
ANÁLISIS DE UNA EXPERIENCIA DE LUCHA OBRERA EN UN PUEBLO DE 
ALICANTE.-

A primeros de abril del año pasado, la sección de aparado 
de la fábrica X se niega a barrer porque se trabaja a destajo y la em 
presa no consiente en pagar el tiempo invertido en este trabajo "extra" 

A partir de este momento la empresa empieza a endurecer pro 
gresivamente sus posturas hacia las compañeras de esta sección: se les 
prohibe comer en la fábrica; se está encima para evitar que se hable 
lo más mínimo; se exige estar en la empresa antes de la hora de entra 
da, cerrando la puerta mientras suena la sirena y sancionando con sus 
pensión de empleo y sueldo durante quince días a compañeras,por llegar 
tarde dos veces en una semana. 

En esta situación se llega al mes de junio en que la empre 
sa recibe un pedido de 12.000 pares de un nuevo modelo desconocido por 
las trabajadoras (desde el mes de abril, por falta de trabajo, se ganâ  
ba el sueldo base, siendo el promedio de la semana de 3.000 a 3.500 
pts. antes de ese mes). A partir del momento en que se recibe el pedi_ 
do se empieza a trabajar a destajo a pleno rendimiento,pero se obserba 
al final de la semana que no se pasa del sueldo base porque el modelo 
es muy dificil, y además se paga a un precio muy bajo. 

Ante esto, toda la sección toma el acuerdo de dirigirse en 
bloque a la dirección de la empresa para protestar por el abuso, y se 
encuentran con la noticia de que se va a cambiar el sistema de traba
jo, es decir, se va a implantar el trabajo en cadena, en las siguientes 
condiciones: un periodo de prueba de tres semanas en el que la empresa 
se compromete a pagar el promedio de los tres meses anteriores a abril. 
Este acuerdo se realiza en presencia de un enlace. Se acuerda así mi_s 
mo que al finalizar las tres semanas se ajustarían los precios en cada 
puesto de trabajo. 

La primera semana se paga lo prometido, pero las dos res
tantes no. Al cumplirse la tercera semana las trabajadoras reclaman el 
ajuste de precios y que se les explique por qué no se les pagaba lo 
prometido. En cuanto a lo de haberles pagado menos de lo prometido, se 
les dijo que era "porque habían bajado la producción", cosa que no era 
cierta. Pero que siguieran trabajando, que se les respetaría el sueldo 
prometido de ahora en adelante. 

Pero las promesas se las lleva el viento,especialmente las 
de los empresarios, y como llegado si momento la empresa no paga lo 
convenido, las trabajadoras presentan una demanda en la CNS por dife
rencias salariales. En el acto de conc'"Mación, (inventado,como su noni 
bre indica, para conciliar lo irreconciliable), el jefe niega haber 
llegado al acuerdo que pretenden los trabajadores, diciendo que los mes 
ses que cuentan para el promedio son los de abril, mayo y junio (que 
son los que menos se trabajó y menos se ganó por falta de pedidos), y 
no los tres meses anteriores (como prometió en realidad), por lo tan
to no se llega a un acuerdo en la "conciliación" y la demanda pasa a 
ÍYlagistratura. 

Poco después se envía un escrito firmado por toda la sec
ción al Delegado de Trabajo contando todo lo que sucede. A los pocos 
días lleqa un inspector que llama al despacho de la empresa a varia o 
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dic5 no aceotar la propuesta del jefe,lo que se comunicó*» ©1 lunes 
cuando este propuso de una manera "oficial",añadiendo que eso era 
lo que el inspector había digno que hiciera,a lo que un enlace — 
contestó que "eso no era cierto",que el inspector sólo lo había -
sugerido".También la empresa en este momento afirma que la semana 
siguiente iba a poner precio a los pares,que sabía que pensaría -
mos enseguida en demandarle pero que esperaran un poco porque iban 
a ver que les fauorecerían. 

No se llega a un scuerdo concreto, y el viernes, sin más 
incidente SE ENTREGAN LOS SOBRES CONTENIENDO TODOS LOS ATRASOS CTJ 
IÍI0 HABÍAN PEDIDO LAS TRABAJADORAS DESDE UN PRINCIPIO.La alegría -
de todas fué tremenda: exclamaciones,abrazos,como si fuera una --
fiesta,continuamente se hacían exclamaciones resaltando la unidad: 
acababan de descubrir muchas que la unidad es el principio de la 
fuerza,que unidas se puede hacer retroceder a la empresa y claud¿ 
car ante los obreros. 

REACCIÓN DE LA EMPRESA; contratar un nuevo encargado ex 
presamente para vigilar y amenazaa UNA a UNA con el despido si no 
suben laproducción. 

I I . - O R G A N I Z A C I Ó N . 

1. 3CALES. 

MONTAÑA: CORTA HISTORIA DE UNA CRISIS 

Duran 
una serie 
una ruptur 
reside sol 
tener sino 
bastantes 
de la cris 
na de menc 
minto en q 
trabajo.Po 
queable ba 
el sector 
mos a las 

La pr 
de trabajo 
dades de d 
a nuestro 
puede expl 
preparado 
néamos de 

te 1973 algunos militantes de la 
de divergencias que desembocaron 
a con la organización.La importa 
amenté en la valía personal que 
también en que poseían la mayor 

simpatizantes de medio obrero,si 
is se vieron en cierta manera ab 
ionar es el hecho de que la rupr 
ue se habían desarrollado consid 
r primera voz en esta local se e 
rrera que hasta entonces había s 
obrero. Pero dejemos al lado las 
causas de la crisis que fueron v 
imera de ellas era la " iw.cis d 

a nivel de base que ofreciera a 
esarrrollo a toda una serie de c 
alrededor y con los cuales tenía 
icar por dos razones: en primer 
n y experiencia en estas tareas, 
medio intelectual lo que puede o 

local desarrollaron -»-
a finales de año en — 

ncia de esta crisis no 
estos compañeros podían 
ía de los contactos con 
mpatizantes que después 
andonados.Una*-cosa dig
ura se produjo, en un rno 
arables perspectivas de 
staba salvando, la infrar» 
upuesto para nosotros -
lamentaciones^ pase
arlas y unidas entre sí. 
e una clara perspectiva 
lternativas y posibili-
írculos que gravitaban 
mos contacto,.Ello se -
lugar nuestra falta de 
Todos nosotros prove -

xplicar nuestra desarro 
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da tendencia a la divagación ideológica.,, olvidando quizás la discu 
sión de cuestiones concretas que pudieran cimentar nuestras posibili 
dades de intervención; en segundo lugar , el hecho de que la prácti 
ca estaba orientada por la tendecia que podriamos llamar,por colocar 
le un nombre, "antiorganización", que por seguir dentro de la org. 
desarrollaba un trabajo organizativo a pesar suyo, pero colocándole, 
consciente o insconcientemente, todas las cortapisas posibles: la 
prospección se veía con malos ojos y el que la org. como tal pudiera 
lanzar iniciativas se consideraba más o menos "burocrático", ya que 
parecía contraponerse a la autonomía de las organizaciones de base. 

El segundo de los factores que interviene en la crisis 
fue el hecho de que estos compañeros fueran evolucionando hacia u-
nas posiciones que ya no cabían em el marco de la org.. Si bien en 
un principio calificaban a todos los otros grupúsculos,que en mayor 
o menor grado de consideraban marxistas, como borocraticos porque tan 
to su programa como su práctica tenían ese tinte, pronto ampliarán 
sus consideraciones opinando que todo grupúsculo es burocrático y 
conlleva a un dominio sobre la clase obrera. Según su argumentación 
todas las org. políticas existentes actualmente se constituyen fue
ra de la clase y se componen de intelectuales pequeño burgueses fus 
trados. Estas org. tienen desde su comienzo intereses opuestos a la 
clase y/ cuando prospectan a trabajadores los sacan de su medio ntola 
deandoles según sus propios intereses. Esto junto 3 una valoración 
"mística" del anarquismo les llevó a romper con el marxismo inclinajn 
dose hacia posiciones ácratas, ya que el anarquismo español era o-
brerista, había sido reprimido y no se había manchado las manos. E-
llos también como ángeles guardianes de los obreros purgaban así su 
pasado burocrático...por ahora. 

Sin embargo, en el fondo había una base real y que conven 
cía a algunos trabajadores. Esta base eía el hecho de que la org. no 
les servía en absoluto para llevar adelante su trabajo en la empresa. 
Algunos de ellos vieron que el militar en una org. política no les _a 
yudaba en nada y,por ello, la comenzaron a considerar como superflua. 

El tercer factor fue el disgregamiento producido por la 
marcha a la mili de varios milirantes, alfjuno de los cuales pertene
cía a la minoría local. La mili influyo también en los indecisos a-
rrastrando al desanimo y la apatía. 

Así las cosas las reuniones de célula dejaron de hacerse 
por desinterés y la local se fue disolviendo. Unos compañeros aband_o 
naron explícitamente la org. bajo peesupuestos anarquistas. Otros, 
que más o menos comulgaban con los anteriores pero que matizaban más 
las cuestiones,tardaron algún tiempo. También hubo algunos que,de
sanimados por la crisis y los problemas personales, dejaron de inte 
resarse por la org. 

Poco tiempo después los que queflabamos intentamos cele
brar una reunión con simpatizantes para explicarles lo sucedido. A 
esta reunión invitamos a los posos simpatizantes con los que teniamos 
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contacto la minoría y a los escindidos para que exp-licê erv «ya posi
ciones. Por supue^t-a, e-etas últimos no invitaron a ninguna da las ojr 
las con las que tenían relación. !Esta es su democracia! Posteriormen 
te su "odio" a los grupúsculos les llevó a atacar personalmente a la 
gente y combatir decididamente a &f por "ser el grupusculo más peli
groso" ya que la gente que lo forma es más inteligente y sabe por e-
11o manipular a la gente mejor. 

En esta situación los pocos militantes que quedábamos 
nos dedidamos a estrechar los lazos con los simpatizantes que se de
cantaron hacia nuestra posición. Después de unas discusiones la local 
se volvió a recomponer aunque muy débilmente. 

En resumen', la crisis ha supueste un grave golpe porque 
se produjo en un momento en que desarrollando nuestro trabajo podría
mos haber llegado,sin exageración, a ser uno de los grupos más implan̂  
tados y fuertes, en la propia ciudad. Nos habiamos ganado la estima 
de amplios grupos de trabajadores que nos consideraban una org. muy 
válida. La crisis supuseo que todas esas posibilidades inmediatas se 
fueran al traste. 

Actaalmente la local se plantea como tareas previas el 
intentar volver a conectar con toda la gente que ha quedado dispersa. 
Para ello pensamos desarrollar un trabajo a varios niveles que nos 
vuelva a sacar a la superficie, A' un nivel más amplio pensamos llevar 
a cabo charlas sobre acontecimientos políticos f/ económicos de actua
lidad con grupos de obreros. A nivel más reducido, seminarios de fo_r 
mación y ya con las personas muy próximas discusiones sobre nuestro 
programa y la org. . Conjuntamente con esto reanudamos los contactos 
con otras org. de izquierda revolucionaria para la discusión de po
sibles trabajos conjuntos. 

Estas son nuestras tareas, si las cumplimos podremos vo_l 
ver a surgir. En caso contrario la local de Montaña no tardará mucho 
en dejar de existir. 

Agustín. Dunio de 1974 

2.- Asunto Rígido. DFCTAIYiEN DE LA COMISIÓN 

La comisión nombrada por el Congreso fue a Rígido para 
verificar 6i los su puestos sobre cuya base se había adoptado la d_e 
cisión de exclusión quedaban invalidados por algún elemento distor
sionante . 

Nos reunimos con todos los militantes de la "oposición^ 
y planteamos tres preguntas: 1.- Si se había censurado o boicoteado 
algún escrito propio destinado a la org.; 2.-Si había deformaciones 
graves en las informaciones de hecho contenidas en los diversos es
critos del BD sobre este asunto; 3.- Si habían desmontado los tin
glados y defendían su necesidad para llegar a fábricas o barrios. 
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Sobre el primer punto afirmaron q 
tapisas. Sobre el segundo, consideraban que do 
BD -informe minoría e informe 3.- eran deforma 
zados uno por las tensiones personales opo-min 
posición extremadamente anti-partido de c. 3. 
tinglados, no todos con la misma fuerza y deci 
tales tinglados y defendían su necesidad para 
rrios. 

La comisión entiende que las even 
los informes éri litigio no pueden haber sido d 
el voto en contra y que de contener apreciacio 
no de interpretaciones políticas, la opo. habr 
mente,cosa que todavía no ha hecho.Con respect 
dos, es evidente que no hay una frontera muy p 
un tinglada y lo que no es. lia comisión entien 
jóvenes de un barrio de reúnen para discutir, 
coordinar las participaciones en centros legal 
todavía unttingladoj pero si se bautiza "comis 
se coordina con otras c.o.b. de este estilo y 
sar en ellas han de defender la opción "osambl 
un tinglado con todas las de la ley. Analogame 
bjadoresdel metal se reúnen par discutir la c 
empresas,las posibilidades de lucha en urr conv 
grar la solidaridad activa ante diferentes con 
es muy positivo y no es ningún tinglado, aunqu 
presenta otra cosa que a si mismo. Pero si se 
lYletal con mayúsculas y pierden el tiempo discu 
blea permanente, entonces eB un puro tinglado. 
ciso añadir que hemos apreciado ciertas corree 
la opo -concí tatamente el abandono de la famosa 
dado elfracaso y la inoporancia de algunos tin 
ta a la segunda parte del tema que tratamos má 

En conclusión, la comisión estima 
los que se acordó la exclusión no incurren en 
la decisión queda consumada. 
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flhoro oien, aparte de la misión específica que taniamos 
encomendado, pudimos arreciar un inicia de retroceso en algunas de las 
posiciones' que mes nos habípn escandalizado con antaiiorid^d, E n par
te, por comprobación práctica de su inuiábilldadj en patte, por temor 
al ostracismo organizativo (l). 

Actalmonte el grupo se halla en proceso de revisión de 
sus orientaciones tradicionales y es probable que vayan decantándose 
algunas posiciones. En la medida en que desen mantener el contacto de 
cara al reingreso, nosotros planteamos como requisitos básicos el que 
se definieran por escrito sobre : 1.- Organizaciones de clase, 2.-con_ 
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Cepcion del partido y 3.-unitarismo con respecto a otros grupos.E 

videntemente estas eran propuestas a título indicativo,pues corress 

ponde al C«P y a toda la organización el proponer unos puntos y/o 

un calendario de discusiones pero nos pareció oportuno aprovechar 

la ocasión para dar ya unos pasos en esta dirección.Nos parece im

portante no cerrarles todas las puertas y mantener una estrecha re 

lación en lo que se refiere a propaganda y a aquellas partes del -

BD sobra el asunto. Y también nos parece esencial que los contac

tos con la oposición sé lleven con el máximo de objetividad posi -

de 

De paso vimos a la local y les informamos con ciertas extensión 

los temas tratados y las resoluciones adoptadas en el Congreso. 

Setiembre 1873 Gj>y 3 (por motivos laborales A.No podo acudir) 
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Respe&to a la crítica que hacéis de la labor de nuestro mili
tante, os vamos a contestar y sin andar con putadas y cotilleos.Pen 
samos que acusaciones tan graves deberían de haberse puesto inmedia 
tamente en conocimiento de la comisión,¿porqué no se hizo? Sencillja 
mente porque todo resulta una sarta de falsedades dignas de un gru
po estalinista. 

Pasamos a detallar concretamente el proceso que dio lugar a la 
transformación de plataformas(y que en su momento se le fué pasando 
por escrito a vuestro militante.Lamentamos que la falta de aoimila-
ción y presupuestos políticos hayan conducido al grupo a hacer aná
lisis erróneas y superficiales) y toda la acción desarrollada en la 
fábrica en cuestión,pasando esta última a las demás comisiones.El -
..anáfisis del proceso de transformación de plataformas no lo pasamos 
a las demás comisiones porque al fin y al cabo fueron ellas las que 
lo hicieron. 

En cuanto a que vuestro papel pase a otros sitios,ntne parece » 
que no os incumbe a vosotros. En nuestra organización no hay ninguna 
división organizativa, a la vez que conocemos claramente nuestras -
tareas organizativas. 

Sobée las propuestas de acción sobre el Besos,tan traído y lie 
vado con una politica de desprestigio por vosotros hemos de decir 9 
que nos parece un detalle más dentro del contexto de la novela. Nueŝ  
trá organización hoy por hoy tiene militantes en los principales — 
frentes de lucha como para que sus propuestas pasen a través de di
chos frentes. Cuando la organización como tal hace una propuesta,— 
tiene la suficiente seriedad para plantearla abiertamente y a tra -
ves de orgr.nos lo suficientemente serlos necesario 
lo grabade ira dar veracidad a la propuesta, 

haber 

De una vez por todas, par; ;erminar os vamos a decir que no com 
prendemos que un grupo que se llame revolucionario, falte a una de 
las normas más sagradas de la revolución como es la falta de CLAN m 
DESTIIMIDAD al confeccionar esta crítica, citando nombres, y lo que -
es más grave, lugares de trabajo, que si por uno de esas casualidad-
des caen en manos de la BPS le hubiera sido muy fácil el haber déte 
nido a los compañeros vuestros y nuestros allí nombrados. Esto e n 
cierra para nosotros una gravedad absoluta.La re^nlución no es un -
juego de muchachos,es algo más serio.Esperamos que vuestras próxi
mas comunicaciones se hagan de una forma seria y siguiendo los cami 
nos oue marca la clandestinidad. 

N 0 T A.- Lüa carta a la cual contesta este escrito fué Reída apar 
te lógicamente de la local de Sara por el CP saliente -
que consideró innecesaria su publicación por cuanto no 
aportaba nada y encerraba graves peligros de seguridad. 
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2.- PUBLICACIONES. 

COMUNÍCALO SEL COMITÉ DE REDACCIÓN DE LA REVISTA 

El sumario tipo de la revista debería ser poco más o menos el si 
guiente: 1.Editorial dedicado a temas candentes y que reflejara los 
análisis y directrices que la org. considera más apropiadas.2.Artí
culos políticos y analíticos de fondo sobre todos los temas impor
tantes. 3.Artículos internacionales buenos/si el periódico va cum — 
pliendo su misión en él caben las notas internacionales y en^la re
vista sólo so tratarían o los no tocados o con mayor extensión y ri 
gor/.4.Crónicas de luchas obreras y de otros sectores sociales.5.No 
tas y debatea que recogieran las aportaciones más interesantes deT 
B/D.6.Documentos de otros grupos(largos o cortos,resumidos o compl£ 
tos)siempre que aporten novedades analíticas o políticas sobre di -
versos temas,7.Libros,reseñnas de publicaciones legales que merez— 
can publicidad o crítica.8.Documentos políticos de interes(clásicos 
o modernos), 

Es preciso advertir que aunque el comité de redacción es hoy una 
pieza esencial para que la revista "pite",es preciso la colabora — 
ción de todos para superar el inmenso bache que hemos pasado,El C.R 
se encare-" •3-°-~e tod^ de 1. y 2,, pero a-menuda lo faltan antenas — 

- _ __, _ ¡jLci, j J ppr° 3 ". }6, f y C, ~ ^pecial el ex 
terior debería tomarse un pocotón serio proponer algunos artículos-* 
(propios o traducidos)para la cuestión internacional;todas las loca 
les deberían estar atentas a transmitir crónicas de lucha(propias o 
tomadas de otros)y documentos de otros grupos quo consideren de in
terés. Muchos^militantes pueden hacer pequeñas notas sobre libros o 
proüonor algún documento político que descubran,etc.etc.etc. 

-•(SIGUE UNA. DESCRIPCIÓN DEL SUMARIO DEL N2 15 que EVITAMOS YA QUE 
TAL N2 ESTA DISTRIBUIDO) 

"̂ 1 siguí ente (es decir el n2 16) quo esperamos salga en seguida- — 
constará aproximadamente de:-Editorial sobre el sindicato obrero, -
-un artículo sobre el movimiento en sanidad,-otro sobro conciencia 
de clasc(r, ~ ̂ e n del propuesto por Rígido) -informe sobre el textil 
publicado por Cuadernos Rojos,-artículo do Ángel sobre sindicato(el 
del; B/b)j-uno sobre la burocracia ya aprobado y que por razones de 
dimensión no se ha metido dn el 15;-osperamos haber recibido lo de 
Chile que si fuera muy extenso se haría un número especial, 

Pinalmonto se ruega que las posibles colaboraciones se hagan a 4 
copias, 

C de R 
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ACLARACIÓN Y DEFENSA DE UNA FRASE DEL PERIÓDICO 
En el viejo número 19-20, la editorial sacaba lecciones de la — 

huelga de Vigo y terminaba así:"incluso los aficionados a los»coman 
dos'deberían haber aprovechado la ocasión para hacer algo realemen-
tc útil parr la causa obrora:rompcr los cristales de las sucursales 
y oficinas do CITROEN en todas las ciudades de España hubiese sido 
bien visto por los trabajadores y hubiese encarecido la terquedad -
de la empresa en no readmitir a los trabajadores despedidos". 

En el B/D 34 Paro exponía que dicha frase "croemos que no debe -
to~or eabide Bñ nuestra prensa.Es posible que el autor o autores — 
dol artículo quisieran aprovechar la ocasión para lanzar una punta
da a los afaccionados a los comandos.Sólo que la frase tiene un peli 
groso regusto estalinista del estilo;»A ver dondes están los revolu 
cionarios do las metralletas!Este es un método poco apropiado y di*§ 
no de criticar una. tendencia.Si el autor o autores de la frase en -
cuestión consideraban "realmente útil" el romper los escaparates de 
Citroen podían haberlo hecho ellos en lugar de reprochar a otros — 
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que no lo hayan hecho» 
0 Paro no ha entendido ol sentido do la graso o tenemos posicio

nes muy dispares.Nosotros consideramos que la acción directa y minp_ 
ritaria os hoy poco ¿til para la lucha obrera,oue el movimiento o -
brero lo que necesita sobre todo es organización y esclarecimiento, 
político.Pero es seguro que habrá gente; .jóvenes5dosclasadosshistéri 
eos etc. a los que no vamos a convencer y que van a ̂seguir sus natu 
rales ímpoius hasta que la experiencia o la represión les muestro -
la debilidad de esta orientación.Por razones objetivas esto va a o-
currir y por tanto no tiene mucho sentido andar con críticas morales 
a estos comportamientos aunque sea conveniente denunciar sus limita 
clones políticas,su dirección de vía muerta.Ahora bien ol que tal -
vía no sea prometedora no quita que puede llevarse a cabo de muy di 
ferontos maneras y que no todas son completamente inoperantes.Yo --
croo que como grupo político sería una estupidez la simple condena 
porque digamos lo que digamos van a repetirse y que por lo tanto en 
la medida do lo posible podemos sugerir -dentro de esta víaen la — 
que no creemos- actitudes mas positivas que otras.Y croo que junto 
a aquella denuncia hay que decir que es más útil asaltar bancos y 
entregar el dinero a comisiones obreras que matar policias en con
centraciones minoritarias o quemar cónsules y que 03 más útil rom -
per los cristales dé una empresa en huelga que lanzar un cóctel al 
American Express o hacer el gamberro en la callo Tusot. 

Hay muchas cosas realmente útiles para la causa obrera que no va 
mos a hacer aunque es bueno que•la sugiramos a quien pueda hacerlas» 
alfabetizar en un barrio obrero,estimular a los inspectores de traba 
jo para que hagan cumplir las normas de seguridad o higienes,etc. -
Hay mucho: gente que estaría dispuesta a echar una mano a la causa -
obrera sin perjudicarse ni cambiar de posición y no veo yo porqué -
no habrá que orientarla» 

Ramón 
10-73 

EL LENGUAJE Y LA CHAIOAPAHERJA EN W PERIÓDICO. 
N0IA¿ CONTRA PARO, 

Aunque el asunto no me parece de primera magnitud,,ni mucho menos 
quiero entrar en el toma que Paro ha suscitado,tanto por la impor -
tancia que ellos le asignan.como por el profundo reaccionarismp que 
en mi opinión,representa su posición. 

He de decir que al leer y releer la nota /3D 34/ se me han oriza 
do los pelos y he quodrdo boquiabierto ante el conservadurismo de -
los compañeros que en el plano de la lingüística y de la comunica— 
ción se hallan a la derecha de muchos miembros de la Real Academia 
Española, cuya misión está concretada en su lema -apto también para 
el ITetol- "limpia, fija y da esplendor". 

¿Han pensado loe compañeros de F.cu¿ll es el "rigen del francés , 
del castellano ; del italiano? Pues nada menos que el

 ;,s^rmo rusticus" 
(lenguaje vulgar),es decir,el latín "ramplón y barríochineseo" que 
los pobres pl boyes y esclavos del imperio romano utilizaban,mien -
trae que 1 B hombres "cultos1' continuaban redactando y hablando en 
un latín cada vez más macarrónico,aburrído y esclerogado.Mc imagino 
o. los compañeros dé Paro en aquella época defendiendo las bellezas 
del latín ciceroniano. 

El primer poeta castellano de nombre conocido lo exponía con su 
candoroso: gracia particular? 

"•Quiero fer una prosa en román paladino 
en el cual suele el pueblo fablar con su vecino 
co non so tan letrado por fer otro latino? 
bien valdrá,como creo,un vaso de bon vino". 

(ronzólo de Borceo 1230 
/Quiero hacer un poema en lenguaje sencillo/en laDe&gua con cuo el 
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I' ."Lio ¡ V C Í J * '-Vüí s? c B'ji v-gtr.- /j»..- s no t -;• "•JC.C,Í5;..W!Í>S e^A'l • x—'*"< 
escribirlo en latín/Esto bien moreoera,pienso yo,un vaso do buon 
vino/ 

El lenguaje ti<ane,por lo ráenos, dos dimensión es, ün aspecto ins
trumental y,en esto sentido,su virtud ha de ser la procisión y la 
adecuación a un sistema científico de signos(por ejemplo,algunas 
comunidades primitivas no tienen palabras para contar:sólo dispo
nen do "uno","dos","tros" y"muchos",No hay manera de decir "dieci 
ocho") Y otro aspecto do comunicación,os decir, la capacidad de -
un determinado texto de producir en el receptor una serio do roac 
ciónos más o monos acordes con la intencionalidad original. 

El lenguaje es superestructura(aunque Stalin dijora lo contra
rio),poro tiene un grado de autonomía considerablemente elevado y 
una inercia asombrosa.Que hablemos de los "cereales" no significa 
que creamos en la existencia de la diosa "Ceros";si hablamos de -
un 'desastre" no implica que creamos que los astros rigen nuestros 
destinos;aunque esto fuera el sentido originario de los términos 
citados. 

Las palabras tienen,pues,una vida propia.Y envejecen y mueren 
como todo lo domas.Aunque pueden resucitar en otro contexto o con 
otro significado.Proponer como hace Paro de hecho,un determinado 
tipo de lenguaje "académico" es oponerse a las fuerzas históricas 
que obligan a la progresiva modificación de este lenguaje,situar 
se en una posición conservadora y defensiva y rehuir todo tipo de 
innovaciones que puedan facilitar la comunicación. 

Este hocho es especialmente sorprendente cuando la miseria ex
presiva de las grupos marxistas es apabullante,cuando el lenguaje 
usual do estos medios, do cara al público es un argot incompronsi 
ble para los no iniciados y cuando su carácter de "instrumental ~ 
científico"(única razón que podría justificar un lenguaje difícil 
y no popular)es pura filfa.Un análisis semántico(la semántica os 
la^rama de la ciencia del lenguaje que so ocupa de lea significa -
ción de un texto)de la literatura "marxista" española mostraría -
la insondable vacuidad y contradicciones de los fabulosos progro» 
sos que ha realizado en este campo la técnica burguesa interesada 
en la eficacia: la publicidad ha alcanzado una cima do perfección 
técnica portentosas. 

^El colmo de Paro es que pcjra demostrar que el lenguaje del pe
riódico es "ramplón y barriochinesco" y que se a.dulan los hábitos 
más bajos de los obreros, se presentan como "pruebas" las siguión 
tes palabras: "destripar" ''cachondeo" , "mala uva","¡Palabra!".Si -
Paro piensa que esto son "iggeniosas y populares expresiones...pa 
ra adorar el culo de los obreros más brutos", es que tienen un em 
pacho tal de academicismo que les sitúa a la derecha de la prensa 
no gubernamental española y más a la derecha qae el propio Cervan 
tes que no temió usar en el Quijote cérminos mucho mas gruesos y 
picantes. 

Para profundizar en la cuestión,creo que hay que partir do dos 
bases:l)Por un lado.intentar que el contenido de nuestra prensa -
sea lo más serio y "científico" posible;y en este aspecto creo — 
que hay que ser muy exigentes.2)Por otro lado, que la "comunica -
ción" sea lo más ágil posible y responda a la "sentimentalidad" -
del obrero rebelde: combatir este segundo punto argumentando que 
el obrero tieno quo"aguantar la lectura del periódico" es tener -
muy üoca noción de la eficacia,una-idea muy elitista de la comuni 
cacion intcrporsonal y,en el fondo, una orientación muy "pastoraT" 
de la propaganda revolucionaria, 

J.Medrano 
8-73 
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1. LOS CONFLICTOS COLECTIVOS EN ESPAÑA, (resumen de dos artículos 
aparecidos en Triunfo ne 

554 y Cambio 16 n280, am 
bos de mayo de 1973) ' 

* GEOGRÁFICAMENTE en 5 provincias se localizan la mayoría(el 70,6$ 
del total en 1971 de los conflictos: en primer lugar Barcelona,se 

guida de Guipúzcoa y Vizcaya, a continuación Oviedo, Navarra y Madrid 
Puede decirse que la mayoría de los conflictos de dan en las provin
cias más industrializadas( pese a que Madrid se halla muy por debajo 
de su potencial obrero;. 

En las provincias de reciente industrialización como VALENCIA,ZA
RAGOZA y ALICANTE se hace notar la presencia obrera pero se encuentra 
contrarrestada por el pequeño tamaño de las empresas y la ausencia -
de industrias punta» 

« NUMERO DE TRABAJADORES QUE PARTICIPAN: también en primer lugar Barce 
lona, pero en segundo puesto está ya Madrid, seguida de Guipúzcoa, -
Vizcaya y Oviedo. 

4 RAMAS INDUSTRIALES destaca con mucho el Metal (el 51p de las huelgas 
habidas desde el 67 corresponden a esta industria) seguido de lejos 
por minería, construcción y textil. Las ramas últimamente más con — 
flictivas fueron Papel y Artes Gráficas, Transportes y Madera y Cor
cho . 

. CATEGORÍAS PROFESIONALES: los obreros cualificados son los que, en -
proporción, participan más en las luchas. Siguen los obreros sin cua 
lificar. Escasa participación de técnicos y administrativos(respecto 
a estos últimos hay que tener en cuenta que muestran tendencias a — 
aumentar en número, al igual que los obreros cualificados, conforme 
se desarrolla la industrialización capitalista a mayor ritmo que los 
obreros sin cualificar. 

, TAMAÑO DE LAS EMPRESAS: cuanto mayor es la empresa, mayor capacidad 
de lucha. La mayor parte de los conflictos se producen en las de más 
de 500 trabajadores. 

. CAUSAS; esdificil de analizar debido a: 12 los datos oficiales son -
de poco fiar, 2e porque la chispa (pe produce el estallido del con — 
flicto puede ser un factor diferente de los motivos profundos que ges 
taron la protesta, 32 esta puede haberse producido por varias causas 
que actúan a la vez y 4e por las condiciones de semiclandestinidad y 
falta de información pública de los huelgusitas. 

De todas formas se puede decir que: 
- se produce un incremento de conflictos en los años pares, que 

es cuando se renuevan los convenios firmados por dos años. 
- destaca la abrumadora mayoría de huelgas por mejoras salaria

les. 
- las restantes causas más frecuentes fueron: 

. solidaridad con otras empresas 

. disconformidad remuneración rendimiento 

. solidaridad con otros trabajadores de la misma empresa. 

. políticos soicales 

. deudas de la empresa o retraso de los pagos 

. aplicación de las normas legales 
. DURACIÓN durante 1971 el 54£ de las huelgas duraron más de un día y 
se registraron 23 huelgas con más de 15 días de duración. 

, FORMAS DE LUCHA: la huelga es la conducta más frecuente 
tensión o protesta 
disminución del rendimiento 
otras 
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-los trabajadores eligen el proce(limiejn±o--más_radi.cali]auelga con 
abandono o inasistencia al lugar de trabajo) para causas laborales: 
mejoras salarialess solidaridad con otros trabajadores de su empre
sa, disconformidad con la remuneración por rendimiento. 

—respecto a solidaridad con otras empresas y causas de tipo político 
social adoptan la huelga de corta duración a pió de máquina. 

. SOLUCIONES dadas a los conflictos. Hay que destacar que: 

—no llega al 2% el número de huelgas que se desenvuelven dentro del 
marco legal. 

— u n alto número de luchas finalizan con derrota de los obreros. 
—sin embargo, es mayoritaria la solución por acuerdo entre las par -

tes. 

Sumando todos los acuerdos y los "laudos" habidos en los últimos 
seis años se obtiene que; 

-el 39,8f¿ mantuvieron lo. posición de la cmpre 
sa. 

-el 16,6fa la de los trabajadores, 
-el 43,6C/Í> significó conexiono,-, por ambas par 
tes. 

2.-SOBRE LAS SOCIEDADES DE TRANSICIÓN AI SOCIALISMO. 
_ IX-73 

Jaime 

Como pusieron de manifiesto Ángel y Agmstín, y como reconoce la mis
ma plataforma, nuestra concepción de las sociedades de transición es — 
bastante confusa. Supongo que continuara siéndolo per largo tiempo?pero 
creo conveniente ofrecer aquí algunas ideas desde una ópticadistin 
ta para avivar la discusión. Mi posición, aunque- no excesiviaionte defi
nida se inclina por considerarlas sociedades de transición al socialis
mo, aunque su dinámica no les lleve en esta, dirección por autodesarro -
lio armónico. Pienso, en efecto, que tendrá que haber una o variar -"evo 
luciones sociales y políticas antes de que se alcance el umbral del so
cialismo, para que alcancen la talla mínima indispensable para que pue
dan merecer este título, 

Una formación social se define por los mecanismos que rigen su repro 
ducción. Estos mecanismos, en la terminología marxista, se suelen bautx 
zar como las "relaciones de producción y distribución". Entiendo errm -
nea la noción de un divorcio estable entre ambas, como plantea Trotsky 
y los cuartistas. Analíticamente son inseparables; aunque históricamen
te pueden producirse desfases más o menos largos,' 

Estos mecanismos pueden dividirse en dos clases, mecanismos conscien 
tes y mecanismos cspkntáncos. Es una división muy esquemática y que se 
apoya en un criterio "economicista", pero creo que tiene suma importan
cia histórica. Una. tribu primitiva de agricultores utiliza el mecanismo 
consciente, en la medida en que la producción y distribución áe efectúa 
según un plan general preconcebido. Este plan puedo.estar fijado por la 
costumbre y rutina históricas y el consejo de ancianos puede modificar
lo en situaciones excepcionales. Aquí la comunidad actúa como un todo y 
aunque puedan haber diferencias -las mujeres, por ejemplo, pueden es -
tar marginadas de la gestión colectiva-,la actividad fundamental y bási 
ca de la comunidad en cuanto a la producción y reproducción de los bie
nes indispensables para satisfacer sus necesidades es bastante transpa
rente. La colectividad actúa conscientemente como un todc, 

El mecanismo espontanee modélico es el mercado. Su importancia dina— 
mizadora ha sido colosal, pero aquí no hay brnnparflrtcia en las relacio— 
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nes entre" los hombres y las clases... Todo ocurre como si una mano invisi 
blepusiera orden dentro del desorden generalizado en el que se mueve ca 
da productor independiente. El capitalismo del siglo XIX ha sido la for 
mací'ón social más emparentada con este modelo abstracto o teórico. 

El socialismo, como fo.se histórica, en mi opinión, ha significado la 
solución simultánea de un doble problemas por un lado, la subordinación 
y sometimiento de la actividad económica a un plan colectivo; por otro 
lado, la liquidación de la explotación y opresión del hombre por el hom 
bre. Esta meta conjunta está extraordinariamente enmarañada, pero' es — 
permisible -en abstracto- deslindar un poco sus dos campos. Quo hoy los 
veamos muy estrechamente unidos es debido a circunstancias históricas -
relativamente casuales. 

En efecto, podemos imaginar una sociedad "comunista" solo en el pri
mer aspecto y una comunidad "comunista" sólo en el segundó. Incluso hay-
ejemplos históricos aproximados que sirven de ilustración. Del primer >-
case tenemos las ^'reservas" de los indios del Paraguay organizadas hace 
varios siglos por los jesuítas. Del segundo una comunidad do agriculto
res y artesanos que disponga do terrenos libres cultivables sólo en ré
gimen familiar; on alguna zona del lejano Oeste americano debió do pro
ducirse -no por muchottiempo- una situación parecida. 

Quienes subrayan sólo el primer caso podran ser tildados dei!ccmunis-
tas autoritarios o estatales"; los segundes de "socialistas pequoño-bur 
gueses". la vía 2 consisto en retJDoccdcr a un capitalismo competitivo -
de productores aislados o independientes que poco a poco o rápidamente 
alcanzaría de nuevo una fase de capitalismo monopolista, pues ya ha si
do arrinconada históricamente ;oor los enormes aumentos do productividad 
que se consiguen con la división del trabajo , La "casita pouqñita en -
Canadá", la ^caseta i l'hortct" son utopías reaccionarias aunque algu— 
nos sectores de la clase obrera continúen siendo sensibles a estos "prp_ 
gramas"t 

La vía 1 no sabemos demasiado bien c ¿onde conduce. Históricamente s« 
ha tenido importancia on el despotismo oriental. Foro cu valifloz histó
rica parece requerir una muy rígida estratificación soci0"1 y un., rigi
dez en todas las relaciones sociales. No parece prolvYble que pueda- coe
xistir establemente sobre la tecnología moderna. 

Tras este largo preámbulo podemos pasar a la parte positiva. Para mí 
la sociedad que sustituyo áiomecanismo "mercado" por el mecanismo "pan" 
ha transpasado ya la frontera del capitalismo . A no ser que retroceda, 
ya no puede ser titulada capitalismo: puesto que creo que la dirección 
"na lural1' de su evolución histórica es el socialismo, la llamare "socie
dad de transición al socialismo". En la medida que hay muchas fuerzas ~ 
quo se oponen a la"co. umación", añadiré que esto no es aun socialismo 
y que hay explotación y opresión. Explotación porque hay mucho parásito 
que vive del excedente sin la autorización de los que lo •"reducen;opre
sión, porque el nivel político se opone a la aütporgani¿>ación do los — 
obreros, a su expresión individual y colectiva en todos los ordenes(c -
en casi todos), 

Recapitulando y contestando a Ángel y Agustín. Para mí está muy cía-*-. 
ro( y creo que para todos nosotros) que esos países no son socialistas, 
que hay una clase explotadora de nuevo tipo y que tiene que haber rovo-
lución(es) social y,seguramente,algunas políticas antes de que empiecen 
a alcanzar el comunismo.? Poro hay una ruptura decisiva -aunque puedo — 
ser reversible- con respecto al mecanismo esencial del capitalismo y un 
cierto pacto entre la clase obrera y la burocracia{tómese voto como un-
indicio, pues debería reflexionar más sobre o11o)que me convencen que — 
el término " sociedad do transición al socialismo" es más adecuado que 
las denominaciones alternativas". 

Ángel pide referencias a clásicos para apoyar esta postura, A mí las 
citas me la traen floja, así que dejo para otros voluntarios esta tarca. 
Entre nosotros lo que importan son los argumentos. 
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Desde mi punto de vista le argumentación en* contra de Agustín no se 
sostiene. Colectivización de los medios de producción significa para mí 
sometimiento consciente de la producción a las necesidades coleetivas,a 
un plan. Esto implica una ruptura "ncial del marco capitalista. Ahora 
bien, .la colectivización puede ser socialista en sentido fuerte o "so-
oil' ' "en sentido débil: estatal con ausencia de mercado. En cambio -
la"nacionalización" no tiene nada de socialismo -aunque sí algo de co -
lectiviemo- si se efectúa en el marco de una formación capitalista. No 
es un problema jurídico, como da a entender Agustín, sino un problema -
de qué" motor dispono una determinada formación social: evidentemente si 
el estado burgués nacionaliza el carbón o la electricidad, el motor de 
la economía global continúa siendo el beneficio, lactosa de ganancia. 

En^mi opinión hemos de subrayar el aspecto gestión, porque será-cada 
vez más importante relativamente. En periodos históricos de crisis, de 
paro, etc. el aspecto plan era mucho más atractivo para el trabajador. 
En la medida en que ha conseguido una cierta seguridad, el aspecto demo 
orático y gestionarlo pasa a ser el gundamcntal. Si no nos detomos en -
estas consideraciones nos vamos a situar en un terreno totalmente idea
lista. 

3.- BREVE NOTA SOBRE EL ESCRITO "LAS SOCIEDADES DE TRANSICIÓN AL SOCIA
LISMO" m J A I M E : 

Sin que-obste para volver sobre el tema en otra ocasión mucho más ex 
tensamente,quisiera ahora hacer unas breves observaciones sobre el car -
crito de Jaimo ya que me parece que es una muestra de lo más reveladora 
3obre la confusión que existe sobre esto toma, 

1. La idea do "sociedad de transición al socialismo" es un concepto 
reformista que tiene su expresión más acabada en Doutscher. En 
esencia supone que en Rusia y los demás países existen todas las 
condiciones y requisitos que definen al-socialismo sólo que por 
circunstancias excepcionales (la guerra, el bloqueo y posterior 
guerra fría) se han producido(una serie de fenómenos de autorita 
rismo estatal que desaparecerán cuando aquellas circusntancias 
desaparezcan igualmente. 

2. La idea "do sociedad de transición al socialismo" supone eónse-
cuentomonto una evolución pacífica porque supone que -en última 
instancia existe una identidad do intereses -un pacto como dice 
Jaime- entre la clase obrera y la burocracia. Naturalmente Jaime 
se tendrá que pensar mucho esto del pacto -ya que ve el peligro 
que esto entraña- poro a pesar de todo sería lo más consecuente 
en su posición. Por otra parte no dudo on absoluto que cualquier 
militante del PC defienda esta posición. 

3. La planificación no implica "ninguna ruptura esencial del marco -
capitalista". Esta idea junto con la nacionalización era muy que
rida a la socialdemocracia y su herencia ha sido determinante en 
la concepción trotskysta. Si seguimos esta idea hemos de conclu
ir que la mayoría de los países capitalistas -especialmcnto del 
"Tercer Mundo"- han roto esencialmente con el capitalismo. 

3. El motor fundamental del capitalismo es la acumulación. Como dice 
Marx "la acumulación por la acunulación-, la producción por la pro 
ducción". Y esto es así por dos razones: 

- separación do los trabajadores de los medios do pro -
ducción. 

- existencia do competencia entre los capitalistas. 
Sin esto no sería necesario subordinar el COH sumo a la acu-

lación. 
4. No puedo comprenderse todo el complejo fenómeno de la degeneración 

de la revolución rusa sino se contempla la posición do Rusia en -
el mercado mundial, aislada. Para sobrevivir tenía que entrar en 
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mundial en competencia con los- -demás, .paíaos capitalistas^.. Cmo- -deexn Sta 
lían había que alcanzar los 50 años de retraso que nos separan de los — 
países más avanzados en 10 años. La ley del valor se aplicó en Rusi como 
un todo. Su tasa de acumulación estaba detorminde por la tasa de acumu 
loción de sus competidores. 
4. Rusia, China y los países del Esto son casos extremos de subordina — 

ción del consumo a la acumulación. ¿Como sino construyó una industria 
pesada en 10 años cuando otros países avanzados tardaron 30 y 40 — 
años?. Sencillamente por una explotación más dcscarda de la clase — 
obrera quo en ningún país del mundo.¿Y a qué nos referimos los marxis_ 
tas cuando decimos que hay explotación? A que hav una extracción^sis-

temática do plusvalía. Y si esto es claro en algún sitio mucho más — 
acentuado en Rusia y países capitalistas do estado. Cuando -Taime di
ce que hay explotadón"porquo mucho parásito vive del excedente y hay 
opresión" porque el nivel político se opone a la autoorganización de 
los trabajadores5' quiere decir algo y no dice nada. Existo explota -
ción porque hay necesidad inexorable do acumular capital-si la clase 
que lo representa no quiere perecer y existo acumulación, ya lo he — 
mos dicho, porque los productores estás separados do los madios de -
producción y hay unr. competencia entro los diferentes capitales. To
do esto se da perfectamente en Rusia. Existe opresión claramente — 
porque una acumulación excesiva necesita que el movimiento obrero no 
le reivindique parte do la plusvalía extraída.¿Cómo so explica el fe 
nomonal desarrollo do Rusia con respecto a los demás países avanza — 
dos? Por la explotación mucho más bestial'de la clase obreras sala — 
rios por debajo del nivel de subsistencia, campos de trabajo forzó -
sos, inexistencia de organizaciones que le disputasen a la clase ca
pitalista do estado parte de la plusvalía,, etc. 

5. La planificación quo según Jalma supone "una ruptura esencial del — 
marco capitalista" os un instrumento y nada más que oso. Por ella 
misma no define nada, y tanto en los países capitalistas tradiciona
les como en los de capitalismo de estado tienen la función do racio
nalizar la acumulación de capital , distribuir los recursos en las — 
diferentes ramas productivas, 

6. Á Jaime, las citas do los clásicos do la traen floja pero de vez en 
cuando no vienen mal para fijar una serie do conceptos esenciales si 
no lo que flojea es la argumentación. Para los clásicos no existía — 
sociedad de transición aaitos do la toma del poder por el proletaria
do sino después Cy supongo que Jaime n o n 0 3 ¿irá quo el proletariado 
detenta oi poder en Rusia y otros países capitalistas de estado). — 
El concepto de transición antes de la toma del poder xs proviene de 
la socioldomocracia y actualmente es muy querido por el estalinismo. 
¿Que os para cualquier carriiiista la "democracia política y ecónomo, 
ca" de su programa sino una sociedad de transición al socialismo quo 
gradualmente y pacíficamente pasara al socialismo "consumado"? Ellos 
por lo monos son consecuentes. 

7. En definitiva, el único análisis revolucionario que ho^ se puedo man 
tener con respecto a las sociedados"burocráticas'T es el ojio defiende 
que son capitalismo de Estado . Esto es así no por' decrete o — 
puro voluntarismo sino porque un oxamen objetivo de estas sociedades 
nos demuestran quo en ellos rigen los mismos mecanismos esencialmen
te y está sometido, a las mismas tendencias y leyes que on el capita
lismo tradicional. Consecuentemente, el socialismo supone no la na -
cionalización y la planificación solamente sino la supresión do la -
ley del valor y por lo tanto la supresión del trabajo asalariado y -

ol capital y esto último será una barca del proletariado actual o futu
ro porque hasta ahora nc se ha producido en ningún país del mundo. 

Agus tín j ur.i o 1974 
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¿FASCISMO EN CHILE? 

Con verdadera sorpresa hemos leído en el periódico dedicado al pro
blema chileno, que el problema do qué tirio do poder se estaba gestando 
en Chile contrarrevolucionario se resolvía por la vía"fácil" del golpe 
militara)»-fascista, como si esto en sí fuese algo. 

Nos parece que aquí aparece una confusión que no es nueva, "esta — 
confusión parte de un error coman ; considerar como fascismo todas las 
formas de reacción y el empleo do violencia como su característica — 
única", como decía A. Nin a los que tachaban de "fascistas" desde los 
radicales de Lerroux hasta los tradicionalistas. El fascismo no es en. -
modo alguno una forma de gobierno caractotizada por el exterminio más 
o menos sistemático do sus opositores y la abolición de las libertades 
democráticas, sino Stalin /como algunos, entre ellos los anarquistas, 
han dicho, un fascista más/, igual sucedería con los zares Bismarck, — 
los coroneles griegos y porqué no Me Arthy y su camarilla y al final -
"do todos* Nixon,ctc. Do esta forma excesivamente simplista de ver el 
mundo nacen multitud de errores, y sobre todo^una visión esquemática 
de las cosas que está tarando todo posible análisis de la realidad co
tidiana, es mucho más sencillo ponerlo una etiqueta, ahora la de moda, 
"el fascismo", y todo resuelto. 

El fascismo se caracteriza, volvemos a citar a Nin,^"en un movlmicn 
to de masas, en una baso social. Y esta es la característica fundamen
tal del fascismo", "esta base social se la suministra la pequeña bur -
guesía e incluso una parte de los sectores más atrasados del proletaria 
do". Sin un movimiento de masas real tras la ideología fascista es irri 
sorio hablar de fascismo, y en Chile este no existía, el grupo que sin""" 
lugar a dudas lo era "Patria y Libertad", ni tenía jen apoyo social am
plio, ni a lo que parece a jugado un papel, ni siquiera subalterno ^on 
el golpe antiallendista. Esto ha sido llevado a cabo sólo por el ejer
cito, y todo el ejército sin necesidad de ayuda do nadie, apoyado, esm 
sí, más o menos desde la sombra por la DC jt el PNaeional que eran los 
que verdaderamente tenían un cierto apoyo popular1. Por eso nos parece • 
que hablar do fascismo no sólo no aclara nada de la situación chilena, 
sino que la hace aún más ambigua, la burguesía chilena no ha precisado 
recurrir a una salida fasciata para quitarse de en medio a la U.P, ha 
encontrado un medio más sencillo y mas cómodo el ejercite •-__-;.o ha re — 
suelto sus problemas sin tener que recurrir a demagogias y promesas — 
que un verdadero movimiento fascista conlleva. 

Para aclarar más el toma nos remitimos a los libros de Nin y al Pou 
lantzas que hacen una muy clara distinción entre fascismo y dictadura 
militar por muy reaccionarias que ambas sean. 

SOBRE ALGUNOS DETALLES DEL ARTICULO SOBRE CHILE. 

La primera parto tiene un tono por demás apasionado, en el que se 
eluden los problemas y su consiguiente explicación para obviarlos con 
un insulto, el caso de"los subnormales fascistas do Patria y Libertad" 
es el más relevante. Creemos que el interés del paríedide OÜ explicar 
y aclarar los problemas políticos que el caso chileno plantea, llaman
do subnormales a los do P y L no se gana nada, más aún, so elude una -
explicación. Esto tipo do método nos parece muy peligroso y muy grave 
quo se produzca, porque es evidente está en la linca del Combate o do 
los frapistas, donde todo se reduce a-insultar al "enemigo", sin acla
rar nunca el porqué de estos insultos, y esto no lleva a aumentar el -
nivel de conciencia de la C.O sino a mantenerlo donde está o a crearlo 
nuevas taras. 

Por otro lado los señores de P y L no eran precisamente subnormales; 
oran individuos , todo lo cabrones y reaccionarios que se queira, que 
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veían muy claro cuáles eran sus intereses(lo s de la burguesía) y que 
actuaban consecuentemente con estos, haciendo todo lo que estaba en -
su mano para aplastar a la clase obrera; más como subnormales se eom 
portaron otros que estaban en la ÜP y que actuaban claramente contra 
los intereses de una clase obrera a la que decían representar. 

Estas críticas más que nada van dirigidas a que si otra vez se tie
ne algo que decir sobre el tema se piense serenamente antes lo que se 
va a poner y desde luego se haga en^términos políticos:, no soltando 
una retahila de insultos sin explicación. 

C.H 

ACERCA BEL PROGRAMA. DE TRANSICIÓN. 
— — — ' •"' • • — I H ^ — — • I I • — — W ^ ) — • — I •••!••— I I — « — » * * * 

* t 

La evidente calidad del boceto de P. de T, presentado a discusión, 
ha conducido, en gran medida, a una situación de pasividad críttica — 
por parte de la militancia ante el temor supongo de que las críticas -
no estén a la altura del documento. 

Esto,en una casa como la nuestra bastante dada al ejercicio crítio, 
nos viene a indicar la inmadurez general de la organización respecto a 
una cuestiónde este calibre. El que el Programa es un trabajo que nos 
viene ancho, que desborda nuestras posibilidades políticas -intimamen
te ligadas a nuestra incidencia real en el movimiento obrero actuales. 

Tal vez este haya sido un nacimiento prematuro, pero a pesar de to
do bienvenido sea el "niño precoz" porque, como viene a decir el pro -
pió programa, este trabajo no puede ser abordado únicamente por noso -
tros, ni tan siquiera en un Congreso -como se acaba de demostrar, sino 
que, habrá de ser el cauco donde confluyan todas las experiencias del 
molimiento. -

En este sentido, eft. el de retocar e intentar mejorar el original do 
be entenderse la presente crítica. 

En primer lugar, me ha llamado la atenciónol que, mientras que el -
programa de Trotsky era un intento de evaluación de la situación revo
lucionaria a nivel planetario nuestro P de T, lo enfoca-a nivel esta -
tal, sin tener en cuenta la posible evolución mundial y, sobre todo,el 
de la revolución en Europa, Lógicamente, un programa de este estilo de 
biera tener esto en cuenta y, por lo tanto, así lo apunto, pero, a con 
tinueción tengo que hacer constar mi incapacidad para abordar este tema. 
Y esto no es casualidad pues ya es la segunda vez que me freno en el -
pues en un próximo trabajo que aparecerá en el BD estudiando la rola -
ción actual entre el proletariado y el comunismo, me he parado ahí, ~ 
justo a la hora de prever que va a pasar en el mundo de aquí a, ponga
mos 25 o 30 años. La cuestión, como se puede comprender fácilmente, es 
de bigote. 

Paso a continuación a la crítica de las "fases". 

I.-REÍVINDICACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES. 

Punto 2.- Se habla de una escala móvil de salario. En la parte f i — 
nal del programa se ouenta el proyecto de la CPDT de establecer un "sa 
lario deslizante" en función tanto del aumento del coste de vida como 
de los incrementos logrados en la productividad. Considero interesan
te recoger este concepto en vez del de salario móvil . Creo que tiene 
gancho, que es "demagógico" y no porque crea que la clase obrera esté 
en condiciones de asumir su defensa y luchar por él, sino porque creo 
que es fácilmente comprensible por la misma y además un elemento gene
rador de mala leche: si los precios suben el Af°, por ejemplo, y la prp_ 
ductividad un &?<> y a nosotros nos suben un 6fó ¿a donde cono va a parar 
el 4$ restante. Es una buena forma de hacer entender a la gente el con 
cepto de explotación relativa, tan importante para aquellos sectores -
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ouu ya han alcanzado un mínimo viüal relativamente^satisfactorio. 
En el punte 3 añadiría: "jornada continuada alia donde las circuns

tancias técnicas lo hagan posible. Implantación de'la semana americana 
y,' on su defecto, y para aquellas empresas que no lo tengan actualmon* 
te, generalización de la semana inglesa. 

So ha olvidado incluir un derecho vital :el de huelga. Además hay -
que exigir que los días de huelga sean abonados por la empresa o el — 
Estado. 

Otra cuestión que no he visto por ningún lado es la del seguro de -
paro „ 

En la fase C introduciría la expropiación-de los complejos tmrísti 
eos, urbanizaciones dedicadas a estos efectos, grandes hoteles,etc. 

También hay que hacer constar que el capital extranjero no se salva 
rá do la quema. 

II.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO BURGUÉS. 

Los puntos 2 y 3 (disolución do la BPS,etc. y la suspensión de los 
*Jefes militares), me parecen inalzanzables en la fase A, pero creo que 
caben perfectamente en la de"doble poder". Añadiría, en esta fase, el 
desarme de los servicios do policía municipal, tráfico, etc. así como 
el de los cuorpos paramilitares como el somaten. Otra cuestión que cabe 
es la de empezar a exigir responsabilidades judiciales a aquellos ele
mentos que se hayan distinguido particularmente como torturadores. Hay 
que podrí también la disolución de los cuerpps represivos militares ti 
po Legión, Boinas Verdes, antiguerrillas,etc. 

Las reivindicaciones siguientes -el orden no significa nada— creo -
que caben en la fase democrática: 

1. Fuera todas las tropas militares y bases extranjeras(reivindicación 
"china). 

2. Lo a los depósitos de armas atómicas, 
3. Libertaá para los presos políticos, 
4» Estatuto del preso político. 
5. Reforma de los sistemas carcelarios» 
6. Servicio militar voluntario y/o reconocimiento de lo objeción de — 

conciencia, 
7. Supresión del servicio social de la mujer. 
8. Legalización del los partidos politicos,Elecciones libres a todos -

los niveles(insistiendo en los aspectos más bajos, sobre todo, en el 
municipal, poniendo especial énfasis en la autogestión municipal, -
desde yá), 

9. üerocho de voto , en las elecciones generales, para los emigrantes 
(recuérdese lo sucedido cuando el Referendum de 1964), 

En la fase B, donde se habla del"podcr obrero" en radio $ IV,: añadi 
ría; "en íntimo contacto.con las asociaciones de receptores", y permanente * 

En la fase C i.-fluiría el derecho de huelga.. 
En el punto 4 -organización de las fuerzas armadas en defensa de — 

lyar 
del ejército popular y su entrenamiento en actividades guerrilleras. 

III.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO CENTRALISTA ESPAÑOL., 

Como pri&er punto y en la fase A: "Desarrollo de las regiones cconó 
juicamente, deprimidas". 

Otro puntos "Supresión de los restos coloniales"(Sahara,Aiuun,etc.) 
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IV.- SEPARACIÓN DE LA IGLESIA Y EL ESTADO. 

1. Donde dice "libertad de culto y propaganda..." debería decir i"li
bertad de culto privado..." 

2. En el punto 3: ¿porqué~el"salario de transición" del clero ha de — 
ser inferior al mínimo? Añadiría un punto: acceso a los seminarios 
y noviciados -obviamente sostenidos por los creyentes-, en la mayo
ría de edad. 

3. Otro punto, fases B y C¡ "Estatización-de las propiedades de la" 
Iglesia: muebles e inmuebles? acciones, empresas, metálicos,etc. A 
estudiar: imbuir al proletariado creyente la necesidad de transfor 
mar el tesoro eclesiástico : cuadros,joya s, copones etc. en bienes 
útiles para la comunidad. 

4. El punto 6: libertad de concepción y aborto no creo que sea apropia 
do meterlo aquí , en el apardiado Iglesia-Estado, por otra parte, ya 
está recogido en elepartado VI fase A, punto 3: '"libertad de con
cepción y aborto bajo vigilancia médica gratuita-". 

V.- ENSEÑANZA DEMOCRÁTICA. 

Como punto i pondría el siguiente: "Enseñanza mixta a todos los ni
veles". En el puntol de la fase A se pide la-enseñanza obligatoria y -
gratuita hasta les 15 años y, a4i modo&e ver, es poco. Hay que pedirla 
hasta los 18 años. 

Otro punto que echo ,eh falta (fase A): "Supresión de lá^'o-signaturas1 

de religión y F. Espíritu Nacional (o como cono se llamen ahora). 
Otro: "Acceso real y controlado por ellos mismos de los trabajadores 

adultos a las enseñanzas media y superior".(Actualmente tanto los que. 
intentan acceder al título de graduado escolar como los "acceso a la -
Universidad para mayores de 25 años", son victimas de innumerables ca
bronadas). .. . • 

El punto 3 -fase A- ?"Creación y desarrollo de escuelas de forma — 
ción profesional y técnica complementaria con: a cargo de las empresas 
y en horas de trabajo pagadas". 

Punto 6: "'Organización democrática de los centros de estudios supe
riores. ..,? 

Supongo que poner sólo a los centros superiores seáa un lapsus ya — 
que la ola contestataria ha llegado a los Institutos e incluso a algu
nos, colegios de primera enseñanza. 

Se me olvidaba un punto on la fase A: "Escuelas gratuitas, con pro
fesores de aquí para los emigrantes e hijos de emigrantes en el extran 
j ero". 

Añadiría una fase Cs 'Desaparición del status de estudiante. Simul-
taneación del trabajo y el estudio, de la teoría y la práctica." 

VE.— El "a trabajo igual, salario igual", no sólo debe valer para las 
mujeres sino también para los jóvenes y la creciente emigración(portu
gueses, norteafricanos, etc). 

Después del punto 3 metería otros: "Libertad de relaciones homose -
xuales entre adultos('ya lograda en Inglaterra) , "Libertad de estable— 
cer diversas formas de matrimonio"(grupos,•comunas,etc.) "Libertad de 
uso de psicodéli eos (marihuana, haschis,LSD,etc,et¡c»). 

b.~1 .^Mayoría de edad a los 18 años". Esta edad está implantada en In 
glaterra, USA y creo que en algunoastpaíses del-Este. Creo que está -2 
bien,pero la sitftkria también voluntariamente , a cualquier edad, pre
via superación de unas, pruebas de madurez". 
b.-3.-"Libertad de asociación para organizarse democráticamente los ma 
yoros de 15 años.,,"Esto está superado por la propia práctica. No creo 
que deban existir límites inferiores. En Francia, los liceanos de 12 y 
13 años dieron guerra on el mayo del 68 y, recientemente, a costa de -
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la Ley Debré, En la propia España también se han dado algunos casos-' 
- pocos pero significativos- de contestatarismo precoz. Que recuerde,— 
una manifestación en un instituto pidiendo*enseñanza mixta, las chicas 
del Lope de Vegat los crios del San Isidro, etc. En cualquxer caso creo 
que la autogestión, a cualquier edad, no hace sino acrecentar el pro
pio desarrollo y el sentido de la responsabilidad. 

Añadiría otro punto: "Establecimientos estatales para aquellos jóve 
nes que no-quieran vivir con sus familias". 

En el c, HIGIENE, un principio fundamental para la fase A "El que — 
ensucia,paga". Hay que hacer comprender a la gente que la contamina 
ción causada por la avaricia o la desidia de los capitalistas, no debe 
mos sufragarla -su eliminación- todcs sino qaien la causa. 

Añadiría un punto que tocase el grave problema de la vivienda, el -
cual, no se toca a lo largo del Programa. 

d.VIVIENDA . Pase A: 1. Socialización del suelo. 
2. Construcción de viviendas de calidad^ en régi

men de propiedad, de pago a largo plazo(20 años por ejemplo), y cuyos 
pagos mensuales no excedan del 10$ del salario real medio de un obrero 
no cualificado. 

Pase B. Ocupación de pisos vacíos. 
Pase C.1.Socialización del suelo( si no se ha logrado, «• 

como cabe esperar, en fases anteriores) y de los-medios de producción 
del sector. 2.Ocupación do pisos vacíos, expropiación de to -
das las viviendas-excepto una-en manos de una una misma persona. Parti 
ción de los pisos de lujo y de los muy grandes. 

3.Expropiación, para dar una vivienda decente a • 
muchos jornaleros y campesinos, del "segundo hogar" de muchos pequeños, 
medios y gcan burgueses. Sino se emplean por campesinos, por su ubica
ción, o porque no haga falta se utilizarán para establecer en ellos — 
turnos de descanso para trabajadores. 

M. de L. (1-7-73) 

SOBRE POLOS DE ATRACCIÓN, FU5I0NISM03 Y OTRAS HIERBAS. 

Aunque el problema de la cons 
naria de vangaardia( pan nuestro 
por cierto) tal vez merezca algo 
la pena intentar aclarar algunos 
sionesha levantado la polémica y 
vez como caballo de batalla de 

Señalemos de partida algunos 
empo, parte de nuestras concepci 

trucción de una organización revoluci£ 
de cada día, y no para mucha fortuna7 
más que unas simples notas, creo vale 
puntos de este tema que en tantas oca 
que de nuevo ha hecho aparición, esta 
la tendencia de Rígido. 
puntos que forman, desáe hace largo ti 
ones políticas i 

1) Es nuestro propósito la creación de UN partido revolucionario cc_ 
mo uno de los instrumentos o medios (no el único ni siquiera el más im 
portante -sin órganos de democracia obrera no hay revolución socialis
ta triunfante)de que pueda servirse la clase obrera en la lucha por su 
emancipación. 

2) El papel de un tal P lo hemos 
como animador y-no como jefe, como 
tutor-sustituto, como orientador y 
lucha revolucionaria de la clase ob 
obrera y no como castrador de la mi 
clases nos ha obligado a plantéame 
no burocrático, a afinar lo más ;DOS 
ciencia de las tendencias burocrati 
zacíón política en su inercia conll 
da que ello sea posible. 
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definido en innumerables ocasiones 
esclarecedor-catalizador y no como 
no como dirigente-dominante en la -
era, como impulsor de la autonomía 
sma. La experiencia de la lucha de 
s en toda su importancia el fenóme-
ible en su comprensión, a tomar con 
co-sustitucionistas que TODA organí 
eva a fin de conjugarlas en la medí 
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3) Decimos "un" y no "EL" P.R. Y ello no sólo porque pudieran ser 
varios los P que en un momento determinado encabezaran revolucionaria
mente la lucha obrera, sinotporque el artículo definido "EL" connota -
con frecuencia una concepción mística de la organización política a la 
que nos oponemos. El PR es un ente inexistente ese es un título que -
ninguna organización puede arrogarse en monopolio. No existe el PR,eso 
si existen o pueden exisitr P que en un momento determinado actúan de 
forma revolucionaria. No se es PR a priori jjt por siempre, sino en cada 
situación concreta? en la medida en que se es capaz áai ella de impul -
sarsar y profundizar al máximo las potencialidades revolucionarias de 
la clase obrera, en la medida en que "secparece^como el intérprete que 
mejor liga el 2>ov. de masas.. .hacia la revolución"(Plat/Pol). Y así un 
P.R hoy puede perfectamente dejar de serlo mañana(aquel p. bolchevique 
de octubre, cosechador de laureles revolucionarios con el "Todo el po-
de± a los Soviets" no era muy merecedor de ellos aplastando la insurre£ 
ción de Kronstadt en el 21 o contemplando con animosidad como la espon 
taneidad revolucionaria creaba los soviets en el 1905). Estas ideas e§_ 
tan excelentemente expuestas en el ne'10 de la revista: "No se es van
guardia de modo absoluto y metafísico, no se tiene el monopolio, la ex 
elusiva de la vanguardia por adornarse con un1ismo' más o menos bien -
comprendido, sino que se tienen ideas y calidades mas o menas grandes 
de vanguardia y estas calidades pueden estardispersas en diferentes co 
rrientes disponiendo una de la razón al 80$ y otra al 5$,..."(pag,28J 

Distinguir entre ser subjetivamente revolucionario y serlo objetiva 
mente^esto último sujeto siempre a continuas variaciones, y cuya cali
dad-solo puede ser decidida por la propia práctica del movimiento obre_ 
ro), comprender las diferencias, tenerlas s iempre presentes es, pues, 
fundamental^ No es una simple cuestión psicol<\gista sino una expresión 
uno de los aspectos de una determinada concepción de la org. revolucio_ 
naria cuyas repereusiones en la práctica política de militantes y grug 
pos son bien directas. 

Hechas estas consideraciones pasemos al problema de la construcción 
de una organización de la vanguardia. Con respecto al tema, las referen 
cias aparecidas en la revista no sen del todo uniformes, además de ser 
un tanto 'gagas y oscuras. La construcción de un PR se presenta en ella 
como resultado de la unión de diversos grupos y militantes a través dd 
la discusión teórica y la colaboración práctica, pero sin aclarar las 
formas concretas ni los plazos del proceso(p. ej. eso de la colabora -
ción política a nivel de base debería ser poco más que buena voluntad 
dada la ausencia del grupo inicial en el mov. obrero real). Sólo en el 
artículo de L„T en el n^ 6 se avanzaba algo más, aclarando que la fus-
sión de grupos no aparecía como algo inmediato sino como fruto de un -
largo proceso de colaboración y discusión política entre militantes a 
ñiv~ol de base (di gamos de paso que las fusiones cocktail-aclaración para 
mentes excesivamente "imaginativas" nunca han sido defendidas por la -
0rg),que esa unión hecha por abajo y no desde arriba, sería ya! la crea 
clon de un PR. Sin entrar en mas detalles, de todo lo dicho en la revis 
ta recojo uno de los párrafos que me parece más acertado -ya veremos 
porqué- •"Consideramos efectivamente que la fusión de los grupos mar -
xistas revolucionarios debe ser un proceso conducente a la construcción 
PROGRESIVA del partido revolucionario de la clase obrera". 

Subrayamos lo de "PROGRESIVO"^porque la experiencia demuestra que -
es- más fácil constituir un comité central que un partido. La fusión de 
grupos conducirá más bien5 creemos, a un embrión de tal y acelerará el 
procoso según la mstáfora de la bola de nieve. Pero sólo cuando se ad
quiere un"volumen criíici" y una inserción efectiva y eficaz en las lu-
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chas obreras se merecerá propiamente el nombre de partido.,, .el proble
ma de la creación del partido no so resolverá con la fusión de los gru 
pos, si bien es verdad que ésta tendrá un efecto catalizador sumamente 
importante"(revista n29, pag. 23). 

Para todos es claro que la creación de un PR sólo puede ser resulta 
dode un reagrupamiento de la vanguardia hoy dividida en múltiples gru
pos, de la unión organizativa de un buen número de .los militantes — 
que hoy nutren esos grupos y de aquellos que la lucha vaya destacando 
a diario; sobre todo de estos últimos porque para nadie es-un secreto 
el raquitismo de nuestra vanguardia, en cantidad JJ calidad, porque si 
el porcentaje de obreros organizados es bien pequeño aún lo es más el 
de los que son reconocidos como vanguardia por la misma clase. 

Ahora bien, ¿en qué forma puede realizarse un tal reagrupamiento? -
En teoría y esquemáticamente podemos plantear tres posibilidades: 

1) La^unión, así sin más, de repente, por una súbita homogeneiza — 
ción políticade buena parte de grupos y militantes debido a equis cau
sas. 

2)E1 desarrollo de-un grupo más capaz políticamente que ofrece una 
alternativa más eficaz, y desempeña un paepl de polo de atracción sobre 
otros militantes y grupos? integrándolos. 

3)Una especie de combinación de las anteriores. Algunos grupos se 
eproxinnn políticamente a través de su experiencia y se fusionan pu — 
diendo de esta forma ofrecer una alternativa política con bastantes — 
más posibilidades de éxito que en el caso 2. 

Examinemos cada uno de los casos: 

1) La creación de un PR a través de una feliz» coincidencia en el -
tiempo de las posiciones políticas de los grupos cabe en un cálculo de 
probabilidades, pero difícilmente en la realidad. Difícil resulta con
cebir una experiencia revolucionaria con una capacidad clarificadora — 
tan extraordinarias como para barrer de un-plumazo las divergencias — 
grupusculares, vencer sus conservadurismos, demoler las complejas de -
formaciones ideológicas subyacentes, y hacer surgir, en esta forma, — 
una vanguardia con una influencia real y fructífera en la clase obrera. 
El devenir de la lucha de clases camina por otros denderos en su acción 
sobre la configuración de la vanguardia. Ahí tenemos el mayo francés 
-referencia que ya se ha hecho obligada-rae orno experencia tremendamente 
clarificadora y que, en lo referente a la situación y correlación de — 
las vanguardias organizadas, sólo ha supuesto un aumento de isc influen
cia significativo pero bastante limitado de algunos grupúsculosj y -^ 
ello, a partir fundamentalmente de la incorporación de nuevos element
aos de vanguardia surgidos-a partir de la lucha y sus secuelas. 

Los corsés burodráticos, el bajo nivel teórico de los militantes y 
su consiguiente religiosidad, el desarrollo desigual del mov. obrero y 
los grupos(con la desigual capacidad clarificadora de las experiencias 
de lucha que esto significa)conducen a que el nacimiento de una vanguar 
dia efectiva sea un proceso gradual y tortuoso, producido a través de 
desgarramientos y reagrupamientos parciales y diversos que irán expres-
sando una progresiva e irregu-lar decantación hacia aquellas posicio -
nes políticas que van mostrando más solventes. 

2; Las dificultades para que este . sea viables estriban en ~ 
las propias características esenciales a todo grupúsculo — y , dejando 
apearte al PCE que de revolucionario poco tiene, sólo existen/grupúscu 
los para desempeñar ese papel de polo de atracción. Todo grupúsculo se 
encuentra encentado en un círculo vicioso del que le es difícil y len— 
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•feo escapar* Sólo puede aumendtir su influencia e implantación en la me 
dida en que sea capaz de orientar y encabezar la luchaf pero esas ta
reas se le presentan fuertemente vedadas por su escasa implantación y 
presencia en el movimiento. De ahí la enorme dificultad del grupásculo 
para dejar de serlo, de ahí que el grupúsculo suela hallar la razón de 
su existencia no en un papel de orientador político sino en el manten! 
miento de una peculiaridad ideológica. Peculiaridad ideológica a la --
que, en su incapacidad para ligarse al movimiento real, se aforra^de -
sesperado, que ha de mantener por encima de todo porque os la razón de 
su ser, aquello-• que le permite- diferenciarse y afirmarse fronte a -
los otros grupúsculos, competir con ellos. 

Para ser polo de-atracción es preciso pfíecer una alternatira. polí
tica real, práctica, y todo grupúsculo mientras lo siga siendo, mien -
tras no haya alcanzado un cierto polumen crítico, un cierto peso espe
cífico en la lucha de clases, es incapaz de ello. Pretender-sor un po
lo de atracción a nivel ideológico es bastante descabellado, polos de 
ese tipo poco atraen, sólo son capaces de galvanizar a scdtoros ostu -
diantiles e-intelectuales más influenciadles y sensibles a aquéllas — 
teorías que, aun cuando su ligazón con la lcucha diaria no so ¿videncia 
aparezcan consistente y lógicamente estructuradas. Las ideas, mientras 
se mantengan como tales ideas, mientras no muestren su operatividad y 
su realidad práctica, poco cuentan; máxime cuando han sido proiunaamon 
te desvalorizadas por tantos años de oportunismo y la madurazión polí
tica de los militantes se acompaña, por consiguiente, de una natural y 
necesaria desconfianza hacia ellas. 

Es este, quizás, el lugar de examinar lo que normalmente so uscondo 
tras la defensa de la teoría de polo de atracción por muchísimos .~ru -
púsculos, de la teoría del polo y del programa global y bien definido 
en la que los cuartistas se llevan indiscutiblemente la pelma, No so -
es polo de atracción porque-así se quiera, se es o no indonviiüicnto aej| 
te de la voluntad del grupo, se es o no en la medida-on que"''actúa o rio 
como vanguardia revolucionaria real. En consecuencia, cuando un grupas 
culo declara su vocación de transformarse en polo de atracción, lo- — 
que realmente está diciendo es que hay que jugar la carta dol bluff, -
del mangoneo, de la publicidad comercial de la etiqueta5 ya no so tra
ta de potenciar la lucha sino de ungullir militantes, do adornarse con 
plumasj de comp tir con los otros grupúsculos y arrebatarlos loa mili 
tantes,sea como sea, sin escatimar artimañas. Se os el germen...sólo -
queda crecer, así de simple es. 

En algunos ca.sos la cosa tiene un relativo éxito momentáneo, se -
atrae sobre isodo a militantes jóvenesinmaduros(los burócratas son háM. 
les, saben explotar el optimismo - la cercanía do la revolución, las -
40 secciones,desmesurar el papel del militante-y la org fronte al movi 
miento, ofrecer dubjKimaciones a la impaciencia, croar héroes y márti -
res,...), pero al final fracasa como tinglado burocrático que os, la -
fiebre del bluff pasa ante la incapacidad de dar respuestas a las exig 
gencias que la lucha de clases plnatea. El globo se ha linchadc rápida
mente, es verdad, pero se ha olvidado dotarlo de las bases noc^satias 
para mantenerse sin explotar5 la aglutinación de militantes nc se ha -
producido como maduración y selección en la lucha, sino gr^^rc occi
samente a su inmadurez y por un método que bastantes puntos do contac
to tiene con el spot televisivo. 

Y si a esta historia tan conocida y repetida le añadimos lo dol pro 
grama global y bien definido, entonces, tenemos el cuadro completo; y 
es para cagarse. Los programas globales y bien definidos están muy — 
bien, siempre qeu se queden en lo que son:^simples proposiciones a la 
clase obrera surgidas de un determinado análisis de la realidad social 
y de las experioncias del movimiento obrero y siempre sujetas c con°ta 
tación prácticas( es la propia clase obrera la que va mostrando el ca
mino, señalando y verificando los peldaños JI metas que ese programa do 
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be o debiera recoger. ES ella su auténtica creadora y no su simple eje 
cútante). Pero cuando se pretende que los programas sean patentes de -
exclusividad revolucionaria, título nobiliarios frente a los otros gru 
pos, y, sobre todo, frente al proletariado, entonces... 

Entonces, y con algún otro aditamento tenemos el sustituismo más -
descarnado y brutal, la defensa de los "intereses de la clase obrera 
en contra de la propia clase obrera", y nunca se insistirá bastante -
sobre el sustituismo'porque ese es un estigma al que ninguna organiza 
ción política escapa, porque todas ellas gozan de una dinámica diferen 
te de -aunque condicionada por- la dinámica propia-del movimiento obr£ 
ro (sólo los órganos de democracia obrera expresan, y no con una pure
za absoluta, de forma directa la dinámica real del movimiento-obrero. 
Algunas organizaciones, eon mayor o menor grado de conciencia, son par 
tidarias declaradas deí sustituismo, otras -y entre ellas creo que nos 
contamos nosotros- comprenden el peligro e intentan ponerle remedio. -
Cierto es que un 3BSS& PR es un medio para avanzar hacia un fin, la re
volución, y que por tanto el triunfo ¡Se esta hace innecesario ese m e — 
dio, supone la desaparición del PR pero no es menos cierto que ol pre
sento de ese P es el de desarrollarse, reforzarse para cumplir con más 
eficacia su misión. Y en este desarrollarse hoy para desaparecer maña
na ol medio tiende a transformarse en fin. a cobrar una dinámica propia 
cada vez más y más ajena a sus fines originales, a identificar su pro
pio desarrollo y conservación con los intereses reales de la clase — 
obrera,,Por eso nunca se "infravalorará" suficientemente la importancia 
de los'PR en relación a la autoactividad revolucionaria de la clase -
obrera, porque si algún valor y misión tienen precisamente esos P us 
el impulsar esa autoactividad que, a fin de cuentas, será la que los -
hará innecesarios y la única defensa y-salvaguardia del proletariado — 
frente a las maniobras del sustit.tid.smo, matriz de futura explotación. 

A. 4-73 
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