, por sus pro 
pias fuerzas, en su lucha contra la burguesía, sólo incapaz de sobre
pasar tal techo , hemos do concluir que sus intereses y necesidades 
materiales no son antagónicos al actual equilibrio social, a la actual 
estructuración económica. Si la conciencia , la concebimos como el ser 
consciente, y el ser es un proceso de vida real, deberemos comcluir 
si nos afirmamos leninistas y marxistas, en que la situación de la 
clase obrera no es una situación revolucionaria. Filas aún, debemos a-
firrnar .que el único "ser" revolucionario son los intelectuales burgue 
ses, ya que son estos los que producen la conciencia y la teoria revo
lucionaria, pues toda conciencia es el "ser consciente". Los "premisas 
de toda teoría, son fundamentalmente y sobre todo premisas prácticas. 

"ntinuando el desarrollo de la lógica leninista nos encontraremos qe 
los intelectuales burgueses, no son tan intelectuales como se creen 
ya que no explican como se lanzan a proclamar la buena nueva de la re 
volución si son conscientes que los intereses y las necesidades del 
proletariado no les conducen, la revolución sinoa la reforma; nadie 
por mil veces que propague sus teorías, conseguirá cambiaruel mundo 
si tales teorías no corresponden a los intereses y las necesidades ma 
teriales de las masas. Ningún inteligente, salvo que este loco, se de 
dica a predicar en el desierta). La revolución es una necesidad y no 
una obra intelectual; "losmindividuos necesitan abolir la propiedad 
privada". 

Cuando afirmamos que la piase obrera, es tradeunionista y tenemos al 
lado nuestro una teoría revolucionaria, no tendremos más remedio oue 
afirmar que tal teoría nace y se desarrolla (no sólo en Rusia sino 
en todas las partes) independientemente de la clase en lucha, "del 
proceso de vida real" del proletariado. 

Pero en este momento hemos abocado a un error típico del idealismo 
consistente en dar una explicación dualista de la relación de la prác 
tica y la teoría. Concebir que el marxismo nace y se desarrolla en to 
das las partes independientemente del ííl.O. y darle una historia pro 
pia concederle un desarrollo propio. 

Tomándonos a nosotros como protagonistas, veremos que nuestra teoría 
del conocimiento y auto-desarrollo de un nivel bajo de conciencia o 
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la elaboración de la conciencia y teoría comunista científica, a tra 
vés de los infinitos ciclos del practicar-conocer no sirve para nada 
pues nuestro conocimiento, se detendrá en el techo de la conciencia 
tradeunionista; Ya que la base fundamental de nuestra teoría consiste 
en afirmar que la práctica es lo predominante en el desarrollo del co
nocimiento, de la conciencia, Para qué practicar, si la ciencia no na 
ce de la práctica de la clase obrera, de donde nosotros • m̂or. una por
ción, sino "del desrrollo intelectual del pensamiento entre los inte
lectuales socialistas revolucionarios"?. 

Nuestra tarea será, o bien elevarnos al mismo nivel que los intelectu 
ales, que tienen la pretensión de ser poseedores de la ciencia o bien 
permanecer contemplativamente en espera a que se decidam entre ellos 
quién es más revolucionario, más científico. 0 bien nos queda otra al 
ternativa, y es creer a pái_es juntillas en una de las capillas que se 
nos presenta con más fraseología a nuestro gusto. 

La teoría clave del leninismo es esta : la ciencia no nace de la prác 
tica social sino del desarrollo del pensamiento , el "núcleo" del Par 
tifio serán los intelectuales revolucionarios socialistas. La práctica 
revolucionaria, es una concecusncia de la teoría revolucionaria (la 
_nversión ya está hecha) y no al revés como la concepción materialis
ta de la historia pretende. La teoría revolucionaria, es una acumula
ción de prácticas anti-capitalistas, sino un néctar destilado en un 
laboratorio intelectual. 

para un materialista, toda nueva teoría, con o sin mayúsculas, refor
mista orevolucionaria, no es otra cosa que la sistematización , más 
o menos coherente, de un nivel inferior de la conciencia, la una se 
apoya en la,otra, la supera, cogiendo sus elementos positivos, negan 
so afirmativamente los negativos, añaden nuevos elementos (estos a su 
vez tampoco nacen de la nada); sistematiza, resume, clarifica, sinte
tiza, ordena , aquéllo que la práctica produce. Es la continuación , 
lógica y necesaria de la teoría que una clase o grupo social sustenta 
ba y necesita desarrollar para afirmar su posición vis- a- vis del 
resto de lo sociedad. Y toda la teorización o forma de conciencia ya 
nos dijo Marx, que se asienta sobre la base eponómica y es producto 
de la práctica que tal base económica condiciona. Cada nuevo movimien 
to teórico se apoya, resume, critica, saca nuevas consecuencias de la 
práctica desarrollada, en el tiempo, entra ambos estados teóricos. 

Toda nueva teoría contiene y concentra críticamente, tanto los esta 
dos teóricos anteriores , y las prácticas que las producían, como la 
práctica que ha conducido a la revisión y puesta al día de la teoría 
trasnochada. 

La conciencia comunista , nace de la necesidad sentida por individuos 
•J" Hngtruir la propiedad privada. Tal conciencia nace, con el proleta
riado, bajoniun aspecto utópico, a causa del escaso desarrollo de la 
lucha de clases que a su vez se asienta en la inmadured del capitalis 
mo. Se desarrolla a medida que se desarrolla la lucha de clases. 



c L; 

El tradeunionismo, jamás se encuentra en setado puro, como pretenden 
los leninistas, ya que al lado de la lucha sindical, está desde el 
principio una lucha comunista más amplia y consecuente, y el tradeu
nionismo real tiene, como se desprende de los escritos de Marx y En-
gels un significado muy diferente al reformismo que el que concede 
Lenin. en el "¿Que Hacer?". El tradeunionismo es uno de los primeros 
momentos de la lucha histórico universal entre C/T. 

Los leninistas, viendo el comunismo científico como algo diferente 
antagónico, en todo, a la conciencia espontánea , paran en seco el 
desarrollo espontáneo del líl.D., y por tanto de la conciencia que el 
proletariado va forjando en su práctica social e histórica, en. su 
permanante lucha contra el capital y las relaciones sociales que pre 
supone. Y paran tal desarrollo allí donde les interesa; les interesa 
que se pare justamente en el punto a partir del cual ellos pueden o-
rigirse en "educadores" "dirigentes" etc. etc. 

Saioak llega a afirmar , que el marxismo nació en el "seno de la bur
guesía", y tal afirmaciónse apoya, despega, en la de Lenin cuando es
tablece la paternidad de la teoría revolucionaria a los estudiantes 
revolucionarios; esto es un mérito de Saioak, mérito que a buen segu 
ro le costará ser acusado de renegado por el resto de los leninistas. 
Reconozcámoslo, Saioak no hace otra cosa que continuar la lógica le
ninista. 

Cuando Saioak afirma que los obreros participan plenamente de la ideo 
logia do la clase dominante, deja mas claro aún lo que piensa de la 
clase obrera. Plenamente ..., totalmente..., es decir no hay ni tan 
siquiera los destellos de conciencia que Lenin veía en un determinado 
momento. 

Y esto de la participación "plena" en la ideología de la burguesía, 
hemos de compararlo a la idea según la cual uno se hace comunista de 
golpe (el subrayado no me pertenece) que han expresado en alguna de 
las cartas que cierto miembro motor de Saioak nos envió a Barnuruntz 
Encontraréis en la comparación, un grado de parentesco ideológico muy 
próximo, pues pertence o una misma coherencia y unidad teórica. 

Por cierto , nuestros camaradas de Saioak, a los que tanto les gusta 
la "autocrítica", y el "análisis autocrítico", no dicen una sola pa
labra sobre " cuestión teórica, que fué en el fondo (¿...?) la que 
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guió sus pasos en sus relaciones en sus relaciones con nosotros. No 
tengo tiempo de demostrar aquí la importancia que tuvo en nuestras 
relaciones esta cuestión, que se concretizaba en su afirmación de que 
E.T:A. era incapaz de autotransformarse, y que negaba nuestra prácti 
ca del principio al fin; una de- las ramificaciones de esta genialidad 
la de la transformabilidad, se han "autocriticado", de una forma (por 
la forma en que han llegado a sus conclusiones, y por la forma en que 
la han planteado en el papel) harto peculiar; Contrariamente a lo que 
era de esperar en gente que llaman a los demás a "ir a fondo" de las 
cosas, ellos no han ido al fondo de la cuestión, y lo de hacerse on 



cerse comunista de golpe, lo olvidan con un desdén transcendental. Se 
halare que esto era el "fondo1,1 sino la capa que separaba el fondo de 

no 
la profundidad en que ellos se quedao y tratan de navegar. 

Su lógica 'era la siguiente: si la clase obrera participa plenamente de 
la ideología burguesa, esto quiere decir que no elaboro elementos teó
ricos propios para su emancipación, que su práctica sólo genera tradeu 
nionismo burgués y que por lo tanto su conversión, su cambio de cam~n 
ideológico no se hace paulativamente, en un proceso largo y complicado 
históricamente condicionado, en el que coexisten elementos, sueños, qui 
meras propias de la bueguesía y los elementos proletarios generados por 
la propia práctica emancipadora, por el contrario el cambio se hará de 
golpe, los elementas del cambio vendrán del exterior a tal clase, cae
rán en ella como las doce lenguas de los apóstoles. 

Pora Saioak quien enviará esas lenguas es el padre, el Partido. La teo
ría es el Espíritu Sonto, ellos Saioak el hijo. El hijo hará de inter
mediario práctico entre Dios y los hombres, el Partido y el proletaria
do; pero Saioak solo es práctico para "enseñar" a los hombres a "servir 
a dios" con el fin de "ir al reino de los cielos 
nos ilumina el camino de la revolución. 

Seguir al Partido que 

Tres personas distintas y un solo dios verdadero. 

Así Saioak se imagina la humanidad como una masa a convertir en la idea 
n--'t.1 •'̂ , la teoría, la teoría del Partido, y la teoría de la teoría; 

_OJ o^uiunistas prácticos para ellos no tienen otra misión que 1 1 -" 
la consciencia de la humanidad, lo existencia, la bondad, y mostrar que 
el padre, digo el Partido, os^todopdderoso. Ellos son el enlace entre 
los hombres y dios, esto es, Saioak son los representantes en Euskadi 
de EoP.E. y si no nos dicen lo que pretenden ser, es por motivos tácti
cos y porque aún no están muy seguros de ser simplemente los ahijados 
o de reconocer en E.P.E. al padre. 

Y para colmo, el Partido no existe, esto es tiene una categoría aun más 
idealista que el padre. Bajo los ataques de los ateos, o sea de los que 
pi~an tierra,profesan una derivación del misticismo llamada tiellardis-
mo, y ven a dios no"tan " místicamente sino como "dios concreto", co
mo "dios universo" y entonces hablan de que el Partido hay que crearlo, 
a partir de aquí un auténtico místico pasará a la "náusea infinita11 y 
se refugiará en el primitivo misticismo. Un semi-ateo abandonará al dios 
abstracto y al "dios concreto11 pora queoarse con la práctica concreta, 
terráquea y palpable de la clase obrera, se dedicará a buscar en la 
práctica de la clase no "el Partido", sino el auténtico significaría j-
esa práctica, y alguien que se encuentre entre los dos, esto es los 
nuevos intelectuales vascos, que son primero intelectuales y luego... 

•",i ucionarios, se quedarán tan frescos repasando toda nueva aporta -
ción del marxismo-leninismo. Por si no queda claro y alguien intenta 
desvirtuar el que cuando Lenin utiliza el vocablo "independientemente" 
Saioak además de afirmar que el comunismo científico "nació en el seno 
de la burguesía" afirma (continuando su concepción idealista del desa
rrollo de la teoría) : 
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"Sinembargo ¿ ?, estes dos planos, el de la teoría y el de la pra£ 
tica, se fueron desarrollando bastante ¿ ? separadamente: la 2^ 
Internacional,., también en Rusia la teoría y la práctica se des_a 
rrollaron separadamente". 

Si pongo las interrogantes, es porque creo que al utilizar las pala
bras "sin embargo" y "bastante" los compañeros de Saioak hacen prue
ba de flaqueza en su leninismo, que en vez de sin embargo debía útil i 
zar el "de igual modo que hace Lenin" y suprimir lo de " bas'' i~' V c_o 
mo hace Lenin. Las afirmaciones de Saioak son consecuencia lógica,no 
podía ser otra cosa ya que ez una repetición casi literal del "¿ Qué 
Hacer?" de las de Lenin, son la aberración al cuadrado, de parte de 
la sutileza leninista percibida por unos acólitos nada sutiles. 

Si concebimos la actividad práctica como la base en la que se asien
ta todo pensamiento, y si entendemos con [Ylarx, que la conciencia (en 
todas sus formas y productos) es un producto no de una actividad pu
ramente intelectual como pretend-en Kautsky y Lenin ( "es del cerebro 
de algunos miembros de esta capa de donde ha surgido el socialismo 
moderno", Kautsky) sino de la"existencia social" (y Marx no entiende 
por "existencia social" ser de origen burgués y proletario sino las 
relaciones de clase, que cada individuo entabla en su existencia co
tidiana, su lucha y sufrimientos) deduciremos de esta lógica marxista 
que el socialismo, el comunismo, no ha nacido en el "seno mismo de la 
burguesía",sino es producto del movimiento espontáneo de la clase o-
brera; o utilizando a Engels como testigo podremos decir nn« "q1 ?n. 
munismo, en la medida en que es teórico, es la expresión teórica 
del proletariado en esta lucha, y el resumen teórico de las condicio 
nes de liberación del proletariado" (sobre el señor Heinzen) . 

Un marxista debe saber diferenciar lo fundamental de lo accidental; 
lo fundamental es que Marx luchó y vivió e_n y para la clase obrera, y 
contra el capitalismo, que ero un proletario de cuerpo y alma, lo 
accidental es que naciese en una familia burguesa renana (&). 

(&).- Si Saioak nos empuja, tendríamos que analizar, para ser "ente
ramente" marxistas, el tipo de burguesía que rodeaba, y formaba par
te, la familia de Marx la influencia paternal y materEral en el Sesa 
rrollo intelectual de éste, su militancia entre los hegelianos • de 
izquierda, la ruptura de éstos y el Estado prusiano en un momento en 
que tal Estado no puede admitir la "oposición constructiva que preten 
dían realizar dentro del sistema. Ruptura que se concretiza con res
pecto a los universitarios neo-hegelianos, en el cierre de la uniuer 
sidad, obligando por tal hecho a bajarlos del cielo y de la crítica 
teológica, a la arena política concreta, por intermedio de los perió 
dicos sostenidos por la burguesía, o empleando las palabras de Marx 
los neo-hegelianos se ven obligados a "instalarse en ln«» ----" ¿*-* •> ros" 
y a "devenir profanos. Evidentemente esto sería erudicción y n«-
ve para nada cuando el problema fundamental, la relación entre ser y 
conciencia, no se tiene clara. En definitiva equivale a estudiar el 
marxismo no como "producto histórico" sino como "desarrollo del pen
samiento" en Marx e incluso aquí se ,verán acometer errores si desean 
mantener hasta el fin su tesis según la cual "el marxismo nació en 
el seno mismo de la burguesía"". 
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Si Hegel, creía que la historia del mundo tendía a materializar la I-
dea, los leninistas, no conciben el proceso revolucionario más que en 
la medida de que éste siga el curso de sus teorías ("Sin teoría revolu-
cionatia, no hay movimiento revolucionario" ¿Qué Hacer?) (volveremos 
después sobre esta cuestión). 



5).- MAS REFLEXIONES SOBRE .EL "¿QUE HACER?", O LO QUE LENIN NO APRENDE 
Y TERGIVERSA DE LAS CITAS QUE UTILIZA DE MARX Y ENGELS -

"Por este hecho, se puede juzgar, que falta de tacto, manifiesta Rab--
Dielo al lanzar con aire victorioso la sentenmia de Marx :"Coda paso »_ 
del rr.jvimiento efectivo, es más importante que una docena de prognamas" 
Repetir, estas palabras en una época de dispersión teórica es exactamen 
te lo mismo que gritar al paso de un entierro :"¡ojalá tengáis siempre 
algo que llevar!". Además, estas palabras de Marx, han sido tomadas de 
su corta sobre el Programa de Gotha en la que censura duramente el eclec
ticismo admitido en la formulación de los principios : ya que hace fal 
ta unirse -escribía Marx o los dirigentes del Partido-.- pactad acuerdos 
para alcanzar los objetivos prácticos del movimiento, pero no trafiquéis 
con los principios, no hagáis " conceciones" teóricas. Este era el pen>-
somiento de Marx, ! y, í aquí que entre nosotros hay gentes que en su nom
bre tratan de aminorar lo importancia de la teoría! 

Sin, teoría revolucionaria, no puede haber tampoco movimiento revolucio 
nario". 

El error clave de Lenin, es que su crítica a los economicistas y espon 
toneistos de la época , no se realiza a partir de un restablecimiento de 
la auténtica dialéctica materialista de la espontaneidad, sino que , i-
nicia la crítica, cayendo en el lado opuesto, parte de lo que dicen so
bre la espontaneidad ciertos teóricos de la frase exactamente, de los 

r.. '-.7,aros aduladores del "marxismo". Ve el IK1.0. on general a partir del 
estado del M.O. ruso, reduce el primero al segundo, y lo que es peor,y 
lógico una vez realizada la primera inversdión, toma por teóricos del 
movimiento espontáneo de la clase, precisamente a los teóricos que esttán 
detrás de esta espontaneidad, y que llaman que vuelvan atrás c los que 
como fruto de tal mov. espontáneo se han situado mil leguas adelante. 

Comencemos por analizar la dialéctica que se desprende de iBa"erítica 
al programa de Gotha" de Marx : 

"le)- La organización no puede rebajar su nivel de comprensión teó
rico haciendo concesiones teórico-politicas con el fin de "unificar" 
ya que tal unificación no puede ser duradera por asentarse sobre ba 
ses falsas que el "movimiento" hará saltar por los aires. 

22)- Si la coyuntura lo exige, y no es posible la unificación real, 
se debe intentar llegar a acuerdos prácticos con el fin de potenciar 
la marcha ascensoriol del movimiento de la clase." 

Notemos que Marx, habla de la importancia de la teoría en,la organiza
ción y que, sin negar en absoluto la importancia de esta en el procesa) 
revolucionario, si Marx ve productivo hacer acuerdos puramente prácti
cos para potenciar el movimiento es porque : en primer lugar, presupone 
que tal movimiento revolucionario existe antes de que ciertos sectores 
de vanguardia sean capaces de comprenderlo sistemáticamente y plasmarlo 
en su programa de partido, y en segundo lugar, porque tal movimiento 
lo lucha entre C/T en su propia dinámica arrinconará al baúl de la n o 
toria no sólo los utopías sino todo ilusión o teoría que no concuerde 
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con el devenir histórico. Ynea en este momento en que la frase de lYlarx 
"cada paso del movimiento efectivo es más importante que una docena de 
programas" cobra significación; significación pasada por alto por los 
leninistas que sólo se dedican a fustigar a todo el que la utiliza con 
desmáa sin jamás por su parte colar en su significación y consecuencias 
generales. Por el contrario Lenin pretende hacer marchar la historia al 
revés, en su afirmación antagónica a la visión antes expuesta, cuando 
afirma "Sin teoría revolucionaria, no puede haber movimiento revolucio 
nario". 

Esta pretensión de intentar , o ver un proceso revolucionario sólo cuan 
do existe una teoría sustentada por unos individuos, que más tarde se 
llamará a este conjunto "el Partido" es una carcterística clave del pro 
fundo cavilar leninista, esta frase es el punto de arranque de posterio 
res pesquisiciones. 

Para el marxista, la teoría es una consecuencia del movimiento, "expre
sión" y "producto" dirán Pílarxmy Engelsi , y el grado de ciuntificidad de 
tal, no depende de la inteligencia de los "intelectuales" sino del gra
do de madured'que el movimiento ha adquirid ornen su conjunto; y tal grado 
de madured viene determinado por el desarrollo industial y sus consecu-
cias. 

"Sin teoría revolucionaria, no puede haber tampoco mov. revolucionario" 
está en las antípodas de "cada paso del movimiento efectivo es más impor 
tante que una docena de programas". 

Si bien, no podemos hacer otra cosa que estar de acuerdo con lo actitud 
de Lenin cuando refiriéndose al discurso teórico de los espontaneistas 
dice que este equivale a decir al paso do un entierro "ojalá tengáis si 
empre algo que llevar" se me antoja que la actitud de Lenin se asemeja 
al que grita desde la otra acera al paso del mismo cortejo : !Yo soy 
inmnEtal!". 

Si los espontaneistas se doblegaban ante uno de los momentos del nivel 
de conciencio y grado de lucha del proletariado, iban "a la cola del 
movimiento", Lenin comete r \ error corjtrario, cree no solamente que la 
teoría perecede al movimie[jto , sino que este sólo existe en la medida 
en quernproviamente exista la teoría. 

La histori demuestra que "por desgracia", la teoría va siempre a la co
la del movimiento, que es uno consecuencia de este, es "expresión" y 
" producto5, ° el marxismo mismo aparece como superación de las tendencias 
proletarias y utopistas de la época, y estos a su vez fueron* un produc 
to de los hechos incipientes del proletariado de la época; hoy todo 
el mundo afirma que la U.R.S.S. es una país imperialista, porque su 
práctica es cegadora. 

Estamos de -cuerdo en el disgusto que o Lenin le produce lo que existe 
"en el momento presente" pero nos disgusta de igual modo, qu él crea 
que su teoría, o la Teoría con T. mayúscula, se elabora " independiente
mente" deü desrrollo de la clase obrera. 

Resumiendo, 19)- Sin teoría revolucionaria , s_i existe movimiento re
volucionario, 2o)- la teoría es una consecuencia, "expresión" y "pro-
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c'ucto" de tal movimiento, 3a)- la teorización 
y potenciar el movimiento reuolucionario, pero tal proceso obedece, 
no las directivas de un grupo armado cor. 
sino es consecuencia de leyes objetivas de los que el grupo de vangu 

/ 
nos ayuda a comprender 
3 tal proceso obedece, 

Dn ila "teoría revolucionaria", 

ardia es solamente un factor; y si haríamos caso o la visión , según 
la cual el partido bolchevique era el Partido armado de la ciencia 
etc, etc, el grupo de vanguardia en la suma de factores objetivos 
tiene poco peso, o un peso alto contradictorio (fue de tal partido 
que nacieron las tendencias burocráticas estalinistas y trotskistas, 

nte unos meses después de que tal Partido tomase el poder) 

cia teórica y Engels", Lenin 

justame 

En e 1 mismo capítulo "sobro la importan I _ I P <_* J - M I J . U I . I U i _ * < _ i p - i . ^ t _ i _ i _ ' _ ! u t _ * i _ j . i . ^ J L C Í j . t i i p u i i / a t i u i c i u L U Í . x u a y L_ l f L j LJ - i . o , L .C3I I X 1 I 

cita un párrafo magistral de Engels en el que se encierra además de 
una crítica o todos los que pretenden mantener el movimiento obrero en 
su estado embrionario, una crítica también a la tesis según la cual 
la clase obrera sólo puede producir , UOB sus propias fuerzas, tradeu sus propias fuerzas, tradeu la clase obrera solo puede procucir , ;,UE sus propias ruerzas, traaei 
nionismo, como la pretendida tesis según la cual la teoría es un pro 
ducto del desarrollo intelectual y no del IYI.0. 

Recojo lo citado por Lenin : 

"Hay que hacer justicia a los obreros alemanes por haber aprovecha 
' n p o i n t P ^ ^ n n n r í n 1 i c \ / r n f n i ñ o r\ r> 0 1 1 c i f i i n r i n n D n - n r-t -r1 i m r-i 
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Como se puede observar, Lenin se encarga de poner, 
(el Partido) donde Engels ponía (Yl. 0. Si se lee atentamente , la dife 
rencia es capital, y los efectos también. Lenin se ve obligado a hacer 
este pequeño "arreglo" (muy sutil por cierto, ya queu, a simple vis
ta, y mucho más cuando se está cegado por la "infalibilidad do Lenin 

ra conservar la imagen , que desde las primeras no se percibe) es pa~ 
is del ¿Qué Hacer?, que hace de la clase obrera linea: 

Como observamos, en las afirmaciones de Engels, se habla de ataque 
concéntrico, y no independiente, en el que cada círculo tiene relación 
de concentricidad con el resto y , que si somos materialistas, el cen 
tro de tales círculos será el lugar que la clase obrera detenta en la 
estructura económino capitalista, es a partir de esc centro y como 
fruto de la dialéctica de lo lucha entre el T/C que el ¡Yl - 0 - , por él 
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6 ) - LA CUESTIÓN DRGANI ZftTI VA EN IY1ARX Y ENGELS , ALGUNAS PRECISIONES-

"Quién no investiga, no tiene derecha a hablar" dice con mucha razón 
lYlao tsetung. Llamarse marxista leninista, decir que el leninismo es 
una aportación, prolongación de la obra de Marx, al marxismo equiva
le a afirmar que se conoce la forma en que la cuestión de la organiza 
ción y del Partido es tratado por Marx y Engels. 

Zn nuestro caso, y porqué no decirlo, el de muchos militantes que se 
reclaman del m-1 , es que nos hemos llamado m-1 sin saber lo más mí
nimo de las posiciones de Marx frente a las cuestiones organizativas-
una auto-crítica eficaz comienza -siendo conscientes de este esquema-
ticismo apriorista- por arrasar en la obra de Marx y Engels la forma 
en que estos tratan las cuestiones de organización de la clase obrera. 
Antes de ser leninista, consejista, luxemburguista, etc, es menester 
comenzar por ser marxista, y antes de "ser" marxista, hay que oonocer 
la obra de lílarx. 
(*) En definitiva .ia.afirmación,"la clase obrera por sus propias fu-
c_ ¿asCS,Ec,""'_eqúivaie a concebir "esta, comb la' ciastí que"acuj e a lo 
imbécil de la sociedad incapaz de no ver en su práctica más que lo 
que tiene en cada momento delante de sus propias narices. 

(t*í) Engels, hablaba , evidentemente de la resistencia, de los obreros 
alemanes en iquélperíodo; en las épocas de la calma, la lucha entre 
T/C toma la forma de resistencia , pero en los momentos de flujo, es
ta misma lucha se torna en ofensiva, en tales momentos la consgna "ex 
propiación do los expropiadores" tan sólo es comprendida por todo mi
litante obrero en la lucha, sea o no leninista,sino que las amplias 
masas la ponen en práctica sin necesidad del recurso del Benálicí* de 
clase" previo. Estudiar las prácticas do autogestión do la Revolución 
Española. 



Este capítulo va dirigido en este sentido , espero que os sea 
para guiaros en la lectura posterior de los textos de Marx y 
y su contraste con la obra de Lenin. 

En un principio, y para comprendernos, tendía o titular este 
"el Partido en lYlarx y Engels", posteriormente me he decidido 
cuestión organizativa en Marx y Engels" menos como método par 
tir la forma panteísta con que los leninistas abordan el prob 
ganizativo de la clase, sino porque creo formular así la ú*nic 
marxista de tratar el problema del autodesarrollo organizativ 
rico de la clase obrera, "la constitución del proletariado en 

útil 
Engels 

capítulo 
por "la 
a comba-
lema or-
a manera 
o y ter
ciase" . 

Anteriormente hemos afirmado que "cada nuevo movimiento teórico se apo
ya, resume, critica y saca nuevas consecuencias de la práctica desarro 
liada en el tiempo, entre ambos estados teóricos. Toda nueva teoría, 
contiene concéntricamente tanto los estados teóricos anteriores -las 
prácticas pasadas en que tales se asentaban - , como la practica que 
ha conducido a la revisión y puesta al día de la teoría trasnichada. 

La investigación sobre la cuestión organizativa en fíiarx, sólo puede 
realizarse a la luz de las esperiencias anteriores y contemporáneas 
a Marx, de los que este sacó enseñanzas. Sólo de e&ta forma pueden ser 
comprendidas las reflexiones que íílarx y Engels hacen sobre la cuestión 
organizativa desde que se sumaron a las filas del proletariado. Es a 
partir del estado de cosas existentes en el seno de la clase obrera 
que lYiarx y Engels, escriben lo S.F., La ffl-F, IvA, y el Manifiesto co
munista. 

lYi. Loxey (creo haberme referido a él como un"leninista autocrítico" , ha 
realizado un valioso estudio sobre la situación de la clase obrero en 
aquel período cogiendo los fenómenos más importantes : las sociedades 
secretas comunistas en Paris, la Liga de los Gustos en Paris, y el car 
tismo, esporo que en próximo Barnuruntz pueda incluirse como anexo tal 
estudio que nos ayuda a situarnos. Avanzo que según Louiey, Marx hace 
la "sintaxis" teórica de aquél movimiento espontáneo de lo clase, una 
síntexis que ipoy; critica , resume y saco nuevas consecuencias de 
lo yo existente a nivel teórico y práctico dentro de la clase obrera 
de la época. 

En 1846, "El Partido" on la Ideología Alemana y en el Comité de Corres
pondencia Comunista.-

Creo que es el primer año en que Marx habla del "Partido Comunista" 
y "riel Partido", y sin embargo ninguna organización existía en el sen 
tido que hoy conceden los leninistas al término empleado entonces por 
líl a r x . 

En La I.A. -1846- no solamente hablan del partido comunista, sino que 
hacen afirmaciones como estas ¡"ahora que se ha formado el partido 
comunista", "el partido comunista francés realmente existente", "estos 
sistemas, (se refiere al comunismo de Cabet) pierden todo su valor al 
desarrollarse el partido". 
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¿Entendían par partido el Comité de Correspondencia comunista (C.C.C ) 
a toda la clase - la última expresión nos induce a ello- o bien era 
sinónimo de ambas cosas? 

No está del todo claro, pero es de sañalar nue dentro de la corres
pondencia del C.C.C, (Ylarx hablaba constantemente del "dinero del Par
tido", los "objetivos del partido", "intereses del partido", etc, fren 
te a lo cual otro miembro del C.C.C. IJJeydemeyer, se queja a IViarx por 
el carácter ambiguo de tal partido : "...¿pero quién somos nosotros?" 
¿Quién cnstituye el núcleo de nuestro Partido?" . El mismo [flarx en la 
carta que dirige a Annekov (dic-1846) se expresa también de una forma 
confusa :"En cuanto a nuestro propio Partido, además de aer pobre, una 
gran parte del Partido Comunista Alemán se muestra irritado contra mí 
porque me opongo a sus utopías y a sus declamaciones" . Del sentido de 
esta frase se deduce que se metía en el mismo saco que los utopistas 
y que ese conjunto formaban el P.C.A; los leninistas tendrán que repren 
der a ffiarxrpor no haberlo "organizado". Solamente si por P.C.A. entm-
demos el sinónimo de un movimiento concreto de la época y si no somos 
dogmáticos organizacionalmente comprendemos estas"irregularidades" . 

En este texto existen algunas precisiones sobre el movimiento comunis
ta -o proceso revolucionario-, muy importantes entre los que está la 
cuestión de la necesidad de conquistar el poder politico; como forma 
en aquél entonces de imponer a base de medidas transitorias (véase (Ti. 
C,) la dictadura del proletariado, de aquí, coni mucha razón ITiarx y En-
gels concluían la necesidad de un Partido politico, como la forma his
tóricamente determinada , en aquél momento del desarrollo de la lucha 
C/T : 

"Y se desprende , asimismo, que toda la clase que aspire a implan 
tar su dominación, aunque ésta, como ocurre en el caso del prole
tariado, condiciones en absoluto la abolición de tofia la forma 
de la sociedad anterior y de toda la dominación en general, tie 
ne que empezar conquistando el poder politico, para poder presen 
tar su interés como el interés general, cosa que en el primer mo
mento se ve obligada" 

(IDEOLOGÍA ALEMANA) 

1847- La cuestión organizativa en la "MISERIA DE LA FILOSOFÍA"-

En el anti-Proudhon, y en capítulo titulado "las huelgas y las coali 
ciones de los obreros" Marx da una explicación - a partir de la expe 
riencia inglesa- del desarrollo politico de la clase obrera en su lu 
cha contra la burguesía. Tal desarrollo, es concebido como gradual y 
espontáneo, que nace de las condiciones económico-politicas -que a su 
vez se deducen de las primeras-; tal proceso pasa por diferentes fa
ses que van desde su primitica situación -como masa de trabajadores, 
divididos por la competencia- al etado de clase "en sí" y "para sí" 
de los que la forma del partdio politico era la forma que adquiría tal 
estado de la contitución del proletariado en clase. 



Siempre Marx ha hablado refiriéndose a los Cartistas y.:a los Reforma
dores de EE.UU. como el partido del proletariado. 

La forma de expresión de la clase "en sí" y "pora sí" es entendida 
por algunos marxistólogos, no sin razón, como residuos de una forma 
de expresión que predominaba en aquella época entre los filósofos ale 
manes. 

Si estamos de acuerdo en la forma de entender el mocimiento reivindi 
cativo de Marx en este capítulo y su transformación en lucha política 
anti-capitalista -clase contra clase- nos pondremos en las antípodas 
del discurrir leninista, según el cual la clase obrera por sus propios 
esfuerzos, sólo es capaz de generar tradeunionismo. 

es 
para Marx, en la lucha, que el proletariado se desarrolla como clase 
revolucionaria y en tal lucha , que se v/an uniendo y desarrollando 
todos los elementos para la batalla futura. 

En aquéllos años, ls lucha espontanea entre C/T había llegado a su ex 
presión más alta , bajo la forma de la constitución de los "elementos 
más revolucionarios" (los cartistas) en clase", en partido politico. 

Como se ve , la clase obrera tiene "demasiada" prisa y aventaja espon 
táneamente a los intelectuales burgueses" de Kautsky y Lenin. 

1848- En "EL MANIFIESTO COMUNISTA" . 

Marx y Engels, nos explican que : 

"En noviembre de 1847, al congreso de Londres, la Liga de los comu 
nistas, asociación obrera internacional, que, en las condiciones 
de entonces, no podía ser más que secreta, nos encarga la misión 
de redactar un programa detallado del partido, a la vez teórico 
y práctico y destinado a la propaganda " (1872) 

En el primer Capítulo ¡Burgueses y proletarios- se reproduce lo dicho 
sobre el desarrollo de la clase en;la "MISERIA DE LA FILOSOFÍA", teni 
endo como br.se , el desarrollo de la industria, primero combaten a los 
enemigos de sus enemigos -el feudalismo-, posteriormente se agrupan en 
coaliciones contra los burgueses para luchar contra éstos; posterior
mente, la lucho de clase contra clase, toma carácter politico y el 
proletariado forma su propio partido. 

"El proletariado pasa por diferentes fases de desarrollo. Su ludio 
contra la burguesía comienza con su existencia misma". 

El seoundo capitulo es fundamental para comprender cómo "el Partido", 
los comunistas , es una"parte" de la clase y sus teorías no hacen más 
que "expresar, en términos generales, las condiciones reales de una 
lucha de clases que existe, de un movimiento histórico., que se desarro 
lia ante nuestros ojos". 

En el tercer capítulo, "Literatura socialista y comunista", además de 
criticar los fundamentos de los diferentes socialismos de la época, 
critica el que los "socialistas auténticos" alemanes no ven la Litera-
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Nótese que Marx, concibe el desarrollo de la teoría -ciencia social-
comn paralelo al desarrollo de la industrio y como consecuencia de 
la fbistoria, de la lucha de clases. Dentro de la lucha de clases de 
la época, la lucha politica era la forma que adquiría el combate de 
clase contra clase (Para entonces Marx ya había señalado que la con
signa no era "reino" o "república", "fascismo" o "democracia" dirían 
los estalinistas, sino dictadura de la burguesía o dictadura del pro 
letariado), por lo tanto , el que la clase obrera se constituya esp on 
táneamente en partido politico propio -independiente- significa que 
llega a su más alto grado de desarrollo bajo las formas que el movi
miento histórico le impone. 

La clase obrera por sus propias fuerzas, con su espontaneidad, elabo 
ra algo más que la conciencia tradeunionisto, elabora conciencia co
munista, conciencia de su misión y de su destino; la desarrolla a me
dida que se desarrolla su lucha, y se dan las formas organizativas que 
corresponden al nivel alcanzado. 

El Manifiesto Comunista se escribió en 1848, como manifiesto teórico 
y práctico, se asienta sobre todo la experiencia teórica y práctica 

'erior. Se escribió en 1848, y no en 1838, y como lYlarx y Engels a-
i~irmaron en 1871, quedó ya envejecido. La teoría, es un producto en 
la lucha do clases,y no importa qué teorización estará marcada por 
el grado que ésta haya adquirido previamente. No existe desarrollo in 
'"Hundiente entres teoría (o ciencia) y práctica proletaria. 

Hacia el mes de Marzo de 1848, Marx y Engels, Molí, etc, redactan u-
na octavilla que hacen en Alemania y se titula " REIl/INDICACI ONES DEL 
PARTIDO COMUNISTA DE ALEMANIA". Nótese, que no existía ninguna orga 
nización conntal nombre, y en tal octavilla en absoluto se hace alu
sión a organización alguna, sino al "proletariado alemán". Visto ba
jo perspectiva leninista, esto es una octavilla poco seria. 

1850 - LUCHA DE CLASES EN FRANCIA - COMUNICADO DEL COMITÉ CENTRAL 
DE LA Ll"cA -

En lo primera obra se habla del partido revolucionario, aludiéndose 
a la clase obrera, (ver el principio del texto). 

La importancia del segundo texto, sobrepasa la simple cuestión orga
nizativa y uno se siente tentado de comentarlo ampliamente . En él 
se exponei .la dinámica de la revolución en permanencia tan poco soli
daria dei leninismo. Aquí el trotskismo tiene personalidad propia. 

Señalemos, para los que gusten de hablar de que fué un momento en la 
vida de Marx, el comentario que Engels hacia en 1885 : 

'•Este comunicado, redactado por Marx y por mí, presenta todavía 
hoy, un interés , porque la democracia p-b queda siempre el par
tido que, en la próxima convulsión cuyo plazo no estará le jen: 
(los plazos de las revoluciones europeas se espacian de 15 a 18 
aíioŝ  por ejemplo 1815, 1830, 1848-52,1870) ocupará rápidamente 
sin reserva alguna, el poder, para no dejar caer la Sociedad en 



las manos de los obreros comunistas ". 
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l i s t a de l a h i s t o r i a " . 7L u 
Es en los años 1860, y en las cartas a Freiligrath (viejo militante 
de la Liga de los Comunistas), sobre el asunto V/ogt, que encontraremos 
una de las precisiones más importantes pera comprender las cuestiones 
organizativas y la forma de utilizar el conepto Partido por Marx . 

Hablando de la Liga de los Comunistas dice : 

"el partido, comprendido en sentido esencialmente efímero, ha de
jado de existir, para mí desde hace 8 arios". 

prosigue : 

"Así pues, desde 1852, yo, no conozco nada, sobre un partido en el 
sentido de tucarta. Si tú eres poeta, yo soy crítico, y yo tenía 
verdaderamente , suficiente con mis experiencia desde 1849 a 1852. 

ii 

La,Liga (como la Sociedad de las estaciones de Paris y reamo cien 
otras sociedades) no es más que un episodio, el cual nace espontá 
neamente del suelo de la sociedad moderna ". 

Acaba la Carta con estas frases : 

"Yo he intentado disipar el malentendido sobre la cuestión del par
tido: como si, por este término, yo entendiese una "liga" desapa
recida hace 8 años o una redacción de periódico disuelta desde ha 
ce 12 años. Por partido, yo entiendo el partido en sentido eminen 
temante histórico ( [Ylarx a Freiligrath 29 Febrero- 1870) 

A partir de estos textos, la lectura y comprensión de la "cuestión del 
partido" en Marx, se esclarece en primer lugar : existe el Partido 
en el sentido eminentemente histórico, que en definitiva no es otra 
cosa que el proletariado tomado en su totalidad histórico-universal, 
en su devenir revolucionario; en segundo lugar, el partido efímero, es 
to es la Liga, sociedad de estaciones -organización Babouvista-, la 
Fraternité de Flora Tristón, o el cortismo, que no son más que manifes 
taciones episódicas, estadios que adquiere el partido "en el sentido 
eminentemente histórico del término". 

Como se puede observar tal partido nace espontáneamente del suelo de 
la sociedad moderna. 

La integridad, la invariancia, del pensamiento marxista, se encuentra 
aclarada; , y por fin, podremos comprender las cuestiones organizati 
vas con una visión por lo menos marxiana. 

A continuación la A.I.T= y la Comuna no serán más que nuevas manifes 
taciones de lo espontaneidad histórica del proletariado. Y ambas se 
enlazan como superaciones de las anteriores, y tales superaciones de 
ben más al progreso de la industria, y a la lucha de clases abierta 
que a las teorías que esto produce. 

No tengo ni tiempo ni material de trabajo suficiente para sistematizar 
claramente , en que medida la historia de la A.I.T.. y la Comuna, hacen 
utópicas la mayoría de nuestras formulaciones sobre lo cuestión de la 
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construcción del partidoínde la clase obrer a, y como acentúan el narác 
ter retrogrado y reaccionario de la pretensión leninista transformada 
en la mitología de construir el Partido. 

-1871- es la historia del proletariado europeo escrita y percibí 
da por uno de sus hombres de vanguardia, la que nosirdice que el prolet 
riado espontáneamente elabora algo más que conciencia reformista, y , 
que el proletariado se dota espontáneamente del máximo instrumento de 
lucha el irtido 

a cu A partir de esto, podemos sacar una serie de conclusiones; sobre 1 
estián de la organización en el proceso revolcuioario- histórico-uni-
versal del proletariado. 

El proceso revolcuonario, desde su origen del proletariado hasta el 

comunismo, es una sucesión gradual de diferentes estadios: cada esta
dio de la lucha C/T , tiene sus propias características, y su propio 
desarrollo , de la conciencia comunista y su propio baluarte organiza 
tivo (sindicatos, partido político, sociedades secretos, A.7-7, Comu
na, Soviets ) 

La base fundamental del desarrollo de tal proceso, nu está en tal o cu 
al teoría, sino en el desarrollo de los instrumentos de trabajo (fflarx 
señalaba que el desarrollo déla clase debía más a la máquina de vapor 
que a Cabet) y la lucha de clases que produce su introducción en la 
industria. 

A unas determinadas formas de conciencia corresponden determinados 
formas organizativas. En el proceso revolucionario, movimiento comu
nista, existe una depuración de fines y medios a medida de que el mov' 
mien 
chad 
guos 
las 
rame 
dolé 

Y es 
Je u 
hoy. 

to progresa hacia adelante. Toda forma organizativa queda trasno 
a en cuanto el movimiento avanza , y todo aquél que se ata a anti 
moldes, de hecho, lo que hace es frenar el empuje espontáneo de 

masas hacia adelante, su.¡acción deviene retrógrada cuando no cla-
nte contra-revolucionaria (sindicalistas y sectaristas de toda ín 
). 

-to que corresponde al movimiento histórico universal, se repite 
na formo reducida y peculiar en Euskadi, Francia, Inglaterra, etc 

7)- ¿CONSTRUIR EL PARTIDO LENINISTA? -

ls)- "La socioldemocracia, es la anión del m.o. con el socialismo"(LN) 

"Porque el Partido, como fusión de la teoría marxista-leninista 
con el m.o," (Saioak). 

r}0) -" Movimiento obrero = tradeunionismo. 

38)-"desarrollo independiente de la teoría y de la práctica". 

42)-"Intelectualidad generadora y portadora del socialismo". 

52)_ "El primer requisito necesario para construir el Partido, es fu 
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sionar la teoría marxista, coni la práctica proletaria y 
fusión nacerá y se desarrollará la línea politica que as 
hegemonía politica de la clase obrera" (Saioak). 

La concepción leninista reposa sobre una visión anti-marxist 
ceso revolucionario que tiene dos aspectos: le) una falsa co 
sobre la espontaneidad de la clase obrera, y 29) una falsa c 
sobre la'teoría. Todo esto abocará a un determinado esquelet 
reas que en su proceso serán : a) Construir el"núcleo teórico 
laborodor y exportador de la ciencia (las cantinelas de "uni 
m-1" de Saioak, son, o bien falta de coherencia leninista, p 
quier motiva, o bien un paso previo o la construcción del nú 
hacer militantes y simpatizantes alrededor de tal núcleo, c) 
dirigir de una manera sustituístn la revolución. 

Por lo que anteriormente he analizado, queda claro que mi re 
a lo interrogante ¿Crear el Partido Leninista?, sólo puede s 
rotundo. 

Acabo este capitulo haciendo evidente, otro aspecto que creo 
tocado suficientemente, y que es otro de los puntos claves p; 
prender la incoherencia leninista. 

Partido = Movimiento obrero í socialismo. 

Esta fórmula que tantas veces se ha repetido, y que es la co 
cia de la inversión leninista de la teoría y la práctica, es 
~>-̂ -1-̂ '1 ~ara comprender el leninismo, pues materializa más aú 
socialismo, se desarrolla y toma cuerpo fuera del movimiento 
(que nadie espere ejemplos), que el IÍ1.0. es una masa a conve 
la "práctico" o en una fiesta, es igual) al socialismo. 

Lenin habla de unión, y Saioak de fusión, la diferencia por 
secundaria, lo importante es señalar que en el proceso de un 
sión, el proletariado sólo aporta la masa bruta, el número, 
resto será educada, disciplinada y dirigida por el núcleo pr 
(intelectuales revolucionarios, o intelectuales p-b) creador 
tador y exportador de la ciencia. 

_ 1 proceso rcvolcdjmnario, la lucha de clases, se inicia cuan 
núcleo de engreídos p-b filantrópicos cree poseer la ciencia 

Esta fórmula es horripilantetncnte ant i-marxista, pues la org 
obrera de la Vanguardia se crea mediante un proceso dialecti 
cha y crítica, y una organización , no importa cual, no nace 
buen deseo de sus militantes , sino como producto de la luch 
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La organización comunista, que recoja la avanzadilla teórico 
tica no será otra cosa sino el producto do un largo proceso 
de la clase, en el que se irá de los estadios (organizativos y teór;i 
•->.s) más inferiores a los superiores, y como producto de est 
cionado directamente a la coyuntura histárico-universal de 1 
C/T, tal vanguardia, recorrerá su camino , no como fruto del 
o del "ligamen" de la "práctica y la teoría", sino y sin neg 

y prac-
interno 

a, condi 
a lucha 
"estudio" 
ar el pa 



7, 
oel de la teoría, en la medida en que el flujo rcvolcuionario conduz
ca a las masas trabajadoras a la lucha anticapitalista, a la expropia 
ción de los expropiadores, a la gestión de la sociedad por todas las 
clases trabajadoras. 

No se trata de la unión o fusión de dos cuerpos diferentes, sino del 
desarrollo completo de un mismo cuerpo, de un mismo ser : la clase 
obrera. 

No existe 
toma de c 

"La co 
ente 

Cons 
anti 
a cu 
de p 
rica 
anti 
pro 
cómo 
de 1 
cías 
s e r 

Segó 
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truir 
-esta 
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r esen 
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-capi 
hacia 
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oncien 

ncienc 

i Y el 

el Pa 
linist 
los n 

tarse 
el le 

talist 
adela 

r de n 

se, to 
cional 
cionar 

.oak , n Sai 
con el soc 

dad, de cuerpo y alma, de ser y conciencia, sino de la 
cia del ser. 

ia no puede ser nunca otra cosa mas que el ser consci 
ser de los hombres es un proceso de¡ vida real ". 

(IDEOLOGÍA ALEfílANA) 

rtido de Saioak es una nueva utopia, variante "maoista 
a" del leninismo. No se trata de dar vueltasi,.en torno 
eo-leninistas (maos o trtskos) tienen razón, se trata 
la auténtica cuestión, una vez de haber superado teó-
ninismo, a saber : cómo participar en el movimiento 
a y comunista de la clase obrera, cómo empujar "siem-
nte" tal movimiento, cómo devenir una célula comunista 
uestra coyuntura interna y colaborar a sacar del seno 
das las ideologías exportadas desde el exterior a la 
ismo,p-b, y jacobinismo sustituísta propio de ésto cía 
ia) 

Lenin decía" lapidariamente11 que la s-d es la unión del 
iolismo". 

Esperemos 
mente : 
"Los comu 
un produ 

que en la tumba del leninismo se escriba también lapidaria-

nistas son un sector de lo clase obrera, y sus teorías son 
cto del movimiento de esta clase", "descanse en paz". 

8)- GLOSAS FINALES A "¿COMO CONSTRUIR EL PARTIDO?" DE SAIOAK, 

"Lo que s 
como con 

on, coincide c 
el modo como 

on su producción, tanto con lo, que producen 
producen'1 . 

"Sobre co 
y no "pEa 
tativas", 
práctica". Toda 
initerrum 

mo cons 
ctico-t 

aro 

Si es una 
una tenta 
ha dado a 
vimiento" 
mente y c 

ipida, 

tentat 
tiva po 

truir el Partido", 
eórico", ya que no 
insertarse en la ,lu 
tentiva, a pesar do 
10 es más que eso : 

(IDEOLOGÍA ALEfílANA) 

es un escrito "teórico-teórico", 
se basa más que en "costantes ten 
cha de Euskadi y desarrollar una 
que sea constante, permenente e 

una tentativa. 

pesar 
que lo 

on tan 

iva por 
r desar 
de que 
s teóri 
poca pr 

desarrollar 
rollar una p 
haya habido 
eos de este 
ecisión, es 

una práctica, es también sólo eso 
ráctica; luego la práctica no se 
una "constante tentativa". El "mo 
trabajo nos presentan tan sigilosa 
algo que he llamado hasta ahora 



Saioak, para que todo el mundo los reconozca, 
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Este "movimiento" lleva desde hace "algún tiempo" haciendo constantes 
tentativas para desarrollar una práctica. 

Por los párrafos que sirven como introducción a "Sobre como construir 
el Partido" podemos deducir que tal escrito no se basa en la práctica 
sino en a creciente actividad crítica'' de "constantes tentativas" 
para insertarse en el, movimiento real do Euskadi. 

Yo no estoy en contra de la actividad teórica, y con lo dicho anterior 
mente no pretendo levantar una barrera entre los que estudian su tra
bajo y los autores,:de tal trabajo, esto jamás ha sido mi posición ccon 
respecto a Saioak, más bien al contrario, y datos históricos hablan. 

Pero lo que no puedo pasar ea esta ambigüedad, y que luego de repente 
hablen de su aplicación "a nuestra (la suya) propia práctica y la mis 
ma realidad". Destacando ésto irregularidad, no hago más que intentar 
poner las cosas desde el principio en su sitio, para que nadie se lia 
me a angeños. 

Sobre cómo construir el Partido, es un trabajo producto de una acti
vidad exclusivamente teórica (la de un grupo que tiene complejos por 
servexclusivamente teóricos y los tratan de encubrir). 

Si la historia de la E.T.A trotskista, podíamos encabezarla como la 
;: historia del balanceo permanente", la de Saioak que tanto,.,gusta el 
señalar esto último debía encabezarse con "la historia de una autocrí 
tica permanente de sus balanceos permanentes". Y que conste que sus 
balanceos han sido infinitamente más graves que los de los trotskos, 
sobre todo más intelectuales e incoherentes. 

Cuando tenga tiempo me ocuparé en hacer un balance de las tentativas 
que Saioak ha hecho por insertarse en la práctica,, la realizada con 
nosotros en Barnuruntz. Podremos ver, que su "autocrítica" en tal as 
pecto, (y es la tónica de toda su autocrítica), es más bien "parchis
ta". Creo que la crítica de fondo de Saioak ya la he hecho en la medi 
da de mis posibilidades, queda para acabar , señalar ciertas cosillas 
peculiares a Saioak, y que son interesantes. 

En primer lygar el autentico sentido que "ligar la teoría y la prácti 
ca", lo encontraremos cuando comprendamos que para Saioak , teoría es 
algo que se puede obtener en nuestra práctica, y que tal práctica, 
como parte de la práctica tradeunionista del proletariado, no nos pro 
ducc, si seríamos coherentes, ni necesidad, de ligarlo con otra teo
ría que no fuese tradeunionista. 

Es significativo, que Saioak, no hable jamás de "práctica y teoría" 
sino, y siempre de "teoría y práctica". Este ligar la teoría y la prac 
tica viene determinado por lo del partido es la unión del [Y1.0. y el 
socialismo. La teoría y el socialismo en la varianet m-1 es algo en lo 
que hay que creer. Nuestra práctica, se rectificará no como fruto de 
lo reflexión sobre ella, sino como fruto del constante recurrir a no 
ciones ¿? teóricas m-1. 
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En una coso estamos de acuerdo, saioak y ^o : es en lo necesidad de 
estudiar a lilao. Voy a poner una cita de este camarada para hacer re 
flexionar a Saioak : 

"Es caracterís tico del idealismo y del materi.lismo mecánico, 
del oportunismo y del espíritu aventurero , el separar lo sub
jetivo de lo objetivo, el separar el conocimiento de la práctic; 

Algo que no está separado, no se puede ligar. No se trato de ligar 
la teoría y la práctica, sinc 
determinado por nut 
nicos que necesite 
tica. Quien no pr; 

"El conocimiento comienza con la experiencia, ese es el materia 
lismo de la teoría del 

P 
práctic 
ta rectificación, es a pra 

pa 

conocer" y profundizar en las causas de 1 
tica precedente recurriendo a la autocrítica y a la teoría m-1, 
ra seguir practicando de nuevo con unas nuevas características" (SK) 

Rectificar y Destruir no son dos cosas a la vez, sino dentro del pe
ríodo de Rectificación encontramos dos momentos : primero) análisis 
y reflexión crítica y autocrítica, segundo) nueva práctica que no ti 
ene porqué ser enteramente "destructivo". 

Saioak hace un cuadro falsificado de lo " 

cen mecánicamente que 
a. y politica vaya a * 

"De esta experiencia leninista hay quienes deduc 
hace falta un núcleo generador m-1 cuya ideologí 
glutinando a todos los comunistas y grupos" 

A continuación voy a dar una cita de un hombre que vivió muy de cer 
ca tal experiencia y que se expresa así : 
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el Congreso del Partido y que debe extenderse y multiplicar to 
da clase de organización del Partido". 

(UN PASO ADELANTE, DOS PASOS ATRÁS -LENIN) 

¿Quién es coherente? 

¿Quién es mecánico? 

Saioak, no es consecuente c 
oría y la práctica 
táneo de la clase) 
formist 

mismo, con su concepción de 1 
Si la práctica proletaria (o el movimiento 

no puede producir ot 

onsigo 
r 

te 
espon 

e 
oria y la practica, bi la practica proletaria (o el movimiento espon 
táneo de la clase) no puede producir otra cosa que traderiinionismo re 
formista, si el Partido es la unión del fíl.O. y la teoría socialista 
es lógico que nu construcción parta del núcleo, que elabora tal teo
ría y que está situado al exterior de la clase, La cuestión no está 
en saber lo numeroso de tal núcleo que lucha contra el movimiento 
espotánco de la clase y lo imponga "su""socialismo científico". 

No cre;> ser yo el más adecuado para demostrar, dentro de los canonei N 
leni 

ocuado para demostrar, dentro de los canone 
j.c-L.nistas, el idelismo de la "Necesidad de la unificación política 
de los militantes y grupos m-1". Creo que los trotskistas darán una 
buena muestra de coherencia leninista cuando critiquen este párrafo 

Como hay en el escrito de Saioak cosas que deben ser tratad 
leninistas, yo me retiro a n i ~ 
Lomo nay en el escrito ce b a i o a K cosas que üoDen ser t 
leninistas, yo me retiro animando a los trotskistas de 
P. C. IY!. ~m-l que realicen este trabajo, realmente es un; 
para un leninista ortodoxo. 

as entre 
UI§ y a los 

a presa fácil 

Recuerdo antes do acab: r, que la resolución, no es un acto, un momen 
to, sino un proceso, un movimiento en permanencia- no es un futuro in 
cierto sino que se sitúa en toda la actividad presente; tal proceso 
revolucionario no admite limitaciones, ni se reduce a la extensión 
de "nuestras tareas", es total anti-i 
esto aquí y ahora. 

-capitalista y violenta. Todo 

9 ) - JALONES ÜE UNA ESPONTANEIDAD -
(Lo constitución de clase en Partido). 

CITA 1) 

(K. Marx. "MISERIA DE LA FILOSOFÍA" pág 168-171) P 

"En Inglaterra, los obreros no se han limi 
sin otro fin que una huelga pasajera y que 
Se han formado coaliciones permanentes, tr 
obreros de baluarte en sus luchas contra 1 
todas estas tradeuniones locales Están agr 
ciation of United Trades", cuyo Comité cen 
que cuenta ya con 30.000 n:.cmbros. La orga 
coaliciones y tradeuniones se desenvuelve 
luchas politicas de los obreros, que const 
tido politico, bajo el nombre de cartistos 

tado a coaliciones parciales 

desaparecen al cesar ésta, 
adeuniones que sirven a los 
os patrones. Actualmente, 
upadas en la "National Asso 
tral resido en Londres y 
nización de las huelgas 
simultáneamente con¡vilas 
ituyen hoy un un gran par 

Los primeros intentos de los trabajadores pora asociarse han adopta 



do siempre la forma de coaliciones. 

La gran inoustria concentra en un mismo sitio o una 
que no se conocen entre sí. La competencia divide s 
ro la defensa del salario, este interés común a tod 
a su patrono, los une i ; uno idea común de resisten 
Por tanto, la coalición persigue siempre una doble 
con la competencia entre los obreros para poder hac 
general a los . capitalistas. Si el primer fin de la 
ducía a la defnsa del salario, después, a medida qu 
se asocian a su vez movidos por la idea de la repre 
nes, en un principio aisladas, forman grupos, y lo 
breros de sus asociaciones frente al capital, siemp 

ira ellos más necesario que la defensa del 
- „ „ „ „-,•„_ j- „ „,.„ n ; _ j j i 

siendo pa sienuo para BIIOS mas necesario que la uerensa üei 
punto osto es cierto, que los economistas ingleses 
sombro al ver que los obreros sacrificaban una buen 
r i n p n f a u r n ríp s i s n r i r i n i n n a . * ; n i i d n i 111 r i n r i o o c í n c rio en favro de asociaciones que, a 

te pora luchar en pro de hqbían fundado exclusivament 
-verdadera guerra civil lucha 

juicio de estos 
uchar en pro d 

se van uniendo y de 

a e 
lucna -veroaaera guerra civi±- se van uniendo y 
los elementos para la batalla futura. Al llegar 
lición toma carácter palitico. 

Las condiciones económicas transformaron primero a 
blación del país en trabajadores. La dominación del 
do esta masa una situación común, intereses comunes 
masa es ya una clase con respecto al capital, pero 
se para sí. En la lucha, de la que no hemos señalad 
fases, esta masa se une, se constituye como clase p 
reses que defiende se convierten en intereses de el 
de clase contra clise, es una lucha política. 
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sía comenzó su lucha con co 
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na sociedad burguesa. La primera 
'ó mayores esfuerzos . T 
aliciones parciales cont 

2 han hecho no pocos estudios para presentar 
aricas recorridas por la burgaesía, desde la 
Dma hasta su constitución como clase. 

Se 
tó 
noma hasta 

los d 
común 

Pero cuando se trata de darse cuenta exacta de las 
joaliciones y de otras formas en las que los prolet 
te nuestros ojos su organización como clase, les un 
erdadero espanto y los otros hacen alarde de un de v 

tal 

la masa de la pD-
capital ha crea 
. Así pues, esta 
aún no es una cía 
0 más que algunas 
ara sí. Los inte 
ase. Pero la lucha 

dos fases : en la 
1 feudalismo y de 
constituida ya 
ara transformar la 
de estas fases 
ambien la burgue-
ra los señores fe 

iferentes fases his 
idad urbana autó-

huealgas, de las 
arios efectúan an 
os son presa de 
sdén transcenden-

La existencia de una clase oprimida es la condición vital do toda 



toda sociedad fundada en el antagonismo de clases. ' 

La emancipación de la clase oprimida implica, paes necesariamente la 
creación de una sociedad nueva. Para que la clase oprimida pueda libe 
rarse, es preciso que las fuerzas productivas ya adquiridas ynlas re 
iaciones sociales vigentes no puedan seguir existiendo unas al lado 
de otras. De todos los instrumentos de producción, la fuerza produc
tiva mas grande, es la propia clase revolucionaria. La organización 
de loo elementos revolucionarios como clase supone la existencia de 
todas las fuerzas productivas que podían engendrarse en el seno de la 
vieja sociedad. 

¿Quiere esto decir que después del derrocamiento de la vieja socie
dad, sobrevendrá una nueva dominación de clase, traducida en un nue 
vo poder politico? No. 

La condición de la emancipación de la clase obrera es la abolición de 
todas las clases, del mismo modo que la condición de la emancipación 
del tercer estado del orden burgués, fué la abolición de todos los 
„^4",dos y de todos los órdenes. 

En el transcurso de su desarrollo, la clase obrera sustituirá la anti 
gua sociedad civil por una asociación que excluya a las clases y su 
antagonismo; y no existirá ya un poder politico propiamente dicho 
paes el poder politico es precisamente la expresión oficial del anta 
gonismo de clase dentro de la sociedad civil. 

Mientras tanto, el antagonismo entra el proletariado y la burguesía 
es la lucha de uno clase contra la otra clase, lucha que, llevada a 
su más alta expresión, implica una revolución total. Por cierto, ¿pu^ 
de causar extrañeza que una sociedad basada en la oposición de las 
clases llegue, como último desenlace, a la contradicción brutal, a un 
choque cuerpo a cuerpo ?. 

No digáis que el movimiento social excluye el movimiento politico. 
No hay jamás movimiento politico que, al mismo tiempo , no sea so
cial. 

Solo un orden de cosas en el que ya no existan clases y antagonismo 
de clases, las evoluciones sociales dejarán de ser revoluciones poli 
ticas, hasta que ese momento llegue, en vísperas de toda reorganizad 
on general de la sociedad, lo última palabra de la ciencia social se 
rá siempre : 

"Luchar o morir; la lucha sangrienta o la nada. Es el dilema i-
nexorable" 3orge Sand. 

CITA 2) 

(PROLETARIOS UE TODOS LOS PAÍSES UNIOS i- comunicado 1864-A.I.T.) 

"La emancipación de laos grabajadores debe ser obra de los trabaja
dores mismos;... la lucha por la emancipación de las clases obreras , 
no es una lucha por los privilegios y monopolios de clase, sino por 
el establecimiento de derechos y deberes iguales y por lo aboliaión -



79 
de todo régimen, de clases. 

La sujeción económica de los trabajadores con respecto a los poseedores 
de los medios de trabajo, es decir de las fuenetes de la vida, es la 
primera causa de la servidumbre bajo todas sus formas, de la miseria 
social, de la degradación moral, y de la dependencia politica. 

La emancipación económica de las clases obreras, es , en consecuencia, 
el gran fin al cual todo movimiento politico debe ser subordinado como 
un medio. 

Todos los esfuerzos tendiendo hacia este gran fin, han fracasado hasta 
aquí por falta de la solidaridad entre los obreros de las diversas pro 
fesiones en el mismo país, y a causa de la ausencia de una ligazón fra 
ternal entre las clases obreras de diferentes países. 

I_a emancipación del trabajo, no es un problema local, ni un problema 
nacional, sino un problema social, que abarca todos los países en los 
que existe la sociedad moderna; su solución necesita del concurso prác
tico y teórico de los países más avanzados. 

El despertar actual de las clases obreras en los países de Europa más 
evolucionados desde el punto de vista industrial, haciendo nacer nuevas 
esperanzas, da el solmne toque de atención de no cal" en los viejos B-
rrores e invita a la unificación inmediata de los movimientos aun ais 
lados." 

"Esta lucha por la limitación legal de la jornada de trabajo fuá lleva 
da con tanto ardor que, sin hablar del efecto de terror producido en 
los capitalistas, ella interviene en el gran combate entablado entre 
la ley ciega de la oferta y la demanda, que es toda la economía politi 
ca de la burguesía , y la producción social, dirigida por la previsión 
social, que constituye la economía politica de la clase obrera; ello 
ha sido la victoria .de un principio. Por la primera vez, la economía 
politica de la burguesía sucumbía claramente, ante la economía de la 
clase obrera. Pero le estaba reservado a la economía politicaide la 
clase obrera el alcanzar pronto un triunfo más grande todavía sbre la 
economía politica del capital. Queremos hablarbdel movimiento coopera 
tiva y sobre todo de las manufacturas cooperativas , creadas con muchos 
esfuerzos y sin ayuda alguna, por algunos "brazos" emprendedores. El 
valor de esta esperiencia social no debe de ser subestimada. Los obre
ros han probado con hechos, y no con razonamientos que la producción 
en gran escala y al nivel de las exigencias de la ciencia moderna pue 
de pasarse sin una clase de empresarios que emplean una clase de "bra 
zos"; han demostrado qeu para ser fecundos, los instrumentos de tra
bajo no tienen necesidad de estar monopolizados y de servir así de ins 
trumentos de servidumbre y de explotación del obrero mismo; han demos 
trado que, como el trabajo del esclavo y el trabajo del siervo, el tra 
bajo asalariado, no era más que una forma transitoria e inferior desti 
nada a desaparecer ante el trabajo asociado cumplidor de su tarea con 
mano consecuente lucido espíritu y corazón feliz". 
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"En consecuencia, la conquista del poder pclitico, ha devenido, en la 
gran tarea de la clase obrera. La clase obrera parece haberlo compren
dido, pues em Inglaterra, Italia y Francia se han visto renacer al mis
mo tiempo estas aspiraciones comunes; estamos haciendo esfuerzas simul 
táñeos para reorganizar politicamente el partido de los trabajadores. 
Los obreros tienen entre sus manosrun elemento de triunfo el número, 
Pero el numero no pesa en la balanza más que si está unido por la aso
ciación y guiado por el saber. La experiencia del pasado nos ha enseña 
do cómo el olvido de estos lazos fraternales que deben existir entre 
los trabajadores de diferentes países e incitarles a luchar, codo con 
codo, en todas sus luchas por la emancipación S L rá castigado con la 
derrota común de sus diversas tentativas. Animados por ; a idea, los 
trabajadores de diversos países, reunidos en un meeting publico en el 
Saint Pílartin 's Hall, el 28 de Setiembre de 1S64, han fundado la Aso 
ciación internacional de los Trabajadores". 

CITA 3) 

( Resoluciones del lacongreso de la A.I.T.) 

" Los sindicatos (tradeun&ones), su¡,,pasado, su presente, su futuro.-

a) su . pasad o . 

.El capital es la fuerz; ;ocial concentrada; mientras el obrero no dis 
pone más que de su propia fuerza productivo, individual. Así pues el 
contrato entre el capital y el trabajo no se puede jamás establecer 
sobre bases equitativas, aunque diésemos a la palabra "equitatito" el 
sentido alterado con que se le conoce en una sociedad . idonde las condi-

'ital productiva del ciones materiales están de un lado, y la energí: 
otro. 

La tínica potencia social que poseen los obreros es su numero. La fuer 
za del numero os anulada por la desunión. La desunión de les obreros 
es engendrada y perpetrada por la concurrencia inevitable entre ellos 
mismos. Los sindicatos han nacido de los esfuerzos espontáneos de los 
obreros en lucha contra las órdenes despóticas del capital, para impe
dir o al menos atenuar los efectos de esta concurrencia entre los pro 
pios obreros. Ellos quieren cambiar los términos del contrato de tal 

forma que ellos puedan levantarse por encim? de las condiciones de sim 

necesaria. No se puede renunciar en tanto que el siste 

pies esclavos. El objeto inmediato de los sindicatos obreros se ha li
mitado a las necesidades de las luchas diarias, a levantar barreras 
contra la usurpación incesante del capital, en una palabra, a las cues 
tiones de salario y las horas de trabajo. Esta necesidad no es sólo 
legítima, sino 
rna actual dure.; al , contrario, los sindicatos obreros deben generalizar 
su acción unificándose en todos los países. Por otra parte,los sindica 
tos obreros se han transformado sin tener consciencia, en centros orga 
nizadores de la clase obrera, de la misma forma en que las comunas y 
las municipalidaes de la edad media lo habían sido para la clase bur-
buesa. Si los sindicatos son indispensables en la guerra de escaramuzas 
del trabajo y del capital, ellos son todavía más importantes como fuer 
za organizada para suprimir y reemplazar el sistema de traba asalariado, 
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puede consagrarse a la educación de sus hijos, su mujer y sus hijos 
no tienen necesidad de ir a la fábrica pude él mismo cultivar su espí 
ritu, mejor cuidar su cuerpo, deviene entonces socialista sin darse 
cuenta ". 

CITA 5) 

(Engels, 

1880) 
Carta a L,ebel, sobre la critica de fíiarx al Programa de Gotha 

quinto lugar, no se dice absolutamente nada, de la organización 
a clase obrera comomtal clase, por medio de los sindicatos, y es 

"En 
de 1_ 
to es un.,.punto muy esencial, pues se trai
ción de clase del proletariado, en la que éste ventila sus luchas dia 

trata de la verdadera organiza-

en las que se educa y disciplina a sí mismo, 
a más negra reacción (como ahora en París) no 

rias con el capital, y u¡¡ xc¡o L¡UU 
y aún hoy en día, con la más negra reacción (como ahora en París) 
^p puede aplastar". GC 

CITA 6) 

'("Rapport del Eonsejo General de la A.I.T. 1868") 

Be la entente internacional de las clases obreras que 
zar su triunfo definitivo. Esta necesidad ha dado naci-
.I.T. Ella no es la hija de ninguna secta, ni ninguna teo 
el producto espontáneo del movimiento proletario, ongen 
o por las tendencias naturales e irrepresibles de la so 

"No hay más q 
puede g a r a n t i 
m i e n t o a l a A 
r í a . E l l a es 
dracio é l mism 
c i e d a d m o d e r n a " . 

CITA 7) 

(K. Marx, "de un artículo contra K. Heinzen citado por lYi.Rubel") 

"Lo mi 

ros fo 

de ref 

o r e i n 

burgue 

sino que en Inglaterra bajo el nombre de los cartistas, los obre 

rman en América del Norte un partido politico, bajo el nombre 

ormadores nacionales. Y su divisa no es en absoluto república 

dominación de la clase obrera, o dominación de la clase 

so' 

CITA 8) 

(" K. Marx. Carta a Lafargue 18 abril 1870") 

"Hay q 

y las 

nes re 

CITA 9 

ue evit 

tendenc 

ales en 

ar las etiquetas sectarias en la A.I.T. Las aspiraciones 

ias generales de lo clase obrera emanan de las condicio 

las cuales ella se onenuontra situada ". 

L 
( (Tlarx-Engels- "La Sagrada Familia") 

"No se trata de saber lo que tal o cual proletario, o mismo el prole 

tariado en su conjunto se representa momentáneamente como fin. Se tra 

ta de lo que el proletariado e_s y lo que debe históricamente hacer con 

forme a su ser. Su fin y su acción histórica le está trazada, de mane 

ra tangible e irrevocable, en su propia situación de existencia, como 

en toda la organización de la sociedad burguesa actual. No es necesa 

rio desarrollar aquí que una parte del proletariado inglés y francés 
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ya ha tomado conciencia de su misión histórica y trabaja sin cesar p; 

ra desarrollar esta conciencia hasta la clarificación completa ". 

CITA 10) 

("lYlarx a las cartistos 1852, citado por Kostas Papaioumou") 

"Para la clase obrera ingl 
son sinónimos. Los proleta 
ción. La conquista del suf 
quier otra medida llamada 
cara un progreso hacia el 
mo consEcuencia la hegemon 

CITA 11) 

esa, sufragio universal y poder p61itico 
rios constituyen la gran mayoría de la pobla 
ragio universal en Inglaterra, más que cual 
socialista sobre el continente europeo, mar-
socialismo. Ella traerá inevitablemente co 
ia politica de la clase obrera". 

o, después de 1849 como antes de 1848, no te 
ue un. solo medio : la asociación secreta. 
1849, el continente había visto nacer toda 
oletarias secretas que, descubiertas por 
los tribunales". 

sobre la historia de la Liga de los coma-

(" K. IY¡arx. Revelaciones sobre el proceso de los comunistas de Colonia 
1852-1853") 

"Pero el partida praletari 
nía a su disposición más q 
Es por lo que, después de 
una serie de sociedades pr 
la policía, condenadas por 

CITA 12) 
(."Engels. Algunas palabras 
nistas") 

"Pero este descubrimiento, 
es , como se Ve, ssencialm 
atribuir, más que una débi 
ra el movimiento obrero de 
el cartismo inglés, no par 
que podrían muy bien, no h 
estos movimientos se prese 
de los tiempos modernos, e 
desarrolladas de la lucha 
contra la clase dirigente 
de clases, pero diferentes 
te punto especial : la cía 
de realizar su i-emancipació 
ciedad de la división de c 
de la lucha de clases. Por 
trucción , por el esfuerzo 
perfecto comoi.,fuere posibl 
de las condiciones y los f 
liada por el proletariado". 

CITA 15) 

(Engels. "Sobre el señor Heinzen") 

"El señor Heinzen se imagi 
que partirá de un pricipio 

que revoluci 
ente la obra 
1 parte, era 
la época. El 

ecían más que 
aber existido 
ntan como un 
1 proletariad 
históricament 
, la burguesí 
de todas las 

se oprimida a 
n , sin emane 
lases, sin la 
comunismo, n 
de la imagia 
e, sino la CG 
ines genérale 

•na la ci 
de (Tiarx, 
de una im 
comunism 
cosas pu 
. A parti 
movimient 
o, como 1 
e necesar 
a; como 1 
viejas 1 

ctual, el 
ipar al m 
emancipa 

o se ente 
ación, de 
mprensión 
s adecuad 

encí 
y qu 
port 
o fr 
rame 
r de 
o de 
as f 
ia d 
as f 
ucha 
pro 
isme 
ción 
nder 
un 
de 
os d 

a his 
e yo 
ancia 
anees 
nte a 
este 
cías 

ormas 
el pr 
ormas 
s de 
letar 
tiem 
en c 

ia má 
ideal 
la na 
e la 

t óri 
no m 
dir 

a 
ccid 
mom 
e op 
más 

olet 
de 

cías 
iado 
po t 
onse 
s, 1 
soc 

tura 
luch 

ca y.que 
e puedo 
ecta pa 
lemán 
entales 
ento 
rimida 
o menos 

ariado 
la lucha 
es en es 
, no pue-
oda la so 
cuencia 
a cons-
ial tan 
leza, 
a desarro 

na que el comunismo es una cierta doctrina 
teórico determinado -el núcleo- de donde 
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se sacan ulteriores consecuencias. El señor Heinzen se confunde total 
mente.,El comunismo no parte de los principios sino de los hechos. 
Los comunistas tienen por presuposiciones no tal o cual filosofía, sino 
toda la historia pasada y espedialmente sus resultados efectivos actúa 
les en los países civilizados. El comunismo es elproducto de la gran in 
dustria y sus consecuencias ..., de la creación del proletariado y de 
la concentración del capital y de la lucha entre el proletariado y bur
guesía que resulta de ello. 

El comunismo, en la medida de que es teórico , es la expresión teórica 
de la posición del proletariado en esta lucha y el resumen teórico de 
las condiciones de la liberación del proletariado". 

CITA 14) 
("Marx- Engels. Carta circular a debel , Libknect Brack y otros, sepl879) 

"Esfiun fenómeno inevitable, inherente a la marcha de la evolución, que 
individuos pertenecientes a la clase dominante vengan a unirse al prole 
tariado en lucha y le aporten elementos constitutivos. Nosotros ya lo 
hemos dicho en el Manifiesto Comunista, pero hay dos observaciones a 
hacer. 

Primera : estos elementos, para ser útiles al movimiento proletario 
deben verdaderamente aportarle alementos constitutivos de un valor real." 
Ese no es el caso de la mayoría de los convertidos burgueses alemanes. 
No el "Porvenir" ni la "Nueva Sociedad" (dos órganos creados en Suiza 
por el alo oportunista del partido s-d alemán . Nota de IY1. Bubel) nada 
han aportado que haga avanzar un sólo paso a nuestro movimiento. Los 
elementos constitutivos de un valor real teórico o práctico están totd. 
mente ausentes. En su lugar, tentativas para poner en armonía las ideas 
socialistas superficialmente asimiladas con las opiniones teóricaiu más 
diversas que estos señores han traido de la universidad o de otras par 
tes,... En lugar de estudiar seriamente la nueva ciencia, cada uno pre
fiere arreglarla para hacerla concordar con sus opiniones , y se fabri 
can sin ceremonis una ciencia privado y pretenden pápidamente enseñarla 
a los otros. Es por lo que , hoy entre esos señores tantos puntos de vis 
ta como cabezas ... 

Segunda: Cuando los individuos que•provienen de otras clases y se unen 
al movimiento proletario, la primera cosa a exigir es que no hagan en
trar los residuos de sus prejuicios burgueses y p-b, etc. sino que ha
gan suyos, sin reserva, las concepciones proletarias... 

En cuanto a nosotros, después de todo nuestro pasado, una sola vía nos 
queda abierta. Nosotros hemos, desde hace cuarenta años señalado la lu 
cha de clases como el motor de la historia más decisivo y nosotros he 
mos designado la lucha social entre la burguesía ynel proletariado como 
el gran... de la revolución social moderna. Mosotros no podemos pues, 
de ninguna manera, asociarnos a c;,tas gentes que querrían ... del movi 
miento esta lucha de clases. Nosotros hemos formulado, en la creación 
de la Internacional, la divisa de nuestro combate : la emancipación de 
la clase obrera será la obra de la clase obrero misma. Nosotros no pode . 
...as, en consecuencia , hacer ruta común con gentes que declaran abier 
tamente que los obreros son demasiados incultos para liberarse ellos 
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Pues bien, caballeros, ¿queréis saber 
mirad a la Comuna de Paris : He aquí 

nuevo gobierno revolucionario. ¿Y qué hizo la Comuna, compuesta en su 
mayoría precisamente por blanquistas? En todas las proclamas dirigidas 
a los franceses de provincias, la Comuna les invita a crear una Fede
ración libre de todas las Comunas de ^rancia con Paris, una organiza
ción nacional que, por peimero vez, iba a ser creada realmente por la 
misma nación". 

(Engels , idem 1893) 

"Últimamente las palabras"dictadura del proletariado" han vuelto a sumir 
en santo horror al filisteo s-d. 
qué faz presenta esta dictadura? 
la dictadura del proletariado." 

CITA IB) 

( filarx. "EL CAPITAL ") 

"A medida que disminuye el numero de potentados del capital que usurpan 
y monopolizan todas las ventajas de este periodo de evolución social, 
crece la miseria, la opresión, el seclavismo, la degradación, la explr 
tacion, pero también la resistencia do la clase obrera que aumenta sin 
cesar y de más en más disciplinada unida y organizada por ol mecinsmo 
mismo de la producción capitalista. La socialización del trabajo y la 
centralización de sus resortes materiales llegan a un punto en el cual 
ellos no pueden tenerse em.su envoltura capitalista. Esta envoltura sal 
ta, La hora de la propiedad capitalista ha sonado, Los expropiadores 
son a su tiempo expropiados1'. 

CITA 19) 

("Circular centra Kriege. Marx 1846") 

"Reconocemos por completo la justificación histórica del movimiento de 
los Nacional eformadores americanos. Nosotrrs sabemos que este movimien 

y 

to aspira a un resultado, que ayudara momentáneamente al industrialismo 
de la sociedad burguesa moderna, pero que en tanto que producto de un 
movimiento obrero, en tanto que ataque contra la propiedad latifundista 
en general, y en particular en las condiciones existentes en "marica 
debe por sus propias consecuencias progresar hacia el comunismo ... 

cho por los 1400 mil 
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C I T A 2 0) 
67 

(B arx Ébqels La Ideología Ale mana ) 

" Para nosotros, el comunismo no es un Estado que debe implántese, 

un ideal al,que hay que sujetar la realidad. Nosotros llamamos comunis 

mo al movimiento real que anulo y supera al estado de cosas actual. 

las condiciones de estí 

mente existente," 
mo vimiento se desprenden de la premisa actual 

:ITA 21) 

( fflarx Engels "La ideología alemana") 

" esumiendo, obtenemos de la concepción de la historia (m-h) que deja 

tiios expuestos los siguientes resultados: lo) En el desarrollo de las 

fuerzas productivas, se llega a una fase en la que surgen fuerzas pro 

ductivas y medios de intercambio que, bajo las r;r elaciones eixstentes, 

solo pueden ser fuentes de males,' que no son ya tales fuerzas de pro 

duccion, sino más bien fuerzas de destrucción (maquinas y dinero) ¡ y 

lo que oe halla intimamente relacionado con ello, surge una clase con 

denada a soportar todos los inconvenientes de la sociedad y obligada 

colocarse en la mas resuelta contraposición a todas las demás clases; 

un; clase que forma la mayoría de .odos los miembros de la sociedad 

y de la que nace la conciencia de que es necesaria una revolución ra 

dical. La conciencia comunista, conciencia que, naturalmente puede lie 

ger a formarse también entre las otras clases, al contemplar la posi 

ción en que halla colocada ". 

PRACTICA TEGRIA -

CITA 

(Pflar 

"La 

rece 
y el 

Las 

homb 

port 

tal 

d e l 

homb 

pero 

por 

camb 

_1) 
x y En 

produc 

al pr 

comer 

repres 

res, s 

amient 

y como 

a mora 

res so 

los h 

un det 

io que 

ncien 

gels "La 

c i ó n nid e 

incipio 

ció mote 

entacion 

e presen 

o materi 

se mani 

1, de la 

n los pr 

ombres r 

erminado 

a él co 

c i a hro p 

ideología Alemana") 

las ideas 

directame 

rial de 1 

es, los p 

tan todav 

al. Y lo 

fiesta en 

religión 

oductores 

eales y a 

desarrol 

rresponde 

uede ser 

y re 

nte e 

os ho 

ensam 

ía , 

mismo 

el. 1 

, de 

de s 

ctuan 

lo de 

, has 

nunca 

prese 

ntSel 

mbr es 

iento 

aquí, 

ocur 

engua 

la me 

us re 

tes, 

sus 

ta 11 

ptra 

nta 

aza 

> c 

s> 

co 

re 

je 

taf 

pre 

tal 

fue 

ega 

co 

cion 

da, 

orno 

el c 

mo e 

con 

de 1 

ísic 

con 1 

el le 

omerc 

manac 

la pr 

a pol 

a, et 
sentacion 

orno s 

prod 

sus f 

ueel 

y c 
rzas 
r a 
sa q 

e la 

a act 

nguaj 

io es 

ion d 

oducc 

itica 

c, de 

es, d 

e hal 

uct iv 

ormac 

ser c 

concí 

ivida 

e de 

pirit 

irect 

ion e 

, de 

un p 

e sus 

lan c 

as y 

iones 

onsci 

encía, 

d mater 

la vida 

ual de 

a do su 

spiritu 

las ley 

ueblo. 

ideas, 

ondicio 

por el 

más am 

ente, y 

apa 

ial 

real 

los 

com 

al 

es, 

Los 

etc, 

nador 

Ínter 

plias 

el 
ser de los hombres es su proceso de vida re; 

gia 

r a o 

la i 

a su 

los ho 

scura. 

nvEEsi 

nroco 

mbres y 

este fe 

ón de lo 

so de vi 

sus relac 

nómeno re 

s objetos 

da direct 

iones 

spond 

al p 

a m e n t 

apar 

e a s 

roy ec 

e fís 

ece 

u p 

tar 

ico 

n m 

roce 

se s 

l.Y s 

verti 

so hi 

obre 

i en 

dos c 

stóri 

la re 

toda 

orno e 

co de 

tina 

la ide 

n una c 

vida, 

despond 

olo 

ama 

como 

e 



CITA 2) 

(fi lar x y E n g e l s , " L a i d e o l o g í a A l e m a n a " ) 
be 

"La moral, la religión, la metafísica y cualquier o tra ideología y 
las formas de conciencia que a ellas corresponde pierden, así, la apa
riencia de su ropia sustantividad. No tienen su propia historia ni su 
propio desarrollo, sino que los hombres que desarrollen su producción 
material y su intercambio material cambiantambién, al cambiar esta 
realidad, su pensamiento y los productos de su pensamiento. No es la 
conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la 
conciencia." 

CITA 3) 

(Tiiarx y Engels, "La ideología Alemana") 

"Est concepción de la historia consiste, pues, en exponer el proceso 
real de producción, partiendo para ello de la producción material de 
la vida inmediata, y en concebir la forma de intercambio correspon
diente a este modod de producción y engendrada por él, es decir, la 
sociedad civil err sus diferentes fases, como fundamento de toda la 
Historia, presenéndolacn su acción en cuanto Estado y explicandoen 
base a ella todos los diversos productos teóricos y formas de la conr 
ciencia, la religión, la filosofía, la moral, etc., así como estu
diando a partir de esas premisas su proceso de nacimiento, lo que, 
naturalmente, permitirá exponer los cosas en su totalidad,(y también 
por ello mismo, la acción recíproco entre estos diversos aspectos). 
No se trota de buscar una categoría en cadanperiodo, como hace la 
concepción idealista de la historia, sino de mantenerse siempre so-
b£e el terreno histórico real, de no explicar la práctica partienr-
do de la idea, de explicar las formaciones ideológicas sobre la base 
de la práctica material, por donde se llega, consecuentemente, al 
resultado de que todas las formas y todos los productos de la concien
cia no broten por obrada la crítica espiritual, mediante la reducción 
a la " autoconciencia',' o la trafisf or mación en " fantasmas" ," espectros", 
"visiones", etc., sino que solo pueden disolverse por el derrocamien
to práctico de las relaciones sociales reales, de que emanan estas 
quimeras idealistas^ de que la fuerza propulsora de la historia, 
incluso de lo religión, la filosofía y toda otra teoría, no es la crí
tica, sino la revolución". 

CITA 4) 

(Marx yn Engels. "La ideología Alemana") 

"Como yo hemos dicho, lo evaporación real y práctica de estas clases, 
laeliminación de estas ideas de la conciencia de los hombres, es abra 
del cambio de las circunsata, d a s , y no de las deducciones teóricas. 
Para la masa de los hombres, es decir, para el proletariado, estas 
ideas teóricas, no existen y no necesitan, por tanto, ser eliminadas 
y aunque esta masa haya podido profesar alguna vez ideas teóricas de 
este tipo, por ejemplo ideas religiosas, hace ya mucho tiempo que 
las circunstancias se han encargado de eliminarlas". 



riTA )5) 

Marx y Engels. "De la ideología Alemana". 

"La existencia de ideas revolucionarias en una determinada época pre
supone ya la existencia de una clase revolucionaria, acerca de cuyas 
premisas ya hemos dicho más arriba (pags. 34-37) lo necesario. 

CITA 6). 

"Acerca de la Práctica. (Ylao T.se Tung" . 

"En la sociedad de clases, cada personacxistecomo miembro de una de
terminada clase, y todas los ideas, sin excepción, llevan su sello 
da clase. 

Los marxistas sostienen que la producción en la sociedad humana se d_e 
sarrolla pasoa paso, de lo inferior a lo supeioro y que en consecuencia, 
el conocimiento que el hombre tiene tanto de la naturaleza como de la 
sociedad se desarrolla también paso a paso de lo inferior a lo supe
rior, es decir, de lo superficial a lo profundo, de lo unitaterial a 
lo multilateral" 

''Los marxistas sostienen 3¡ue la práctica social del hombre es el úni
co criterio de la verdad de su conocimiento del mundo exterior" 

"La teoría materialista dialéctica del conocimiento coloca la prácti-
caen.primer plano; considera que el conocimiento del hombre no puede 
separarse ni en lo más mínimo de la práctica, repudia todas las teorías 
erróneas que niegan su importancia o separan de ella el conocimiento" 

"El conocimiento es problema de la ciencia y ésta no admite ni la 
menor deshonestidad ni la menor presunción* lo que exige es ciertamen> 
te lo contrario: honestidad y modestia. Si quieres conocer, tienres 
que participar en la práctica transformadora de la realidad" 

"Todo conocimiento auténtico nacei-e la experiencia directa". 

"El conocimiento comienza por la práctica, y todo conocimiento teóri
co, adquirido a través de la práctica, debe volver a ella" 

CITA 7) 

"Acerca de la Práctica. Tílao Tse-Tung" . 

"Descubrir la verdad a través de la práctica y, nuevamente a través 
de la práctica, comprobarla y desarrollarla. Partir del conocimiento 
sensorial y desarrollarlo activamente convirtiéndolo en conocimiento 
racional; luego, partir del conocimiento racional y guiar activamente 
la práctica revolucionaria para transformar el mundo subjetivo y el 
mundo objetivo. Practicar, conocer, practicar otra vez y conocer de 
nuevo. Esta forma se repite en infinitos ciclos, y con cada ciclo, el 
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contenido de la práctica y del conocimiento se eleva a un nivel más 
alto . Esta es en su conjunto la teoría materialista dialéctica del 
conocimiento, y ésta es la teoría materialista dialéctica de la uni
dad entre el saber y el hacer. 

10)- FINALIZANDO. 
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" quedespuás de este trabajo tendría algo 
No es así. Creo que si conseguimos continuar 
cación en nuestra organización del movimiento 
mo forma de devenir una organización o plata-
s conscientes que esta ley aaplicar nace de 
to marxiste, practicar-conocimiento, y del 
arx de la tesis sobre Feuerbach según el cual 
aria" es una "actividad crítica y práctica", 
minar, lentamente (caminando lentamente se 
no no se rompE la cabeza)en nuestra permanente 

rabajo en profundidad será nuestro trabajo 
inirnos definitivamente como "rnarxistas ¿...?" 
á en la medida en que la lectura de Marx no la 
reconcebidas. 

Saludos Comunistas. 
K. de Astorkia 



VI 

. A N E X O . 

Presentamos, en este boletín un trabajo elaborado por un grupo de iz-

quierde de Francia, aproximadamente a continuación de los acontecimien 

tos de mayo del 68. Creemos que será un material valioso , que nos ayu

dará a comprender ;.y a debatir los temas que tratamos en este boletín. 

11 La substancia, el almo viva del marxismo, es el 

análisis concreto de la situación concreta." 

(LENIN) 

EL ANÁLISIS CONCRETO DE UNA SITUACIÓN CONCRETA 
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1) DEFINICIÓN DE LO CONCRETO -

Hay un te 

Estaudefi 

sentida, 

Demos de 

DUCCION G 

xto de Pfiarx e 

nición , no e 

y sobre todo, 

principio, la 

ENERAL A LA C 

n donde está clocJaJa definición de lo"concreto" 
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definición de lo concreta extraida de "LA INTRO 

RITICA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA": 

Lo concreto es concreto, porque es la síntesis de nu

merosas determinaciones, por consiguiente unidad de 

la diversidad. 

Tomemos un ejemplo, para dar una primera idea-del sentido de esta fra

se : 
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El agua, en su realidad concreta, no se define como el cuerpo, incoloro 
inodoro e insípido que ella es en la observación corriente, sino como w 

síntesis de cuerpos simples, la síntesis de dos gases simples, el oxí
geno y el hidrógeno. De esta forma podremos decir que ella es la unidad 
de una diversidad, Desde que un cuerpo se presenta como el compuesto, 
la síntesis de varios otros cuerpos , puede decirse que él es, con re
lación a ellos, concreta. 
2) SITUACIÓN CONCRETA -

Así, si nosotros queremos definir una situación concreta, debemos defi
nirla como una situación compleja, una situación en la cual se compone 
de elementos diferentes reuniéndose de una manera precisa, en una uni
dad real. 

Tomemos el ejemplo de la Francia de hoy. La teoría marxista nos enseña 
que ella se caracteriza : 

12) Por una cierta economía, 
2a) Por un cierto tipo de leyes y relaciones políticas. 
32) Ciertas ideologías. 

Precisemos: 

le) El nivel o instante económico, se caracteriza por la situación 
pr&ponderante del capitalismo monopolista de Estado (Los medios de pro 
ducción : las fábricas, máquinas, etc. pertenecen a monopolios que se 
sirven del Estado, no solamente como instrumento politico, ciño también -
económico) » 

Pero existen todavía supervivencias del capitalismo de libre competencia 
e incluso de la época en que el modo de producción no era un modo de 
producción capitalista (artesanado, pequeña propiedad rural). 

22) Sobre este primer nivel se articula un. nivel jurídico politico 
es decir el conjunto de leyes jurídicas y de luchas politicas (leyes 
dictadas por la burguesía), luchas de clases; contradicciones en el se
no de la bueguesía; traición de las formaciones revisionistas; existen
cia y desarrollo de las fuerzas progresistas y marxistas leninistas. 

He aqyí lo esencial. 

32) Al nivel ideológico, se organizan los sistemas de ideas y de re
presentaciones complejas que prolongan, deformándolas, las luchas que 
libran las clases y el conjunto de las contradicciones que conoce una 
sociedad. En las formas específicas donde funciona la instancia ideólo 
gica en los países capitalistas, es la ideología burguesa la que es do 
minante. 

Se ve la diversidad de todos estos factores, cuya composición única es 
la situación concreta de Francia. Si nosotros queremos verdaderamente 
estudiar aquí la situación concreta de Francia en 1968, sería necesario 
entrar más en los detalles (adoptando,/por otra parte un método diferen 
te, que nosotros trataremos más adelante). Pero no se trataba más que 
de tener un ejemplo lo suficientemente claro, como para comprender mejor • 
con qué nos enfrentábamos cuando era cuestión de una situación concreta. 

De esta manera para volver a coger con la ayuda de este ejemplo la defi 
nición de Marx, puede decirse : 



] La situación concreta de Francia en 1968, es concreta 
porque ella es la síntesis de nuemerosas determinacioi 
nes económicas, jurídico-politicas, ideológicas, por 
consiguiente unidad de una diversidad social. 

Observación : El ejemplo de Francia que nosotros acabamos de exponer 
puede servirnos para completar un poso nuestra definición de lo con 
creto. El adjetivo concreto, en efecto, no nos conduce solamente, cu
ando califica lo real, una situación real, a su complejidad. Nos condú6 
ce también, de la misma manera, a su particularidad, a su especifidad. 

En efecto, un fenómeno complejo, es necesariamente más o menos diferen 
te de otro fenómeno complejo, irreductible a éste. 

El estudio de Francia en 1968, no- es el mismo que el de Francia de 1880 
o el de 1936, no es el mismo que el de U. S. A. en 1968. No obstante, te 
das son situaciones en las que reina el capitalismo. Pero su situación 
concreta es diferente. A&í cuando Marx habla de trabajo concreto, es 
de trabajo especificado (como el de Tisserand) del que habla y no de 
trabajo humano en general al que llama trabajo abstracto. 

Asó cuando Hila o tsetung, en "LA JUSTA SOLUCIÓN DE LAS CONTRADICCIONES 
EN EL SENO DEL PUEBLO", dice que no existe en el mundo libertad en 
abstracto, sino solamente libertades concretas, indicando así que to
das las formas de libertad difieren unas de otras, que no hay una li
bertad en general, sino una cierta libertad para la burguesía en los 
países capitalistas y una cierta libertad diferente para el proleta 
riada y sus aliados en los países socialistas. La democracia proleta
ria es un estado complejo de libertad acompañada de centralismo, que 
en su complejidad es irreductible a toda otra cosa. 

3) DIFERENCIA DE LO REAL CONCRETO Y DE LA APARIENCIA DE LO REAL -

¿Este real concreto que nosotros hemos definido como siendo la sínte 

sis, el compuesto de elementos reales simples aparece directamente? 

¿Podemos verlo inmediatamente? !No!, nos dice IViao tsetung : 

"Los datos de la percepción sensible no son por 
ello menos unilaterales, superficiales (...) es
te reflejo es incompleto." 

(Acerca ~d'e~~la práctico) 
Así cuando vemos cuerpos en reposas, una mesa por ejemplo, o el agua 
de un vaso, no tenemos la impresión de que estos cuerpos están compu 
estos de elementos minúsculos y que ciertas de las partículas que los 
componen están en movimiento. 

De esta manera, los obreros, no tenían el conocimiento antes de (Ylarx 
hiciera de ello el análisis, de qué era exactamente la plusvalía. Cu
ando nosotras nos fiamos solamente de nuestros sentidos, do nuestra 
vista, de nuestras impresiones, antes de hacer un análisis científico 
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nosotros tenemos (siempre), más que una visión incompleta, unilateral 
de las cosas. 

Nosotros nos encontramos un poco como la rana de la que habla lilao 
tsetung, que estaba en un pozo y que decía que el cielo no era más 
grande que la boca del pozo. Así pues, hemos de escapar de la visión 
unilateral, es necesario, llegar a ver las cosas de una manera cada 
vez más completa, concreta. lYlarx, Lenin, filao tsetung, nos lo repetían 
sin cesar, y particularmente en el marco de las camapañas de rectifi 
cación. 

¿Pero no debemos nosotros exigir que se renuncie poco 
a poco al examen parcial de los problemas, que tenga: • • 
mos una visión más completa de las cosas? En mi opini 
ón si que lo debemos. Pues si no lo hacemos, si noso
tros no exigimos que, día a día, año tras año, se au 
creciente el nómero de personas que sepan examinar los ; 
problemas de una manera relativamente completa, noso-

: tros patalearíamos sobre el mismo sitio, nosotros a 
¡ probaríamos las visiones unilaterales y nosotros irí
amos al encuentro del objetivo al que tiende "la recti- j 
ficación. 

"Tinao tsetung " INTERVENCIÓN EN LA 
CONFERENCIA NACIONAL DEL P.C.CH 
sobre el trabajo de propaganda) 

4) NECESIDAD DE LA CIENCIA -

Así se ve como se impone la necesidad de la ciencia. Para escapar a 
una visión unilateral, superficial, para hacer un análisis concreto 
es decir, reproducir en el pensamiento el concreto real, en un conr 
creto pensado, es necesario elevarse a un nivel superior. 

IKlao tsetung escribe en "Acerca de la práctica" : 

La percepción no puede resolver más que el problema 
. de la apariencia de las cosas, y de los fenómenos; 
el problema de la esencia no puede ser resuelto más .. 
que por medio de la teoría." 

Y Marx, dice en el CAPITAL (libro II, tomo 3, pág 96): 

i Toda ciencia sería supórflua si la apariencia ynla 
esencia de las cosas se confundieran. 

Hay que tener cuidado en la manera en que estas frases deben de ser 
comprendidas. Si la apariencia y la esencia na se confunden, eso no 
quiere decir que la escnci.a deba de ser buscada e_n la apariencia que 
ella se encuentra ahí escondida : creer que la abstracción científica 
extrae el coaocimiento de las formas de la existencia empírica, eso 
no es una concepción marxista, sino como nos lo muestra f,_ . - t¡v (le-
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er el Capital pág. 35 a 41), una concepción, empirista. 
Si la apariencia y la.esencia de las cosas no se confunden, es que pa
ra conocer, es preciso, dejar el campo de la apariencia, del dato ,de 
lo vivido, y referirse al campo completamente diferente de la ciencia. 
Así, para analizar una situación concreta tal. y. como la de los clases 
socialesem Francia, es necesario un análisis científico concreto . 

Incluso paro eKponer brevemente el ejemplo de Francia en 1968, ha sido 
preciso librarnos al menos a un bosqueja de este análisis. Para dar el 
ejemplo de ese cuerpo compuesto, concreto que es el agua, era necesario 
conocer el análisis concreto que de ella hacen los químicos. ¿Qué hay 
que entender desde ahora por el termitmo :"análisis concreto"? 

5) EL PUNTO DE PARTIDA DEL ANÁLISIS CONCRETO -

¿Lo que Leninr y NI a o quieren decir cuando ellos dicen; que hay que hacer 
análisis concretos, es que hay que intentar reproducir en, un. análisis 
las situaciones reales en su particularidad, y sobre todo en su com 
plejidad ? 

!No!, nos dice llílarx en"la introducción; general a la crítica de la eco 
nomía política" : 

El muestro que esto idea, es la primera que nosotros tengamos, la que 
nos sugiere, la apariencia de las cosos : 

! __ _ _ ... ^ 

Es aparentemente buen método comenzar por lo concrsto 
¡lo suposición verdadera» de donde, enn la economía, por 
lo población... 

Pero un poco más adelante el muestra que esta primera idea es falsa: 

! Si por consiguiente , yo comenzara por la pabla- ! 

ción , yo me haría una representación caótica j 
¡ del conjunto. 

Si por tonto, se comenzara por la que es más complejo, por el concreto, 
se vería la situación que se quiere estudiar como un. caos, una amalgama 
incomprensible de elementos incognoscibles. ¿Porqué? Es porque no es 
posible comprender un todo compleja sin. aislar y analizar, en princi
pio los elementos simples. Así para analizar el agua es necesaria ha 
ber definido una molécula. Entonces realmente podemos comprender que 
e. 
o; 
cula de oxigt 
mente la situación concreto del P.C.F. sin conocer, en primer lugar 
el concepto de revisionismo. 

Así para volver al ojemplo .de la población que tomo Marx, pódenos 
leer en "la introducción general ..." 

Las clases son una palabra vacía de sentido si se 
ignoran los elementos sobre los cuales ellas repo. 

; san, por ejemplo el trabajo asalariado, el capital 
etc. Estos suponen el cambio, la división del tra-

: bajo, los precios, etc. 

Como en efecto, se comprendería lo que es el proletariado, y mas 
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precisamente el proletariado de un país dado en urc¡ momento dado, si no 
se supiera entre otras cosas qué es el trabajo asalariado?, es decir., 
una relación de producción que obliga a los individuos de una clase so 
cial a vender su fuerza de trabaja para subsistir? 
6) EL ANÁLISIS CONCRETO DE UNA SITUACIÓN CONCRETA -

Así, para estudiar una situación, hace falta partir de elementos simples 
que se pueden aislar por medio de une abstracciónmcientífica, el traba 
jo pora explicar las clases por ejemplo, o la molécula para estudiar el 
agua. 

Es preciso investigar seguidamente en las leyes más generales, por ejem
plo lo forma que adopta el trabajo, en general, en la sociedad capita
lista. Pero es preciso, seguidamente estudiar de una manera cada vez 
más completa lo manera que estos elementos se componen en una situación 
dad que aparece entonces como "un todo rica en determinaciones y en re 
laciones complejas" (Marx). 

Qicho de otra manera, el análisis concreto de una situación concreta 
debe de permitirnos el encontrar por medio del,pensamiento científico 
esta unidad sintética de la diversidad que, nosotros hemos visto, es lo 
mismo que la realidad, de una situación real. 

Si nuestro análisis, no llega a este resultado, nosotros habremos sido 
dogmáticos, es decir, nosotros nos habremos quedado al nivel de lo abs-» 
tracto (Cf. rila o : De la contradicción). 

Un ejemplo, para definir la situación en Francia. Nosotros, no hablamos • 
más que de la contradicción entre el,poder de los monopolios y el prole 
tariado, porque ella es la principal, y no otras (en el interior de la 
burguesía, entre los monopolios y campesinado pobre, etc..) 

En el presente podemos dar un extracto más importante de la "Introduc
ción general ..." : 

Hemos oisto surgir los sistemas económicos que se ele-
! van de lo simple , tal como trabajo, necesidad, valor 
de cambio entre las naciones y el mercado mundial. 

í Este ultimo método es manifiestamente el método cicntí ! 
fico correcto. Lo concreto, es concreto porque es la 

' síntesis de numerosas determinaciones, por lo tanto 
j la unidad de lo diverso aparece en el pensamiento co-
j mo proceso de síntesis, como resultado, y no como punto: 
• de partida, y en consecuencia el punto de partriida de 

la intuición y de la representación. 

Dejemos de lado este problema del doble punto de partida que nosotros 
examinaremos más adelante. Desde este momento, podemos ver que : 

EL ANÁLISIS CONCRETO DE UNA SITUACIÓN CONCRETA ES PUES EL RESULTADO 
MAS PRECISO, EL [YIEDOR DETERIYII NADO, EL MAS COMPLETO DE UN ANÁLISIS 
HABIÉNDOSE "ELEVADO DE LO ABSTRACTO A LO CONCRETO"- LOS CONCEPTOS 
MAS SIMPLES Y LAS LEYES MAS GENERALES A LA RESTITUCIÓN A LA REPRODUC 
GJOfü DE ESTA REALIDAD C0MPLE3A Y PARTICULAR : UNA SITUACIÓN CONCRETA. 

Observación - Conviene, para no ser .esquemático, y por tanto para mo 



equivocarse, el hacer notar dos cosas 

1§) El pensamiento no 
el hacer análisis tan 
análisis que reproduzc 

2S) En cambJ.0, llegand 
situación, se lo puede 
1968, puede servir par 
análisis concreto de.c 
car otros. 
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de represen 
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PRACTICAS 
EMPÍRICAS 

ANÁLISIS 
CIENTÍFICOS 

MODIFICACIONES DE LAS 
PRACTICAS EMPÍRICAS 
PRACTICAS SOCIALES RA 
CIONALIZADAS. 

-2- Pero sobre este movimiento se articula el movimiento que nosotros 
hemos definido, el movimiento científico que permite elevarse de lo 
abstracto a lo concreto. Su punto de partida es lo abstracto científi 
co, su resultado el concreto pensado. 

Puede hacerse para este movimiento el esquema siguiente : 

INTUICIÓN REPRESEN
TACIÓN DE LO REAL 
PRACTICAS EMPÍRICAS 

ABSTRACTO 
CIENTÍFICO 

CONCRETO 
PENSADO 

(I) Podíamos copiar de Mao el término "PRACTICA CIENTÍFICA", término 
que nos llevaría a la idea de que la ciencia, también transforma un 
objeto : el objeto da conocimiento. 
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Nótese que lo real, queda siempre en último plano del conocimiento cienr 
tífico; olvidarlo, sería olvidar el fundamento real, sobremel cual se 
junta el conocimiento científico. 

-3- Así, podemos, para acabar, ver como se componen los dos movimientos 
el movimiento del conocimiento en general, y el movimiento del conocimi 
ento científico. 

PRACTICAS 
EMPÍRICAS 

CONCRETO PENSADO 
Resultado del anal 

s^y lisis concreto. 

ABSTRACTO CIENTÍFICO 
Definición de elementos 
demconceptos simples, 
las leyes más generales etc. 

PRACTICAS SOCIALES 
. radicalizadas 

8) CONTRA LOS ERRORES EN LA CONCEPCIÓN DE LO CONCRETO -

Hfluy a menudo, lo hemos visto desde el 
to con lo "vivido", con lo que es perc 
en la observación cotidiana, Damos el 
encia personal- como UN EJEMPLO CONCRET 
CRETO NO PUEDE SER MAS QUE UN EJEMPLO 

comienzo, se confunde lo concre 
eptible, visible, inmediatamente 
producto inmediato de una experi 
0. MIENTRAS QUE UN EJEMPLO C0N-
0BTENID0 DE UN ANÁLISIS CIENTIFI.. 

C0 YA ELABORADO. 

De una manera más general, se opone lo 
te, y concreto, práctico, real, por ot 

Según esto, hemos visto la diferencia 
otro parte, que el análisis (que es el 
concreto. 

Uno tal oposición errónea es grave por 
una justificación o un desprecio por 1 
que ella no sería concreta) a privar p 
que nos da el marxismo : "el análisis 
ta". Tal como aquí nosotros hemos expl 

abstracto y teórico por una par-( 
ra. 

entre todos estos términos y por 
hecho de la teoría) podía ser 

que ella supone el riesgo de dar 
a teoría (bajo el pretexto de 
or tanto del medio de conocer 
concreto de la situación concre-
icado su sentido. 

ANEXOS A ESTE TRABAJO-

Publicamos un estracto de la "INTRODUCCIÓN GENERAL A LA CRITICA DE LA 
ECONOMÍA POLÍTICA / 1857" donde K.Marx nos da el "método de la econo
mía politica". 

(Ediciones Pasado y Presente N° 1, Págs. 20,21,22) 

EL MÉTODO DE LA ECONOMÍA POLÍTICA -

Cuando consideramos un país dado desde el punto de vista económioo-po-
litico, comenzamos por su población, la división de esto en clases,la 
ciudad, el campo, el mar, las diferentes ramas de la producción, la 
exportación, la producción y el consumo anuales, los precios de las 
mercancías, etc. 

Parece justo comenzar por lo real y lo concreto, por el supuesto efec-
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ĉ 

3 
CD 

P-1 
P 

P 
a 

0 
O 

3 
P-' 

3 
PJ 

PJ 
a 

TJ 
Os

 
3 

Pl 
n 

TI 
O 

pj 
Q. 

a 
O 

H-
"O 

P 
01 

D 
a. 

ct 
ro 

CD 
D 

O 
CD 

O 
a. 

co 
CD 

CD 
<̂ PJ 

CD 
CD

 C
D 

PJ 
P 

P--
CD 

PJ 
3 

ct 
0 

ÍD 
CD 

3 
Pt 

CL
 

c-P
 3

 
P-1 

CD 
3 

O 
CU 

cr 
0 

-Q 
0 

rP 
P-1 

0 
O 

CD 
CL

 0
) 

P-
p-1 

TJ 
cr 

< 
P-

C 
3 

CD 
**• 

CD 
CD 

CD 
P-1 

O 
03 

PJ 
p-

CD 
a 

H 
0 

>< 
CD 

c 
PJ 

C 
CD 

P 
3 

P 
CD 

CD 
CDs

 H
 

CD 
p 

3 
3 

D 
•a 

03 
TJ 

P-1 
3 

a. 
n 

CO
 

CO 
3 

CL
 

ro 
c: 

cr 
P--

H-
P-1 

0 
c+ 

Pl 
O 

C 
0 

P-
0 

c 
CD 

a 
CD 

0 
0 

P-
p 

c-P
 3

 
O 

PJ 
O 

O 
CD 

H 
a 

3 
3 

CL
 a. 

P*S
 

c 
0) 

< C_M
 

P 
03 

PJ 
TJ 

P 
c 

a. 
C 

0 
a 

c-P
 C

D 
CD 

3 
03 

CD 
H-

O 
PJ 

O. 
CD 

3 
P-

cr 
CD 

CD 
CO

 P
J 

0 
P 

PJ 
rP 

M 
O 

CD 
H-

D 
CL

 C
. 

O 
P 

03 
p-

CD 
*• 

n 
H 

O 
CD 

3 
P-1 

O 
03 

CD 
CD 

PJ 
c+ 

TJ 
01 

Os
 c

t 
p«

 P
 

03 
CD 

C 
Ci

P 
3 

CD 
03 

PJ 
O 

PN
 3

 
0 

h->
 O

s 
TJ 

P-
1-1

 3 
ra 

O 
O 

n 
TJ 

03 
CD 

p 
H 

o 
3 

p-
C 

01 
03 

~b 
O 

u 
P-1 

0 
3 

a 
TJ 

03 
3 

3 
•* 

"O 
K 

O 
XI 

3 
3 

O 
a 

P-1 
rP 

03 
p-

CD 
D 

TJ 
ct 

ct 
CD 

CD 
P 

pj 
0 

a 
cr 

CD 
O 

O 
P\ 

CO 
H 

a 
P-1 

C 
O 

O 
3 

X 
3 

p-1 
pj-

P" 
H 

3 
n 

CD 
O 

P-
O 

03 
P-

Qt 
P 

p-
0 

0 
P 

3 
O 

P 
3 

p 
0 

CD 
rP 

3 
O 

CL
 3

 
' 

03 
03 

O 
rP 

M«
 * 

H-
O 

P-
-• 

3 
P-' 

CD 
P 

P-
CD 

O 
1 

3 
rP 

a 
CL

 
P-

O 
n 

3 
3 

P-1 
03 

0 
PJ 

Os
 

b~J' CD 
0 

CD 
n 

3 
03 

p 
ID 

O 
0 

3 
Cfl 

CD 
O 

3 
CD 

3 
TJ 

PJ 
CD 

3 
• 

O 
CD 

P 
r* 

CN
 P

l 
ÜJ 

O 
£D 

cr 
P 

P-
CO 

P 
CD 

3 
n P- D 

Pl CD 
m rP 

0) 
•a o 

0 
3 

CD rP O 

p- H 
3 P-

3 P 
<̂ 

PJ 

Cfl 
p. 

CJ 
n 

CD 
CL

 _Q
 en

 

01 
3 

M 
rP 

TJ 
P 

P 
X) 

C-P
 O

 
3 

P 
c 

CL
 C

D 
-i) 

p-1 
3 UD

 P
J 

CD 
CD 

P 
TJ

 
CO 

c 

O 
CL

 

P 
3 

n 
O 

CL
 C

L 
< 

P- 
P 

CD
 O

 
CD

 0
3 

p- 
PJ 

O 
Os

 
N 

P- 
03 

3 
rP 

3 
P 

3 
P 

*—
 

CD 
P-

 C
 

3 
TI 

3 
p 

03 
n 

CD
 C

D 
Ps

 P
-1 C

L 
P 

e: 
Cfl 

V) 
CD

 O
 

TJ 

p- 
p-i 

CD
 

P 
3 

t->.
 

CT
 P

 
P 

CD 
n 

3 

TJ 

ct 
o 

p-1 3
 

C-P
 c

-P 
O 

ct 
T) 

CD 
P 

PJ 
O 

O 
p-1 

O 
3 

03 
p 

3 
O 

P 
ct 

O 
P-1 T

I 
o 

n 
n

a
o 

o 
p- 

co 
p-' 

p. 
p> 

n 
03 

rP 
P 

Os
 0

3 
p- 

3 

o 
03 

CD 
TJ 

CT
 C

D 
03 

a 
CD 

03 
o 

n 
cr 

p 
co 

01 
3 

P 
TJ 

P-1 O
 C

D 
P 

P-1 

PJ 
- 

cr 
0) 

03 
C-P

 
n 

0 
CD 

01 
c_

. 
Q 

P 
• 

H 
P-1 

P-
p 

CD 
n 

c 
• • 

p 
p-1 

ro 
CD 

P 
P-

CD 
a 

N 
pj 

PJ 
< 

CD 
p 

P-
CJ 

P 
P 

UD
 

CD 
0 

TJ 
ct 

CL
 p

 
w 

n 
ro 

CD 
CO 

3 
CD 

CD 
3 

pj 
n 

PJ 
Q. 

3 
PJ 

n 
01 

C 
P^ 

C 
3 

C 
p-

CL
 P

 
n 

p-
ct 

0 
a 

O 
n 

P-
CD 

P 
PJ 

CD 
O 

CD 
CD 

CL
 p

-
p-

P-
PO 

3 
rj 

M 
CD 

p-
3 

0 
n 

H 
3 

CD 
P-

P-1 
0 

3 
n 

Q. 
O 

P-*
 0

1 
PJ 

01 
CD 

Os
u3

 
OS

 
n 

P--
rt 

CD 
< 

Os
 

p 
p 

• 
O 

c_.
. 

O.
 P

 
3 

P 
ct 

O 
PJ 

CD 
O 

CO
 

3 
H 

. P
-

n 
PJ 

0 
« 

P-1 
CD 

3 
CL

 
<• 

Cfl 
P 

0 
3 

0 
n 

a 
C 

s<
 

** 
a 

n 
*• 

0 
3-

O 
0 

*• 
O 

N 
•* 

p 
m 

*• 
TJ 

3 
p-

*>• 
3 

CL
 P

J 
CT

 c 
p-

3 
3 

TJ 
:.T

 
CD 

Cfl 
n 

C0 
CL

 
P 

Pv
 

0 
C 

CD 
t-i 

P 
CD 

01 
o~ 

P-1 
X 

03 
m 

(_.. 
O 

3" 
P 

n 
3 

ci-
CD 

Ct 
d-

c 
c 

CD 
CD 

O 
p 

3 
r~ 

3 
O 

cr 
H 

ct 
p 

P 
«c 

C-P
 

co 
c 

CT 
D 

03 
0 

Ps
 ro 

P-
n 

CJ 
po 

W 
a 

""* 
1 

n 
0 

Q. 
n 

3 
co 

PJ 
p-

p* 
Os

 
• 

3 
H 

CT 
rt 

3 
03 

3 
3 

• 
03 

H" 
< 

P-"
 d

-
c 

Cfl 
P-

P 
ct 

C 
p 

p 
3 

(—1
 

P 
rP 

0 
P 

P 
n 

a 
CD 

p 
P 

O 
0 

TJ 

*• 
n 

P 
3 

a 
P 

P 
ri 

« 
P 

» 
P-

O 
n 

Ps
 

1 
H 

p 
ct 

Cs
 P

 
N 

CL
 

n 
O 

1 
0 

M 
cr 

CD 
P 

H 
c-P

 
n 

n 
*• 

p-
P 

P 
ro 

H 
Ps

 
P 

(-•
 

O 
CO 

p-
P 

TJ 
3 

• 
p-

03 
Ps

 O
 P

 
3 

p-
TJ 

p 
Os

 
(-" 

Ct 
CD 

CJ 
P 

rP 
P 

c 
CD 

ON
 

O 
n 

a 
a. 

CL
 t

j 
03 

ro 
Os

 O
 

3 
01 

3 
XI 

n 
0 

UD
 

CT
 

P-
CD 

3 
TJ 

3 
H 

1 
P 

p 
n 

S»
 

CD.
 O

 • 
CL

 
3 

p 
CD 

p-
c 

p 
P 

c 
P 

3 
TJ 

P 
O 

P 
P 

1 
CD 

co 
03 

a 
P-

•• 
3 

3 
TJ 

CD 
3 

p 
P 

3 
c. 

O 
O 

P 
CD 

CD 
H 

Ct 
ct 

3-
p-*

 ~ 
rj 

CD 
p 

CD 
ct 

O 
CD 

N 
CD

 P
s 

P 
0 

03 
Cfl 

"0
 

•C 
3 

TJ 
1 

O 
0 

CD 
p 

0 
ct 

ct 
3 

CD 
C_

j. 
CD 

P 
P 

PJ 
TJ 

P 
P 

(9 
CD 

CD 
O 

1 
Cfl 

n 
n 

co 
ci-

H 
CD 

C 
O 

CD 
p 

P 
P 

p 
01 

3 
!— (

_.. 
H 

00 
CT 

1 
c-P

 C
D 

Cs
 c

P 
03 

0 
• 

p 
ro 

3 
P-1 

3 
CD 

CD 
P 

CD 
0) 

c 
** 

a 
CD 

C3 
c 

H 
1 

P 
0) 

H 
P 

P' 
3 

3 
m 

TI 
P 

P 
CD 

3 
h^ 

03 
3 

TI 
p 

TJ 
0 

3 
P 

| 
3 

c+ 
—1

 
CD 

a 
P-

CD 
03 

\r> 
03 

T3 
PJ 

O 
P 

P 
p-1 

O 
TD

 
H 

TJ 
—̂̂

 n 
n 

1 
rP 

n 
P-

CD 
"O 

3 
3 

3 
P-"

 r
P 

O 
CD 

P 
rP 

p 
Cfl 

3 
P-1 

CD 
p 

3 
O 

P 
H 

n 
0 

p- 
1 

» 
O 

0 
3 

H 
H 

N 
p 

P 
P 

O 
P-

P 
CD 

ct 
P-

03 
p 

CD 
P 

O 
0 

3 
Os

 
1 

3 
O 

CD 
P 

3 
p 

CL
 n 

O 
n 

3 
D. 

P 
rP 

CD 
p-

3 
C 

*•• 
3 

C-
^. 

3 
1 

' 
C 

n 
m 

1 
P 

c 
ct 

3 
O 

0 
3 

p 
< 

a 
CD 

CL
 P

-
3 

p 
CD 

CJ 
O 

c 
3 

pt 
CD 

03 
O 

CD 
O 

Ps
 »• 

3 
O 

CD 
n 

ct 
O 

n 
CP

 
0. 

CJ 
c_,

. 
n 

H 
••—'

 3 
JD 

1 
P-

CD 
03 

c-P
 c

+ 
3 

N 
Cfl 

P-"
 

P-
3 

ct 
N 

P 
p 

" 
p 

P 
0 

: i
 ro 

P*s
 P

 
ct 

c 
I 

• 
Q. 

ct 
* 

P 
P 

v> 
p-

e: 
CD 

P\ 
0 

p 
3 

n 
* 

3 
P 

CO 
-i)

 
O 

ro 
I 

03 
a 

Q. 
(B 

»«"
"N 

JO
 

03 
p 

3 
P 

cP 
3 

CD 
3 

P-'
 p

 
p-

n 
TI 

P 
• 

CL
 

3 
O 

cr 
P 

C 
ct 

P-
p 

N 
P3 

O 
P-"

 P
-

P-1 
3 

Os
 

(0 
p 

H 
P 

n 
P-1 

CD 
I 

TJ 
P 

»• 
P 

CD 
P 

P 
p-

P 
TI 

P-1 
3 

CD 
ci-

3 
p-

3 
O 

H 
co 

en 
U) 

1 
CL

 Q
 

3 
<_,. 

Cfl 
H 

>• 
0 

3 
O 

P-
ci-

c 
P 

1X1
 ro 

3 
D" 

" 
CO 

P 
0 

P-
CD 

P 
P-

O 
0 

c 
CD 

CD 
OJ 

H 
Q. 

ro 
H-

O 
TU

 
n 

P-
c 

03 
• 

3 
H 

1 
X) 

-0 
M 

•• 
p 

01 
CD 

c 
01 

P-
P 

3 
P 

P-
P 

p 
p 

C 
O 

CD 
CD 

P 
1 

P--
c 

P-
CD

 
O 

3 
m 

p-
c-P

 
D. 

CL
 r—

 
a 

PS
 

Os
 

P 
*" 

H 
c 

W 
J—

 C
D 

O 
CD 

CD 
n 

CL
 P

-
01 

n 
03 

CD 
P-

P 
CD 

3 
p 

n 
rP 

H 
CD 

p 
3 

P 
K 

1 
03 

P 
P-

P 
0 

n 
P-

3 
n 

n 
Ps

 
03 

0 
P-

0 
H 

Ct 
N 

CL
 

cr 
P 

K 
1 

a 
CD 

ct 
3 

C 
—' 

3 
3 

p-
p 

T) 
P 

0 
P 

a 
01 

p 
3 

n 
P 

P 
P 

CD 
TI 

01 
w J

* 
1 

p- i 
03 

O 
1 

P- 1 
O 1 

O 
CD p 

CL
 

0 01 

P CD 
3 

CD 
1 

p 
P 1 

U P-
O 1 

P 1 
CD 

^*
 

http://3Chf3cano.cn


CD
 

cr 
CD 

M 
-]_ 

x 
< 

-c 
K--

-•
 

CD
 

n 
ex 

t-¡ 
TJ

 
XI 

p-
TJ

 
X-

Ti 
3 

XJ
 

— 
M 

X 
-.! 

CT
 

x 
3 

CU
 

J 
CD

 
o 

C 
DE»

 
>-i 

o 
b" 

o 
P 

P 
a 

X 
TJ

 
h-i

 
i—'

 C
O 

CT
 

p-
CJ 

n 
cu 

JO 
l-J 

l-J 
c? 

n 
3"

 
CD 

3 
O 

03 
H 

i-i 
X 

l-J 
O 

CJ 
D 

X 
C 

CT
 

3 
X 

O 
l-J 

H 
l-J 

P-
3 

3T
 

O 
r+ 

CJ 
eo 

rr 
p 

O 
i-i 

3 
LO 

CT
 

o 
p-

•a 
en 

M 
Cfl 

CJ 
C 

pl 
P 

.o 
CJ 

1 i
 

P 
ri-

CD
 

X 
oo 

X' 
ri

P 
3"

 
n 

o 
CD

 
P-

CD
 

P-
o 

c 
3 

1-1 
CJ 

3 
CD

 
ro 

3 
XJ

 
c 

co 
o 

N 
P 

p 
• 

3 
ID

 
3 

3 
Cfl 

CD
 

CD
 

C 
a 

~n 
en 

i-j 
rt 

CL
 I

D 
CJ 

CD
\ 

P 
CX

 
CJ 

n 
d-

05 
CT

 
P-

O 
3 

CD
 

CD
 *< 

3 
cr 

C+"
 

H 
H 

CO
 

CD
 

1-1 
X 

h) 
X 

n 
r~ 

X 
3 

CD
 

Cfl 
o 

o 
CJ 

C 
p 

m 
PN

 
p 

X, 
(-• 

3 
CJ 

m 
X 

o 
X 

X 
3 

CD
 

a 
CJ 

CD
 

3 
rt 

3 
CD

 
XJ

 
r+-

ti
CD

 
i_i 

X 
I i 

P 
X 

3 
X 

Q.
 

h->
 X

 
c 

3 
H 

1) 
CT

 
M 

(_
i 

DJ
 

p-
re 

H 
CT

 
H 

n 
3 

o 
-1 

C 
< 

X 
n 

ro 
p-

CD
 

TJ
 

1-
o 

^j 
P 

33
 

o 
3 

P 
X 

CJ 
CD

 
CJ 

CT
 

00 
X 

r^ 
3 

CD
 

O 
CD

 
n 

CJ 
CJ 

er 
CD 

o 
H-

eo 
X 

t^ 
00 

p 
X 

-
X 

X 
P-

X 
X 

CT
 

3 
«a 

P-
en 

CJ 
ej 

TJ
 

CD
 

CJ 
XJ

 
03 

CD
 

CT
 

X 
o 

3 
3 

• 
3 

X 
M 

X 
.a 

ro 
P-

3 
P-

3 
x 

c+
 

3 
3 

XJ
 

• 
3 

CT
 

a 
03 

1—
 X

J 
ri 

• 
c+ 

CD
 

en 
c 

0) 
TJ

 
TJ

 
3 

TJ
 

n 
P\

 
a 

O 
•a 

1-
1 

rl-
c 

*• 
c 

X 
X 

** 
H-

cl-
P 

PN
 

3 
CE 

o 
CD

 
O 

o 
P-

oo 
o. 

en 
o 

z 
eo 

CD
 

CD
 

"; 
CD

 
X 

X 
3 

X 
CD

 
P-

t-l 
H 

h 
CO

 
C 

*• 
CJ 

C3
 

o 
CJ!

 
H 

CD
 

M 
X-

ve 
C 

o. 
• • 

3 
X 

CD
 

p-
O 

CJ 
• * 

ex 
XJ

 
• -

i—
i 

** 
N 

3 
S 

3 
(-•

 
CJ 

P 
X 

x 
ü 

C 
3 

n 
D3 

l_i
 

H 
ce 

XJ
 

3 
CJ 

3 
CD

 
O 

X 
M 

X 
TJ

 
X 

• 
CD

N 
Q 

CT
 

o. 
p 

D 
CD

\ 
J=

 
O 

1—'
 en

 C
D 

CD
 

en 
en 

a 
H-

X 
i-1 

CT
 

P-
CD

 
3 

a 
ro 

r~ 
CT

 
P 

H 
o 

CT
 

X 
00 

CK
 

\-> 
P' 

X 

CJ 
XI 

3 
O 

n. 
a 

3 
n 

CD
 

^ CJ 
o 

P 
c 

en 
TJ

 
3 

p 
3 

CJ 

* 
CJ 

TJ
 

n 
a 

• 
P-

H 
eo 

H 
a. 

TJ
 

XJ
 

00 
0J 

h 
X 

en 
X 

ID
 

l-J 
B 

CD
 

o 
en 

en 
P 

XJ
 

P\
 

CD
 

c 
c 

H-
•o 

X 
o 

CD
 

CD
 

¡X-
3 

CL
 

CJ 
Cfl 

H 
3 

2 
CD 

en 
y-1 

CJ 
X 

CD
 

a 
TJ

 
o 

CT
 

3 
H 

TJ
 

X 
CD

 
a 

M 
O 

X 
CD

 
CJ 

H 
CD

 
H 

en 
CJ 

ixt 
CT

 
M 

TJ
 

i-I 
P-

3 
X 

CJ 
3 

a 
P-

CJ 
i—'

 C
D 

CT
' 

r~ 
£3

-
D 

l-J 
X 

CD
 D

 
H-

G 
n-

ri-
P 

3~
 C

D 
C 

en 
c 

B 
fj 

J3
 

CJ) 
CJ 

CD
 

-O"
 

CD
 

3 
00 

C 
X 

o 
Cl 

;T 
Ü 

n 
< 

CJ 
H-

c 
CJ 

TJ
 

oo 
3 

•* 
t-1 

*• 
CJ 

H-
CD

 
CJ 

X 

a 
CD

 
3 

o 
o 

3 
CD

 
n 

CD
 

3 
CJ 

n 
-

H-
X 

OJ 
3 

X. 
3 

CL
 

CJ 
i-I 

cr 
• 

cr 
cr 

o 
3 

CJ 
CJ 

XJ
 

CJ 
3 

— 3 
n 

X 
CJ 

'X 
c 

CD
 

i-i 
P-

n 
en 

J3
 

I-1 
CD

 
3 

D.
 

TJ
 

CJ 
X 

X 
X 

M 
CJ 

3 
M 

CD
 

CD
 

TJ
 

CD
 

CD
 

CD
 

TJ
 

C. 
H-

H 
XJ

 
X 

ct-
ht 

eo 
3 

CD
 

>* 
X 

1-1 
X 

C 
0 

03 
CD

 
3 

n 
CJ 

P*
 

rj 
h" 

N 
CD

 
co 

l-J 
H-

O 
3 

• 
X 

X 
p. 

3 
el"

 •
< 

l-J 
• 

<-) 
CD

 
CJ 

(_. 
en 

XJ
 

CJ 
C 

n 
rT

 
• 

X 

3 
O 

O 
l_ 

00 
rr 

n 
P 

H 
>S

 
C 

H-
c 

K) 
O 

X 
TJ

 
H 

• 
CD

 
i—-

u 
P 

ro 
-

Cfl 
CJ 

CÚ
 

P 
CD

 
CD

 
3 

CD
\ 

CJ 
n 

3 
C 

a 
X 

3 
I—

 
3 

n 
CD

 
P 

-X 
ex 

3 
H-'

 
3 

M 
P 

a 
co 

H-
CT

 
X 

H 
ü 

IX 
H 

Ps
 

a 
CD

 
H 

3 
c 

H 
n 

H-
c 

CX
 

eo 
H 

Os
 

H 
Q. 

X 
3 

CD
 

u 
X 

PJ 

oo 
OO

 
CJ 

P-
CD

 
CJ 

a 
CT

 
(-•

 
eo 

o 
X 

P 
3 

D 
CD

 
oo 

X 
H 

X 
oo 

P-
P-

1-1 
n 

en 
l-J 

*• 
CD

 
O 

i-i 
00 

-t~-
X 

M 
l-J 

X 

G 
TJ 

X 
CJ 

ce 
ZT

 
*i 

eo 
n 

TJ
 

h-
rt-

M 
• 

X 
00 

• 
• 

CD
 

G 
TJ

 
p. 

a 
I-J 

c 
3 

h 
P 

CJ 
3 

P 
CJ 

O 
n 

e: 
H\

 
00 

CJ 
3 

p 
l-J 

en 
a 

CD
 

P-
TJ

 
P-

>< 
n 

G 
i-l 

en 
3 

i-l 
o 

a 
3 

x: 
-

H 
X 

M 
p. 

*•* 
n 

3 
n 

03 
CJ 

c 
o 

CT
 

en 
H-

X 
o 

H-
TJ

 
3 

n 
P-

DJ 
Cfl 

*• 
3 

Ps
 

CD
 

P 
n 

H-
CD

 
*̂ 

P 
p 

00 
CD

> 
H 

X 
X 

TJ
 

O 
X 

ti
00 

v-u 
P-

en 
i—

 
p-

O 
H 

D 
M 

X 
H-

X 
P-

3 

ro 
O 

3 
CD

 
X 

o. 
0 

CJO
 

D 
n 

rx 
n-

D.
 

-u 
c 

X 
TJ

 
X 

3 
* 

P-
a 

p* 
Cfl 

CD
 

3 
TJ

 
v->

 
O 

en 
o 

X 
n 

3 
ro 

CD
 

CD
 

CT
 

P-
X 

rt 
lO

 
ci

CD
 

C 
a. 

a 
O 

Hs
 

3 
o 

O 
O 

M 
M 

O 
X 

a 
D 

3 
P-

CT
 

ca 
n 

3 
(D 

CD
 

CD
 

3 
D.

 
00 

X 
ri

O 
eo 

c+ 
3 

o 
LO

 
03 

x_ 
c 

c 
CT

 
3 

n 
n 

a 
CD

 
OO

 
un 

co 
a 

O 

ro 
rt 

i-i 
3 

3 
o 

Ps
 1-1

 
H 

Os
 

t->
 TJ

 
o 

CD
 

3 
rx 

CD
 

CJ 
3 

CD
 

a. 
ID

 

^ 
x 

DJ 
O 

cr 
3 

*• 
O 

n 
P 

CT
 

3 
ct-

a 
D 

CD
 

CD
 

CD
 

a. 
1") 

H 
CD

 
i-) 

o 
O 

P 
•i 

3 
n 

3 
3 

c 
3 

X 
H 

rt 
n 

CJ 
CD

 
3 

LD
 

on 
a 

CJ 
O 

M 
n 

o 
c 

H-
CT

 
p. 

I-1 
X 

CB
 

D 
o 

-• 
X 

H-
o 

c+ 
H-

ex 
t-1 

h-J 
CJ 

eo 
X 

en 
X 

"C 
X 

l-J 
CT

 

a 
3 

TJ
 

CD
 

CJ 
3 

CJ 
ct-

CD
 

a 
CD

 
n 

rx 
CD

 
1 

H-
X 

CD
 

n 
o 

o 
O 

CD
 

P<
 

3 
o 

I-1 
eo 

c: 
en 

H-
X 

p 
l-J 

a 
3 

M 
3 

P-
*• 

I-J 
H 

CX
 

CJ 
• 

P 
5 

H 
D\ 

JD
 

H-
a 

H-
CD

 
H-

C 
TJ

 
n 

n 
x 

XD
 

n 
CT

! 
H 

DJ 
3 

c 
CJ 

O 
en 

en 
3 

ex 
n 

C 
c 

-0 
CJ 

— 
C 

3 
£D

 
H-

3=
 

03 
H>

 
•>D

 
J3

 
X 

a 
o 

CD
 

CD
\ 

H 
3 

CD
 

H-
H-

C 
CJS

 TJ
 

CT
 

n 
TJ

 
3 

rí 
C 

M 
a 

X 

o. 
3 

Q.
 

Hs
TJ

 
en 

N 
en 

H-
3 

i—
i 

H-
i-1 

H 
C 

H-
X 

H-
CD

 
O 

TJ
 

CD
 

c 
a 

O 
Uh

i 
n 

O 
—1

 
CT

 
CJ 

!-•• 
3 

C 
X 

X 

n 
P 

p-
*• 

P-
en 

•1 
4 

n 
I> 

C 
oo 

3 
CJ 

X 
•• 

5 
M 

H 

o 
CD

 
Y~

-
< 

*< 
CJ 

H-
CD

 
o 

CT
 

3 
rj 

n 
H 

X 
(0 

3 
3 

Y-
o 

-< 
3 

D 
3 

3 
— 

1 
H-

a 
a 

n-
3 

D 
• 

a 
i 

CL
 

E X 
CD

 

X 

o 
P-

1 
co 

CD
 

E h
-1 

33
 

3 
X 

c+-
CT

 
X 

rl-
3 

X 
J3

 
00 

3 
3 

ri
c 

CD
 

CT
 

CD
 

3 
íD 

CT
 

xc 
O 

M 
X 

p. 
a 

CD
 

a 
a 

c 
p-

I-J-
P-

ca 
CD

 
P1 

O 
P1 

ro 
X 

O 
X' 

X\
 

CD
 

3 
"• 

a. 
3 

ro 
3 

03 
3 

"• 
a 

X 
TJ

 
0) 

l-J 
3 

X 
a 

X 
X 

3 
C3

 
CD

 
X 

-D 
X 

ro 
O 

n 
o 

P 
C 

p-
"O

 
p, 

rt 
D 

C 
OO

 
3 

C 
X 

(D 
ro 

O 
CD 

'-'• 
X 

X 
o. 

X 
TJ

 
p 

H 
XJ

 
*̂ 

3 
X 

3 
CD

 
X 

CT
 

3 
3 

n 
3 

X 
p 

CD
 

CJ 
TJ

 
DO

 
c 

P 
P-

O.
 

O 
X 

ro 
• 

n 
1—f

 
H-

 c
i

• 
CD

 
00 

X 
03 

P 
3 

ro 
CT

 
3 

Ci
o 

p. 
p 

CD
 

en 
o 

X 
TJ

 
CD

 
P-

f-J 
00 

•-
• 

ro 
3 

ro 
ve

 
X 

a 
X 

ci- 
r 

3=
 

p 
•* 

m 
C 

h-
O"

 
CD

 
CT

 
00 

X 
-i)

 
c 

ro 
X 

(SI
 

p 
rl-

• 
3 

_x 
CD

N 
P-

X' 
X 

X 
n 

D.
 

3 
p 

cl-
CD

 
l-J 

rt-
P1 

p. 

m 
I-1 

c 
03 

XJ
 

p 
CD

 
hi 

o 
CD

 
CD

 
O 

X 
X 

c 
• 

ro 
C 

CD
 

XJ
 

X 
O 

CD
 *• 

p-
"• 

3 
X 

i ) 
Ci

h-
ci-

3 
X' 

O 

—i
 

X 
X 

ON
 

ro 
CJ 

CT
 

P 
X 

ro 
p-

p 
' ¡

 
CJ 

CT
I 

X 
X 

D 
X 

M 
3 

3 
DJ 

X 
C 

ro CD
 

n 
o 

• 
ro 

p 
X 

X 
p• 

X 
M 

O 
P-

X' 
CD

 
CD

 
XN

 
o 

P 
CT

 
a 

C\
 

X 
-3 

p-
X 

CD
 

CL
 

I-' 
3 

X 
00 

c 
CJ 

03 
3 

ü 
G 

3 

za 
rt-

p. 
O 

o 
X 

X 
O 

X 
ti-

CJ 
P 

3 
1 

CD
 

1 
!-'• 

a 
J3

 
X 

CD
 

X 
X 

c 
X-

r: 
o 

c 
ro 

3 
o. 

-* 
X 

i-' 

CO
 

CT
 

CD
 

I-I 
CT

 
D 

3 
P-

3 
"< 

3 
TJ

 
p-

X 
Ci

X 
CJ 

33
 

CD
 

X 
3 

X 
X 

ro 
C 

CD
 

n 
r+ 

X 
CJ 

X 
ro 

ro 
:r 

u 
3 

Q.
 

X 
or 

3 
X 

ro 
3 

p-
X 

T) 
TJ

 
X 

X 
TJ

 
M 

H 
o 

CJ
 

*• 
P-

fj 
X 

TJ
 

Ci
X 

X 
O 

l-J 
O.

 
cl-

rt-
c 

X 
X 

3 

r~ 
CJ 

X 
3 

P>
 

CT
 

ro 
3 

X 
X 

O 
c 

X 
ro 

3 
X 

Di 
X 

cr 
i 

X 
X 

*• 
HN

 
X 

p. 
X 

p-
X 

O 
CT

 
CL

 
O 

p-
X 

3 
X 

X 
P 

P-
-ij

 J
D 

co 
G 

CD
 

r 
x-

P 
ro 

H-
C 

c 
p-

X 

CL
 

t+ 
c+ 

X 
c+ 

P-
C 

3 
o 

X 
M 

3 
3 

X 
p-

CT
 

X 
CD

N 
X 

-Ij
 

c 
CD

 
X 

*< 
nj 

X 
r+ 

P"
 

TJ
 

X 
3 

ro 
X 

CD
 

3 
o 

C 
n 

X 
P-

X 
CL

 
a 

X' 
C 

P-
P-

CL
 

CD
 

00 
X 

cr 
a 

X 
TJ

 
X 

TJ
 

p 
3 

ro 
X 

X 
X-

Os
 

X 
X 

*• 
p. 

p-
3 

X 
X 

H-
m 

X 
X 

a 
H 

D_
 

X 
3 

3 
1 

P' 
CD

 
CD

N T
J 

p 
Ps

 
Q. 

eo 
TJ

 
3 

ro 
3 

o 
ci-

<̂ ^
 

CT
I 

3 
3 

X 
X 

CD
 

3 
X 

a 
\~-

TJ
 

X 
CD

 
•—

V 
ro 

3 
TJ

 
X 

CL
 

d-
X 

ro 
TJ

 
ro 

CD
 

ü 
CL

 
ex 

ro 
H 

K: 
X 

l-J 
X 

ti
ro 

p. 
P-

P 
00 

X 
X 

3 
3 

P-
ro 

i -
• 

CL
 

ro 
h 

CD
 

3 
ro 

O 
X 

ro 
X 

p-
D 

00 
X 

a 
00 

CD
 

•a 
X 

P-
X 

*< 
3 

o. 
P 

3 
P 

X 
X 

a. 
X 

X 
o 

n 
CD

 
c 

p 
• 

X 
Ci

LD 
X 

3 
CD

 
O-

ro 
c 

X-
X 

X 

o_ 
X 

t->
 3 

TJ
 

JTJ
 

ro 
X 

p-
TJ

 
P-

ri
X 

o 
3 

X 
CD

 
p. 

3 
rn 

X 
c 

í. CT
 

3 
ti

CD
 

co 
CD

 
X 

XJ 
X 

X 
X 

X 
3 

X 
CD

 
H 

O 
X 

í. O 
c+ 

ro 
3 

~ 
3 

p-
*• 

H-
X 

M 
CJ 

CO
N 

CJ 
3 

TJ
 

G 
e: 

cr 
o 

CD
 

3 
CD

 
3 

rt-
3 

CT
 

X 
P-

X 
DO

 
ex 

p-
JDO

. 
o 

O 
.X 

X 
ro 

CJ 
3 

OO
 

en 
rl-

O 
CD

 
X 

c 
P 

X 
CD

 
ro 

n 
c 

o 
c 

X 
c 

rt-
X 

p-
•XJ

 
CD

 
CL

 
3 

c_.
 X

 
X 

X1 
x-

en 
>< 

3 
ro 

Ci
3 

ro 
p-

LX
 

• 
O 

ri-
TJ

 
CD

 
p-

CJ 
ON

 
o 

ro 
-X 

LO
 

ro 
c 

CD
 

ro 
G 

rt-
ON

TJ
 

o 
CT

 
3 

TJ
 

a 
i 

X 
c 

• 
p. 

3 
Ci

X 
X 

3 
»-j 

3 
X 

P-
CD

 
Ci

TJ
 

p-
ro 

X 
-t)

 
X 

ro 
a 

X 
X 

"< 
ro 

ro 
CD

 
o 

Hs
 

p. 
3 

P*
 

o%
 ÍD 

I—1 
i") 

CL
 T

J 
X 

ry 
3 

3 
p-

Ci
l-J 

X 
X 

X 
P1 

c+ 
P 

H 
X 

CD
 

CD
 

H-
o 

X 
X^

 
X 

X 
ro 

O 
*—'

 ro 
X 

Q 
ro 

P-
3 

P 
X 

3 
(_

i. 
CD

 
CJ 

H 
P 

00 
•• 

X 
X 

X 
3 

P--
CD

 
X 

X 
n 

X-
X 

X 
00 

Os
 C

D 
CD

 
a 

3 
X 

•* 
00 

CD
 

X 
M 

X 
X 

o. 
sr 

c 
3 

CD
 

-1)
 

I-"
 

TJ
 

CD
 

3 
p 

P- 
X 

a 
P 

3 
P 

PN
-<

 
O 

H-
X 

CD
 

1-1 
o 

3 
ci-

CD
 

X 
X 

CL
 

o 
P"

 
P1 

CD
 

3 
CO

 
X 

DJ 
X 

CJ 
3 

3 
o 

X 
CD

 
CD

 
Ci

CD
 

X 
X 

C 
00 

3 
C 

C 
DO

 
ro 

X 
TJ

 
CT

 
ro 

i-j 
(SI

 
3 

CD
 

3 
ro 

o. 
ri

3 
3 

• 
M 

TJ
 

ro 
n 

ro 
3 

CD
 

rt 
ro 

ro 
Q.

 

3 
X 

w 
c 

p
CL

 
CT

 
CJ 

X 
3 

p-
x-

O 
(SI

 
O 

TJ
 

w 
• 

d-
n 

TJ
 

X 
eo 

X 
X 

m 
CT

 
X 

IX 
Os

 
3 

c 
CJ 

CT
 

P 
X 

CD
 

X 
3 

H 
X 

X 
CD

 
3 

TJ
 

• 
p-

l-J 
X 

Ps
TJ

 
X 

X 
n 

3 
ro 

CD
 

CL
 

X 
ro 

3 
CO

 
(SI

 
c-i

-
ro 

(D 
ro 

P-
X 

c 
rl-

<• 
3 

X 
ct-

X 
3 

CL
 T

J 
3 

ro 
n 

X 
O.

 

ON
 X

 
P-*

 
CD

 
P1 

o 
n. 

<+
• 

X 
CD

 
w 

CL
 

a. 
• 

CD
 

ro 
3 

p-
p 

X 
X 

o. 
H-

X 
P 

X 
CJ 

CD
 

o 
3 

rt 
p 

/•*
",

) 

-
o 

CT
 

CD
 

3 
P"

 
C\

 
a 

Os
 

X 
O 

3 
O 

X 
m 

o. 
V_

^y 
O 

H-
h^ 

rt-
3 

*• 
3 

p-
P 

H-
3 

CO
 

X 
O 

X 
O 

/«—
>s

 
O 

.X 
C 

X 
P 

X-
o. 

a 
CD

 
C 

03 
ro 

3 
3 

t 
) 

1 
c 

CJ 
(SI

 
I-I 

n 
sr 

3 
00 

ro 
3 

X 
H 

O 
P<

 
Vm

/ 
X 

• 
I 

D 
sr 

Hs
 



101 
[ w f 

en el agro. Ya nos hemos referido a ello brevemente y hemos visto que 
los campesinos pobres y los obreros del campo deben unirse con los obre 
ros de las ciudades. Tilas esto no basta. Haynque saber, además, quién, 
seguirá en el campo a losn.ricos, a los propietarios, y quién, a los obre
ros, a los s-d. Hay que saber si son ' uchos los campesinos que saben 
tan bien como los terratenientes, amasar capital y vivir del trabajo a-
jeno. Si eso no se esclarece a fondo, ningún discurso sobre la miseria 
podrá surtir efecto, y los pobres del campo no llegarán a comprender 
guiones son en el campo los que deben agruparse entre sí y unirse con 
los obreros de la ciudad, ni qué deben hacer para conseguir una alian
za firme, para qdie el campesino no se vea engañado no sólo por el térra 
teniente sino también por los suyos, por el mujik rico. 
A fin de poner la cosa en claro, veamos ahora cual es la fuerza de los 
terratenientes en el campo, y cuál es la fuerza de los campesinos ricos. 

Comencemos por los terratenientes. De su fuerza se puede juzgar, ante 
todo, por la cantidad de tierra que poseen a título de propiedad pri
vada. El total de las tierras en Rusia Europea, -tanto los lates comuna 
les de los campesinos como las tierras de propiedad privada- se calcula 
ba en cerca de 240 millones de desiatinast. De estos 240 millones de de 
siatinas, hay en poderdc los campesinos, es decir de más de diez millo 
nes de familias, 131 millones de desiatinas de tierra correspondiente 
a los lotes comunales. 

Mientra que en poder de los propietarios privados, es decir de menos de 
medio millón de familias, hay 109 millones de desiatinas. Esto quiere 
decir que, claculando en números redondos, o una familia campesina le 
corresponden 13 desiatinas, mientras que a la familia de un propietario 
privado i 218 í . Pero la desigualdad en la distribución de la tierra es 
todavía mucho mayor, como veremos enseguida. 

De los 109 millones de desiatinas de tierra en poder de los propieta
rios privados, 7 millones de desiatinas pestenecen a la corona, es de
cir son propiedad privada de los miembros de la familia imperial. El zar 
con, su familia, es el primer terrateniente, el terrateniente más grande 
de Rusia. Una sola familia posee más tierra, que medio millón do fami
lias campesinas!. Además las iglesias y los monasterios poseen cerca de 
£5 millones de desiatinas. 

Nuestros popes predican a los campesinos, desinterés y moderación, mien 
tras ellos mismos han echado la zarpa, sin reparar en medios, a enormes 
superficies de tierras. Además cerca de dos millones de desiatinas re 
hallan, en poder de las ciudades ymvillas, y otro tanto en manos de disl 
tintas sociedades y compañías comerciales e industriales. 

Unos 92 millones de desiatinas (la cifra exacta es de 91.605.845 pero 
pora mayor sencillez, doremos números redondos) pertenecen o menos de 
medio millón (481.358) de familias de propietarios privados. La mitad 
(t) DESIATINAS = Medida rusa de superficie equivalente aproximadamente 
a una hectárea. Estuvo en uso hasta la implantación del sistema métrico. 
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Tampoco hay que olvidar que antes , los terratenientes eran casi exclu
sivamente nobles. También hoy los nobles poseen mucha tierra (115 mil 
nobljes poseían, según los datos de 1877 y 78, 73 millones do desiati-
nas). Pero la fuerza principal es ahora el dinero, el capital. Enormes 
superficies de tierra han sido compradas por los comerciantes y los 
campesinos acomodados. Se calcula que en 30 años (de 1863 a 1892) los 
nobles perdieron tierras (es decir vendieron-; más de lo que compraron) 
por urca suma de 6GQ millones y pico de rublos. Entretanto, los comer
ciantes y los ciudadanos notables adquirieron tierras por valor de 250 
millones de rublos. Los campesinos, los cosacos y los"demás vecinos ru 
rales"(es así como nuestro gobierno califica a la gente sencilla, para 
distinguirla de la "gente noble" y "selecta") adquirieron.tierras por 
valor de 300 millones de rublos. Esto quiere decir que en toda Rusia, 
por término medio, los campesinos adquirieron anualmente tierras en 
propiedad privada por urca suma de 10 millones de rublos. 

Por lo tanto, hay distintos campesinos : unos viven en la miseria y 
pasan hambre,ptros se enriquecen. Por lo tanto cada vez aumenta el nú
mero de los campesinos ricos que tienen los ojos puestos eb los terra
tenientes, que se pondrán al lado de los ricos en contra de los obreros 
y los pobres del campo que quieren unirse con los obreros de la ciudad 
rienen, pues, que reflexionar bien sobre todo esto, tienen que ver si 
son muchos esos campesinos ricos, cual es su fuerza, y que clase de u-
nién necesitamos para combatir, esta fuerza. 

Lenin. ("A LOS POBRES DEL CAMPO 1902L") 

Aquí nos remitimos también a los numerosos estudios de Pflao tsetung, so 
bre las clases sociales, resultado de análisis concretos, no olvidar : 
La Revolución China y el Partido Comunista de China. 

(O.E. tomo 2). 
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