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34 COMBATE RECOMIENDA. ^ 

Los artículos firmados no sig-
nifican necesariamente x;, opi-
nión de Is organización en su-
conjunto. — 

1 , ¿HA E:>'S2AD0 EL " ."UTURO"? 
' S s n — ¿ h a empezado el "postfran-

quismo'^ . Sin ¿uáa, * la burguesía -
Estaría creereelo, -ero no pueae. Le -
gustaría ,ue una or« -ación tan sencilla 
como el ncabraniantc de un presidente -
de Gobierno hubiera solucionado todos -
los problemas que pl ntea la desaparici 
ón del dictador» Pero sabe que no es — 
aSÍ¡abe que el lugar decisivo ocupado -
ñor Franco en el engranaje P c a e r 

capitalismo español, depende muy poco -
de* que *"1*rza -o no ja jefatura^ directa 
del gob i o i o • Por es:-, la misión que 
toca ceñar-a C* -rero es bastante -
más noces a que cootadar la dictadura -
cuando :,c -xista el Uctador: Carrero-
solamente tiene que reparar velato-
rio. La rr^va banda iue ha reunido en-
torno a ia- siniestra persona no esta — 
pensada e- función c,1 "despues de F 
co% ffino en la»agonfa de Franco1'. Sexo 
a cárter ce esto pufí? ser entendida. 
* I ;8a.-<en, a par "ir de esto puede -

establece -se el significado preciso de 
la ta v* etida "continuidad'1, de la -
reeigi-ada continuidad, de la ínica forma 
política arguesa viable en las achua-
les condiciones de La lucha de clases -
en Españ. „ Una * • ~ma Ciertamente "monooolor , -
más claramente ahoi* que en 19&9, por-
que ahjrs sí que tocos y cada uno ae — 
los miembros del gobierno no tienen rnas 
color, que el de la burocracia franquis-
ta y el d- la represión, y ambos colo-
res son idénticos: • i- gris* 

2. BURGOS PARA LA E.'RGÜESlÁ 
Los ex -'genes del lueve gobierno de-

ben buscarse en el i ismo lugar en que -
e m p i e , , forma ev:lente el crepúsculo 
d-1 fra"c ¿ismo; en ¿as luchas en torno 
"loa prv¡ es'~s de B rgos. Alli, la capa 
cidad de a burgués'a española para do-
tarse de instrumentes políticos efica-
ces pa^a el recamk±v:-de la persona del 
dictador , quedó dec"sipamente golpeada 
v ñor .Ib, los proyectos politicoe fug 
dament.l- del gobierno del b9 debieron 
sar abaaaunaáoe o - orientados so la 
marcha; t >dos los e fuerzos se concen-
trar or el ejerci .o de la represión 

• -bre cual* ier manifestación -
t ^ cia, viniera de donde viniera, 
r\B ti m^nte, ao' ra el movimiento o-



L A 
brero, fio hace falta decir que en ese -
camino se continua. No hay más, 

Pero inicialmente, los planes del ge 
bierno del 69 eran moderadamente distin 
tos«- Construido en base a una alianza -
entre el aparato estatal franquista y -
el Opus D»i -encarnada en las figuras -

--de Carrero y su antiguo secretario ¡rene 
ral (¡ya en 1 9 5 6 0 López Bodo- en l-¡ — 
que la hegemonía era detentada de forma 

-evidente por este último, la bandera — 
\que entonces se ensrboló fueron las aso 
d a c i o n e s * la entrada en el M C E , la ren 
tabilizacíón capitalista de la enseñan-

Iza..., la "modernización", en definiti-
van del aparato productivo y estatal, -
ctorgand^ientro de ella,-, una señáis * 
importancia al establecimiento de u ¡as 
reglas de jueg&golítica aceptables -ara 
el conjunto de las fracciones de Is bur 
guesia, y capaces, por tanto, de es-abi 
lizar una basej-social a la Dictadura. 

Burgos estrelló en la cara de la bur 
gUesia su propio pastel: si por algo ha 
de pasar a la historia el gobierno del 
69 es por contemplar un ascenso sin pre 
cedentes de la lucha de masas, una per-
dida acelerada de la base social del re 
gimen, una impotencia absoluta para es-

z y* LA UNICA POSIBILIDAD 

Su desenlace estiba determinados 
por la áít-aacifcn ds 1 a lucha de masas 
cuya exr-:Í3nte salud había quedado mas » 
que di costrada a par ir del Bes&s, donde 
a la vas, también se hacia evidentes sus 
actuales limitaciones, 

Efectivamente, si la calse obre-
ra, los estudiantes, poblaciones enteras 
mostraban - como antea en Vígo o Ferrol-
-una capacidad fulminante de respuesta « 
ante 1í agresión policiaca, si rompían » 
l o s m t o a 'demagógicos del capitalis-
mo por separar al movimiento de su van. 
guardia, si recogían muchas de las más = 
valiosas experiencias de las grandes lu-
chas rec* n'tes- en .-apecial las formas« 

..iniciales de la autodefensa - , si la — 
combatividad del con llanto de la clase == 
obrera sí veia estimulada (SEAT, Olive-
tti, Flcss,,.¿), tair lien es cierto que = 
la generalízaoi6n de las luchas quedaría 
una vez mna, muy lie -tada geogr&ficamen-
, te M AUS3ÍCIA DS Uí¿ 5 COOO ¡BXTHÍDIBAS -

„ T — - - -j^Y oi?ípro4T,TRADAS A ES ALA DE ESTADO, CAPA 
tablecer más institucionalizacion que * CENTfiAi.lSAüA- a — - t -
la represiva». La Ley de Orden Publico DE T R ^ S M I T I E A J O D O áL P A K ^ A o -
^ " J.. - I J . . J 4 a « * <3 A í 1 w - í /«-í — ~ "" " constituya, sin duda, su mejor defínici 
ón programática, ':' 

Asi no ee sorprej.dente qué-'el primer 
rr.omen,to de respiro fuer? utilizado para 
replantear Is situación y volver a ensa 
yar soluciones rsctificadaé.pars los — 

..•graves problemas burgueses pendientes, 
"Vade vez mas graves, si se tiene ér cuen 
ta que el aspecto del dictador ind.. ~a — 
claramente <̂ ue el capitalismo debe ban 
donairlas esperanzas que tenia puertas= 
en su immortalidad.. 

El respiro lo ha proporcionado, 
hemos señslado en otras ocasiones, 
reactivación económica que, desde 
no permite grandes proyectos, pero 
nificg el mayor margen de maniobra 
b l e . 

En estas condiciones, las lucha 
S . Adrián del Besós, y las que se o " j s -
rrollaros a continuación en ola comí* ce 
dé Barcelona (ver Combate n— 16) g u 

i - -1 1 O 
madas o 'la ejecución de un social 91 
de Mayo en Madrid y los acontecimientos 
posteriores, apuntillan definitivamente 
el gobierno del 69 , a l mostrarle t a m -
bién incapacitado para el empleo cohe— 
rer.te y "efican" de 1;* represión. La — 
crisis quedaba abierta. 

c-^mo 
1; -
Luego. 
• ig~ 

. de= 

(CICN XSICIALSHNTE AI ".LADAj- y, política -
mente, en cuanto a l-¿ asunción efectiva« 
de algur.as de las lecciones fundamenta -
lea do los- anteriores embriones de Huel-
ga Ger-,"ral (autoorga-uizaeiéni comités — 
elegidos, comités de huelga, salto ade -
lante en Las técnicas y los métodos de«-
autodefensa, necesidad de iniciar, al me 
nos las oeupaoiones sistemáticas de los-
lugaree d* trabajo, íto...) - DEBIDO TO-
DO ELLO Ai, REFQRMISí ) Y OPORTUNISMO <3J£-
CAHACTáRi'iAN A LAS D SECCIONES POLITICAS 
A C T U ü I W ' S HEGEMCUIvAS a 7 EL SESO DEL « 
PROLT ART DO« 

A~te esto, 1 1 burguesía tiene que 
dotarse, en primer I sgar, de las mejoras 
armas di onibles peca privar al movimim 
to de toa, posible_|ireooi5n central, lo 
oual eigmfica la'eicensión y mejora ds« 
la represión saleetim sobre todo orgarda 
mo de vanguardia oa} xz de hacer posible 
oualquier £ojjRa_de_.: apuesta estatal,sin 
arcesiva3 diacrimiñ:jiones de lineas po 
iitioáej en la"agón :>, del franquismo, el 
efecto"objetivo de j m luí!ha generaliza-



i da desbordará aaplisado, sin duda alguna, 
- basta con recordar la antigua "oempana 
Amnistiar el nivel de partida inicial de 
la acción. 

Esta inevitable continuidad de * 
"la represión en el puesto de mando", s® 
ve confirmada por la palpable capacidad^ 
capitalista -pese a la todavía excelente 
coyuntura económica para hacer concesio-
nes salariales o politioaa de alguna con 
sideración* 

Respecto a las primeras* casos » 
como los de SEAT y Olivetti , su carao ~ 
ter excepcional en cuanto a las reivindi 
oaciones obtenidas y, pese a ello, la « 
conciencia de los trabajadores de la in-
suficiencia de los que han conseguido — 
arrancar, están tán próximos que no ne-
cesitan ser recordados. Convertir el pafe 
en un "paraiso" para las inversiones ia-

í perialistas, exige absolutamente el man-
tenimiento de uñar mano d® obra a precio-
de saldo* sin esta condición, la FOHD y 
compañía optarían por paises más renta -
bles. 

Los aumentos de sueldo especta-
culares quedan para la polioia (basta alv 
100$ del sueldo base conseguido , por — 
cierto traa un particula recurso a l a 
"acción directa" que tremes más adelante; 
y el Ejército(no excesivamente alejados-
de los anteriores, aunque en este caso » 
las c i f r as recles pertenecen al "secreto 
de Estado")* 

Hay que concluir, por consiguió 
te, que el binomio sobxeesplctaoión-re^ 
presión sigue orientando, em los buenos-
como en los malos tiempos de negocios , 
la linea política de la burguesía, 

Y respecto a las segundas, laa v. 
concesiones directa o indirectamente po-
líticas, el Congreso Sindical y el pro— 
fyecto de Ley de Convenios Colectivos,sea 
1 ejemplos expresivos de que no se está 
''dispuesto a avanzar ni un paso, interprj 

! 'tando Justamente que, dentro.de JjSJBSSiL 
\ 'nindades actuales, toda concesión servi 
: 7ia antes de estímulo que de freno a las 
! luchas obreras y comprometerla más aún -
f las tareas de l a scbreexplctación. Y aa-
! to no sólo ocurre para l a clase obrera,« 
! sino también en la enseñanza- ¿onde ex -
«sperturiamo* «atd cerrado bajo s ie te xx& 

í ves desde hace años-, e i n c i d o en secto 

res como abogados, periodistas , módiooa -
etc.sobre lo que va a caer,ssuy proba-
blemaata, la nueva Ley de Colegios pro-
fesionales, por más unánime que resultai 
la» respuestas corporativas» ni siquiera 
puede correrse el riesgo de la toleran— 
eia ante las más que moderadas corrientes 
orlticas qua empezaban a expresarse en -
lo« Colegios Profesionales, y que podian 
repercutir directamente en el 3acro»«ir5o 
aparato estatal. 

Y claro, menos aún podian tole-
rarse la aparición de luchas, aún muy era 
brionariaa, en los funcionarios públicos 
-como la reciente de Ics Correes en Ma -
drid- y, con apuesto significado* las — . 
protestas de la misma policía. Asi el pá 
nico que recorrió de cabo a rabo las fi-
las capitalistas ante la insólita "lucha 
callejera" del Cuerpo General de Policía, 
y a au"vanguardia « la 3P5, contra el go 
biemo señalan las fuerzas reales en que 
basa su poder la burguesía española. 

i 

Las consecuencias de estas 
festaciones merecen ser tratada' -
go más de detalle. Se 
encontrábamos en plena - c a m p a -
rla sobre la teoria da la 
represiva proporcionada", 
clón ideológica al franquismo de Monse..-
ños lubany, Pero la puesta en ?ráctica 
da tal teoria presentaba sus dificulta -
dee, tan fácil es "casarse" (Besós), 
0 0 "no llegar" (Atocha). Entonces la po-
licía y los fascistas expresaron ruidosa 
sente que su opoción era pasarse. 5o oa-
bo duda que han sido escuchados. 

La magnitud, y la unanimidad de 
la protesta policiaca toma su base en 
ias condiciones mismas de la ejecución -
del social» a diferencia de lo ocurrido-
con Melitón Manzanas - que fué una opera 
ción militar de ETA cuyo objetivo era -
precisamente este salvaje torturados- es 
ta vez se trataba de una acción contra -
el "social desconocido" - la ejecución « 
•cedria haber afect«^igualmente a cual-
"quier otro de los esbirros presentes en 
Ptocha- cuando realizaba una acción tipi 
ca y repetida cotidianamente* p«r la BPo* 
la regresión de una manifestación. Todos 
loa "torturadores medios", toda la poli-
cía, los "asesinos medios", se sintió an 
mediatamente afectada. 



Pero el sentido de la protesta«»« 
corporativa no se limité & exigir y cbte 
ner carta' blanca, sis lixaitacién alguna, 
para su actividad "profesional% o oonse 
guir mejoras material as diversas-r hubo * 
también un facer politice que no podía « 
dejar de preocupar a la burguesíai el » 
carácter incontrolado que tomaba la es-
trecha relación entre fascistas y poli-
cía política»dicho de otra forma: el — 
que esta relación exista, se refuerce,== 
es algo perfectamente conocido, acepta-
do estiouladoy utilizado por la burgue-
sía , siempre que el control político de 
esta conjunción permanezca en sus aano3, 
Pero le cosa cambia cuando, por una_psr 
te, un reciente discurso de Blas Pinar, 
inmediatamente despues del 1 de Mayo y= 
ante la plana mayor de "Fuerza Nueva" ,= 
planteó por primera vez un cierto dis— 
tanciamiento respecto al mismo dictador 
- directamente aludido como responsable 
de la no dimisión del gobierno, "exigi-
da por el pueblos...español en la plaza de 
Oriente, ya en Diciembre de 1970"- y, -
por~otra parte, aparece publicamente ai 
frente del tinglado el jefe de un cuer-
po de mas de 50,000 hombre armados (I~ 
niesta), proclamando, a destiempo-, su -
candidatura ai papel de Papadopoulos es 
pañol. 

Entonces se imponen medidas enérgi— 
cas, capaces tanto de recuperar un con-
trol estricto sobre la policía, como de 
organizar mas "racionalmente" la sctivi 
dad de los fascistas, rantabilizandola= 
en tareas mis eficaces que las mascara-
das callejeras. Es ©vidente que el nue-
vo gobierno va a dedicar una especial -
atención a ambas tareas» En conclusión, 
este marco de lucha de clases viene a -
ser prácticamente un retrato-robot de -
un 3 0 I 0 hombreí Carrero. Y no porque — 
Carrero sea capaz, ni mucho menos, de -
enfrentarse y dar salida a la complejí-
sima red de/contradicciones que soporta 
la burguesía española, SINO PORQUE SOLO 
EL ES CAPAZ DE OFRECER GARANTIAS COr.blb 
TENTES DE WUE, A LA MUERTE DEL DICTADOR, 
LA BURGUESIA DISPONDRA DE LA MAXIMA SO' 
LIDES POSIBLE EN EL APARATO ESTATAL Y * 
EN EL EJERCITO, POR TANTO, DE LA MAXIMA 
CAPACIDAD DE"DISUASION" FRENTE AL PROLE 
TAPIADO. ' 

Todos"ios objetivos, planes, proyec-
tos de la burguesía están, TIENEN QUE 
ESTAR, subordinados a esta» 

Y esta es la única"lealtad" que se -
valora en Carrero, en el burócrata qu« = 
durante mas de JO anos ha hecho yjieshe 
che desde loa grandes s los pequeños 

cambios del aparato franquista, el que="l 
tiene desde entonces espionaje, con- ¡ 
traespionaje y contracontra-espionaje,- j 
interno y externo, de la dictadura, el- • 
que no es ni un jefe militar reconocido,! 
ni un líderi. politico de una fracccio'n - j 
de ,1a burguesía, ni, manos aun, un jefe 
con capacidad de convocatoria de masas; 
el que solo es, nada rras y nada menos,-
que el indiscutido "burócrata mayor del 
Reino". Estos son sus poderes. 

LA NUEVA BANDA-
Y estos son también sus límites. Porque j 
Carrero no es, ni remotamente, Franco,= I 
y no tiene capacidad alguna para asumir j 
personalmente el papel de Bonaparte, de 
lubricante entre las ruedas de las dis-
tintas fracciones políticas burguesas. 
NO ES POSIBLE GOBERNAR SIN EL, PERO EL 
TIENE QUE GOBERNAR SOLO,CON SUS FUNCIO-
NARIOS LEALES, No hay gobierno de con-
centración posible, Si acaso, hay go-*-
bierno de "campo de concentración". 

Con el mismo eje de la alianza del - j 
69, esta vez la hegemonía indiscutida - j 
es de Carrero, del aparato. Descubrir -
falangistas, Opus , tradicionalistas, -
etc. , entre los nuevos ministros es un 
juego estúpido: nadie ha alcanzado el -
puesto por otro criterio que el "Csrre-
rismo" demostrado, en general, a lo lar 
go de viejas carreras burocráticas. Lie 
var en la cartera la foto de José Anto-
nio o la de Escriva de Balaguer no tie-
ne, en esta ocasion, ninguna importan--
cia . 

Por lo demás, las orientaciones de -
los diversos ministerios son transparen 
tess _ ; 

-Los ministerios militares han sido- j 
otorgados según el criterio tradicio 
nal de contar con hombres controlab-
les y, a la vez, con capacidad para-
controlar sus respectivas armas: es-
te es une de los principios^inconmo-
vibles del franquismo i ningún mili— 
tsr "brillante" ha ocupado jamas un= 
ministerio militar, . f 
-Los ministerios "economicos" estan-
orientados hacia la línea de "indus-
trialización importada", que repre— 
senta e s pe c iaIraié'wte López de Letona , 
jugando la conocida baza de la "in-
terpenetración internacional de ̂ capi 
tales" (es decir, diversificacion de 
las inversiones imperialistas éntra-
los distintos"polos"-USA,MCE,Japón.. j 
- procurando no depender de ningunos j 
en exclusiva y beneficiarse "necio— ¡ 
nalmente" de la 'coapetencia entre ; 
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dos); no solamente el mismo 
esta muy directamente ligaao al trust 
Aestin=house, sino que entra en H a -
cienda Barreré de Irimc, uno de Ios-
hombres -clave de la ITT en Europa ,-
corporación celebre ñor sus aficio-
nes políticas, de las que el ejemplo 
ns's espectacular es el escándelo dé-
las elecciones chilenas. 
- Los ministerios "políticos" tienen 
t g -isián de fortalecer la capacidad 
represiva - por lo que el Pa Pel prin 
cipal ha sido otorgado a un verdade-
ro especialista: Arias Navarro, orga 
nizador del asesinato de Julián Gri-
fflau - y la cohesión del aparate esta 
tal - por lo que los puestos claves-
a este nivel están en manos de acoli 
tos incondicionales de Carrero, que-
piensa , sin duda, controlar personal 
mente desde el Consejo Nacional h-«-
ta.la Administración Local: esto ex-
plica que ocupe la 
5.1 gobierno un cretino de tan gig.& 
tesca magnitud como Fernandez Miran. 

La'importancia de los cambios no me-
rece una caracterización mas detallada-
que esta. 

Aparte de las orientaciones genera-
les pueden preverse tanteosmedio a -
ciegas, que quizás alcancen a medio-pía 
- - y o r consisten ^ sobr. 1 
"contraste de pereceres & , 
er el seno del Consejo Nacional y solo-
alli" - sobre el KCE - ¿enfrentamiento-
de las negociaciones ««en la cumbre" pa 
ra insistir en las necesidades economí-
a s nacionales que, una vea cubierta« ,-
"nos abrirán todas las puertas .. 
sobre la ley electoral - ¿requiem n o r -
ia repr-mtacién familiar elegiaa por-
suxragio semi-universal?- incluso, qui-
zás , sobre los Colegios Profesionales-
¿admitir p e q u e ñ o s - p a s o s atras' en los -
debates en las Cortes? 

Pero, por ahora, todo esto no va a -
p a ^ r di tanteos que se irán utilizando 
u olvidando según sor,le el aire de a -
cverdo cor. el método tradicional de aso-
ciaciones- pendencias-corrientes-nada -
de nada-otra,.vez c o r r i e n t e s , e t c . , e t c . 
Ninguna definición acabada existe sobre 
ellos. 'J 

Y esta definición dota al gobierno -
de un aspecto de prc^*sionaliaad, que -
se destaca aun más si consideramos que-
existe un proyecto de Reforma de 1. *d-
ministración Central encargado portel -
propio Carrero y realizado por su "del-
fín", José Luis Mellan - que circula — 

desda hace meses con caracter seri-ofi-
cial y aue incluye muchas modificacio-
nes en el numero y la función de les mi 
nisterios (fusión en uno solo de l o s — 
tres ministerios militares, se-aracion-
entre Información y Turismo, desapari-
ción de Comercio, creación de- varias vi 
cepresidencias ...). Este proyecto no -
ha sido considerado en absoluto, cuando 
todo hacia esperar lo contrario. 

Sin duda, se guarda esta taza para -
poder- dar una impresión de normalidad -
administrativa,-a una previsible^nueve- • 
frisis gubernamental, cuando es ten algo 
¡as claras las r.erspeCtivas políticas y 
nava hecho su prueba practica esta no -
demasiada nueva "corte de los Milagros 
que se dispone a continuar explotando y 
oprimiendo el pais. -

5. PAMPLONA: LA PHESEKWC10«; M CREDEN-
CIALES DEL MOVIMIENTO OBK^r'0. 
El nuevo gobierno ha nacido entre el 

apevo, entusiasta o resignado, de :a -
burguesía entera. No solo goza de la 
confianza inicial que se concede s i e m -
pre a toda solución "nueva", sino soore 
todo, de la que recae sobre las solucio 
nes únicas. '. 

Su constitución demuestra que cuanto 
mas se aproxima el fin del dictador, 
rris necesaria resulta la dictadura-al -
capitalismo, y menos dispuesto aparece-
este a jusrar incluso las modestas aven-
turas del "centrismo" , que se ve ooliga 
do a realizar un'nuevo mutis, por una -
temporada. 

f 

Reaparecerá, que duda cabe, apoyando 
se sobre los primeros y sucesivos pati-
nazos de Carrero, sobre los eternos pro 
blemas pendientes, buscando el mas mxni 
no resquicio para meter las narices en-
el único sitio donde las circunstancias 
indican que resulta rentable habitar: -
las Cortes, el Consejo. Nacional, xa Ad-
ministración "pública , buscando el-
meior lugar posible para la próxima cri 
sis y pera el "postfranquismo", hacien-
do de gacetilleros, ya que nadie xes — 
contrata cerno actores. 

Las bases objetivSPdel fenómeno — 
"centrista", a las que nos hemos referí 
do en otras ocasiones (Combate 12;, con 
tinúan v continuarán existiendo, pero 
el golpe de fuerza que ha supuesto la -
homogeneidad de la banda Carrero,;Signi 
focaré en lo inmediato, mas un imán ca-
caz de atraerse a una paite del centris 
mo, aue un factor de ampliación de aus-
fdlas. Dentro de las fuerzas politicas-

CK1 1 A D SIGUE EN LA R 
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(Eepreduoiaoa la declaración áel BP del 16 de 
Junio, sobre la« actuales luchas m Pamplona) 

! I TODOS CCS LOS C32ER0S DS MQ90S IBERICA i 1 
U TODOS SS SOLIDARIDAD CCS PAMPLG5A It 

Obraros, Estudiantes, Trabajador«« i 
Los nueves ministres franquistas inician s u maniato bajo-el signo de 

la esealada de l a s luchas obraras que no s e han detenido un solorri&a^deaáe que 
alies do trabajadores 7 estudiantes respondieron de forma combativa en Cata — 
lunya 7 en todo el Estado al asesinato del obrero Manuel Fernandos «1 San 
Adrián del Besó*. 

Después de las nuevas luchas en Saroelona, de Seat, Hispano-Olivetti, 
Sintermetal, Aisocndel,. . de los trabajadores de Kichelin en Victoria, de les 
mineros Asturianos de ¿linas áe Jaigaredo,.,. cuando aún se aantiene la dura lu 
o ha de les obreros de la CAF de Beasain,a pesar de la áterats&lpéliiiea eapita_^ 
lista de sanciones masiras, mientras la patronal 7 la CHS pretenden imponer ai 
sarables condiciones salariales 7 de trabajo a cientos de miles de metalórgi -
eos madrileños a través del nuero Cenvenie,.... LA CHISPA DE LA HUELGA GEffERAL 
A VUELTO A PRSKDEfo. 

H07, en Pamplona, eomo ayer en El Ferrol, en Vigo, en San Adrián, el 
apero a los opmpaSeros de Motor Ibérica que luchan por su readmisión inmedia-
ta, los obreros de docenas de fábricas,del polígono industrial do Lanchaban , 
do Superaer, irgdl, el Pamplónica, de Agni en Estalla, de Lusuriaga, en Tafia -
lia, los trabajadores de la Construcción,...I Más de 20,000 trabajadores nava-
rros han escogido el camino de la lucha !! • La generalización de los paros de» 
solidaridad llegada a cabo mediante la actuación de piquetes de extensión, las 
manifestaciones en la o alie defendidas de la policía, LA ACCICBJ DIRECTA DE 
SAS ES LA UHI5A VIA PARA GAHAR LA BATALLA POE LA EEADMISICH DE LOS TRABAJADO« 
BES DE MOTCS IBERICA. ILa clase obrera de Pamplona no ha dudado a la hora de-
emprender este combatel« 

El nuevo gobierno franquista que prepara los monstruosos prooesos «• 
del TOP contra los líderes de CCOO (Camaoho 7 sus compañeros) 7 oontra los lu-
chadores obreros más destacados en los combates de oíase del pasado años (los» 
23 del Ferrol, los juicios contra huelguistas de Vigo, 7 contra loa 14 acusad 
dos de pertenecer al Comité de Huelga de la Construcoión en Madrid) es tan la» 
capas como el gobierno anterior, que vió acelerada su crisis después de San M 
Aárán 7 del 1 de 8070, para llevar a oabo ana política de demagógicas concesio 
nos económicas 7 "democráticas" que puedan siquiera dispersar el ascenso de — 
las luchas por las reivindicaciones obreras pendientes 7 oontra la represión «. 
do la Dictadura. La banda Carrero tampoco va a dudar en estrenar su programa » 
de mantenimiento a toda costa del "carden público" concentrando sobre los huel-
guistas de Pamplona el peso de su sanguinario aparato represivo. Asi lo ooofir 
man las notas amenazadoras del Gobierno Civil de Pamplona, 7 las primeras d e -
tenciones que espesado a realizar los esbirros de la PolioiaeArmada. 



OBSESOS, 3STUDIAHTBS, 2EABAJADOfiE3t 

S i 1« generalisacifia de lo» paros, «iue ya lia empesade a ganar la 

patia pobla&iá», sos© exjresa. ©1 ci«rre da comercios ea Pamplona, y la -

«rganis&oifin de la autodefensa obrara de la» aaaifestaciones ea la calle, si -

guiendo al ©4©spl® 4« la« barricadas la-yantadas su la carrctara por loa ?abr© — 

ra« da SupearaeaVESl&i laa condiciones jara poder reaiatir a la ocupación poli -

oiaca da la oiuáad y mantener la oeabatividad de loa huelguistas, SOLO LA 3K -

T B S I O S DE LAS IECBAS US SOLIDARIDAD A TODO EL ESTADO PUEDE DISPS8SAR A LAS • 

SUESZAS REPRESIVAS T HACER POSIBLE LA TICTCBIA DE LOS OBSESOS NAVASEOS. 

I Ciíáo ea Seat, ea Ferrol, en Yigo, aa Saa Adrián! II TODCS S2T SQLL-

DABIDAD GQS PA3FLCSA !, debe ser la consigna de lucha de todo el movimiento de 

masas m este momento, Organiza? paros de solidaridad en las empresas, Asa»"»»* 

bisas y salidas ea manifestación, defender la® acciones con piquetes numarcoas 

y armado« 1© mejor posible, «rae expulsen a la pclioia y a la guardia civil da-

las fábricas, de loa barrios y de lea pueblos» 

5000 deben ponerse a la cabeza del combatel! * Todos los luchadorae« 

obreros deben integrarse en ellas proponiendo las acciones más adecuadas par«» 

i r W »r la lacha solidaria. Donde no existan deben de ser oreadas inmediatas«* 

ta« CCOO debeca impulsar la respuesta de toda la olaae, realizando Asaableaa «8 

oada fábrica y proponiendo en ellas la el acción democrática de comités, orgaal 

zar la autodefensa mediante piquetes, proparar yrandes acciones de conjunto a» 

través de su coordinación con comités elegidos y otros organismos de lucha 

que existan en cada empresa, ramo, sena o localidad, asi como coi las organiza 

cianea politices obreras, 

ÍCobmj ea Seat, en Ferrol, en 7igo la solidaridad debe extenderse a « 

los barrios, la Universidad, los institutos, laa escuelas,«.«! ITodcs los lu— 

o hadares deben agruparas en Comités de Solidaridad para romper el cerco de si-

lencio que la prensa burguesa va a tender sobre la lucha y para realizar aocio 

nes da apoyo an coordinación ocn la clase obrera!! 

La U S A CCMJ1ÍI3TA SEYOLCCIC&ARIA llama a todos los Partidos y argm 

nisaoiones obreras, a todos los luchadores, a poner en pie la más amplia un¿ 

dad de acción que haga posible lanzar el combate en cada localidad y en toda » 

el Sstada« Este es el caaiso hacia la Suelga General Sevoluoicnaria. Esto es* 

el caaino de la victoria « 

POE LA SEADHISIGS DE LOS $BA3AJADOSES DE M07CE IBEBICA, ?CH LAS SEI— 

VISDICACICHES OBRERAS 

PC® LA LXBEEÍAD DE LOS DET£SHX)3 Y LA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE 

1A3 A SER JEZSADCS 

POS LA DISOLUCIt» DE LOS C D ^ P C S EEPBESIYOS T DE LOS TSIBüKALES ESPE 

CIALES 

T0D03 GCE LOS OBSESOS DE JSDTCH 13 ERICA 

TODOS 2S SOLXDAEIDAD Cdí PAHPLQBA. 

16 de Junio de 1«9T3 Buré Politice de la LCE 
(Organisaciéa simpatisanto de la IT Internacional) 



mále 
sumario 

Despidos de los huelguistas más* 
combativos, torturas, detenoior.es masi— 
-ras de luchad oreo de: Comisiones Obreras, 
y de militantes de organizaciones revolu 
clonarlas. Con la "brutal campaña represj. 
va relanzada desde el 13 de Mayo la "bur-
guesía se esfuerza por "despejar el te -
rreno" aientras prepara el golpe ej¡em̂ <* 
piar al movimiento obrero que deben aig 
nificar los procesos del TC? contra los» 
10 de Carabanchel, los 23 obreros del ?e 
rrol, los 14 de la Construcción. 

Si Combate 12 afirmábanos s 
n Con estos*juicios la Dictadura preten-
de plantear,una prueba de fuerza al movi 
miento de masas. Se trata para ellos de« 
establecer un "test" sobre las posibili-
dades actuales de respuesta de éste, sn» 
función de cuyo resultado determinar su» 
actitud en los próximos siesost o bien lia 
las movilizaciones provocan un nuevo re-? 
troceso de la Dictadura, o bien, si és—: 
tas no se producen con la necesaria am-
plitud, la burguesía ae o r e a r a esa oondi-
clones de asestar nuevos golpea sobre el 

Sin embargo, en el marco de la * 
escalada de luchas obreras y de todos-
Ios jsecttres de lâ enseñaaza que- ae ha * 
ido produciendo a "lo:' l¿rgo de los íllti -
mos peses, el- equipa mi¿Lsterial "oaido» 
en desgracia recientemente ha sido inca-
paz deponer sobre el tapete el monstruo 
sowBumerÍo 1001", Las potentes moviliza-
oiones obreras y populares que siguieron 
al asesinato del obrero Manuel Fernandez 
no sólo han sido un anticipo de la capa* 
oidad de respuesta del movimiento frente 
a las agresiones de la Dictadura, sino -
que al mismo tiempo, han acelerado la cri 
sis del desgastado gobierno opusdeista • 
Junto con los suoesos del 1* de Mayo. La 
banda de Carrero Blanco recibe pués el * 
encargo de procesar a Camacho y sus coa-
pañeros y a los demás dirigentes obreros 
en condiciones aún más desfavorables.Por 
ello es posible q.ue trate de aprovechar 
el periodo de verano, prologado por la 
oleada represiva de estos dias , para -
desembarazarse de unos juicios que amena 

oon convertirse en acontecimientos « 
oentralizadores de un nuevo embate del m 
movimiento de masas Ótfntra la Dictadura. 

21 caraoter del "sumario 1001* « 
de "oastigo ejemplar" sobre el movimien-
to obrero organizado y de amenaza brutal 
al conjunto del movimiento de masas, con 
tihua en pié uniendo en un sólido bloque 
a todas las fuerzas burguesas. No lo vé» 
asi la dirección burocrática del PC3 que 
prosigue su campaña nacional e interna — 
oional por dar un marco de colaboraeite» 
de clases a la batalla contra la repreis-

movimiento de masas y»en especial sobre» 
su vanguardia". (."Los tribunales fran. 
quistas contra el movimiento de masas"). 



sito. Asi, aa Madrid, a la inactividad a 
en torno al impulso de la solidaridad « 
con Barcelona en Abril 7 al silencio a&» 
te la propuesta de coordinación de CCOG« 
organismos de lito ha de barrios, escuelas 
de Formación Profesional, estudiantes,«» 
gsnizacicnes revolucionarias y partidos 
obreros para preparar las movilizaciones 
del 1» de Mayo que fuá impulsada 7 pues-
ta en pié por la Coordinadora de Comisio 
nes Obreras de Artes Gráficas 7 la LOE, 
se suma ahora el intento carrillista de-
srabar car a las CCOO en una alianza con « 
carlistas, obispos, 7 demás "personalida 
des democráticas". 

Los marxistes revolucionarios no 
dejaremos de insistir en cual es la úni* 
oa via para arrancar a los presos politi 
eos de las cárceles franquistas 7 para é 
impulsar el combate sontra el "sumario * 
1001". Es la misma que salvó la vida a • 
I200 7 sus compañeros, la misma con que* 
la clase obrera ha respondido a cada- age 
sito de la Dictadura desdo Burgos a San» 
Adriáa, en Seat 7 Ferrol, la única capas 

de arrastrar tras el proletariado a todas 
las demás oapas 7 sectores explotados 7 
oprimidos) la acción directa de masas, • 
los paros, manifestaciones, la lucha ge-
neralizada organizada democráticamente » 
por medio de Asambleas 7 Comités elegidcs 
7 revocables por las mismas. La luohadde 
fendida de la represión por medio de pi» 
quetes 7 destacamentos de oombate, cocr 
dinada 7 centralizada per los comités *«• 
elegidos, las CCOO, los partidos 7 orga*-
nizaoiones obreras 7 los organismos repre 
sentativos de las oapas efectivamente en 
lucha contra la Dictadura. 

En esta perspectiva, en la de la 
Huelga General Hevolucionaria que aniqui 
le a la Dictadura franquista con todo su 
aparato represivo e instaure sobre las 
cenizas del Estado burgués un fobiernom 
de los trabajadores , reemprenderemos el 
combate por la libertad de Camacho 7 sus 
compañeros, 7 por la de todosllos presos 
políticos, Y la solidaridad activa del » 
proletariado internacional es iarprescim» 
dible para ganar esta batalla. 

+ + + + + 

=en fas cárceles también se LUCHA 
La política represiva de la Dio* 

tadura se prolonga incluso en el inte «— 
rior de las cárceles. La lucha que inicA 
cian ahora los presos por la mejora de • 
sus condiciones de vida debe ser apoyada, 
pués, como dicen los presos politioos de 
Carabanohel en su maniefiesto de Mayo, 4 
"somos plenamente conscientes de que núes 
tra lucha está inmersa en la lucha gene 
ral que- los pueblos bajo el Estado espa-
üolllleyan a cabo contra la Dictadura — 
franquista, 7 que nada signifioa si no • 
recibe el calor 7 el apoyo de las masas» 
trabajadoras j por ello hacemos una lia« 
mada a la clase obrera, estudiantes, oaa 
pesinos, profesionales y pueblos oprimi-
dos a que hagan suyas nuestras reivindi-
caciones y problemasM, 

Sin embargo nuestra defensa a la 
lucha en las cárceles no puede reducirse 
únicamente al apoyo solidario de las rei 
vindicaciones de los presos. Sólo la lin-
cha de masas por la libertad de los pre» 
sos politioos, por la libertad de todos» 
los detenidos, es la tinioa soluoión. 7 
Frente a las amenazas oonstantea que su* 
fren las victimas de la represión brutal 
que w i ene ejerciendo».durante 34 año» Ia" 
sanguinaria Dictadura Franquista. 

Los presos politioos de Caraban-
ohel, que ya iniciaron la lucha m la •• 
mana del 7 al 13 de Maye llevando a cabo ' 
diversas acciones (encierros en las o eli-
das, asambleas, boicot al cine y la TV) 
so proponen relanzarla a partir del 14 • 



i e « t e mes b o i c o t e a n d o v i s i t a . , « 
t « p o r l a s i g u i e n t e p l a t e é ™ r e i v i n d i 

cat iva* 
- U n i f i c a c i ó n de todos l o s juagados por-
e l TCOF en l a 3» g a l e r i a y l o s á uzgados~ 
por l o s m i l i t a r en l a 5» 0 * 0 < U f a ~ £ " 
u n i f i c a c i ó n de todos lo s presos p o l i t i -
eos en una sóla g a l e r i a . 
. Cese de r e g i s t r o s , presencia d e f u n c i ^ 
nar ios en l a s c o m u n i c a c i o n e s con los a t £ 
Z 0 s y d e v o l u c i ó n de l a s s i l l a s de e s ^ 
S o j e l e s han s ido r e t i r a d a s por orden 
de l d i rec to r de l a p r i s ión 

Heproducimos a continuación algu 
nos pá r ra fos de su manif ies to antes c i t a 
d o , como e l t ex to d e l d o c u . e n t o n e -
oho p ú b l i c o por 19 e n c a r c e l a d o s en e l 3» 
nal de Soria » 

A LA CLASE OBRERA, ^ . » « r 

^ e s t o s ú l t i m o s v e i n t e d i a s 
1 a v a r i a s d e c e n a s d e r e v o 

d e s á l a t e p o r t o d o e l o u e r p o 
: : n t e e l cue l lo , 

r t e S o T o a S Z Z Z f • 
t l í e s e ^ r a s d e l o u e « » ( n a l g a s , p l a n t * . 

T í o s p i e s , e s p a l d a ) 
d a s , l l e g á n d o s e a o a e r l a p i e l P ° r £ 

ZZEZ " r e : : f 
m i t a d s u p e r i o r d e l o u e r p o ™ 

d e r o d i l l a s s o b r e a r r o z 
t e r s a l en l a b o c a , i n t r o d u c i r 

e x a í r o n a l e s e n t r e l o s d e d o s y r e t a r — 
f o s exagona j . » d e s n u d a a u n a 
o e r l o s y ^ ^ ^ S a n d o v i o l a r l a , 
S E ^ S S E ^ f u ñ a e m b a r a z a d a , . . • 
S i ^ S t a a p l i c a r c o r r i e n t e s en l a mano . 

durante horas a Jesús Diaz Gomes, método 
J e ^ a c i a años no u t i l i z a b a e s t a cana l l a . 
Tolo ello con un único f i n * ' 
I f e V n o t i e n e f r e n o , l a l u c h a d e l o s « 
p u e b l o s b a ^ o e l E s t a d o e s p a ñ o l . 

E s t a o l a r e p r e s i v a , c l a r a mués -
tea d e l t e r r o r d e l a D i c t a d u r a f r a n -
q u i s t a a n t e e l a v a n c e ft l a l u c h a d e l a -
c l a s e o b r e r a y o t r o s « o t a r a . p o p u l a r e ^ 

¿ n o s e h a r e d u c i d o a l o s o a l a -° 0rrr^s: s» Q,e ha 
a a u l en l a c á r c e l d e C a r a b a n c h e l . . 23. ^ 
r e c t o r d e e s t a p r i s i ó n , J a v i e r Cabezudo» 
H e r n á n d e z , d e s d e s u i n c o r p o r a c i ó n h a 
" o ¿ e s e s v e n i a i n t e n t a n d o h a c e r -
2 . S i . i l - l a s c o n d i c i o n e s de v i d a d e 
T I - o r e s o s p o l i t i c e s , h a a p r o v e c h a d o e s -
t a o o a s i ó n ^ a r a t r a t a r d e r e d i m i r n o s y 

v d e d i v i d i m o s . LOS compane -
r l l e ^ e s f o s d i a s ^ s i d o ^ 
d o s en SU m a y o r i a p o r l a s 
x i a s d e l a p r i s i ó n , v e i n t e a l r e f c r m a t o , 
£ £ 17 a l a 5 a » • • • c o m p a n e r o s d e l -
r e f o r m a t o r i o , t o d o s ellos^menoree d e ^ 

e s t á n o b l i g a d o s a v i v i r en un r é g i -
^ T d e t e r r o r , m e z c l a d o s c o n t o d o t i p o -



de deliouentes habituales (desde ladro » 
nes a peligrosos criminales) perseguidos 
sistemáticamente per el odio politice de 
los funcionarios y constantemente amana 
nasados por los presos comunes que, azzn-
eados por los funcionarios se van .jaeta» 
do de que "tienen ganas de matar a un 350 
litico". Este clima de terror se ha oa> 
oretado ya en varias ¿"reveoaciones e la-
ten tos de agresión por parte de loa oomu 
nes y con el beneplácito de los funoiona 
rios. La situación de les compañeros da« L — : 

la 5® y 7 a galerías, aunque algo mejor,« 
es también muy alarmante. La finalidad * 
de esta maniobra represiva, lo sismo que 
en la calle, es tratar de impedir nuesí-
tra lucha y unidad combativa." 

Prisión de Caxabanchel. ífeyo 1.973 

PCE(m-l), JCE(m-l), 3M(7), STa(TI), 
LCE, OSO y FJjDE, y militantes revo-
lucionarios ds CCOO, 

EN LUCHA CONTRA LA REPRESION 

' Por la» condiciones represivas a 
que venimos siendo sometidos de continuo, 
que ya hemos manifestado en otras ocasio 
nes y que últimamente han adquirido ca -
racteres muy graves con la entrada en n 
celias de siete compañeros, los PRESOS « 

3XIGH0S j ~" V 

POLITICOS del penal de Soria que al final 
33 detallan, NOS DECLARADOS SI 50BLGA DE 
HAI4BEE INDEFINIDA A PARTIR BEL LIA 10 LE 
JUNIO hasta conseguir las reivindicacio-
nes que señalamos a continuación! 

„— La concentración en uno o dos penales sxolusivcs para presos políticos,» 
de todos aquellos que en la actualidad nos encontramos aislados y ¿ispee? 
sos por todas las cárceles, e inclusive dentro de una misma cárcel. 
La inmediata sustitución del Director de este penal, JOSE MANUEL DE LA » 
FUENTE RODRISUEZ, por sus manifestaciones represivas tendentes a aniqui-
larnos s (sanciones continuas en celdas de castigo?.detención de nuestrdi 
familiares} secuestro de la correspondencia^ censura brutal de todo tipo 
de libros, revistas, periódicos,...de curso legal; provocación continua» 
yamenazas de eanciónj chántale para conseguir complicidad policial de » 
los presos políticos). 

.— Una mejora sustancial en las comunicaciones orales, que posibiliten la » 
existencia de unas relaciones mínimamente humanas con nuestras familias. 

»- La eliminaoión de los criterios arbitrarios e irracionales de la censura 
para la correspondencia con nuestros familiares. 
La libre entrada para todos los libros, revistas y publicaciones en gene 
ral, de libre circulación en el Estado español. 

Iniciamos la huelga de hambre para cense 
guir lo que hemos espresado anterior as er>i 
te, después de haber agotado todos los a 
recursos legales. Esto nos viene a demos 

*rar una vea más que sólo por medio de » 
ls violencia revolucionaria conseguirá — 
mes ir eliminando las formas de domina -
ción terrorista de la Diotadura, ejerció 



í da por e l Gobierno español. 

Hacemos un llamamiento urgente a todos » 
: l o s ü e l e g i o s p r o f e s i o n a l e s 7 en e s p e c i a l 
| a loa de Médicos 7 Abogados da Madrid* « 
' 3arcolona, San Sebastian, B i lbao 7 S e v i -
j l i a , a s i como a l consejo superior de la» 

Abogacía y a l Consejo Central de Médicos 
i para que» per una parte comprueban oà s» 
i sistemáticamente nos son negados nue ta» 
¡ t r o s derechos en l a s i tuaoión *de ceid.ta 

de c a s t i g o 7 e x i j a n l a a p l i c a c i ó n de loa 
mismos, 7 por otra reclamamos l a a s i s t a n 
o i a íaédica en l a del icada s i t u a c i ó n en » 
que aoa encontramos. 

Por últxrao, queremos manifestar SUESTRA 
TOTAL CONSTANZA en que l a o í a s e obrera 7 
e l pueblo en general apoyarán en l a s f o r 
mas má-i d iversas esta lucha, para oondi>» 
o i r í a a l a v i c t o r i a . 

Iokin Gorosdit i A r t o l a 
José Boreguistain Aranzast i 
Gregorio Lép®z Irasuegui 
Jestíu Abrisqueta S e r t a 
Iñaki Orbeta Earr iatua 
Xavier Lerena Martines 
Luis M» Aizpórua Berasategui 
Hosu Ibargutx i Sampedro 
José Jul ian Pascual G a l l a s t e g u i 
Eamén Cabal lero Delgado 
Fedarico Sanchas Jul iaoka 
IHaki Sarasqueta Ibañea 
Miguel Jimenez Hiñojosa 

Juan Carlos López Stxebarr ia 
Hanén Llorea López 
Fel ipe I s a g ú i r r e Sanai 
Pedro Fernandez Trincado 
losaba Ia&ts Garai 
Cctzen l a s s a Bolaunsaráa 

M i l i t a n t e s de l a s organizaciones1 

EIA (Y) , STA(VX), M.C.S. , P C 3 ( i ) , 
PCB(i) l i n e a p r o l e t a r i a , 7 otros 
militante® revoluc ionar ios indepen-
dientes« 



DEL ÌIEFMIMISMO 
Oe nuevo durante este cur30 los d i s -

t intas sector ss da la enseñanza han pro 
tagonizado importantes luchas contra la 
Ley Ganeral da Educación, an s o l i d a r i -
dad con luchas obreras y contra la Dic -
tadura. Las luchas un ive rs i ta r ias da Fa 
braro y Marzo an Barcelona, Valencia y 
ffladrid, la movi l i zac ión de los estudian 
tas de sexto curso contra la supresión^ 
de la convocatoria da f ebre ro , las movj. 
l i zac i ones parc ia les de las Escuelas — 
pro fes iona les de Barcelona contra los £ 
fac tos da la LGE, la huelga nacional de 
maestros, las jornadas generales de lu-
cha da los PNN de universidad y tía ins -
t i t u t o , y la importante sol idar idad que 
una gran parte da estos sectores desa— 
r ro l l a r cn con los obreros de San Adrian 
de Sesos en respuesta a l asesinato de -
Manuel Fernandez, son ios axponentas — 
mas c laras de su combatividad y de la -
pos ib i l idad da estrechar su al ianza con 
e l pro le tar iado revo luc ionar io en lucha 
contra la Dictadura y e l capi ta l ismo. 

A pesar da la impostancia de estas -
luchas ex i s t e un sentimiento general iza 
do antra la uanguardia amplia de que la 
f a l t a da una or ientación p o l i t i c a c lara 
t iene una importancia fundamental a la 
hora de exp l icar la f a l t a da cont inui— 
dad y de organización en profundidad — 
dei movimiento. Asi l o hemos expl icado 
tambian los m-r en números a n t a r i o u s -
da asta misma r e v i s t a . Cuando e l curso 
va a f i n a l i z a r y la vanguardia amplia -
va a tener tiempo para hacer un balance 
an profundidad de i mismo, nos paraca na 
cesar io no so lo sacar las experiencias 
y r ede f i n i r una perspectiva tact ica pa-
ra a i movimiento, no so lo polemizar so-
bra las cuestiones p o l i t i c a s mas i n m e -
d ia tas , sino l l e va r mas a l i a tanto esta 
polémica como estas perspect ivas , dejar 
a l terreno t ác t i co para entrar en e l as, 
t r a t e g i c o a iluminar desde e l las polBmi 
cas mas inmediatas. Esta a r t i c u l o pre— 
tenda in i c i a r esta polémica. Su t i t u l o 
responda a la t e s i s que mantenemos: a l 
movimiento da la enseñanza conoce en e¿ 
tos momentos una bata l la antre dos o — 
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r ientac iones da fondo re formistas (pro -
tagonizadas por e l PCE' y Bandara Ro j a ) , 
desbordadas frecuentemente por las prop. 
pias luchas de masas, y una or ientación 
revo luc ionar ia , todavia déb i l y poco or, 
ganizada, pero de cuya consol idacion y 
estructuración depende e l avance dal ¡no 
vimiento y su capacidad para combatir -
a l lado dei pr.oletariado revo luc ionar io . 

LA REVOLUCION' CIENTIFICO TECNICA Y EL 
OPSRTUNISiílO MODERNO. 

" La escuela de la sociedad cap i ta— 
l i s t a s i rva anta todo ios intereses da 
las c lases poseedoras, por una parte an 
v i s tas a la formacion de una capa a i s l a 
da de p r i v i l e g i ados capaces de d i r i g i r 
la sociedad burguasa, da asegurar añ — 
funcionamiento de sus ruadas y de hacer 
respetar sus prer rogat i vas , por otra — 
parte , en v i s tas a mantener a la inmen-
sa mayoria de l pueblo en estado de masa 
axcla'/izada intalactualmante y da^ instr< 
trumanto c iago del capital ismo " (Esta-
tutos ds la Internacional de los Traba-
jadores de la Enseñanza,1922). 

Estas eran las posiciones de la I r — 
tarn3CÍonai Comunista en tiempo de Le -
nin y Trotsky. 

Es sabido que e l PCE ha hecho una ra 
v i s i ón t o t a l de la t te aria marxista de l 

• Estado para j u s t i f i c a r su u l t r a r r e f o r — 



mismo. En este marco era inevitable^que 
la hora de la rev is ión l legara también 
para e l ana l i s i s de la escuela capi ta— 
l i s t a : 

" La enseñanza se ha convertido en -
un factor dec is ivo para e l desarro l lo -
en esta etapa h is tó r i ca . Asi como la ra 
volucion agraria planteaba e l problema 
da la propiedad de la t i e r r a , la revolu 
cion industr ia l , e l problema cíe la acu-
s a c i ó n de cap i t a l , la revolución cien 
t í f i c o - t é c n i c a , para su. desarro l lo , 
plantea a l problema de la educación " 
( El mov, estud. en lucha por la l i b e r -
tad y e l social ismo, octubre de 1971). 

El punto de v is ta de c lase ha desapa, 
rec ido en a l aná l i s i s del sistema de ají 
sefíanza. La ravolucion " c i a n t i f i c o - t e c -
nica" no plantea ya e l problema de la -
revolución soc ia l i s ta sino e l de la " e -
ducacion". As i ,de l mismo modo gue e l PC 
E piensa que es posibla e l socialismo -
democratizando e l Estado burgués, sin -
des t ru i r l o , en e l plamo da la educación 
sa-tratara solo de desarrol lar e l s i s t e 
ma educativo heredada de la burguesia, 
es dec i r , un sistema que apoyándose en 
la necesidad de una>división soc ia l del 
mismo ( l o s nive les (educativos s u p e r i o -
res , tanto por razdnes económicas como 
ideo lóg icas siguen/reservados a les h i -
jos de la burguesia), un sistema que e -
labora y difunde sfa la sociedad la ideo, 
log ia burejuesa. j *fe<>u¿oo ouj? 

Este respeto mit ico por e l sistema -
de enseñanza burgués t iene lugar prec i -

samente sn la época en que la ins t i tu— 
cion escolar sufre una c r i s i s profunda 
que la burguesia intenta remedar pero -
que no puede solucionar. En una época -
an que e l desarro l lo de las fuerzas pro 
ductivas, impulsadas por la tercera re -
volución indust r ia l , ha s i gn i f i cado una 
agravación mucho mayor de las r e l a c i o— 
nes de prodeccion cap i t a l i s t as , en que 
asta c r i s i s ha pasado a a fectar e l con-
junto de las relaciones burguesas ds la 
sociedad (enseñanza, f ami l i a , I g l e s i a , 
medios de i n f o rmac i ón , . . . ) , en que, con. 
secuentemente, la ravolucion soc ia l i s ta 
asta mas que nunca a i orden del d ia . 

Las manifestaciones de esta c r i s i s -
g lobal en e l in te r io r de la inst i tuc ión 
escolar cap i ta l i s ta pueden resumirse — 
brevemente en las siguientes contradic-
ciones: a ) necesidad para la burguesia 
de incrementar la educación de masa are 
servando la di fusión de la idaclogia — 
burguesa necesaria para•mantener las re 
laciones de producción cap i ta l i s tas ;^ 
b ) necesidad de p lan i f i car la fcrmacion 
pro fes ional pero dejando f luctuar la es, 
tructura del amplec en función de-ios -
intereses privados, siempre a la busca 
del benef ic ia máximo; c ) c r i s i s profun-
da de la ideo ieg ia burguesa que a i s i s -
tema dada propagar; d) c r i s i s entre los 
profesoras y maestros que se encuentran 
atrapados entre su condicion de funcio-
narios del Estado burgués y la r ad i ca l i -
zacion de la juventud estudiant i l que -
no se deja moldear fáci lmente por e l — 
sistema ^tendencia genaral a que la edju 
cacion desborde la inst i tuc ión escolar 
( tendencia reconocida por la propia — 
burguesia que, en e l Libro Blanco, debe 
prometer una "fcrmacion permanente" " e -
ducacion de adultos" e t c . ) a imposibilu 
dad bajo e l capital ismo de avanzar hacia 
la desaparición de la inst i tuc ión esco-
l a r , ya que e l único camino para a l i o -
consiste en que la educación sea asumi-
da por los orga.nos de democracia obrera 
en a l marco de una producción p lan i f i ca 
da. 

Es c laro que las contradicciones en 
e l sistema de la enseñanza no son mas -
que las contradicciones del capital ismo . 
Ju resolución pasa, hoy mas urgentemen-
te que nunca, por la toma del poder por 
e l proletar iado revolucionar ia . La debi 
l idad economica del capital ismo español 
la oprasion po l i t i c a e ideológica que -
e l franquismo e je rce de modo acentuada, 



i\j> 

no cambian la naturaleza de la contra— 
dicción fundamental de la enseñanza ni 
la candante actualidad de su reaolucion 
por medio-da"la revolución soc i a l i s t a « 
Por e l contrar io , acentúa los problemas 
anter iores . 

£s en e l momento de sacar esta c o n -
clusion log ica de la c r i t i c a a l r a v i s i o 
nismo del PCE cuando 8R demuestra su — 
propio oportunismo. Retomando la termi-
nologia de Althusser, Poulantzas, e t c . . 
8R analiza la escuela como-un "apara to ( l ) 
ideo log ico del Estado" y denuncia, de -
modo muy general , sus funciones de c l a -
se y , da modo bastante confuso y equivo 
co, las tareas de la revolución s oc i a l i s 
ta respecto a la misma. Pero no saca nin 
guna consecuencia practica de s i l o , ya 
qua para BR la Revolución soc ia l i s ta sja 
l o es actual an sentido "n istor i c o " , no 
de modo concreto como para la IC da Le-
nin y Trotsky, como para la IV* Interna, 
c ional actualmente. Por a l i o toda la po 
l i t i c a de ER asta determinada por la — 
pretendida " f ase democratica" de la r e -
volución española, por a l ob je t i vo da -
la República. Oe sus proyectos para e l 
socialismo podríamos decir lo mismo que 
e l Programa de Transición dice de la SJ3 
cialdamocracia: "Entre a l programa maxi 
mo y s i programa minimo no ex i s t ia puen 
te alguno. La socialdamocracia no tenia 
necesidad de asta puente, porque solo -
hablaba del socialismo los dias da f ies, 
ta " . 

( 1 ) Este a r t i cu l o no permita entrar en 
la c r i t i c a da asta termino a l que recu-
rren tanto corr ientes u l t ra i zqu ie rd i s— 
tas como re formistas. Lo haremos an o— 
tra ocaaion. 

¿ OSCURANTISMO?.¿ftCIENTIFISMOÍ o REfCR-
flA CAPITALISTA 

El caracter general de la polemica -

anter ior se hace mas concreto cuando se 
crata de de f i n i r e l caractar fundamental 
da la reforma de la enseñanza que ha ejn 
prendido la dictadura franquista con la 
Ley General de Educación. 

El PCE 36 esfuerza en destacar como 
fundamentales algunas de los aspectos -
mas abarrantes que l l eva consigo la Ley 
de Educacion-clericalismo, abandono de 
la invest igación c i e n t í f i c a , a t e . - . Le 
gusta expl icar que a l funcionamiento de 
una Universidad que merezca ta l nombre 
es incompatible con la Dictadura. Se — 
trata en e l fondo de una forma de hacer 
propaganda de su proyecto de reforma de 
la enseñanza burgu83a. Cuanto mas f i j e -
la atención en estas taras part iculares, 
mas posibi l idades tiene de dar a t r a c t i -
vo a su misérrimo proyecto d8 raforma,-
que no puede solucionar ni una sola de 
las contradicciones fundaméntalas que a 
hora padace e l sistema de enseñanza bur 
gues. 

Para BR 1a Ley de Educación va unida 
a las "opciones mas auropeistas y mas -
desa r ro l l i s ' a s da las c lases dominantes" 
que ahora permanecen en segundo termino 
ante la ofansiva del sector qua BR l l a -
ma la "uitraderecha". La denuncia da BR 
sa, limita, también da modo cas i exc lus i -
vo a los aspectos mas retardatar ios de-
la LGE e, incluso, a las c o n t r a d i c c i o -
nes entre los proyectos de la Ley y l a -
real idad actual de su apl icac ión. 

Para nosotros an cambio, a l carácter 
fundamental de la LGE es que constituye 
un proyecto de reforma cap i ta l i s ta de -
la enseñanza que intenta pa l i a r , sin p_o 
derlas solucionar, las contradicciones-
t ip ica3 del sistema de enseñanza burgués 
qua hemos señalado anteriormente. Este-
conjunto*de contradicciones han l legado 
a ser plenamente operantes an e l capita 
lismo español a ra iz dal desarro l lo que 
ha experimentado, principalmente a par-
t i r da f i na l e s de los años cincuenta. 
La debil idad r e l a t i va de este capital ism 
mo f r en te a sus concurrentes en e l mer-
cado mundial y la explosividad de las -
contradicciones soc ia les que l e impidan 
prec isd i i rde la dictadura mientras dura 
a l ascenso dal movimiento de masas, de-
terminan las. l imitaciones suplementarias 
y los ritmos de esta reforma. Por ejem-* ! j 
pío es evidente que a l oscurantismo re -
l i g i o s o forma par te jf undamantal jde l cojn 
tenido; ds la enseñanza primaria y secun 
dar ia, pare seria neflio no adver t i r que 
actualmente no constituye e l aspecto — 
fundamental ds la reforma cap i ta l i s ta -
ds la enseñanzaj en la que ocupa e l lu-



g a r d a una l l a g a mas an un cuerpo i a p r o 
s a . 

La LGE no puada pues entenderse a l -
margan da l a c r i s i s y da l a i m p r o d u c t i -
vidad c r e c i e n t e d e l v i e j o s i s t e m a educ^ 
t i v o y de l a i n c a p a c i d a d de l a burguesi . 
a para dar una s o l u c i o n a a s t a c r i s i s . 
Todas sus medidas son parches p r o v i s i o -
n a l e s que cada vez mas a t a n t a n c o n t r a -
r e i v i n d i c a c i o n e s s e n t i d a s por ampl ias -
masas. Los p r i n c i p a l p * , , e j e s de e s t a r e -
forma c a p i t a l i s t a pUBCTen r e s u m i r s e en: 

A ) Búsqueda da una r e n t a b i l i d a d f i n a n — 
c i e r a d a l s i s t e m a e d u c a t i v o 

Limitando l a s i n v e r s i o n e s d e l Estado 
an f u n c i ó n da c r i t e r i o s de r e n t a b i l i d a d 
a c o r t o p l a z o y de l a m i s e r i a que l o s -
c a p i t a l i s t a s p a r t i c u l a r e s eata i r d i spues 
toa a a p o r t a r , como l o demostro s i b l o -
queo d e l p r o y e c t o de reforma f i s c a l . En 
a s t e s e n t i d o e l r e t r a s o d e l c a p i t a l i s m o 
e s p a ñ o l r e s p e c t o a l o s p r i n c i p a l e s p a i -
s a s i m p e r i a l i s t a s y an a l momento a c t u a l 
d a l s i s tema a e s c a l a mundial c o n v i e r t e ñ -
an c r ó n i c a s p l a g a s como e l . m i l l ó n y me— 
d i o de niños s i n e s c o l a r i z a r , l a e s c a s e z 
de l o c a l e s y m a t e r i a l d o c e n t e , l a s c o n d i 
c i o n a s de t r a b a j o da l o s p r o f e s o r a s , e l 
r a q u i t i s m o de l a i n v e s t i g a c i ó n , e£p. 

Por o t r a p a r t e , e l Estado i n t e n t a a -
l i g e r a r sus g a s t o s " i n t e r e s a n d o a l o s ca 
p i t a l e s p r i v a d o s ya sea e n t r e g á n d o l e s -
l a educación como negoc io ( c o l e g i o s mo-
d e l o s para l a gran b u r g u e s i a , e s c u e l a s -
s u p e r i o r e s e s p e c i a l e s , e t c . ) , ya sea — 
permit iendo su adecuación a l a s n e c e s i -
dades mas inmediatas de nano da obra (E 
FP l i g a d a s d i rec tamente a grandes ampre 
s a s ) , ya sea o f r e c i é n d o l a s e l c o n t r o l -
s o b r e a l c o n t e n i d o i d e o l o g i c o „(orden r e 
l i g i o s o ^ ' m o v i m i e n t o ) , ya s e a o f r e c i e n d o 
l e s un puesto en l a g e s t i ó n da l a misma 
enseñanza e s t a t a l ( p a t r o n a t o s , conve — 
n i o s ) . Aspectos que en p a i s e s que han -
t e n i d o una r e v o l u c i ó n d e m o c r a t i c o - b u r -
g u e s a , como F r a n c i a , toman l a forma — 
p r i n c i p a l de un desmantelamientc da l a 
adu a c i ó n n a c i o n a l , en España teman l a 
forma de un r e n a c i m i e n t o y cambia da — 
f u n c i ó n de l a c r a s s e c u l a r e s (ordana3 r a 
l i g i o s a s , e s c u e l a s p r i v a d a s , a t e . ) » 

La r a n t a b i l i z a c i o n f i n a n c i e r a p r o s i -
gue con un e n c a r e c i m i e n t o de todos l o s 
s e r v i c i a s ( m a t r i c u l a s , p r a c t i c a s . . . ) — 
que a n t e s c u b r i a a b a j o p r e c i o l a e n s e -
ñanza e s t a t a l , y por una d e t e r i o r a c i ó n 

de l a s c o n d i c i o n e s da t r a b a j o da l a s — 
t r a b a j a d o r e s de l a enseñanza ( b a j o s s a -
l a r i o s , d i v i s i ó n en m ú l t i p l e s c a t e g o r í -
a s , e v e n t u a l i d a d , e levado n i v a l de p a r o , 
e t c . ) . 

a ) I n t r o d u c c i ó n d e l c r i t e r i o da r a n t a b j 
l l d a d humana d e l s istema e d u c a t i v o 

Este o b j e t i v o e s t a intimanen¡te r e l a -
cionado con l a n e c e s a r i a m a s i f i c a c i o n -
de l a enseñanza y con l a neces idad de o 
f r e c a r a l alumno l o s minimos conccimiej i 

t o s en e l p l a z o de tiempo mas breve po-
s i b l e , graduando e l p o r c e n t a j e de p a r a -
dos en l o s d i v e r s o s s e c t o r e s d a l a p a r a -
to p r o d u c t i v o y asegurando e l mayor^con 
formismo" p o s i b l e , e s p e c i a l m e n t e an la 
enseñanza s u p e r i o r . Para e l l o se deba -
d e s v i a r h a c i a la formacion p r o f e s i o n a l 
i m p i d i é n d o l e s e l a c c e s o a o t r o s n i v e l e s 
de enseñanza l a mayoria de h i j o s de o — 
b r a r o s y campesinos (y e l l o ya desde — 
l o s 14 a ñ o s ) ; e s t a b l e c e r grados interine 
d i o s con C r i t e r i o s e l e c t i v o para podar-
pasar a l a s u p e r i o r e t c . Todo e l conjun 
to de medidas de e v a l u a c i ó n , o r i e n t a — 
c i o n f o r z o s a , s e l e c t i v i d a d , s i s tema de-
c i d a s , e t c . , s i r v e n a e s t e f i n . 

C) R e f o r z a r a l c o n t r o l i d e o l o a i c o y po-
l í t i c o g r a c i a s a l a h i p e r e s p e c i a l i z a — 
c i o n y la u t i l i z a c i ó n s i s t e m á t i c a da l a 
r a o r e s l o n 

•El contenido de la enseñanza, la í o r 
macion y s e l e c c i ó n da p r o f e s o r e s y maes. 
t r o s , l a s r e l a c i o n e s a u t o r i t a r i a s con -
a l alumno 3Íauen s iendo e j e s fundamenta 
l e s en a l c o n t r o l i d B o l o g i c o y p o l í t i c o 
de l a enseñanza, pero cjjmo c o n s e c u e n c i a 
de l a c r i s i s ideo lóg ica" de l a b u r g u e s i a , 
de l a necesidad da m a s i f i c a r la e d u c a — 
c i o n a c i e r t o s n i v e l e s y de l a p r o t e s t a 
e s t u d i a n t i l , e s t e c o n t r o l deba sBr r e -
f o r z a d o , por una p a r t a , mediante l a h i -
p e r e s p a c i a l i z a c i o n an l o s p lanas de e s -
t u d i o , que impiden c u a l q u i e r v i s i ó n d e -
c o n j u n t o tía l a soc iedad y hacen caducos 
a l cabo efe poco tiempo l o s conocimientos 
r e q u e r i d o s . Por otra p a r t a , cuanto rnas-
c r 8 c e l a m c v i l i z a c i o n da e s t u d i a n t e s , -
p r o f e s o r e s y maestros en un marco gene-
r a l de a s c e n s o de l a s l u c h a s o b r e r a s , -
l a r e p r e s i ó n se c o n v i e r t e en l a única -
r e s p u e s t a da l a d i c t a d u r a : negación da-
l i b e r t a d e s d e m o c r á t i c a s , s a n c i o n e s , car. 
t i f i c a d o s , i n t e r v e n c i ó n p o l i c i a c a . . . L a 
« p a c i f i c a c i ó n « l l a g o a c o n v e r t i r s e — 
pues en un o b j e t i v o p r i o r i t a r i o y es un 
c o n d i c i o n a n t e da los- r i tmos y de l a pro 
fundidad de l a propia reforma» 



Sin embargo, ssan cualas sean estos-
ritmos, 1os limites de la reforma capi-
talista de la enseñanza están claros. 
Es precisamente su estrechez la que exi 
ge con urgencia una^jgalucion socialista. 

LA REFORMA DEMOCRATICA:PUNTO DE CITA 
DEL OPORTUNISMO 

A la hora de definir las tareas del-
proletariado despueá de la toma del po-
der volvemos a encontrar la miseria e — 
sencial a todo tipo de reformismo. El 
PCE 3e limita a decir que los proble-
mas de la enseñanza solo se soluciona-
ran definitivamente en ai socialismo 
ro concibe esta "solucion" como una re-
forma del sistema educativo heredado de 
la burguesía, que ademas se ira reali-
zando gradualmente mientras se avanza -
da la"democracia politicarf la "demo-
cracia social". BR haciendo una analogi 
a con la tsroia marxi3ta del Estado no-
dice mas que "en la perspectiva de la 
revolución socialista el aparato escolar 
del Estada capitalista tiene que ser — 
destruido y sustituido por un sistema -
que permita el acceso de las masas tra-
bajadoras al pleno dominio de la cien-
cia y el saber, en el camino hacia la 
abolicion de la división en ciases so-
ciales y ae xa oivision capitalista en-
tre traDajc intelectual y traoajo manu-
al".. ¿^ue bs lo que deberá ser destrui-
do y por que deberá 3er sustituido? BR 
no nos dice nada de esto. No es una ca-
sualidad. Para sus dirigentes la toma -
del poder por el proletariado no es un-
problema actual,consecuentemente tampo-
co son actuales sus tarea3 respecto a -
la enseñanza. Para BR lo que es actual-
en la presente "fase" es solo la lucha-
por la república burguesa y por la r e -
forma de la enseñanza compatible con e— 
lia: la reforma democrática. IPero este 
es también el objetivo del PCE1 Por 1c-
tanto, las divergencias,'al menos en la 
presente "fase", no son mas que de tac-
tica. Por eso decimos que la reforma d_e 
mooratica es el punto da convergencia -
del oportunismo. A partir de este obje-
tivo común se explica buena parte de la 
intervención del PCE y BR en la enseñan 
za. 

Para nosotros, marjí>Í3tas revoluciona 
rios, para los que la revolución socia-
lista es un problema de candente actua-
lidad, ios proyectos del proletariado -
revolucionario respecto a la enseñanza-, 

constituyan un problema politico impos-
tergable, un arma de propaganda y educa, 
cion socialista y una orientación para-
nueatras propias raivindicacior)ias actúa 
lea, que no deben tomar una diraccion -
que contradiga nuestro proyecto* ouqm — 
cuanto que su realización definitiva sjs 
lo puede afrontarse en la dictadura de-
la clase obrera. 

NOaotroí. explicamos que las actuales 
luchas de masas preparan una HGR que s.e 
a capaz da derrocar a la dictadura y a-
brir un proceso d3 revolución permanen-
te en al que un Gobierno ae los Trabaja, 
dore3 aplique un programa de medidas d_e 
mocratica j y anticapitalistas que abra 
el paso a una repuülica socialista. 

En el camp? de la enseñanza la tarea 
de este Guoierno de loa trabajadores no 
podra limitarse a una aiiaple democrati-
zación de la escuela burguc-aa que, en -
nombre dfe la división técnica del traba 
jo, siguiera perpetuando la división so 
cial del trabajo (con una casta burocra 
tica qu® habria heredado los privilegi-
os propios de la burguesía en el siste-
ma capitalista), que se liaitam¿a_ pro-
pagar una herencia cultura*/» ®a«r°r= 
parte de los trabajadores y fomentara -

NUEVA ASIGNATURA 



asi las divisiones cociálea.- No podrá -
tolerar unaascuala sometida a la tutela 
burocrática» o a una ideología ofáclal -
(como e » el caso actual do la URSS). De 
berá elimisaárrla concepción de una escue 
la separada de 1& vida real, que mantie 
ne artificialmente la división entre Ha 
teoris y la prá$tic$# 

Pero sin duda alguna un Gobierno de= 
los Trabajadores no puede pasar por en 
cima de las exigencias de una sociedad= 
de transición al comunismo que necesita 
superar Tapidamente las lacras h e r e d a -
das de la sociedad burguesa- por medio -
del desarrollo de las fuerzas producti-
vas y de la democracia proletaria. Silo 
exige sin duda una elevación rápida del 
nivel técnico y cultural de grandes ma-
sas y una expansión de las técnicas de= 
adquisición del saber y de su comunica-
ción. 

Entre su proyecto de desaparición de 
la escuela y los imperativos de la so— 
ciedad de transición al comunismo, el G . 
de los T . deberáfttonar una serie de me-
didas que se desarrollen en dos direc— 
clones fundamentales: a) La escuela de-
ja ra de ser la competencia exclusiva -
de los especialistas para paéár a ser -
la preocupación do toda la población^— 
trabajadoras través de la colaboración^ 
a todos los niveles de los comités de -
alumnos y trabajadores de la enseñanza= 
con los soviets obreros» órganos de po-
der de los trabajadores. La escuela de-
jará de ser el mundo de los niños para= 
abrirse a los trabajadores tanto para -
su educación como pars su tiempo, libre. 
b) SI Estado Obrero deberá crear una — 
red completa de instituciones preescola 
res (jardines de infancia, guaderias, -
etc.) con el doble fin de asegurar la -
educación de los niños; y la liberación= 
de la mujer de las tareas mccanicae del 
hogar. Por"primera ve® en la "historia 
se hará posible un libre desarrollo de=. 
la personalidad del niño, capaz de apo-
yarse y moldear la sociedad al tiempo -

que se adapta a ella; la división entre 
el juego y el aprendizaje será progresi 
ramente eliminada. Asi como la división 
entre el trabajo manual e intelectual -
por medio del establecimiento de una en 
señanza gratuita, obligatoria y poliva-
lente , con una esperiencia teórica y — 
practica en todas las ramas de la pro— 
ducción para niños de ambos sexos hasta 
los 18 años; despues de esto, se inicia 
ra una formación profesional politécni-
ca en ligazón estrecha con las empresas 
y los comités d8 fábrica y sin privile-
giar al inicio ni una rama industrial -

ai una empresa local exclusiva. El asee 
so a la enseñanza superior sería definí 
do por los comités de fábrica y de tra- -
bajadores de la enseñanza; esta estará= 
ligada a la investigación, será unifica 
da y polivalente. 

T 
Es evidente que, a pesar de los gran 

des progresos que representarfl-un sis-
tema de formación de este tipo, no es -
capaz de ononerse por si solo a la ten-
dencia "espontanea" de la Universidad -de 
de reproducir la división social del — 
trabajo. Las únicas garantias se encuen 
tran en el riguroso ejercicio de la de-
mocracia obrera en todos los comités de 
fábrica, de barrio, locales, regionales, 
... y en la acción consciente de la or-
ganización de los trabajadores (sindica 
tos y partidos). Lo que el socialismo -
hace posible exige una voluntad consci-
ente y organizada paro es una rezón po-
derosa para dar el mayor alcance y pro-
fundidad a las luchas actuales contra -
la Dictadura jt el Capitalismo. 

Esto es lo que es incapaz de asegu— 
rar un proyecto de reforma democratica= 
de la enseñanza, incluso suponiendo_que 
alguna República burguesa fuera capaz »t. 
de aplicarlo efectivamente en el Estado 
español. Los tres grandes puntos que BR 

• propone para una enseñanza democratica= 
son:' a) La escuela pública y unificada, 
con la consiguiente desaparición de la= c 

enseñanza prábada; b) una escuela peda-
gógicamente avanzada y cientifica (lai-
ca, enseñanza de lenguas, vernáculas , -
eliminación de los contenidos más reace 
cionarios (???), enseñanza ligada a los 
avances de la ciencia (???)} fomento de 
la investigación cientifica, ligada a -
las necesidades populares en cada sec— 
tor profesional (???); c) un funciona-
miento den: "¡cratico de la ensenanza (aca 
bar con el control ideológoco sobre el= 

I profesorado (???), H a r t a d a s democra-
tices,cese de la represión. 

Las criticas a este tipo de programa 
son de tres tipos. En primer lugar no -
soluciona ninguna de las contradiccio-
nes propias de la enseñanza burguesa, -
como perspectiva de las actuales luchas 
de masa es pues reaccionario. En segun-
do lugar es utópico y pretende enganar= 
a las masas respecto a lo que es capaz= 
de conceder una República burguesa. En 
tercer lugar es desmovilizador ya que ,-
en lugar de llevar a estudiantes_y pro-
fesores a la denuncia de la ensenanza -
burguesa, pretende ligarlos a su con 
trol. 
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EL MOVIMIENTO DEMOCRATICO REVERSO DE 
LAS FUERZAS DE L& CULTURA.-

El análisis y los proyectos reformis 
tas con respecto al sistema de enseñan-
za van intimamente ligados a una pers— 
pectiva política más general (Pacto por 
la Libertad, República) y a partir de -
ambas es podible comprender las propues 
tas tácticas de lucha que ae hacen al -
mov. estudiantil^de profesores, saes 
tros, etc. 

Para el PCE la Dicha de estas capas= 
-las fuerzas de la cultura- debe carac-
terizarse como un movimiento socio-poli 
tico de masas objetivamente revoluciona 
rio. Esta es la conclusión lógica de su 
analisis sobre la revolución cietifico-
técnica. Su estrategia reformista glo— 
bal del Pacto para la- Libertad determi-
na que los objetivos de este movimiento 
"socio-político" no deben rebasar eln- -
marco democrático y qu® las formas de -
lucha y organización se subordinen a la 
obtención de alianzas con una pretendi-
da burguesía democrática y en la ense— 
ñanza, con las autoridades académicas, -
los profesores reaccionarios y los ela-
mentos burgueses o proburgueses de los= 
colegios profesionales. El calificativo 
de "objetivamente revolucionario" no — 
' p^rnrÜKi pues ¡proponer objetivos antica-
pitalistas y revolucionarios a diversos 
sectores movilizados de la enseñanza, -
sino para encadenar a los sectores rnás = 
radicalizados a los más atrasados y más 
descaradamente pro-burgueses ya que la= 

lucha de estos últimos es también cali-
ficadadde "objetivamente revolucionaria 

Lo anterior se expresa claramente en 
las propuestas organizativas del PCE — 
que se niegan tanto a una organización 
de la vanguardia (comités de curso, de= 
lucha,...) como a una organización del= 
/movimiento (Asambleas y comités') , para= 
privilegiar una organización qye encade 
ne a la vanguardia al medio (es "decir 
al conjunto de estudiantes, profesores, 
..•) cuya m-?$or expresión ha sido el — 
Sindicato Democrático y despues de la -
crisis de este la elección de represen-
tantes en Asambleas de curso ,al margen= 
d3 toda luche concreta. 

No es un secreto para nadie que esta 
orientación ds£ PCE viene siendo desbor 
dada cont: nuamente por al movimiento es 
tudiantil desde 1968 y que incluso en -
sedtores de una menor experiencia de lu 
cha ( como maestros y PNN) tiene grandes 
dificultaba par® mantenerse» Ha sido -
después de jste desborde como la linea= 
de 3R ha pcaidc ganar una influencia en 
Barcelona y, mucho más reducidamente, -
en algún otro punto del Estado. Sin em-
bargo esta linea, que permite adaptarse 
mejor a la situación actual del movimi-
ento, no constituye ninguna salida para 
este y, en el fondo, no difiere sustan-
cialmente de la del PCE. 

Para BR las movilizaciones de estu-
diantes, maestros,etc. no constituyen -
un movimiento "objetivamente revolucio-
nario" t ya que sus protagonistas son ca 
pas pequeño-burguesas. Ptfro esta consta 
tación correcta sirve a 3R para negar -
buena parte de la historia del ra.e. y — 
afirmar que estas capas p.b» solo son -
capaces de poner en pie un "movimientos 
democratice", es decir, un movimieato -
que no va sUfes allá de la democracia bur 
guesa; mejor dioho, las movilázociones= 
de esto» sectores son caracterizadas c£ 
ir? una combinación de luchas corporati-
vas y luchas políticas democráticas so-
bre la bate de la experiencia du las — 
primeras. En contrapartida a esca redu£ 
ción del aú cance pólice de las/actuales 
luchas de los diversos sectores de la -
enseñanza, se explicará que todo el me-
dio puede yddebe ser arrastrado hacia -
el "movimiento democrático". 

Asilen su órgano Unión Comunista- n.,4 
nos eáplica: 

"La conciencia expontanea democráti-
ca de los estudiantes, fortalecida? por= 
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el mismo movimiento, Be ve pisoteada a= 
diario en las propias Facultades por 1% 
realidad de una enseñanza deficiente, -
la dificultad de enfrentarse a ella, y 
la ausencia absoluta de libertad cultu-
ral y política, Sn esa conciencia hay -
que buscar el origen de los movimientos 
de solidaridad masivos que se producen^ 
ante las agresiones académicas y poli— 
ciales más violentas." 

Y en esta misma revista'nos explica-
que la causa fundamental del relativo -
estancamiento del movimiento estudian-
til de Madrid ha sido precisamente su -
"excesiva politización» y que no se ha-
centrado suficientemente en la luchg — 
concreta contra la LGE. Estas son las -
consecuencias practicas de la eoncep 
cion del "movimiento democraticow:corpo 
rativismo y un minimalismo politico, an 
ocasionas incluso por detras del PCE. 

Las alternativos organizativas son -
coherentes con asta linea política. Por 
una parta esta da acuerdo en potenciar 
una organización da vanguardia ya que -
en Barcelona ha puesto an pie los comi-
tés de curso an la Universidad. Para no 
solo los dota da una linea politica pa-
ralizante sino que, teorizándolos como-
* organización de masas", los reenvia — 
constantemente a obtener la aprobación 
del conjunto del medio, a fin da que — 

los elementos mas atrasados neutralicen 
la radicalizacion de la vanguardia. Asi 
en la misma revista citada anteriormen-
te se dice que los comités de curso de-
ben proponer "objetivos asumibles', por -
la mayorla da los estudiantes y dar al-
ternativas que permitan una participa-
ción masiva, a la vez de servir de c a -
nal para encuadrar a los estqdiantB3 de 
cara a la movilización". Paralelamente, 
se niega el derecho da los Estudiantes, 
profesores, etc., a organizar damocrati 
caments el movimiento de la única mane-
ra que ea posibles por medio de Comités 
elegidos y revocables an Asamblea.¿ Es 
que BR teme ios ecosHsoviatÍ3tas" de as, 
ta formula? 3aria logico. 

POR LA CONSTRUCCION DE UNA CORRIENTE RE 
VOLUCIONPRIA EN LA ENSEÑANZA 

Para los marxistas revolucionarios -
la movilización de los diversos secto-
res de la enseñanza (estudiantes, profji 
sores, maestros, etc.) es una expresión 
de la crisis de las relaciones burgue— 
sas de la sociedad. Paro si bien estas-
movilizaciones se asientan sobre una s¿3 
rie de contradicciones de la anseñanza-
burguesa que hamos señalado antariormejn 
te, astas no son suficientes para expli 
car la intensa politización de una van-
guardia que -aunque desigualmente desa-
rrollada en los diversos sectores- no -
deja de ampliarse y ha sido ya capaz de 
organizar importantes luchas de masa — 
contra la Dictadura y el Capitalismo al 
lado de la clase obrara. Para explicar-
este fenomeno hay qua referirse a la — 
crisis politica de la dictadura fran 
quista que hace que, cada vez mas, la -
represión saa la única respuesta a cua.1 
quisr movilización per elemental que as 
e y forzando su politización. En segundo 
lugar hay que tener en cuenta la crisis 
social global que tiene su expresión — 
fundamental an el ascenso del movimien-
to obrero, fundamentalmante despuea da-
Burgos, qua sirva de estimulo al conjun 
ta da los sectores da la enseñanza y — 
que atrae al movimiento estudiantil que 
ve en el al único aliado consecuente — 
contra la Dictadura y al capitalismo. 
Por ultimo al auge de la rsvolucion mun 
dial es otro importante estimulo y fac-
tor da politización, especialmente para 
la juventud. 

Es pues pasible une politica revolucio-
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n a r i a p a r a e l m o v i m i e n t o d s l o s d i v e r -
s o s s e c t o r e s de l a e n s e ñ a n z a que r o m p a -
c o n l a s l i m i t a c i o n e s " d a m o c r a t i c a s " d a -
t o d o t i p o . E s t a p o l i t i c a r e v o l u c i o n a r i a 
p a 3 a p o r l a c o n s t r u c c i ó n d s una t e n d e n -
c i a r e v o l t i c i ' d n a r i a q u e s e a c a p a z de a — 
r r a s t r a r a s e c t o r e s c r e c i e n t e s de e s t u -
d i a n t e s » p r o f e s o r e s y m a e s t r o s a una l u 
c h a e f i c a z da ~res¿s£S&ícia c o n t r a l a r e -
f o r m a c a p i t a l i s t a en c u r s o y en l a l u — 
c h a p o l i t i c a c o n t r a l a D i c t a d u r a , e l c ¿ 
p i t a l i s m o y e l i m p e r i a l i s m o , a l l a d o de 
l a c l a s e o b r e r a , en l a p e r s p e c t i v a d e -
una H u e l g a G e n e r a l R e v o l u c i o n a r i a . 

m a t e r i a l i z a r e s t a p o l i t i c a e x i g e no 

s o l o l a s f o r m a s de l u c h a d i r e c t a s , g a n e 
r a l i z a d a s y l a l i g a z ó n con e l mov imien* 
t o o b r e r o s i n o t a m b i é n l a c r e a c i ó n d e -
o r g a n i s m o s d e a u t o d e f e n s a y ¡da o r g a n i z a , 
c i o n d e m o c r a t i c a d e l m o v i m i e n t o en f o r -
ma de C o m i t é s e l e g i d a s y r e v o c a b l e s . 
£ 3 t o s p i q u e t e s y a s t a s c o m i t é s s o n a l a 
v e z l a m e j o r manera de h a c a r e l í ' a p r e n d i 
z a j e da l a n e c e s i d a d d e o t r o t i p o de e ^ 
j e r c i t o y o t r o t i p o d e d e m o c r a c i a q u e « i 
c o r r e s p o n d e a l a R e p ú b l i c a S o c i a l i s t a -
d e s a r r o l l a r - p l a n a r n e n t e V o f r e c i e n d o d e l -
s o c i a l i s m o o t r a i m a g e n q u e l a q u e hoy -
o f r e c e n l a URSS y l o s damas E s t a d o s C a -
b r e r o s b u r o c r a t i z a d o s . 

* « * 

En e l ' JComba te" 12 a n a l i z a b a r a o s e l -
c a m b i o que l a b u r g u e s í a b a b i a i n t r o d u c i 
do en s u p o l i t i c e u n i v e r s i t a r i a , a r a i z 
de I s a m o v i l i z a c i o n e s d e l c u r s o a n t e r i -
o r . Los r a s g o s g e n e r a l e s e r a n : l a r e t i -
r a d a de l a p o l i c í a de l o s c e n t r o s d o c e n 
t e s . Su e s t a n c i a no s o l u c i o n a b a n a d a y 
c o n t r i b u í a a l a r a d i c a l i z a c i o n y p b l i t i 
p a c i ó n de l a s l u c h a s , f a c i l i t a b a pu u n i 
on c ó n e l m o v i k i e r . t o o b r e r o y a y u d a b a -
a que l a " p o ' o l a c i o n " c o m p r e n d i e s e e i n -
c l u s o a p o y a s e l a l u c h a d e l o e e s t u d i a n -
t e s , p a r a c o m p e n s a r e s t a r e t i r a d a , i m — 
p l a n t a c i ó n de uL r e g i r r e n d e t e r r o r a c a -
d é m i c o p o r m e d i o de l o s d e c r e t o s de j u -
l i o ( p r i m e r o s a p l i c a d o s - e n M a d r i d , mas= 
t a r d e s e e x t e n d e r í a n a B a r c e l o n a ) , que = 
p r e t e n d í a n f u n d a m e n t a l m e n t e a b a s e dg -
l e s C o n s e j o s J Ü i s c i p & i n a r i o s ( e l i m i n a i f a 
l a v a n g u a r d i a e s t u d i a n t i l . P o r o t r a p a r 
t e s e i n t e n t a b a ' que i o s p r o f e s o r e s c o n -
t r i b u l l e s e n a e s t a l a b o r ^ p a c i f i c a d o r a " 
a b a s e de c h a n t a j e s y c o a c c i o n e s C i n s e — 
g u r i d a d en l o s c o n t r a t o s , e x i g e n c i a d e = 
c e r t i f i c a d o s de b u e n a c o n d u c t a , p a g o s a 
d e s t a j o , e t c . ) , . 4 n u e v a p o l i t i c a , n u e - — 
v o s h o m b r e s t í ' u a o z l o n p o , ( f e r r e r s s , f a s -
c i s t a s c o n o c i d a s : J u l i o R o d r i g u e z " e f i -
c a z " r e p r e s o r , , . P a s a b a n a o c u p a r e l l — 
p u e s t o d e l o s t í m i d o s demagogos» a p o s t ó -
l e s de l a p a r t i c i p a c i ó n de l a e t a p a a n -
t e r i o r , En a d e l a n t e , s e t r a t a b a de c o n -
d i c i o n a r i o s r i t m o s d e a p l i c a c i ó n d e l a 
r e f o r m a r e n t a b i l i z a d o r a a l g r a d o de mov i 
l i z a c i o n d e l m o v i m i e n t o e s t u d i a n t i l . 

En c u a n t o a e s t e , p a t t i a c o n s u s f u e r 
z a s i n t a c t a s , j i s b i a h e c h o r e t r o c e d e r r e 
p e t i d a s v e c e s a l a d i c t a d u r a , y e r a c o n s 

c i e n t e de s u f u e r z a y de l a e f i c a c i a a e 
su m o v i l i z a c i ó n , E l p r o b l e m a f u n d a m e n t a l 
e r a o r g a n i z a r y p o l i t i z a r e s t a c o m b a t i v i 
d a d . La c r i s i s d e l PCB y l a r e c o m p o s i c i -

i oa de l a e x t r e m a i z q u i e r d a ( n o a j e n a en= 
| p a r t e a l o s p r o b l e m a s q u e p l a n t e a r o n l a s 
| m o v i l i z a c i o n e s ' d e l c u r s o a n t e r i o r ) e r a n = 
; l o s p r i n c i p a l e s i n t e r r o g a n t e s s o b r e l a -

a c t i t u d d e l m o v i m i e n t o . 

LAA APLICACION DE LA NUEVA POLITICA Y LA 
RESPUESTA DEL MOV BUEN TO ESTUDIAÍNTIL. 

S i l a p o l i t i c a d e l a . b u r g u e s í a e s ví-
n i c a , l o s r i t m o s u p e c u l i a r i d a d e s d e l — 
m o v i m i e n t o s o n d i s t i n t o s en f u n c i ó n de 
c o o r d e n a d a s d i s t i n t a s e n l o s d i f e r e n t e s 
d i s t r i t o s ( c o m b a t i v i d a d d e l m o v i k i e n t o = 
o b r e r o , g r a d o de r a d i c a l i z a r o n d e l mo-
v i m i e n t o e s t u d i a n t i l , a m p l i t u d de s u — 
v a n g u a r d i a , , . . e t c . ) , Es p o r l o t a n t o = 
n e c e s a r i o a l a h o r a d e h a c e r un b a l a n c e , 
s e ñ a l a r l£>s r a s g o s f u n d a m e n t a l e s de l o s 
d i f e r a n t e * d i s t r i t o s . 

• g E l . m o v i m i e n t o e s t u d i a n t i l en B a r c e l o " 
na . 

L a s c o o r d e n a d a s f u n d a m e n t a l e s que e h m a r 
c a n a l m o v i m i e n t o e s t u d i a n t i l e n B a r c e -
l o n a s o n : Em p r i m e r l u g a r , l a e x i s t e n — 
d i a é e un m o v i m i e n t o o b r e r o muy c o m b a t í , 
vo que s e í v i r a de e s t i m ó l o c o n s t a n t e a -
l o s e s t u d i e n t e s , u n a a e s t r u c t u r a c i o n muy 
f u e r t e d e l a v a n g u a r d i a en c o m i t é s de -
c u r s o u n i t a r i o s , e n d ó n d e s o n faggsuaoái«»c 
e o s BR y e l PCE, 



Desde el principie de curso, se eucs 
den una serie de agresiones aisladas: -
elevación del precio de les autobuses y 
los cocedores, fuerte áeleitividad en -
Arquitectura que prologa el plan de Car 
vajal, supresión de cursos nocturnos, -
de exámenes de febrero, denegación de — 
matriculas en nercantiles, Ciencias y -
Medicina, detencien del profesor Ruiz -
Hita,,, estas agresiones en la univer-
sidad coinciden con importantes luchas= 
obreras (Telefónica,sanidad, y con= 
una escalada represiva de juicios, d e -
tenciones, etei £,1 movimiento va respon 
diendo puntualmente. Pero a pisar de la 
combatividad de las asambleas masivas -
con estudiantes de todas las facultades, 
üfi, y el PCE llevan a cabo uba politice 
sistemática- en base a la taoria de que 
la masificacion'del movimiento pasa por 
seguir "profundizando en los oroblemas 
del curso" — de aislamiento y división 
entre los diferífttes cursos, entre las 
diferentes facultades, entre los univer 
sitarios y los PNN, entre estos y los -
bachilleres,..." nunca hay condiciones" 
se trata de volver siempre sobre el ca-
mino andado, sobre el camino que el mo-
vimiento va superando pebo3amt-ate. 

Es s pesar de esta politice como el 
movimiento es capaz de unificarse. El -
motiVw inmediato sera la detención de -
18 estudia ntes acusados de formar parte 
de los comités de curso de Arquitectura 
Incluso en esta ocasion, cuando el movi 
miento se lanza a la movilización gene~ 
ralizsda, BR preponía el paro. La lucha 
se extiende per todo el distrito, basa-
da eik el eje Asamblea-desalo je-piquete 
de extenrion-manifestacion, descubierto 
por el movii?.iento a pesar de la actitud 
de los reformistas y oportunistas.Maria 

Luisa Tena cae gravemente atropellada -
por un Jeep de la policia. Las manifes-
taciones se suceden en Balmes, Kocafort 
... el dia 14 de febrero, la burguesia 
cierra la universidad. Aun se celebra-
ra una asamblea masiva a la aue acudi-

- ran mas de dos mil estudiantes, las ta_ 
reas que les propondrá BR serán las de 
"ir a buscar mas estudiantes". 

Cuando se vuelve a abrir la Univer-
sidad, los Decretos de Julio se extien 
den a osrcelona, el conocido fascista-
uarreras es nombrado rector, se incoan 
los primeros expedientes ... pero "vuel 
vena no haber condiciones para luchar"7 
pues las ..va cae iones están cerca. Pocos-
dias despues» los estudiantes volveran-
a desmentir- a los teorizado-res del ref-
lujo. Manuel. Fernandez, obrero de la — 
«onstruccioncae asesinado en San Adrián 
del Besós. La respuesta es fulminante,-
la misma mañana salen las primeras mani 
festaciones. No vamos a repetir aqui el 
analisis_de Combate 15, solo es impor— 
tante señalar aqui la desmasificacion— 
que se produce a causa de la sustitución 
del movimiento, por los comités de cur-
so, la falta de Asambleas de Facultad,-
de comités elegidos en ellas, impiden -
que cientos, miles/de nuevos luchadores 
se incorporen al combate. 

El tercer trimestre estsra atravesa-
do por dos ejes. El anuncié de medidas 
rentabilizadoras- autenticas p-roecu 
ranfcabilizadoras—- autenticas provoca--
ciones (plan Suareas, que entre otras co 
sas, elimina 35o asignaturas de Filoso-
fía , pía ̂  Carvajal que el®va el clasis-
mo a limites nunca vistos ...)». El PCE 
propondrá demagógicamente el Boicot de-
exámenes, BR dirá como siempre que "no 



í.3 y condiciones" . Yero en definitiva,— 
ninguna lucha, ninguna respuesta. La po 
le:uica a fívor o en centra del Boicot,-
es una polémica fe Isa que esconde une -
Misma actitud de desmovilización. £1 V-
Boicot es una forma de lucha mas.- aun-
uje muy llevada - cuya utilización de — 
pende de una aovilizacion real , y pasa-
por plantear inicialnveñte unos ritmos -
concretos de lucha, unos objetivos ,etc . 
SI segundo" acontecimiento es la "poleai 
ca"sobre la asistencia a la Asamblea de 
Catalunya. Ponemos entre comillas polé-
mica, porque esta norse desarrolla real 
mente a pesar de que ls situación lo — 
planteaba. El debate sobre la asisten*-
cia a la Asamblea de Catalunya iba obli 
gateriamente a caracterizar a los Comi-
tés de Curso j y a jjro.ducir diferencia — 
ciones en,.él movisíierito, sobre todo ten 
iendo en cuenta la'/brillante1' actuacion-
de la Asamblea de.Catalunya en los r e — 
cientes sucesos del Besos, o el triste-
esrcctaculo de leso direcciones del FCE-
y de BP obligaron a mas de 8.000 lucha-
dores en San Cugat del Valles, disol-— 
viéndose Pacificamente tras la lectura-
de una carta de los obispos tarraconen-
ses. Es esta csrtelizacion obligatoria-
la que BR queria evitar con un debate -
en el movimiento estudiantil b&rcelones 
sobre la Asamblea de Catalunya, aunque-
no se recate ^ mandar áo¡ "representan 
tes" de la coordinadora de los comites-
de Curso, "a titulo personal", atando— 
los al cadsver politico de este marco -
de cclaboracion de clases. 

El Movimiento estudiantil en Madrid.-

El marco en que se situó el movimien-
to estudiantil en Madrid esta limitado-
per: un movimiento obrero en.aun muy — 
lenta recomposicion. Una gran íadicsli-
zacicn del movimiento estudiantil - co-
mo lo demuestra la amplitud del Üoicot-
a ios examenes en el curso anterior -pe 
ro una débil politización y sobre todo-
una gran desorganizados debida sobre — 
todo al trabajo superficial que la van-
guardia ha hecho en su :eno. Por ultimo 
el curso' venia también enmarcado por u-
na crisis profunda de las dos corrien-
tes mas fuertes del. curso anterior: PCE 
y LCR. 

£1 curso comianza con una g r a n — 
desorientación, que se expresa en • _ 
el apiñamiento de la vanguardia ert-
rsunianes amplias, donde se llevan-
a cabo largas discusiones, sin qua-
en general astas tengan un objetivo 
preciso, y menos un resultado posi-
tivo. Así coma en ios centros c l a -
ves la burguesía evitará e n f r e n t a — 
mientos directos, en los atrasados-
llevará una política ¡:e tanteo. Ci-
mas significativo y brutal se darí-
an la Autónoma, dirigida por al re-
cién nombrado ministro 3ulio Rodrí-
guez -40 expedientas, expulsión de-
profasoras y cierre de todo un d e — 
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partamanto -9Í da filosofía del Sr. 

Paris- aumento da un 500 % dal pre-

cio da las transportas y da un 100-

jL dal de los comadoras, permanenta-

acoso da grises y „EPS. La respuesta 

de los estudiantes ds la Autónoma -

as inmadiata: paros ,marchas de pro 

testa, manifestacionas. Pero la ras_ 

puesta del distrito ambareado an 

discusiones inútiles se. demora. Es-

muy tarde cuando sa rompe al impa— 

sse ante la perspectiva da una Asam 

blaa de distrito. Esta no llaga a -

celebrarse, aunque llaga a haber -

fuertes movilizaciones y enfrenta -

mientes con la polícia en el Campus, 

pero al relativo aislamiento impedi. 

ra que la burguesía retroceda. 

£1 apoyo a la revolución vietna-

mita da lugar a tribunas libres y -

Asambleas masivas ( algunas - da rnás~-

da 1.000 estudiantes) al principio-

del segundo trimestre, pero la fal* 

ta de salidas de lucha las harán -

languidecer poco* a poco. 

Las jornadas del 30 y 51 de Ene-

ro, c-onvocadas por los PNN contra -

la represión y a cuya convocatoria— 

sa suma toda la vanguardia, eran de 

nuevo una ocasión para centralizar-

ai movimiento y dar un salto adelan, 

ta, pero la falta de objetivos cla-

ros, y de perspectiva impedirá unas 

movilizaciones masivas, lo mismo pa 

sará con las jornadas del 8 y 3 de-

SVarza» 

Sin embargo, la respuesta en so* 
lidar;idad con 3an adrián demostrará 
que la combatividad del movimianto-
astudiantil está intacta, cuando la 
lucha obrera le da unas perspectivas 
de manera dispersa liega a haber -
4.000 estudiantes movilizados, no -
o-stante la falta ds organización -
de la respuesta apagará Tapidamente 
la movilización. En astas condicio-
nes la vanguardia amplia podrá ju— 
gar un buen papel en la populariza-
ción da ia iucha sn la ciudad. 

L Las constantes auqnue disconfcí-7 
nuas explosiones demuestran clara— 

menta que la combatividad sigue in-

tacta, y que una mayor estructura— 

ción del movimiento, a la que debe-

dedicar sus esfuerzos la vanguardia 

estudiantil, volverá a 3ituar rápi-

damente ai movimiento astudiantil-

madrileño en las primeras filas del 

combate contra la Dictadura qua ha-

ocupado en otras ocasiones. 

El movimianto estudiantil en Euzca— 

di.- El curso se inicia coi un ata-

que espectacular ds la Dictadura: -

40 expedientes en Deusto, 2 an Eco-

nómicas, i profesar de Económicas y 

la subida del:-précie dadlos t r a n 3— 

portes y comedores... La respuesta-

as inmediata con Asambleas ds hasta 

1.000 estudiantes. Pero la salida -

que se le dá: huelga indefinida, — 

terminará dssmasificando al movimi-

ento hasta el punto de qua la dere-

cha logra-votar la vuelta a clase. 
t 

El segundo trimestre empieza con 

una huelga de hNN que aunque dura -

2 meses, languidece al no tener nin 

gún contacto con el movimiento es— 

tudiantil. Una serie -rds juicios pe_n 

dientesr, la represión general que -

se mantiene planteaba una respuesta 

inmediata. La respuesta que dá la -

fracción mayoritaria da la vanguar-

dia:' el MCE es ds huelga todos Ios-

días 1 y 15 da cada mes, (coinci ¡— 

diando con los días qua los represa 

liados deben presentarse al juzgada) 

marcará la movilización para ei rejs 
to del curso. Mi la prohibición de-
entrada a las facultades ds los es-
tudiantes represaliados, ni la. l u— 
cha de San Adrián, ni el la da iflayo 
lograrán sacar da ésta forma da3mo— 
vilizadora da iucha a la fracción -
mayoritaria de la vanguardia. El fi 
nal da curso vendrá marcado por el-
comienzo de las diferenciaciones sn 
ei seno da la vanguardia como reac-
ción a este tipo de postura. 



£1 movimiento estudiantil _an 'J alen-

d a . - £1 primer trimestre y los i ni 
cios del segundo sa verá jalonado, 
como en otros distritos, por luchas 
dispersas. Sara la sensibilidad an-e 
te las luchas de tos obraros da 3a-
gunto y los estudiantes de Barcelo-
na la que craa el clima de tansión-
que estallará a raiz del cierra de-
Ciencias y de la entrada de la poli 
cia an uerecho. Por primera vez en-
todo al curso sa logrará una- movili 
zacion de conjunto. A estas movili-
zaciones seguirán 7 expedientes en-
al Politécnico, al cierre de ííledici. 
ría y la ocupación dal_campus por la 
policía/ De nuavo surge la moviliza 
ción, pero sa producirá una difaren, 
ciación an cuanto a la respuesta a-
dar. Para todos existía' la n e c e s i — 
dod de hacer una Asamolaa da •istri 
to para centralizar y reforzar al -
movimiento. Las difarencias se pro-
ducen en torno a la3 mediaciones pa, 
ra- conseguirla, . paro tienen a nues-
tro paracar un alcance más profun-
do. En afecto, si en el curso.pasa-
do prolifararon las Asambleas de -
Distrito, asta año la burguesía ha-
centrado sus esfuerzos en impedir -
todo tipo de centralización del mo-
vimiento. Hacer una Asamblea.da Oís 
trito significaba imponerla, y para 
alio sa trataba de crear la major -
relación da fuerzas (masificación,-
asegurar la autodefensa)« Es nacasa 
rio qua al movimiento estudiantil -
valenciano asuma la experiencia da-
los distritos más avanzados (an as-
te terreno hizo grandas progresos -
al conseguir aglutinar an piquetes-

a una vanguardia muy amplia). Recom 
poner el movimianto pasa por hacer-
le asumir las tareas nuevas qua plan 
tea la nueva política de la Dictadu. 
ra. Renunciar a astas tareas (poli-
tización dal movimianto, autodefen-
sa, auto organización...) as firmar 
su acta da defunción a medio plazo. 

vamente el movimiento an s o l i d a r i — 
dad con el Besos. Pero al desgaste-
par la lucha anterior, la huelga ds 
PNN, y la actitud de grupos como 3R 
y "Encrucijada" que aunque 'no se o-
ponen, no impulsarán activamente al 
movimiento, impedirá que la raspuajs 
ta sea prolongada. 

El movimiento estudiantil en Santia 
go.- El curso 72-73 ha sido un cur^ 
so da recomposición del movimiento— 
el Santiago. Tanto en la respuesta-
contra al asasinato de Fuentes, co-
mo en la lucha ''contra la política -
universitaria da la burguesía que -
tuvo su culminación en las jornadas 
dal 9 y 10 de filayo a ascala de Gali 
cia, al apoyo al puablo viatnamita-
durante los bombardeos de Enero y 1-i 
solidaridad con al Besos han demos-
trado un alto grado da combatividad. 
Su politización ha ido an aumento a 
lo largo dal curso, pero es este ~ 
el terreno donde más esfuerzos ten 
drán que hacer el próximo curso, -
comp condicion de mantener las con-
quistas de este curso. 

El^ problema da la recomposición del 

movimiento a escala de Estado.- Si 
durante el curso pasado a raíz de — 
las movilizaciones an solidaridad -
con ídedicina de Madrid y las. jorna-
das del 14 de febraro y ai 3 de ¡llar 
zo contra la Ley General de E d u c a — 
ción se produjaron avances importan 
tes an e»te terreno, an esta cursó-
se ha producido un nuevo retroceso. 
Y sin embargo, aunque no es la soLi 
daridad vertical (antre universita-
rios) la única que hay que potenciar 
sino también la horizontal ;con ba-
chilleras maestros, ate... y en esp_a 
cial con la clase obrara), esta — 
juega-iun papal muy importante en el 
proceso de recomposición del m o v i — 
miento de masas para el derrocamien 
to de la Dictadura y el capitalismo 

Aún se volvará a movilizar masi- La inexistencia de este movimieá 



to a escala da astado, asta estree-
chamanta ligada a J ^ bancarrota da-
la linea da la fracción dominante -
en los arlos 60, que fue incapaz de-
mantenerse ante la nueva escalada -
represiva de la burguesía. Esta cri 
sis no ha venido acompañada inmedia 
tamanta por una alternativa revolu» 
cionaria desarrollada an todos Ios-
distritos. No obstante, aunque no -
as fácil que esta carencia se solu-
cione a corto plazo, es posibla ya, 
hacer avances importantes en este -
terreno. 

Las Reuniones Generalas de U n i — 
yersidades(RGU) podrian habar sido-
un paso importanta an este sentido, 
pero decimos podrian, porque real-
mente durante este curso no han sur* 
puesto nada para la movilización as 
tudiantil. Y eato por varias razo*-
nas. En primer lugar por el aectar^ 
mo en su convocatoria. En efecto, -
los promotores da estas rauniones -
han atendido mas a conseguir una ma 
yoria homoganea, que a hacer avanz« 
zar realmente al movirainto. No se -
ha convocado a las fuerzas raalmen-
te representativas del movimiento a 
ascala da estado, sino a los C o m i -
tés de Curso, autoproclamados de ra 
pente en las'autenticas organizado, 
nes da los estudiantes« a escala de 
astado. En segundo lugar las funcio 
ñas que se les ha dado.aLashomogeie 
izacion"por intercambio de experien 
^las", "discusiones ideológicas". -
Ninguna alternativa de lucha que c* 
confronta en la practica las dife^ 
rentes posiciones anta la moviliza-
ción de los astudiantes. Nosotros -
no negamos el derecho da una tenden 
cia del movimiento astudiantil, con 
afinidades politices a ideológicas, 
y sobra todo con practicas homoge -
neas, a coordinarse a escala de este 
do. Al contrario, creemos que asto-
puede clarificar las posiciones. En 
asta sentido, creamos que la corriff» 
te revolucionaria qua existe de ha-
cho an todas las universidades, de-

be estructurarse y coordinarse mas -
firmemente. Lo qua creemos, siembar 
go, es que esto aun no es un paso -
suficiente. Querer ignorar la diviti 
sión dei movimiento astudiantil an-
los diferentes distritos, y a escala 
de estado, solo conduca a podicion® 
sectarias, como las.:que hemos anali 
zado mas arriba, y -«o ayudan an nar-
da a posibles y necesarias unidades 
da acción puntuales, necesarias an 
todo momento para la lucha contra -
la Dictadura y al capitalismo. 

PRIMERAS CONCLUSIONES 

La politica de la burguesía de a 
cabar con el movimiento estudiantil 
objetivo de los cambios del varanos 
pasado, no ha tañido éxito, a pesar-
de los cantos(no demasiado fuertesy 
de los políticos burguesas. Si se -
puede hablar da un impasse del movi 
miento en Madrid- distrito mas com-
bativo el curso anterior-, vemos qtu 
por el contrario, el grado de movi-
lización se ha mantenido y en ocas! 
anas ha aumentado an Barcelona y Ja 
lencia, y ha rasurgido con fuerza -
el movimiento en Santiago. Los bactt. 
lleras han levantado un mcvimlanto-
muy esporádico, paro potente- sobra 
todo cuando hizo retroceder a la — 



Dictadura en su proyecto da 3uspanr* 
sion da axamenas an 3unio para loa-
alumnos con asignaturas pendientes. 
Y al gran protagonista da asta curs3 
as sin duda el movimiento da los PW 
cuya movilización ha ido prograsandJ 
no solo an continuidad, sino tarnbiei 
en organización y politización. Ci-
frante de la lucha sa ha 'ampliado,-
el objetivo da la burguesia ha f a -
llado. 

En cuanto a las anunciadas provo 
cacionas clasistas dal tipo Plan — 
Carvajal, Plan Suarez, ra implanta«-» 
cián da la selectividad an Medicina 
cambio de planes de estudio an las-
ascuelas técnicas, y otras decenas-
de cambio que se rumoraan,. no . ©rae-
mos que pasan an su totalidad, a .la 
practica. Ha^ra_^ajit^s_a_gx4íl£iPi0 

de curso» a n- 1 o a—canillo s._m a s at r a — 
sa_dC3? y dapenda dal grado de movi4r 
iizacion que se les oponga, cual va 
a ser 3u comportamiento el resto dd 
curso. En nuestra apinion, se ancón 
trara con un movimiento an pie de « 
gu3rra, que adamas comprende cada -
dia mas su lucha ligada a la clase-
obrera( como se ha demostrado en l s 
movilizaciones en solidaridad con -
San Adrián del Sa30s). 

Pero no hay que ser triunfalis_ 
ta. Como hemos descrito más arriba, dos 
lineas se han venido configurando a lo= 
larro del curso. Dos actitudes frente a 

la política universitaria de la burgue-
sía, respecto a la política de la b u r -
guesía en general. Dos lineas cuya de 
marcaciSn es atfn difusa, , pero cuyos ré 
sultadcs prácticos se han podido ya en-
trever en las diferentes movilizaciones. 
De la hegemonía en le movimiento de una 
de estas lineas depende en gran manera« 
el porvenir inmediato de la moviliza — 
cit5n estudiantil y el mayor o menor fra 
caso de la política de 'la-burguesía. 

Una linea política, corporati— 
-vista, neo-democrática, que dió ya prue 
ba de su eficacia en loa años 60 con ICE 
Sindicatos Democráticos, con más o menos 
diferencias segón el grupo heremónico = 
que la impulse ( Bfí, MCE, P.C.,PC(i),et-
c...). Sus rasaos fundamentales serian: 

- Una actitud corporativista en el = 
terreno de la lucha contra la ley de edi 
cación; B asada en la. creencia en la == 
existencia de unos intereses específi -
eos homogéneos de los estudiantes {al = 
igual que la clase obrera), tratan de 
buscar la clave de masificación del M¿5» 
en el fondo de ios cursos, en la.s preo-
cupaciones del estudiante medio, e in— -
ventan miles, de reivindicaciones pa.rt.i~ 
culares que .justifiquen una actividad = 
reivindicativa permanente. Creen que re 
bajando progresivamente los objetivos y 
las formas de movilización se irán movi_ 
Usando más y m's estudiantes, a pesar*»' 
de la experiencia de los límites de es— 
te tipo de política en los años 60. 

- Algunos, como 3R, le han inventado 
a los estudiantes una "ideología' espdn 
tánea- democrática" para justificar el= 
objetivo limitado de la conquista de li 
bertades democráticas que le dá al moví 
miento de masas. Otros, como el HCE, c£ 
mo una capa "antifascista" más. 

> En todos los casos son prisio— 
) ñeros de la concepción burocrático-e^ta 
linista de la relación vanguardia—masas 

S y confunden a las-xoasas con los coaitás . 
S unitarios de vanguardia, negándose a im 
" pulsar formas de autoorganización en les 
) momentos de lucha. 

Los resultados de estas posicÍ£ 
nes se han podido comprobar a lo largo» 
del curso. 3u concepción corporativista 
de agrupar a todos los estudiantes les 
lleva a pensar que "nunca hay condicio-
nes " para la movilización, aunque cabal 
guen la movilización en los casos en que 
estalla, No obstante, en ocasiones, cuai 
do la relación de fuerzas se lo ha per-
mitido, han boicoteado sistemáticamente 
las movilizaciones (como el caso del == 



MCE de 3ilbao y sus célebres movilizada como se hizo cuando la muerte del es tu 
nes de los dias 1 y 15 , o el caso de == diante en Santiago, de una lista inter 
3R en Barcelona, desmovilizando a!2.000= 
estudiantes?.! para que fueran a b u s c a r » 
más. Su actitud respecto a los comités = 
unitarios, les ha llevado a veces a sus_= 
tituir las Asambleas, como en el caso •= 
de 3R en las movilizaciones en San Adriá 
del Besós, <• 

3n cualquier caso , han retra= 
sado, en su afán de ampliar el frente«= 
de la lucha, la politización de la fran« 
la de la vanguardia que controlan, y con 
tribuyen así, indirectamente, a facili-r= 
tar la tarea de división y desagregación 
que lleva a cabo la burguesía en la Uni-
versidad, *" 

Por todo esto, la tarea fuhda 
mental de los revolucionarios en el pró-
ximo curso, es cubrir el enorme retraso= 
en la consolidación y "estructuración de 
una corriente revolucionaria en el seno« 
del movimiento, capaz de dirigirlo, y de 
unificarlo con el movimiento obrero, 

minable de luchadores obreros y nacio-
nalistas, El juicio a Camacho y sus == 
compañeros acusados de ser dirigentes= 
de las CCOO, Cada juicio debe conver— 

Los ejes fundamentales de lu-
cha para configurar esta corriente se — 
rian : 

- la lucha contra la política burguesa = 
en la enseñanza. Política de represión 
- rentabilización, Contra todo tipo de 
selectividad. Contra la superespecial¿ 
zación, contra la subida del precio de 
las matriculas, transportes, comedores 
Por una Enseñanza polivalente, perma. -
nente y gratuita. Por la extensión de= 
la lucha contra la ensehanza de clase-
a toda la población trabajadora. Con - i 
tra la eventualidad en el empleo de les* 
profesores, contra el nuevo cuerpo de r 
adjuntos, contra el control ideológi- | 
oo, abajo el nuevo estatuto del profe-
sorado. Aumento inmediato del sueldo = 
de los maestros,..,, 

- Abajo los decretos de Julio, fuera los 
consejos disciplinarios | sobreseimien-» 
to de todos los expedientes, levanta— 
miento ;de todas las sanciones, Fuera « 
la policia de la Universidad, Por las= ¡ 

libertades democráticas,,., 
I 

- Apoyo a la3 luchas obrera:;, Como en r s 
Seat, Ferrol, Construcción, Sagunto, = 
San Adrián,., popularizando la lucha -
en la Universidad y en la ciudad, ayu-
dando a romper el cerno de silencio y 
engaño de laprensa burguesa, organizan 
do la solidaridad financiera y politi*» 
ca con movilizaciones de apoyo. 

, Cada 

asesinato debe ser respondido con paros, 
manifestaciones, las formas de lucha 
que son capaces dV nacer retroceder a la 
Dictadura,es. .unión con las CCOO, con las 
organizaciones y grupos políticos de la= 
clase obrera, con los organismos . u n i t a -
rios de otras capas en lucha. Preparando 
en cada momento la. Huelga General ^evolu 
cionaria que derroque a la Dictadura y = 
abra paso al Gobierno de los Trabajado -
res y a la Dictadura del Proletariado. 

- Apoyo a las luchas antiimperialistas.= 
Apoyo total hasta la victoria final de 
la Revolución Indochina.-

- Ninguna agresión de la Dictadura debe= - Sólo una lucha eficaz puede hacer re— 
quedar sin respuesta. Como en Burgos,= troceder a la Dictadura, y esta lucha« 



es la que, abarcando al mayor número 
ie estudiantes, emplee los métodos ca» 
paces de cambiar la relación de fuer—• 
zas(paros, manifestaciones, . H o v i 
lizaciones defendidas eficazmente como 
lo exige la escalada de asesinatos de*» 
la burguesia, lío podemos dejar que ma-
nifestaciones masivas 3ean disueltas -
por ua perro de policia, no-podemos de_ 
jar que la policia detenga y apalee im 
punemente a los luchadores. El efecto= 
seria- la desmovilización, ^a desmasifi 
cación, Pongamos en pié salidos pique-
tes de defensa de las Asam; leas y máni 
A estaciones. Preparemos un-, lucha efi* 
saz contra las banda.3 fascistas. Y es*> 
ta lucha eficas ss la waie trata const* 
tantamente de extenderse a toda la TJni 
versidad por medio d 3 piquetes de ex-*» 
tensión, desalojas y cncnnt-rz.ais.tins, 
por medio de Asambleas de distrito» la 
qué se extiende a los PNlTs con Asam-
bleas conjuntas, a los bachilleres, a» 
los maestros y s la clase obrera,coor-
dinando la lucha con CCOC, con los Co» 
mitas surgidos on los momentos de lucra, 
con los comitéw elegidos. 
En cuanto al problema de la organiza. -
oion del movimiento, en los momentos (fe 
lucha generalizada, es preciso impulsar 
Jcmités elegidos y revocables en Asam^ 
clea, esto educa a los luchadores ; hk 
oiendoles participar en la dirección = 
<?e su propia lucha,,y reforzándola-'«" 
por IJ tanto con su compromiso« I»a di-
visión que existe en si a «no del mevi*-
miento refuerza aiín más la necesidad = 
de estos comitós que expresen en cada-* 
momento lo-? deoeoc ¿s los estudiantes« 
movilizadoss y a^e^nren la unidad en = 
la lucha, Pero incluso don a ésta divi 
siín sea menor, es nt-cesa-io penarle . 
en pió, en primer lugar poique lai or-
ganizaciones no agrupan, e:; el mejor « 
de los canos, más que a una vanguardia* 

reducida del movimiento, y porque en 
los momentos de lucha se incorporan 
cientos de nuevos luchadores que tienen 
derecho a participar en la dirección de 
su movilización. 

°ara propagar las luchas, y actuar 
como elemento dinámico cuando éstas esta-
llan, es preciso organizar ala corriente** 
revolucionaria que existe on el movimien-
to estudiantil."Esta es una de las princi 
pales enseñanzas a sacar en un balance del 
curso. 

En loo sitios como Barcelona, para' 
ene se ofrezcan como alternativa en el sen 
ño de los comités de curso, a la fracción 
Reformista BH y PCE, como condición de sa-
car adelante al HE, la corriente revolucio 
natia que ha hecho saltar una y otra vez = 
la política liquidacionista de la fracción 
reformista, debe organizarse para hacer má 
efectivo su combate. En sitios como Madrid 
donde la vanguardia está cás cartelizaaa, 
donde los comités de curso son en la mayo* 
ria de los casos, organismos que agrupan a 
la corriente cooperativista; los revolucio 
narios deben ofrecer una alternativa más « 
consecuente a los luchadores. Seguir el 
ejemplo y ampliarlo del comité de lucha == 
aparecido durante la huelga de Económicas, 
cuyo tínico defecto fuá su aislamiento, la» 
incapacidad para extenderlo a escala de Djs 
trito,&n un momento en que los eternos xa 
rizadores del reflujo planteaban que la sa 
lida del impasse donde se encontraba la lu 
cha era seguir profundizando en unos curso 
vacicc en lugar de sacar la lucha de sus 
aislan; .unto,. 

Sn unoa y otros sitios, dentro y fu 
ra de les Comités de curso, la tarea del » 
momento e.j organizar esta corriente. Esta= 
es la tarea en que la LCH pondrá iodos sus 
esfuerzos, "•«Rt 

21.YI,1,975 DANIEL CASTRO 



ARGENTINA: 

LA GRAN ILUSION 

La nueva experiencia del pero 
nismo en Argentina, comenzada el 
25 de ¡1 ayo último, se inscribe -
al igual que la de 1.945 en el -
marco de una situación nacional» 
e internacional determinada ( — 
l-9<<5: Nasser, Vargas, Arbez, — 
M.'í.H, ...) y que en eatoa aonen 
to está marcada en América Lati-
na por los procesos del reíoraia 
mo y el "nacionalismo popular*:» 
Chile, Peni, Ecuador, panamá... 

La intensidad de la lucha de» 
clases ha impuesto a la burgue-
sía concesiones impo/tantes, que 
sin embargo entran dentro del — 
proyecto mismo de la burguesía -
argentina de crear una nueva re-
lación con el imperialismo, más» 
autónoma, a partir del desarro-
llo y la modernización del país. 
Para esto se apoya sobre la pe— 
queña burguesía, e intenta conci/ 
liar, y con cierto éxito, con la 
clase obrera. 

¿ QUE BASCABAN LA JUNTA MILITAR 
' ! 1A BURGUESIA ? 

E3 dificil comprender la apa-
rente desaparición, después del» 
25 de Mayo, del Partido Militara 
que desde la caida de Perón en -
1.955 ha jugado un papel primor-
dial en la escena política del -
país. 

De 1.955 a 1.962, el ejército 
argentino conoció toda una serie 
de convulsiones internas, como -
resultado de las alineaciones so 
bre corrientes políticas burgue-
sas más o menos opuestas, que — 
traen como consecuencia una s e -
rie de golpea de estado y de su-
blevaciones, con las consiguien-
tes divisiones en el interior — 
del ejército, con expulsiones o» 
el retiro de algunos millares de 
oficíales, y con una creciente -
politización de los cuadros. 

A partir de 1.962, con la 
afirmación de Onganía como jefe» 
indiscutible del ejército, impo-
ne a éste un programa y le hace» 
diferenciarse de laa distintas -
fracciones de" la burguesía, para 
hacerle ju^ar el papel de árbi— 
tro entre ellas, prepara así un» 
programa de lucha para el "eneai 

go en el interior" y elabora con 
juntamente con el ejército brasi 
leño una política da "fronteras-
ideológicas" en la cruzada aun— 
dial contra el comunismo. Desde» 
este año, 1.962, al 66 el parti-
do militar se consolida y elabo-
ra su programa. En el 66 un gol-
pe militar derriba a Ilía y pro-
clama el comienzo de la "revolu-
ción argentina" bajo la d i r e c -

ción de Onganía, Sin embargo, la 
ola de huelgas sucesivas y las -
explosiones aeraiinsurrecionales» 
coma el primer cordobazo (Mayo -
del 69), el roaariazo, ponen en» 
claro ante el ejército oue el — 
caudillo indiscutible que era On 
gañía no era capaz de resolver -
lo8 problemas a ios que estaba -
confrontada la burguesía argenti 
na debido al ascenso del m o v i -
miento de masas. Así, a la prime 
ra ocasión, Onganía es reemplaza 
do por R.K. Levingstcn (Junio de 
1.970) presentándolo como el nue 
vo hombre del ejército, más "mo-
derno", que será capaz de d«r un 
nuevo curso a la "revolució" ar-
gentina". 

Sin embargo, este brillante -
oficial será barrido 10 meses — 
más tarde por una nueva expío 
sión de masas, el segundo cordo-
bazo (Marzo del 71). Su sustitu-
to, el gene -al lanuase, sacando» 
las lecciones, decide acabar con 
el mandato de la "revolución ar-
gentina" y llaea a los partidos» 
burgueses para la discusión s o -
bre el retorno a la Constitución. 

EL VIEJO ZORRO Y LOS 0E5ERALE3 

El gobierno Lanusse se fija -
dos objetivos: 

a) En el plano interno conati 
tuir un nuevo gobierno, que -

si bien controlado por el ejérci 
to, consiga un apoyo popular, — 
gracias fundamentalmente al pero 
nismo. 

b) En el alano externo ese go 
bierno debía aer el agente ac 

tivo de un reagrupaaiento con — 
los regímenes "liberales" de Amé 
rica Latina, para contrarrestar» 
así el peso cada vez mayor en el 
continente del subiaperialisco -
brasileño; esta política abriría 
mayores posibilidades de erporta 
ción a la-industria argentina. 

Detrás de los planes del go— 
bierno Lanusse subsisten loa ob-
jetivos centrales da la hurgue— 
sía argentina durante los álti— 
mos 20 años, o al menos del sec-
tor más moderno: hacer a la eco-
nomía argentina más compet:t ,va= 
tanto en el mercado interne como 
internacional y favorecer, g r a -
cias a la estabilidad interna, -
las inversiones extranjeras, pa-
ra la modernización de los sec o 
res más atrasados o la creación» 
de nuevas . \dustriaa. En el mar-
co del mercado mundial, del cass-
lio desigual impuesto por laa — 
burguesías imperialistas a las -
economías dependientes como la -
de a r g e n t i n a , uno de los pocos -

medios de los que dispone la bur 
guesía es el hacer aceptar a la» 
clase obrera nue ella pague e i ^ fue n y de= 
la rentabllización de la econo— 
mía. Después del fracaso de la -
primera tentativa, simbolizada -
por el primer cordobazo, de e n -
frenamiento frontal con la cla-
se obrera, la burguesía argenti-
na ha sacado las lecciones y po-
ne en marcha otro medio. 

Así nace el GAN (Gran Acuerdo 
Nacional) presentado a las fuer-
zas armadas como el medio de ais 
lar a la guerrilla, y que combi-
na una represión selectiva con— 
tra la vanguardia con una tenta-
tiva de integración del movimien 
to obrero. Para esto, a pesar de 
la radicalización de la clase — 
obrera, la burguesía cuenta con= 
un aliado precioso: la burocracia 
de la C.G.X., hegeeónica en la -
clase obrera, y Perón. 

El pr'.aer objetivo que se fi-
ja ia junta es la reconciliación 
con Perón: se le restituye el pa 
saporte, se le paga una parte de 
lo sue ee le debe, se le devuel-
ve el cadaver de Eva Perón...Sin 
embargo, este viejo zorro de la» 
política se sentará en la misma» 
me3a de juego que Lanusse hasta» 
sue éste, (y con él, el ejérci-
to) se compromete en un proceso» 
electoral irreversible que garan 
tiza la plena participación del -
peronismo. A partir de este momen 
to, Perón liquida en la práctica» 
al GAS y a Lanusse. La maniobra -
f»n Noviembre de au viaje a argen-
tina, asestará el último golpe a= 
la dictadura, y lo transforma una 
vez más en el árbitro de la polí-
tica argentina. 

Mientras tanto, en el interior 
del ejército, la incapacidad noto 
ria de los caudillos y los golpes 
continuos asestados por la guerri 
lia,-van hacer nue en una amplia» 
franja de oficiales, Perón aparez 
cá como el único jefe capaz de de 
volverles la seguridad perdida. -
p n los últimos meses de la dicta-
dura se abre una verdadera brecna 
entra la camarilla Lanusse, el Al 
to Mando, y los oficiales. Venci-
do políticamente, el partido mili 
tar se desmoraliza y comienza una 
retirada desordenada. Es un momen 



to pués poco propicio para ios — 
golpes militares y todas las ten-
tativas para pesar en el nuevo go 
M e m o fracasan, ante la decisión 
de la mayoría de los oficiales de 
intentar la suerte que Perón les* 
ofrece. Los últimos acontecimien-
tos confirman la desmoralización» 
del ejército: la anulación del — 
desfile militar del 25 de Mayo, -
el discurso de C-lopora en el Par-
lamento, la liquidación del Alto= 
Kando y la participación de Dorti 
cds en lf>.3 ceremonias conaeraoran-
do el primer cordobazo, cuyo ani-
versario coincide por casualidad» 
con el "día del ejército" y con -
el aniversario del secuestro y la 
ejecución de Aramburu... 

DE PERON A PSRCN, LA SEGUNDA EX-
PERIENCIA PERONISTA 

La debilidad de la burguesía -
industrial, la importancia de la» 
pequeña burguesía radicalizada y= 
él peso de 1? clase obrera, ten— 
drán cono consecuencia la adop 
ción de un programa avanzado, con 
concesiones a la clase obrera y a 
la pequeña burguesía. Ninguno de= 
estos d03 sectores mantiene una -
actitud pasiva: cada uno^va a in-
tentar cambiar la relación de 
fuerzas a su favor. 

Por la ausencia de una alter-
nativa revolucionaria creible y» 
a cor+o plazo, la ciase obrera -
mayoritariamente dominada por la 
ideología nacionalista burguesa, 
tiene de momento menos posibili-
dades de imponerse al resto de -
loa componentes de la alianza, -
mientras cue el resto de los con 
ponentes, sobre todo la pequeña» 
burguesía radicalizada, con gran 
dea ilusiones en el peronismo, -
intenta atraerse a sectores de -

aquella, planteando siaplenente» 
la lucha contra los sectores más 
conservadores del peronismo. 

En el plano económico, el pro 
grama peronista.plantea: la nació 
nalizacíón del sector bancario,» 
nacionalización de los sectores» 
llamados "estratégicos" (side ra r 
già, energía,...) planificación» 
y exportaciones hacia los paises 
del Pacto Andino, al aismo tiem-
po que la busca de capitales en» 
Europa y Japón, que inviertan en 
los sectores más modernos. 

En el plano diplomático el re 
conocimiento de una serie de Es-
tados Obreros no es decisivo. El 
que H^paña o Grecia mantengan re 
laciones con Cuba, China o la — 
URSS» no cambia en nada la natu-
raleza de estos regímenes dicta-
toriales; sin embargo, el règi— 
sen peronista los presenta como» 
vn desafío al ieperialÍ3BO, y — 
son comprendi os coso tales. Al= 
sismo tiempo, combina una reía— 
ción con la dictadura franquista 
auy estrecha (la invitación de -
representantes de la CHS al eon-
ereso de la C.G.T., las coníeren 
cias dadas en el Círculo José An 
tonio por un dirigente peronista 
en el ùltimo viaje de Cámpora a» 
España), lo cual es una muestra^ 
más de la verdadera naturaleza -
del régimen, y de sus propósitos 
demagógicos en el establecimien-
to de relaciones con Cuba, Viet-
nam del Morte y China. 

LA EXTREMA IZQUIERDA X EL PERO-
NISMO 

La casi totalidad de las orga 
nizaciones de izquierda argenti-

nas han entrado en crisis, al — 
igual que octrrió en 1.945, al -
no comprender el proceso peronia 
ta. Así, en una situación extre-
aadaaente propicia, se encuen-
tran desarmadas políticamente y» 
polarizadas en dos posiciones — 
esencialmente. 

Una parte, sometiéndose de — 
forma acrítica al procesó, ha — 
caido en el oportunismo. El caso 
más claro, pero no el único, eŝ = 
el del E.R.P. 22 (1), que, de — 
una ausencia de posición sobre -
la3 elecciones, 3e ha pasado a -
un apoyo al peronismo, en el pe-
riodo que ha precedido a la elec 
ción de Cámpora. 

Por el contrario, otro sec 
tor, tanto de la guerrilla como» 
de la corriente aasista, se ha -
refugiado en el ultra-sectaris— 
mo. El PCR (2) fusiona con Van-
guardia Comunista, pequeño grupo 
maoista ortodoxo, y descubre de» 
pronto la Gran Revolución Cultu-
ral Proletaria y la necesidad de 
rodear las ciudades a partir del 
campo. Mientras fracciones de la 
guerrilla anuncian oue continua-
rán una especie de guerra priva-
da con las fuerzas armadas. 

Al aismo tiempo, un millón de 
personas, rompern el dispositivo 
de seguridad el 25 de Mayo, y — 
40.000 jóvenes asaltan la cárcel 
de Villa Devoto y liberan a los» 
prisioneros. Todas las organiza-
ciones proscritas, incluidas las 
organizaciones de lucha araada,» 
vuelven a encontrar la legali 
dad, es promulgada una Ley de Ara 
nistía que se aplica incluso a -
los condenados por actividades -
subversivas. 

La muchedumbre que asiste a -
la toma de posesión de Cámpora y 
al restablecimiento de las reía 
ciones con Cuba, Vietnam del Mor 
te y China, grita "!-*ao, Perón, -
tercera posición". 

Un proceso contradictorio se» 
ha puesto en marcha en Argenti— 
na. La entrega del poder por la» 
burguesía al peronismo, desde el 
punto de vista' burgués la solu-
ción sás radical, combina al mío 
mo tiempo el hecho de cue la cía 
se obrera la considera como una» 
victoria propia, y sus moviliza-
ciones y combatividad no dejan -
de acrecentarse. Diferenciacio— 
nes comienzan a producirse entre 
la juventud peronista y el apara 
to del partido justicialiata, en 
tre la burocracia sindical y los 
sindicalistas. Desprestigiada la 
burocracia sindical por 3U pasi-
vidad, e incluso por 3U colabora 
ción con la Dictadura, ni la de-
magogia ni la presión de los apa 
ratos sirven para calmar el dos-
contento de la base. Frente a la 
posible maniobra del mismo Perón 
de recambio de esta burocracia -
por otra más joven y menos cuerna 
da (Perón nunca ha condenado la» 
ejecución por la guerrilla de — 
los burócratas má3 conocidos, — 
Vandor, Alonso, Guerrero, Kola— 
teman,.«.) y frente a la consig 
na lanzada por sectores de la iz 
suierda de liquidación de la bu-
rocracia, la lucha antiburocráti 
ca debe plantearse en términos -
claros: elección de delegados por 
la base, revocables en todc m o — 
nento, organizando así a la nue-
va vanguardia obrera surgida de= 
las grandes luchas de masas des-
de el 69 y creando a3Í diferen— 
ciacior.e." entre la clase obrera» 
y el peronismo con una linea re-
volucionaria, contra la colabora 
ción de clases. 

El entusiasmo con el cual han 
sido atacadas las cárceles para» 
liberar a los combatientes encar 



ce lados , demuestra hasta que pun 
to l a g u e r r i l l a ha ganado e l co -
razón de l a s nasas . Sin embargo, 
l a tarea más d i f i c i l e s t á por -
r e a l i z a r : t raduc i r e s t a i n f l u e n -
c i a en capacidad organizat iva de 
movi l ización, arrastrando a l a s = 
masas fuera de l a i n f l u e n c i a de= 
l a burguesía, es d e c i r , del pero 
ni smo. 

El Part ido S o c i a l i s t a de l o s = 
Trabajadores (PSX), que olvidó -
l a lucha por l a independencia de 
c l a s e en e l momento del v i a j e da 
Noviembre de Perón a Argentina,= 
sufriendo l a presión de l a s na— 
sas peronis tas {planteando: "Ge-
nera l Perón: Que proponga, un 
plan de lucha y e l 80< de candi-
datos de l o s t r a b a j a d o a e s " ) , pro 
pone ahora un Congreso :de l a ba-
se s i n d i c a l cue apruebe e l pro— 
grana de Perón y que contro le su 
a p l i c a c i ó n . 

Pero r.o es s u f i c i e n t e i n t e n — 
tar desbordar a l peronismo w r -
l a izquierda , con consignas cor-
l a reforma agrar ia (en un país -
en donde e l campesinado es una -
peoueña minoría y poco r a d i c a l i -
zada), o l a s nac ional izac iones -
(que figuran en parte en e l pro-
grama p e r o n i s t a ) . Tampoco s e r v i -
rá de n*da e l pedir a l régimen -
que arme a l a s masas. Lan consig 
ñas de arsa.-er.to del p r o l e t a r i a -
do, de ocupación de l a s f á b r i c a s , 
de expropiación del c a p i t a l , de-
berán ser defendidas en l o s orga 
nisnos de macas, en l a s asamble-
aa obreras , independientemente -
de l a s maniobras que pract ican -
l a s d i f e r e n t e s fuerzas peronis— 
t a s . 

Por úl t imo, e l grupo que des-
de o l comienzo ha mantenido una= 
a c t i t u d c r í t i c a con respecto a l = 
peronismo, e l PRT-EHP, corre e l = 

pel igro de caer cono o t r a s f r a c -
ciones de l a g u e r r i l l a , en una -
simple" guerra privada con e l 
e j é r c i t o . Solo con un programa -
de re iv indicac iones t r a n s i t o r i a s 
que l a vanguardia obrera ha de— 
mostrado poder comprender y e s — 
tar dispuesta a propagar, se po-
drá plas-na3 p o l í t i c a y organiza-
tivamente l a i n f l u e n c i a de l o s -
revo luc ionar ios . Al mismo tiempo, 
l o s destacamentos armados, debe-
rán consagrarse a l a defensa de= 
l a s movil izaciones da masas,que= 
no tardarán en producirse . 

El futuro del proceso revolu-
c ionar io on Argentina depende en 
gran medida de l a capacidad da -
l o s revolucionar ios para i n c i d i r 
de modo decis ivo en l a s contra— 
dicc iones que se r e f l e j a n dentro 
y fuera del movimiento peronista, 
que no hacen más que ponéral des 
nudo e l c a r a c t e r burgués de sus= 
s e c t o r e s d i r i g e n t e s . Las aaena— 
zas que prac t i can es tos sec tores 
contra l a e r í r e a a izquierda - y , = 
en e s p e c i a l , contra e l ERP- no -
son más que un primer síntoma — 
del temor a verse desbordados — 
por l a r a d i c a l i z a c i ó n de l a s ma-
s a s . 

L. MICKEL 

(1 ) ERP 22: e s c i s i ó n del ERP de= 
f i n a l e s del 72 . Que tona e l = 

nombre de 22 en recuerdo de l a -
masacre del 22 de Agosto en Tre-
l e v . 
(2) PCH: Part ido Comunista Revo-

l u c i o n a r i o , e s c i s i ó n del ?C= 
p r o - s o v i é t i c o que a r r a s t r ó a l a = 
mayoría del s e c t o r e s t u d i a n t i l . 



" L a t e o r í a d e l a r e v o l u c i ó n e n el 
M a r x " , de M i c h a « 1 L o w y . S d . S i g l o X X I . 

E n e s t e l i b r o , e l a u t o r p r e s e n t a u n 
e v o l u c i ó n d e l p e n s a m i e n t o de M a r x r e l a c x o n a n d o l o c o a l a s l a C 0 n C e p c i ¿ n = 
d e l m o v i m i e n t o o b r e r o de s u é p o c a y l l e g a n d o a , i e o w o d u c t o d e l a u ~ 
de la r e v o l u c i ó n c o m u n i s t a e l a c o r a n a p o r M a r x n o e e u n q u e s u p e r a -
» i ¿ » de: s o c i a l i s m o y . o . i m x e n o o b r e r o r J s r a d i c a l e s -
tanto l a s t e o r í a ® - d e l s o c i a l i s m o u t o p x c o v.ouu 
que a p a r e c e n e n si s e n o d e l m o v i m i e n t o o b r e r o . 

F i n a l m e n t e , d e s p u e s d e e x p o n e r la c o n c e p c i ó n del, F u t i d o e n M a r x l o s p e n s a - -

mientos d e L e n i n , T r o t s k y , R o s a L u x e m b u r g o , G r a m s c x ^ ^ c i o A e í a S t e o r í . de = 

M I V I D A , L e o n T r o t s k y ( e d i t o r i a l Z ) 

E s l S i r l 7 I u t o - o i o S r S . i a de u n e d e l o s ^ ^ . ^ « ^ J S « : ^ 
j . n u e s t r a é p o c a , es u n a t a r e a p l a g a d a de ü^.1? .u^usaee a -

r x o o a e n a e s i r - -o do f a l s i f i c a c i o n e s e m o r e n d x a a p e r la -
l i z a d a a d e m a s c o m o r e s p u e s t a a xa c a m p a n a d e ; t a l s l . j c e c * s o b r e V a i o r a c i ó n — 

e s c r i t o s m e n o r e s de T r o t s k y , c o n s t i t u y e I Í í u r q u i a , s i n o que 
t o r i a p o l í t i c a h a s t a }• d . p o r t . c « n • » l a i s l a de ~ n k - p o e - d e p o _ _ 
a u p r i n c i p a l v a l o r m i l i t a n t e 1» v i e n e d a d o p o r » í - r e s o l u c i ó n , la 
l e n i c e s e n e l s e n o de -le v a n g u a r d a m a s r e e l - r a c t e r r e v o l u c i n -
a p a r i c i ó n de l o s s o v i e t s , e l b a l a n c e d e x 9 0 5 , la ó s c u s i o a s ^ o b l e -
p e r m a n e n t e , s o b r e la c u e s t i ó n d e l p a r t i d o , - o l o n i a l « c o n c r e t a 
L s de la r e v o l u c i ó n a l e m a n a , d e la ^ ^ " a A c c i ó n t h e r , I 
do e n l a „ r e v o l u c i ó n c h i n a . . . . ? a s x c o m o s o b r e l o . r e s g o s c o s b a t e C O R _ 
d o r i a a a e n l a U R S S , l a l u c h a c o n t r a la d e g e n e r a c i ó n b u r ó c r a t a s o 
t/a l a P o l í t i c a e s t a l i n i a n a e n la I I I * I n t e r n a c i ó n » que c o n ^ c i r a n a l d e s a s t r e 
Í la r e v o l u c i ó n m u n d i a l p r i m e r o y a la m i s m a I n t e r n e e x o n a l 

- - - r e s t e P ^ u e n O l i b r o 
d u c c i o n - c o n las b x o p r a f x a s de - r o t s R / e ^ H t o r i a l ) en l a s que lo a c -
1 . a " , c o m o la de H a r r y W i l d e < r « b l x c e d e e n A l x e n ^ ; ^ ^ x a l ) - ^ e n ' e l c u e r p o 

c e s o r i o , l o s c h i s m e s , e i n c l u s o xas f « l s i f x c a c x o j n . c a r a c t e r e x -
p r i n c i p a l , o c o n la m i s m a t r i o l o g x a de B e a t s . h e . ^ g ^ ^ n 0 

h a u s t i v o , la m i s m a posiexor. p o x x t . c a « n t r x ^ a . . x p c a y i t a l e s C O !,o la l u -
F u e d e m e n o s de r e d a r s e en l ^ i m p o r a n x a ^ d a d . e - h o ^ . ' J g ^ ^ q u g t i e . 
cha p o r y la f u n d a c i ó n a - la 1 / I T~N ¡B- IO:U ' l a b u r o c r e c i e e s -

S M f l x ^ ' t i r i i p-or 1» v ^ o r i a -

de la E e v o l u c i o n S o c i a l i s t a . - • --s-«*?^ ' 



E D I T O R I A L (VÍENE DE LA P . 6 ) 

burguesas, Carrero be barrido a ia com-
petencia . 

Pero la verdadera competencia est« -
fuera: el proletariado ha tardado muy -
poco en hacerlo recordar, y ha presenta 
do sus credenciales al suevo JSstado Ma-
yor de sus explotadores de una hermosa, 
revolucionaria maneral con la Huelga Ge 
nersl de Pamplona (1). La clase obrrra-
no podis pensar en mejores eabajadores-
que los compañeros navarros. 

Asi, de pronto ha conocido el nuevo-
go'oierno los limites de clase de la con 
fianza que despierta y el camino por --* 

(1) Recordemos de paso, que el ejemplo-
favorito-del PCE sotare la, "convergencia 
objetiva"- entre el-,proletariado y "sec-
tores de la oligarquía" frente a la di£ 
tadura venian siendo?preG-ieamente. los -
empresarios navarros. Esta visto que — 
Carrillo no tiene suerte con los ejea— 
píos..•» 

donde va a ir perdiendo esta misma, li-
mitada , confianza. 

"La Bolss sube", titulaba orsullosa-
mente el organo de la CUS, "Pueblo", al 
dia siguiente del nombramiento de Carre: 
ro. Muy poco despues, otro titular no -
encontraba lugar en la prensa burguesa , 
pero se escribía en la lucha, en la con 
ciencia del PUEBLO, de verdad: "PARÍ-LC-
iNA ESTA Eli HUELGA GENERAL. 

Pero la Bolsa ha bajado ya, mientras 
la lucha .continua en Fawplona» Ha s ido-
un buen golpe,en f r i ó , de los que due— 
len, de los que permiten tomar, soste— 
ner la iniciativa. Naturalmente, no es-
todavia 1 KO. Fero si es el carino ha-
cia el, hacia la Huelga General Revolu-

»cionarig, 
ista . 

"el Afuera de <A>mbS*te" caj if^l 

Este es solo el primer asalto, y ys-
vamos grnaado"por puntos". 

ERRATA: £n el anterior n- de COMBATE, en el" articulo "La escala móvil: una nece-
sidad del momento» , un lasentable error técnico de composición introdujo una va 
riacián en el orden de los párrafos. Asi, los tres ditimos párrafos de la pa gxna 
a 2 28 corresponden en realidad a la continuación de la primera colunna ae la pa-
gina anterior, es decir, al final del apartado' " I . escala móvil y las rexvindx 
csciones elementales"» 

© 

"tfijSP 

Cuadernos de COMI NISMO tflj 

l 
(LA A G O N I A D E L C A P I T A L I S M O Y LAS T A R E A S D E L A IV? I N T E R N A C I O N A L ) 

7 d e L e ó n Trotsky, 1 9 3 8 
* ~ ' Jé E R N E S T .MANDEL, «crite «cpecialmente para esta edición 

. .. _ ' 
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