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I . - ^Cual es l a s i t u a c i ó n a c t u a l del novimiento obrero? 

I . En n u e s t r o Mundo Obrero ntm 1 (¿fío I I I ) explicábamos l a s 
condiá ines si que s e d e s a r r o l l S al movimiento obrero en Es 
paña :'a p a r t i r do l a s huel~as de 1962» ifexinlamos; eso movlnii,— 
ento ( l a s Comisiones Qbreras) que se extendió a toda España 
en e l per iodo 1963-667 como un- movimiento do c a r á c t e r r e f o r 
mis ta d i r i g i d o "por un P a r t i d o reformista.- Esc c a r á c t e r rofp.Tv 
mi&ta so manifestaba t a n t o en l o s oo.iotivoa que persegu-trUi 
l a s G.Oo ( l i b e r t a d s i n d i n l j derecho de huelga^ roconocimiorK* 
t o lógalo ••')> como oá l a s formas de lucha (ooiiecrjtraaioncs 
p a c í f i c a s ^ p l i e g o s de "firmas7 asambleas en. l a QlSooo)» como 
en l a s formas de organizac ión (unidad de todo3 l o s s e c í o r o s j 
a p e r t u r a a toclca l o s t r aba jadores? asambleas a l descub ie r to 
en p a r r o q u i a s , . , ) » En e s t e p j r i o d o l a oürecciSn p o l í t i c a do 
l a s C1O0 (Pt,C«E. )> en l uga r de r e b a s a r e l c a r á c t e r e spon ta 
neo de l a s luchas p o r reformas oconómicas, e r i g i ó osa espoJ>-
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tanoidad y osos objet ivos juramente económicos-en el programa • 
efectivo de C.©.r sa lar io mínimo de 300 pesetas a .escala móvil, 
semana de 44 horas, subdidio de enfermedad al 100$, o te , 

¿X p lantear osas lucias por mejoras económicas, adem£s 
dentro de los cauces establecidos por los cap i t a l i s t a s (primQ-
ro entrando en ol juabga.do i o s convenios, luego entrando en el 
juego.de l a s elecciones s indicales ' en I966), el movimiento de 
comisiones obreras se desarrolló de una forma dispersa, puesto 
que los intereses económicos inmediatos de los d i s t in tos gru
pos dotrabajadeares eran- d i s t i n tos sogfin l a s local idades, ramos 
do producción? categorías profesionales, tamaño de l a s empre
sas, e t c . y ademas l a s fachas de negociación de los convenios 
se distanciaban de t a l forma que 6ra muy d i f í c i l conservar 1 a 
unidad de acción, incluso en el marco puramente roivindicativo 
en ol que so situaban l a s C.O. 

2.— Después do l a s elecciones s indicales y, en pa r t i cu la r , des
pués del Keforóndum franquista del 14 de Biciembro, l a d i rec
ción p o l í t i c a de C.O. ( f iol seguidora do l a s consignas del r e 
negado Carr i l lo) se embsrcó car una tenebrosa po l í t i ca de a l ian
zas - con l a a l t a burguesía y los sectores "mas l i be ra l e s" del 
Segimon, suberrdinando l a dirección do la lucha do masas a esa 
p o l í t i c a do gabinete. Esto t í a j o funestas consecuencias para 
l a s C.O. porque se vieron desarmadas p o l í t i c a e ideológicamei-
t o para hacer frente a. l a represión nasiva que se desencadena 
(Vizcaya, Madrid, S e v i l l a . . . ) y so vieron diezmada; en sus non* 
hres mas combativos,mientras, que los di r igentes en l i be r t ad so 
ainrastraban do l a forma, ta&S s e r v i l , a l a cola do la burguesía 
" l i b e r a l " . Las C.O. se vieron ya incapaces de d i r i g i r n i tan 
s iquiera la lucha- por mejoras económicas, colocándose en oca
siones por detrás de l a propia jerarquía v e r t i c a l i s t a de l a 
CJí.S.f entraron en consecuencia en una vía de l iquidación. Las 
masas obreras so apercitÍ3ron do el lo y cuando volvieron -a. lan— 
zarae a la- lucha para defensor sus in te reses econSmicos (Marzo 
de I969) 1° h ic ieron s i margen, del aparato de C.O. en casi todas 
partea,? llevando a s i la c r i s i s de osa organización refo#nÜs%ta a 
su punto más -rrgu-dcu 

3. Durante estos años- (1962—69JL.se producen var ias t en ta t ivas de 
edi f icar una a l t e rna t iva po l í t i ca , de signo marxis ta- leninis ta , 
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frente a l a dirección rev i s ion i s t a del P.C.E«*"Las prime
ros intento», se real izaron al maleen del movimiento obre
ro y en un momento en que l a s C.O.•estaban prosis&mento 
en auge. Eso intento de 1964, los grupos Mm-1", que no 
logró inc id i r casi 'nada en el movimiento bbícro. 

Iii 1967, cuando ha empezado ya el-proceso de l i q u i 
dación do l a s C.O., -surge una t en ta t iva , que es ta vea 
par te del .--movimiento obrerí 'c in tenta conducirlo 
por l a vía revolucionaria (de l a que había sido apar ta
do por l a dirección r e v i s i o n i s t a ) , y elevar su contenido 
p o l í t i c o . Es el intento del P.C.E. ( internacional) que 
no consiguió ev i ta r o lprocoso de liquidación de l a s C.O. • 
proceso al que contribuyó objetivamente al abandonar t o 
t a l y prematuramente su aparato. 

Estas t en ta t ivas frustradas- explican- que l a l i q u i 
dación de l a organización'- reformista de C.O. (por l a repro— 

" sión y el colaboracionismo de sus sLLrigont.es) no fuese 
seguido por lfe aparición da una nueva organización de l a s 
obreros de vanguardia de signo marxista-1eninistsj sino 
que por el contrar io , siguió un período de máxima disper
sión Y CQ3K?S3PH Ideológica entre los obreros y núcleos 
po l i t i zados , que en su día, constituyeron, l a vanguardia 
-del moirimiento reformista. En estas condiciones, l a s l u 
cias obreras que surgieron, esta primavera pasada, a l 
tismpo que se han desarrollado al margen de l a dirección 

- re formis ta- revis ionis ta , se ha- desarrollado tamlzien al 
-margen de cualquier dirección en general, es decir , os— 

- pontaneamonto? poniendo as i de manifiesto esa dispersión 
polí t ico-organizativci do 3,ÍS sectores pol i t izados ¡le van 
guardia. 

4 . La si tuación actual se caracteriza., pcap tan to , por 
los sá.guiontes rasgos- ' 

a)Ha resurgido, de nuevo, en. algunas zonas, l a 
lupha de masas. Las luchas que so han producido, aunque 
de* carácter económico, han revestido gran envergadura 
par su amplitud y por el contexto po l í t i co en que se han 
desarrollado (Estado de Excepción, consolación s a l a r i a l ) . 
Sin embargo, no han atendido a ninguna dirección p o l í t i c a 
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p r e c i s a * La aegcsr prueba do e l l o t a l vez sea que todos l o s 
aec to r e s p o l í t i c o s , todos l o s g r u p i t o s so a t r ibuyen l a d i r e c -
ci6n do esas luchas (cuando en r e a l i d a d su ú n i c a fisicáón, en 
e l mejor do l o s casos, ha c o n s i s t i d o en p a r t i c i p a r en o l l a s ) . 

b) Las G.O. han l l e g a d o a un punto de l i q u i d a c i ó n siSr-
xima. Sus ú l t i m o s reduc tos organizadob ( S e v i l l a , T a r r a s a . . . ) 
hacen a l a r d e s de fuerza p a r a demostrar su e x i s t e n c i a , pero 
osos a l a r d e s so convie r ten siempre en e l colaboracionismo 
másve rgonzan te con l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s . Esta c r i s i s de 
l a s C O . ha d e b i l i t a d o mucho l a i n f l u e n c i a de l o s rovisionis— 
en l a d i rocc iSn de l a l u c h a de rarsas. 

c) Los s e c t o r e s que en su d í e , cons t i t uye ron l a van 
gua rd i a del moviniontoobrero r e fo rmi s t a (y que en un moaen-feo 
u otro- han pe r t enec ido a l a s C O . ) se encuentran en un estado 
de t o t a l d i s p e r s i ó n o r g a n i z a t i v a y confusionismo i d e o l ó g i c o . 
EL f lo rec imien to de m u l t i t u d de grupeas y c í r c u l o s (a vece» 
a n i v e l de una s o l a empresa) independ ien tes es buena prueba 
do e l l o . Esto no qu ie ro d e c i r que- se haya eliminado l a i n 
f l u e n c i a r o v i s i o t t i s t a e n t r e osos núc leos de vanguardia.? por 
el . . con t ra r io , i nc luso bu->na p a r t e de l o s que han r o t o con 
l a d i s c i p l i n a conservan muchos .rasgos del-.período rcvxsio— 
n i s t a a n t e r i o r » 

5 . Nuest ro grupo es una p a r t e del molimiento obrero y ha su
f r i d o y sufreá l a s condic iones adversas en que se h a l i a t oda 
l a Vanguardia obxera p o l i t i z a d a . Xa e s c i s i ó n de l P . C . E . ( i ) 
ha s ido l a ú l t i m a (y t ú i vez l a u&s do lo rosa ) consecuencia 
de l desbordas!ento p o l í t i c o y o r g a n i z a t i v o do e s t a vanguar
d i a po r l a lucha de c l a s e s . La foinaa en que se ha d e s a r r o l l a 
do n u e s t r a e s c i s i ó n h a con t r ibu ido a aumentar e l confus ion í s -
mo*-^ e n t r e ¿mplias ssectoree que c r e í an encon t r a r se ya a n t e 
una al t e r n a t i v a p o l í t i c a coherente y acabada. Nuest ro deber 
a c t u a l , os doshacor cao confusionismo y c o n t r i b u i r , basándo
nos en n u e s t r a s e x p e r i e n c i a s an te r io re s . . (,y en p a r t i c u l a r en 
n u e s t r o s e r r o r e s ) y en l a t e o r í a n a r x i a t a - l e n d n i s t a , a l e s 
c l a rec imien to de l a s t a r e a s que tenemos p o r d e l a n t e l o s m i l i 
t a n t e s de vanguard ia del movimiento o b r e r o . 

La h i s t o r i a ce nuestros, e r r o r e s en e l t e r r e n o p o l í t i c o 



os 1E. h i s t o r i a do uno confusión permanente entro lo; que 
(labia de ser la organización dul Partido y lo guo organi
zación de clase, caiiip I;-.o. o avotrr'>.í3tic>as. específicas de 
la .organización do L a ¿uveltfoionarios y do la organización 
de les; obreros. De ah?. que iioja propcajfcaaos esclarecer aho
ra, aunque —anticipamos- elovandones a un nivel teór ico ca
s i conceptualj ol problema da la corstrucción do una orga
nización do clase y sus rola oi en os con l a construcción dol 
Partido marxis ta- leninis ta . ÍL contenido y l a s formas p o l í 
t i ca s concretas que vaya a roves t i r osa construcción en- l a s 
condiciones ac tuales , depondo do l a s s i tuación concreta 
del movimiento obrero en icad?, local idad. Lo que bornes d i 
cho y digamos al" respecto vendrá siempre condicionado por 
oL campo de acíSion limütado on qux nos movemos y su: v a l i 
dez sera re la t iva a es té campo de acción u otro de carac
t e r í s t i c a s : s imi lares . Cualquier otra pretensión ser ia des
conocer nuestras l imitaciones actuales (quo son comunes a 
todo el movimiento obrero) y oso ser ía el primer paso para 
in t roducir un nuevo confusionismo.... 

I I . La t eor ía l e n i n i s t a sobra organización. 

Lonin, en el "¿QuS hacer?" hace una c r i t i c a a 
fondo de l as posicionos vaci lantes y Oportunistas de l a s 
llamdas "corrientes eccaiomisEtos". Primero pono en eviden
cia l a relación estrecha •; entre los oportunistas t e ó r i 
cos oportunistas reconocidos de l a H "Internacional y los 
nuevos oportunistas prác t icos , loa; "economistas", defenso-» 
res tcdoi e l los de l a " l iber tad de c r í t i c a " on. ol seno del 
movimiento social-demócrata que, en real ida diji significaba 
l ibe r t ad para in t roducir Ba ideología l i b e r a l burguesa-. 
Después, analiza "de forma general lo que constituyo l a 
ac t i tud básica del oportunismo de los economistas prát-:-
tico'Sí ol culto a l a espontaneidad. Finalmente, pone do 
manifiesto l a s divergencias existentes, entro los "econo
mistas" y los sOcial-democrátas revolucionarios en el t e 
rreno de l as ta reas de formación, po l í t i c a , las, ta jeas do 
organización y l a s "tareas de propaganda. Ssta ultime parto» 
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mas a l l á de l a s referencias, c r í t i c a s a los oportunistas do l a 
época (que, dicho sea de paso, no so diferencian gran cosa 
de las ac tua les ) , constituyo una exposición completa de la-
t eo r í a l e n i n i s t a sobre l a s t a reas p o l í t i c a s de organización 
y de propaganda, t a reas que condujeron luego a l a formación 
del Part ido bolchevique. 

Eh.el capítulo destinado a- organización existe un apar
tado que se t i t u l a s "Org¿_nización de los obreros y organiza
ción do los revolucionarios". Parte de una c r í t i c a de los 
economistas, que en materia de organización .incurrían en dos 
t ipos de errores» Por un lado, reducían las tareas del P a r t i 
do a t a reas puTamcntc s ind ica les , es deci r , a l a lucha econó
mica de los obreros y en: consecuencia no distinguían l a ne— 
ceáidad. do una organización: especial fuera de las fábr icas! 
por otro lado, confundían l a s tareas do l as organizaciones 
s indicales con l a s del Part ido y establecían pars e l l a s un 
t ipo de es t ructura demasiado res t r ing ida y r íg ida . Lenin, 
a propósito de e s t a confusión entre l a organización p o l í t i 
ca del Part ido y l a organiza cien de los obreros., . *. para 
l a s luchas económicas, advierte que es mayor en líusia que en 
los países occidentales porque "la autocracia borra, a prime
ra v i s t a , toda dis t inción entre la organización del Part ido 
y el Sindicato obrerc, pues toco sindicato obrero y todo c í r 
culo están prohibido. ( f . . ) . De es ta forma l a s condiciones 
de Busia. inci tan con. fuerza a pensar en las cuestiones po l í 
t i c a s a-los obreros qvfe lucha en el terreno económico, pero, 
también, inci tan B los sociaidemocrátas a confundir l a lucha 
sin di c a l ..con l a lucha, p o l í t i c a . " ¿fih quó consisten l a s diñe?-
rencias entre -un 4óp.Q. y otro de organización?. Lenin lo acla-
raí 

- "La organización de l es obreros, en primer lugar, de
be ser gremial f en segur.do lugar debo ser lo más exten
sa posible? en t e r ce r lvgar , debe ser lo menofe clan
destina pos ib le . " (/üade q.uú se re f ie re a 3a s cohdicio-
nos ¿o l a Ifasia autocr f t i c a ) . ( l )  

( l ) , Lenin al decir Jo "-ionos,clandestina posible" se ref iero 
a que esas organizaciones doblen ser lo monos clandestinas po 
s iblos para la masa onrora, es decir? lo más extensa posible . 
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- "por ol contrario; la organización de losrcvolu-
cionarios do"be englobar, ente todo y sobre todo, a 
gentes cuya profesión s Ja la actividad revolucio
naria. (••») Sata organización, necesariamente» no 

.... debe ser muy extensa, y os preciso que sea lo nías 
clandestina posible." 

A continuación pasa a analizar con detallo cono pue
de llegar a funcionar en las cmdici ̂nos de íiusia una. "or
ganización de clase de los obraros del prioer tipo. 

¡i* c : nc i l i a r !&' cci t ra¿ie$icn fentro \La ñoco-
• s idád de contar con efectivos nuua'ocos y ol r é g i 
men clandestino riguroso (propio de l a íiusia auto-
orática)? ¿Cómo sonsoguir que l a s organizaciones 
gremiales sean lo menas clandestinas pos ib les? ." 

"Etv» general , no puado haber más que dos viass 
A) 0 bien l a legalización do jes asociaciones g re 
miales, B) o bien el mantenimiento de l a organiza— 
ción secreta pero tan " l ib re" , tan poco reglamen
tada, que para l a masa, do los a f i l iados el r é g i 
men clandestino quede reducido ca s i a l a nada," 

i ) Lenin explica que car íiusia empiezan lias t-ontativaa 
para l ega l i za r los s indicatos , no sólo por parto del 
fiogimen, sino tambión por part;e do l a burguesía l i b e r a l 
y los obreros afines a esa ideología. Sus objet ivos, i n 
dudablemente, consist ían ai tender un puente a l a colabo
ración do clases , para neu t ra l iza r así. mejor a los revo
lucionar ios . La ta rca do los social demócratas no podía • 
se r , pues, o t ra que do s angas parar esa. maniobra, aunque, 
a- fin do cuentas, una legalización, lo los s indicatos , se
gún Lenin, sólo iba a f á i l i t a r el trabajo do los revolu
cionarios siempre y cuando ostoss. tuviesen muy c l a 
ras sus tarcas po l í t i c a s ospbcíficas. Lenin eoncluyo as i 
su a n á l i s i s : "Asi pues, nosotros no poC'.emos resolver por 
medio de la legalización el problema de crear una orga
nización sindical lo monos clandestina y lo más amplia 
posible (poro nos encantaría que los Zubatov y los-
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Ozorov - l i b e r a l e s ^o l a época- nos ofreciesen l a p o s i b i l i 
dad, incluso -parcial de resoverlo de ese modo; ¡para lo cual 
teñónos, que combatirlos con l a C^ror energía pos ib lo l ) " 

B) "NOS queda ej reeurso de l a s organizaciones s indicales 
sec re tas , y debemos, p ros ta r toda clase do ayuda a lios i b r e -
r i s que emprendan ya este camine. Las organizaciones s ind i 
cales no s6lo pueden ser extraordinariamente ú t i l e s para de-; 
s a r r o l l a r l a luciía económica, sino que pueden convertirse 
además, en un auc i l i a r do graffl importancia paya l a agitación 
p o l í t i c a y l a organización revolucionaria". ¿En qué pueden 
consisttir esas organizaciones de clase, s indica les , secre tas , 
que debear servi r - no solo para impulsar l a lucha económica, 
sino también para ayudar al t rabajo de agitación p o l í t i c a y 
de organización de los revolucionarios?. 

"Un pequeño núcleo bien, unido, compuesto por los obre
ros mas seguros, más oxperimentados, mejor templados, 
con. delegados en los pr inc ipa les bar r ios y en r iguro-

• sa conexión clanclostitia con l a organización de los r e 
volucionarios, i odrá perfectamente, con el más amplio 
concurso d o la. masa y sin reglamentación alguna, rea
l z a r todas l a s funciones que compilen a toda organi
zación s indical y r e a l i z a r l a s , además, de l a manera 
deseables l a social democracia. Sólo as í se podrá con
sol idar y desar ro l la r , a pesar do todos los gendarmes, 
el movimiento a s indical social demócrata" 

En es to conciso párrafo, Lcnin bosqueja los rasgos de lo 
que é l llama "movimiento s indical socialdemócrata" y que hoy 
llamaríamos "organización, do clase d i r ig ida por los marxis-
t a s - l on in i s t a s " : 

¿Qu6 t ipo do organización debe haber en l a s fábricas y 
barrios?~¡ "Pequeños núcleos". 

¿Quien debo in tegra r los? . "los obreros más seguros, más 
experimentados y mejor templados1', es deci r , l a .vanguarda a 
más combativa* 

¿Qué relación ha do tenor cen el Par t ido do los revolu
cionarios?-. "Una rigurosa conexión clandestina". 
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. ¿ Q u e reSiición -ha do tenor con los obreros do l a s 

fábr icas? . "El másamplio cmcursu do la .masa, sin reglamen
tación alguna". ••• 

¿ Do quó manera- han do d i r i g i r 'j& lucha, económica 
s ind ica l? . "Do la forna ni&r deseable px.ra la socialdomos- . 
cracia, dé forma que f a c i l i t e al náxime "la agitación po
l í t i c a y la organización rjvolucioriaria". 

por su par to , l a organización del Par t ido , de l o s 
revolucionarios profesionales, ¿que funciones organiza t i 
vas específicas debo desarrol lar en el seno del mevimion— 
to obrero?. "Centralizar t^das laar funciones más clandes
t i n a s " . 

"^a centralización de l a s funciones clandestinas, 
de la organizad 5n, no implica on manera alguna 
l a central iziación le todas l a s ta reas del no v i ra on-

- t.o"5 por e l contrario, "rofor3ará. l a amplitud y 
el contenido de fe. actividad de o t ras organiza-e 
ciónos destinadas al gran público, y, por con
siguiente , lo monosreglamentadas y clandestinas 
posibless círaulos obreros, organizaciones demo
crá t icas para les demás sectores de la población»«", 
y viceversa, "las ^asas harán surgir do su seno 
a un número cada vez mayar de revolucionarios pro
fes ionales" . ( . .« , "Estás revolucionarios profe
sionales deberán forjarse e t ravos de años con pa
ciencia y tenacidad". . 

I I I . Huestras experiencias en materia de organización 

Armados con estos? elementos do aná l i s i s volvamos 
do nuevo a repasar l a s d i s t i n t a s opciones que se han da-
.doon la práct ica en el seno del moarimicjito obrero, para 
reconoc or a t ravos de e l l a s cuál debe ser la. solución 
justa., tanto .al problema de la organización de los obre
ros cornejal do l a organización, de los revolucionarios. 

En España, como on l a liusia autocrá t ica , está fue-
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ro de l a l ey no sol 0 l a act ividad p o l í t i c a de los marxistas . 
l e n i n i s t a s , sino también, l a actividad s indical propiamente 
dicha. Hasta l a s huelgas están fuera de l a ley. Esta s i t ua 
ción ha "incitado" a l a s mayores confusiones po l í t i ca s y en 
materia de organización, desde el mocfflnto en que so desarro
l l ó ol movimicntosindical do C.O. 

Los dir igentes r ev i s ion i s t a s se colocaron on l a prác
t i c a en ol papel- de los 2ubat.ov y ios Ozerov, al n ivel de l -
ala l i b e r a l de l a burguesía, de los líuiz Jimónez, los- Tierno 
Galván quo preconizaban el roconi cimiento legal do l a C.O. 
Los revolucionarios nc consiguieron desenmascarar a tiempo 
ante los obreros ¿1 ^upel do ^sos dir igentes rev is ion is tas 
( los Car r i l lo , Canr. cho, Ariza.». ) y las C.O. siguieron a l a 
cola do estes:- sonoros, l o s obreros " l ibe ra l e s" , y, en r e a l i 
dad, a la. cela" de l a burguesía l i b e r a l . Las consecuencias 
prác t icas fueron que ol movimiento obrero s indical dejó 
de cons t i tu i r una amenaza ~>ara el fiogir.on y éste nc so vio 
obligado ni siquier?:, a admitir Icgalmontc (o semilcgalmcnte 
ÓOOÜ iiasta'1956) a lac C»0. En. cambio, fueron ostas l a s quo 
se vieron obligadas a recoao^cer do hecho l a Organización 

Sindical española, -part -drfcenoo al f inal unas miserables r e 
formas ( c m : l a s contenidas en la Loy Sindical) que hubieran 
obtenido do forma much^ más amplia, do no ^ d a r coqueteando 
con los líuiz Jimónez.>Tlomo Galván, y CÍA- Do esta forma ol 
movimiento de C.O., aparto do ser un movimiento s indica l r e 
formista» ha sido un.: fracaso incluso dentro del marco limlfe-
do de los ¿bjetivos r e f a r i s t a s . En. lugar de reconocer el He-
gimen a l a s C.O., fueron es tas l a s que acabaron integrándose 
en lo® Sindicatos "Verticales. Y aun en e l terreno e s t r i c t o de 
la lucha por mejoras económicas, la clase obrera ha obtenido 
menos con l a s C.O. que cuando se ha lanzado espontáneamente 
al margen da e l l a s . 

Si l a s C.O. on lugr r de seguir el camino do los Camacho, 
Carr i l lo y ¿ r i za (que % 3U voz van a la cola de los guia J i -
mónez, Tierno Galvan, e t c . ) , hubiesen desenmascarado l a s ma
niobras burguesas de osoab d i r igen tes , destinadas a domesticar 
la^sfltichas obreras encerrándolas en los sindicatos lega les! s i 
en í % a r de s i tua r l a lucha económica en el marco legal do los 
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convenios, la hubiesen so tu ido fuera de ellos., seguro que 
hubiesen arrancado muchas nías "ncjoras económicas" y has
ta tal W a hubiesen obligado a-les capitalistas a ©probar 
una Ley Sindical más «libre;' (del tipo do las reformas 
aplicadas en la Universidad, por ejemplo). 

Otra cuestión os saber si, en. las actuales condi
ciones del capitalismo monopolista de Estsdo, la salida 
legal' de las organizaciones sindicales "beneficia, ría" a 
los revolucionarios, como aseguraba. Lonin. o, por el con
trario, los sindicatos legales, incluso l:s más denoerá*-
ticos, constituyen h .y un obstáculo-i„vie¿lo para los re
volucionarios. En los últimos moses, despuós de las luchas 
del iíayo francos, so está rjgistrando en Europa, incluso 
en les países más "democráticos", un fonSmono bien signi
ficativos los sindicatos (incluidos los do'dirección re
visionista) cemstifuyen un freno para dirigir incluso la 
lucha puramente económica y de hecho la táctica de los 
marxista leninistas' en esos países consiste en conducir 
a las nasas obreras al narran de la disciplina sindical 
(disciplina que, hoy está claro, favorece el desarrollo 
del capital monopolista) y >rganizirlas de una forma más 
"libre", monos burocratizadi.•• 

TOT nuestra parte, los marxistas leninistas espa
ñoles, • al intentar "ostablov-or una. alternativa al movimien
to reformista do* C.G. y al P,G.E. (revisionista), caímos 
en sucesivos errores pcar confundir en la práctica la orga
nización del Partido con la organización ¿o los obreros 
asi como sus relaciones mutuas. La historia ele las C.O.IÍ. 
y del p.CE. (i) constituye un ejemplo reciente y vivo aún. 
En nuestra organización, las concepciones sobre el Partido 
se vieron sujetas a'lo largo del tiempo a los más violentos 
vaiveness 1.- Al principio, el Partido os concebido casi 
cono un órgano de coordinación de los oleroontos revolucio
narios del movimiento de ocoisionos y del movimiento estu
diantil (cono un círculo)5 2.- Luego, pasa a concebirse co
no una "organización do profesionales", pora lo cual se en
tendió que bastaba conprofesionalizar a ur. puñado de ostu— 
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diantos do un año o monos i*e actividad p o l í t i c a a sus espal
das (¿dónde estaban Ibs "largos años de paciencia y tenacidad" 
do que hablaba Lonin?)? 3 . - Finalmento> sé pasa a entender 
como una organización de obreros, dirgida sólo por obrerosy 
hombres -quo debían es t? r trabajando físicamente en l a s f áb r i 
cas. 

— Nuestras con-copcionos sobre l as C.O.B. no sufrieron 
moneas oscilaciones? 1 . - £1 pr inc ip ip , se conciben como una 
organización p o l í t i c a "intermedia" entre ol Partido y las 
masas con l a misión de" toaar d peder po l í t i co (so p re 
tende- conducir ' las C.C. a esta concepción de "soviet")? 2. 
De pronto, se convierten en SrgpncB quo han de cutoir una 
par te de las ta reas del movimiento obrero? precisamente las 
mas clandest inas, l a organización de la violencia en v i s t a s 
a l a Insurrección armadas considerando que cualquier ot ra 
t a rca no pJdía-tenor más-objetivo'que o r g a n i z a r í a violencia 
revolucionaria, os decir , IÍWB CO.B. (para o l io , so subraya
r á ' o l papel de los piquetes de huelga, comandos, e t c . ) | 
3 . - Y corrospondindo a la etapa de prole tar ización, l a s COH 
pasan a concebirse come órganos del x a r t i d o en las fábricas 
con núcleos"do prosolitismo y con la mááiSn do divulgar con
signas económicas (no do d i r i g i r l a lucha económica). 

Todas estas vacilccioonos demuestran bien a l a s claras 
que nuestra organazr.cion.no había una idea precisa aporca do 
lo quo debía ser: 1 . El Par t ido! 2. La organización, de los 
obrerosj 3* Sus mutuas re lac icnos . Y, sin embargo, Jodo. con
s i s t í a en esclarecer xas t a reas de cada uno. do estas n iveles 
organizativos. 

.- Con lo fác i l que hubiese sido formar en todas l a s fá
bricas d..nde pudiésemos "pequeños núcleos", con "los obreros 
más experimentados, seguros y mojer templados", es decir , los 
más combativos , sin necesidad de que todos militasen en ol 
Partidos y mantraier una conexión "clandestina" con estos nú
c l e o s . . . 1 Y nosotros lanzando oc tav i l l a s do fábrica firmadas 
por el Part ido! . 

Con lo fác i l que hubiese sido r e s t r i n g i r desde el pr in
cipio los c r i t e r i o s do prose l i t i sno del Part ido hasta admitir 

http://organazr.cion.no
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solamente los militantes con una. práctica probada y un' 
conocimiento concreto del marxismo leninismo, hasta ad
mitir solamente a autenticas-revolucionarios profesiona
les, en lugar demandar embarcados en crisis internas cada 
díar, de establecer "clases"- dentro del artido y m6todos 
coactivos de dominio de vacia, parte al t.o"cb. 

Estos criterios no nos hubiesen aislado de las 
masas, bien al contrario, a través dcr~ esos núcleos do 
vanguardia reclutados entra los obreros más combativos de 
las fábricas, de la=s mismas- C C , etc. y "con. el más am
plio concurse de las masas", sin reglamentaciones ni. esta
tutos que puedan facilitar 1H accién de ia policía, se hu
biese podido llegar a dirigir la lucha do las masas de 
"la forma más deseable" para nosotros, de la forma que 
facilitase más nuestra lucia política iron~e al Bégimon 
y ayudase más a elevar la soñolencia política de las 
masas apartándolas de la.iifluoncia rovis-onista. 

FOT,ejemplo, impulsar en la práctica las luchas 
por mejora,s económicas, al mareen de la r.egooiaclén de 
Convenios Colectivos y de la mediación de los enlaces, y 
jurados de la.C.N.S. (llamando a los enlaces y jurados 
honestos a dimitir de sus cargo s_) , hubiese significado 
verdaderamente dirigir la lucha económica "de la forma 
más deseable" para nosotros, nos hubiese permitido derro
tar políticamente de un solo golpe a los Solía, a los 
Buiz Jiménez y a los Carrillo, y consoliiar una nueva or-
ganizacién do la vanguardia en las fábricas. Se hubiesen 
estrechado también nuestros vínculos cor., las masas* y és
tas habrían destacado centenares de mili-antes abnegados, 
algunos de los cuales, "con paciencia y -senacidad", ha
brían llegado a forjarse "como revolucionarios profesio
nales. De esta forma habría ido construyéndose y fortale
ciéndose un auténtico Partido marxista leninista, capas-
do abordar todas las tareas políticas (y> en.particular, 
"las m&fa clandestinas", aquellas juo no pudiesen abordar 
directamente las masas), proparandr asi el camino que con
duce a la Insui-rocciSn Amada. 
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IV.¿Cómo ?lanto£̂ eg__-osĵ as_t1aroa£ do organización en las 

condiciónos actúalos? 

Ya liemos oaracrtorizadé lasituación actual, al decir que 
nos encontramos en un montado de máxima dispersión y confusip-
nisinc entre los obreros dt vangugrdia, sin que por ello el 
revisionismo (bien entendido que nos referióos a toda la ideo
logía- revisionista y no solj a le organización do Carrillo) 
haya retrocedido tanto como suponíamos. Nosotros mismos nos 
vemos -constreñidos a. un área de ección re'stringida y en unas 
condiciones do desarrolla mucho cas difíciles que antes de la 
oscis" ion. Hasta ahora sólo hemos acumulado dificultades. En 
general, hoy en muy pocos puntas estamos en condiciones do 
aglutinar ñor nuestra, cuenta a- les obreros de, vanguardia, y 
monos aun de dirigir directamente ya una lucha económica de 
forma que sea favorable a nuestros objetivos políticos. 

Esto que decimos a propósito de nuestro grupo, de les 
internacionalos, es también verded en relación con los demás 
grupos, grupitos y grupúsculos y hasta hombres independientes 
quC" actúan como francotiradores, cada cual "como Dios le dio 
a entender", cada uno creyéndose "dirigente autóntico" en su 
propia'parcela, en el marco estrecho en que necesariamente-se 
halla encerrado. Esta es una realidad que, a estas alturas, 
muy pocos so atreverían a discutir pn serio y condiciona la 
forma política, en.que hoy vemos la formación del Partidodo 
revolucionarios profesionales y la organización de clase de 
los obreros. 

por otra 2arte, hay que añoíir otro elemento a la situa
ción política actual y es la tentativa del Bógimen de aprove
char este momento do dispersión en nuestras filas para par-
chear con reformas la debilitada Organización Sindical y ase
gurar una mayor intervención do los obreros, necesaria para 
neutralizar los efectos de las luchas espontáneas. 

1.- Nuestra táctica actual consistirá en fcu.scar en cada fábri

ca a los luchadores más "segurosy experimentados y mejor feso-

plados", os decir,loa hombres de vanguardia» Este significa en 
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práctica dos tarepjs distintas? 
- agrupar a. los hombros sin orporieneia política previa» 
poro que han idedostacando on las últimas lucñas• "détaa— 
doles do una comprensión clara de nuestros objetivos so
cialistas y de nuestra táctica política actual. 

- combatir la influencia revisionista y oportunista en
tre los militantes revolucionarios que vegetan on osa 
aut5ntica "organización de la desorganización" que sor. 
hoy los círculos, C.G.J., C.C.B., C.C., ote. y conducir
los al terreno do la práctica revolucionaria» 

Para formar parto de estos- núcleos de vanguardia» 
tal como los concebimos, no vamos a oxigir una., aceptación 
previa y total de todo nuestro programa político, lío ve
mos a hacer do problemas políticos más o Otaos complejos 
(tales como las posibles alianzas del f.r :>1 etariado o les 
transformaciones detailadas- a realizar al día siguiente 
de la toma del poder) un motivo de división. Nos confor
mamos con una sólida unidad en torno a los objetivos ge
néralos, quo deben perseguir los obreros conscientes paza 
liberarse de la explotación capitalista, y a los objeti
vos tácticos actuales que corresponden a la. actual faac 
do desarrollo del movimiento obrero y a la. política ao-
tual dol capital monopolista. 

El primor aspecto incluye necesajriamont.e tres 
puntqss 

- Reconocimiento do que el Rógimen actual e=? la dictadura 
del capital monopolista do Estido, aliado con ol imperia
lismo. 

- Reconocimiento do que la tarsa. del proletariado y aque
llos sectores capaces do desarrollar a su lado una lucha, 
revolucionaria contra el Estad) de los capitalistas» solo 
puede consistir en demoler esc Estado molíante una insu
rrección armada victoriosa. 

- Reconocimiento de que el nuevo poder político será la. 
dictadura dol proletariado, es ~decir, el pcd¿r político 
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estará en. manos del proletariado-armada, que dirigirá una 
amplia democracia para la inmensa mayoría de oprimidos y* 
explotados y una dictadura sobre }os opresores y explotadores. 

EL segundo aspecto incluye necesariamente los siguien

tes puntoss 

— Necesidad do organizarse al msrgon do los cauces legales, 
con la máxima clandestinidad para la policía y la máxima 
apertura hacia las masas.. 

— Necesidad de organizar, la lucha económica al margen do 
los Convenios Colectivos y la. mediación de los enlaces y 
jurados de la C.N.S. y de combatir tenazmente todo intento 
de integrar a la clase obrera en el carro de la política 
del capital monopolista» 

— Necesidad de imponcí las reivindicaciones generalizando 
las luchas por la vía revolucionarla y no mediante métodos 
"pacíficos", que sólo conducen el engaño y a la colabora
ción de clases. 

~__ Consideramos que estos criterios son suficientes para 
trazar una linea divisoria entre los militantes do vanguar
dia cons cientos..do su clase y do sus necesidades actúalos 
y los olomentos revisionis-tas y oportunistas. 

2. Esta os la. única baso real entender, también, hoy 
la construcción, del artido de los revolucionarios profesio
nales. Para asegurar" -̂ ue en la práctica no pueda existir 
confusión alguna entre la organización de clase do los obué— 
ros de vanguardia y ol Partido de los revolucionarios pro
fesionales, os necesario que las relaciones entro ostos nú
cleos y. nuestra organización (que dirige su radio de acción 
tambión'hacia otros sectores de la sociedad) se establezcan 
sobro la baso de una¡\'utua independencia. De forma que no 
pueda existir ni una instrum-entalización de estos núcib&os 
ni. tampoco un r.o>ajar las tarees políticas-de-nuestra orga
nización- Sólo las tareas más clandestinas, aquellas que no 
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es conveniente que real icon los-nielóos por sí mismos, de 
Doremos t a ide r a cen t ra l i za r l a s , demostrando- en l a prácfci 
ca nuestra mayor eficacia en todos esos terrenos (propa
ganda e sc r i t a , organización do piijuo"fc©£, cabozas de-mani
festación, represión do contrarrevolucionarios, oto, o te . ) 

3 . ¿Qué ta reas deben tenor hoy esos núcleos do vanguar
dia en fábricas, bar r ios , etc .? Dir ig i r , sin duda, l a 
lucha oconomicaudc l a forma más deseable" para los mar-
z i s t a s leninistas» 

A voces, l a lucha económica surge oot/orrtánoamente, 
p ero no en lar forma n i en las condiciones más favorablosa 
p ara nuestros objetivos p o l i t i c ú a actúalos. La ta rea 
de estos núcleos do vanguardia es elaborar l a s consignas 
concretas, seleccionar l a s formas do luoha. y los momerfe-
tos máŝ  adecuados para ases tar golpes más duros a l a pa¿-» 
t ronal y organizar mejor, a l a s masas, r a r a acercar Ostas 
a la. comprensión de nuestros >bjeüros po l í t i cos actua
les» La ta rca do estos núcleo 3 consc-ste, también en com 
t i r l a espontaneidad, de dos formas? l) , desaconsejando 
acuelles objet ivos, formas de luchas e tc . quo hagan el 
juego a la patronal y al ñógi non mediante una intonsa _a 
gitación* (mch>r oral quo escr i ta)J y fijando, en cambio, 
l a s l íneas do actuación más aconsejables. 2) s i , a po
sar de e l lo la lucha se produce, par t ic ipan \o activamen
t e en e l l a para no quedar aislados de io-b^asas, poro 
manteniendo una-tarea constante do c l a r i f i cac i ónc 

En general , hoy lo más deseable para los mar-
x i s t a s l en in iá tas no es necesariamente-la obtención efoc 
t i v a e inmediata de mejoras económicas, sino .±uc cada ac 
cion por mejoras concretas s i rva para . organizar 
mejor a los obreros en todas las secciones, turnos, e t c . 
de Tas fábr icas , para afianzar el papel dir igente de 
esos núcleos, y, sobre todo," pa ra f a c i l i t a r nuestras 
tareas p o l í t i c a s . Está último s ignif ica básicamente doa 
cosass 

l ) que de cada lucha destaquen los mi l i tan tes \ 
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más avanzados que puedan ingresar en las filas de los -obre

ros conscientes, en los núcleos de vanguardia. 

2} Que cada lucha, aunque tengo incialmente un contenido eco
nómico? nos sitúo en aojoros condiciones? 
-para generalizar la lucha do clases, enfrentándonos directa-
monto con los instrumentos políticos de integración y repro?-
sión del Estado de los capitalistas (convenios, elecciones 
sindicales próximas, represión de la policía política, etc.) 

- Para asumir la dirección de la lucha do todos los sectores 
sociales que se enfronten resueltamente a eso Estado. 

Do esta forma estos núoloos do vanguardia asumirán la 
dirección do todas las tareas que podría realizar un sindi
cato, pero, por un lado, do una forma más eficaz fon las con-
di iones de la clandestinidad) y, do otro lado, "de la for
ma más favorabloí» para nasotroB, per quo será un "auxiliar" 
indispensable pera nuestras tareas de agitación política y 
para la misma tarca de construcción del Partido. 
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! * 5^EV0 CULTO A LA ESPONT ̂ ELpAu 

*: Habíamos decidido- i n c l u i r en nues t ro Mundo ¡Bbrero, 
una sección des t inada a a n a l i z a r l a s - p o s i c i o n e s y t r a y e c 
t o r i a de l o s d i s t i n t o s grupos p o l í t i c o s que mi l i t an , en l a 
oposic ión i l e g a l . Pensábamos eapo z ar una s e r i o de a r t í c u 
l o s 'dedicados a l P a r t i d o Comunista do España ( r e v i s i o n i s 
t a ) . Sin embargo, ha l legado a p a r a r a n u e s t r a s manos un 
ejemplasr do una pub l icac ión firmada "Órgano marxista—l^e 
n i n i s t a del Comitó Cen t ra l de l p a r t i d o Comunista de Espa
ña ( i n t e r n a c i o n a l ) " y que pe r t enece a l o t ro ¿rupo en que 
sé esc ind ió nues t ro P a r t i d o en A b r i l pasado. Esto ha he— • 
cho cambiar n u e s t ro s p lanes y aemos p r e f e r i do i n s e r t a r 
en pr imer l uga r una r e f e r e n c i a a ese grupo, que, en e s t o 
caso, adopta l a forma, do una r e s p u e s t a a l a r t i c u l o do 
fondo de su órgano t i t u l a d o "Una g r rn t a r e s h i s t ó r i c a p a 
r a l o s obre ros de vanguardia y o t r o s m i l i t a n t e s r e v o l u 
c i o n a r i o s " . 

Este cambio no otedoce a un capr icho . En. r e a l i d a d , 
desde e l primor día de ia r u p t u r a del pasado Abr i l y , a 
p e s a r de l a s t e n s i o n e s "an gguias que r e v i s i t i ó e n t o r 
pec ie ron mucho n u e s t r o - rabajo p o l í t i c o , , a rd í anos en. d e 
seos de c a r a c t e r i z a r con cÜEriiad. l a s d i s t i n t a s p o s i c i o 
nes , p o l í t i c a s que se deba t ían . Nues t ros deseos , se voianj 
s in embargo, de ten idos por l a obs t inac ión con que e l o t ro 
grupo s i l e n c i a b a sus propias p o s i c i o n e s p o l í t i c a s , en p a r 
t e , , porque entonces no había encontrado aún unas p o s i c i o 
nes p o l í t i c a s que se a jus tasen a sus neces idades como gru 
po independ ien te , en p a r t e porque no ora prec isamente l a 
lucha p o l í t i c a el t e r r e n o donde e l lod p l an t ea ron su b a t a 
l l a f ron t e a n o s o t r o s . "Nosotras no polcwizamoa con l o s 
enemigos", decían entonces p a r a j u s t i f i c a r su mutismo. 
S i hoy, despuós de cinco meses ( l c i n c o ! ) , e s to s señores 
creen l l egado e l momentode polemizar , pos iblemente es 
poique o b ien consideran que l a p o l i c í a ha dado ya buena 
cuenta de n o s o t r o s , o bien porque "su nuevo" a n á l i s i s r a 
a dejarnos a n i q u i l a d o s p o l í t i c a m e n t e . Pero ostamos muy 
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sat isfechos de es te alarde de audacia por su parto {-dos*-
pues de cinco meses.en que han tenido ! t an t a s ocupaciones!); 
porque por primera vez nos brinden l a oportunidad de mostrar 
extensamente el carácter p o l í t i c o de nuestras divergencias. 
Y además las ponemos en primer lugar por.que noddesconocemos 
(y nunca hemos subestimado) el confusionismo que puede crear 
ese grupo, sobre todo en gentes que no han conocido, s iquiera 
sea aproximadamente, cuál ha sido l a t rayec tor ia del P."CE. 
( internacional) y, un p a r t i c u l a r , su act ividad en los meses 
dio precedieron -a l a ruptura. 

' La ignorancia es el campo de cult ivo de l a demagogia, . 
yj6»t»j el camino c ie r to para todo gónoro de oportunismos* 
Sí a r t í cu lo ""Una gran tarea h i s t ó r i c a para los obreros de 
vanguardia v otros militantes- revolucionarios" -contiene pro-
cisamente esos t r e s elementos: 1 ; juega con l a ignorancia 
de l o s demás para fa l sear dosdarf.damonte el papel jugado por 
nuestro Partido en l a s ,flltimas luchas? 2) u t i l i z a consecuen
temente un razonamiento demagógico para carac ter izar l a rup
tura y l a s posiciones p o l í t i c a s de nuestro grupo? 3) f i n a l 
mente l l ega a toda clsso éa sa l idas oportunistas en relación 
con l a situación actual tanto en l as t a reas p o l í t i c a s como 
en materia de organización. 

I . TSL falseamiento de l a rea l idad . ' 

2L citado a r t í cu lo caracter iza a s í (son frases textua
l e s ) él" ascenso de la lucha de clases de esta-primavera pa
sada y el pap'ci-jugado en o l la por el Partidos 

\ "Las luchas que durante esto último período se han 
desarrollado * E España han tenido un marcado carácter 
de d a s e p ro le t a r io ( . . . ) n o sólo porque el peso espe
cífico de esas luchas-lo ha llevado el • . p r o l e t a 
riado con sus p l a t o s , huelgas, manifestaciones violen
t a s , sino porque alguna do l as luchas de otros secto
res do l a población estuvieron marcadas por una clara 
dirección, p o l í t i c a del p r o . T ^ ñ ^ ( „ . . ) . ¿ g fuQ ' 
el caso de l a lucha da loa un ivers i t a r ios de Barcelona 
bajo la dirección de nuest io Part ido ( . . . ) . Esta fue 
i n a c t i v i d a d e o l í t i c a de l a vanguardia del proletar iado 
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llevando su po l í t i c a on el seno de un sector no pro
l e t a r i o y realizando una gran agitación y una rao v i l i— 
sacien do• assas capaz le enfrentarse con 3a p o l í t i c a 
del Gcfeierno.* 

— "Las luc ias que el prole tar iauo ha realizado dentro 
y fuera do sus fabricas hattsido, on general , luchas 
económicas d i r ig idas a romper <¿L bloqueo de sa la r ios 
que pesa sobre nuestra c l a s e . ( . . . ) Hay que reconocer 
que la lucha económica en s í no conducirá a obtener 
mas que unas mejoras o unos derechos on el nardo do 
l a legalidad burguesa, sin que por e l lo l legue a 
ab r i r un proceso revolucionario, xi Sr. Carr i l lo h a s 
ta conla Sucha económica on s i ha hecho el juego a 
los c a p i t a l i s t a s , intentando transformar, la. lucha do 
citases primaria en una, negociación de clases a trsr? 

' ves do l o s Convenios ^olectivoL. Esto l levó a l P a r t i 
do a formular su t ác t i ca on ol seno del movimiento 
obrero y on materia do lucha económica, on torno a. 
l a consigna de dimisión de enlaces y jurados. . .En 
torno a estas consignas nuestro Partido ha realizado 
durante este años una. ^Tsn t a rea de esclarecimiento, 
do agitación y de org mización dúo ha dado sus frutos 
indudables y que ha probado l a justeza de su l ínea y 
el ligamon del Par t id) consu clase. Lo carac ter í s t ico 
de. muchas de . l a s luchas obreras de e s i e periodo es 
que han idosaliendo, merced a osa l i b o r de nuestro 
Par t ido, de l a cloaca.de los oouvvjiios y so ha aceuA-
tuado el desprest igio de l a insituoiSn de enlaces, y 
jurados. De nuestros éxi tos en este "terreno, quo son 
los de l a .clase obrera, da muy oien cuenta el propio 
gibierno que tuvo que r e t r a sa r por t r o s años l as e lec
ciones s indicales ante el "temer bien fundado de que 
l a clase obrera l o s volviera l a espalda. Poro todo 
e l l o ' e s aun lucha económica y no puedo confundirse 
con 3a luca p o l í t i c a on lo* sectores do vanguardia 
do nuestra c lase" . 

Cualquiera que hsydconocido, s iquiera sea-parcialmente, 
la-*actividad de nuestro Pajrtido (por ejmplo, uno de osos 

http://cloaca.de
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estudian-tes que par t ic iparon en l a lucha de l a Universidad) 
no puedo-monos de sonreir ante tema jante extorsión de l a 
real idad, ante tanto malrbarismc para i n v e r t i r la relación • 
exacta en que se han producido los hechos. Sabrán que el 
Partido no se ha situado a l a vanguardia de esas luchas, sino 
que por ol contrar io , han- sido esas luchas la^ que han des
bordado al Par t ido . Sabrán que l a relación exacta de los he -̂
chos que explican nuestra si tuación ac tua l , es asís l ) Nues
tro' Par t ido ha sidoincapaz, endos años de exis tencia , de dirir-
g i r una lucha p o l í t i c a capaz de sustraer los sectores do van-
guarida del movimientoobrero de la influencia del r ev i s ion i s 
mo;, de organizarloc ¿.p^rte, y destacar mi l i t an tes rovoluciona-
rios--para el Par t ido; 2.) Ni biquiora hemos sabido d i r i g i r en 
l a prác t ica l a lucha económica de la ciase obrera que se ha 
desarrollado, por t jn toy do formaespontánea,. incluso donde 
óontabair.os ya con ciertg. influencia? como pusieron de manifies
to lasúl t imas luchas; 3) Qio, portento, no hemos podido sos te
ner una-dirección p o l í t i c a n i en l a Universidad, n i en cual
quier otr:> fronte de lucha. 

1. ¿Hornos sabido d i r i g i r una lucha polí t ica, de vanguardia? 

La primera ta rca de sus t raer de la influencia r e v i s i o 
n i s t a a los sectoros de vanguardia del movimiento obrero y 
aglut inar los en v i s t a s a l a construcción del Par t ido, se vio 
constreñida desde el pr incipio por una se r i e de l imitaciones 
derivadas necesariamente de ls.e ca rac t e r í s t i ca s que tenía-nues
t r a organización- en l e momento de su ruptura con Carrillo» l o -
oalización geográfica en Barcelona, mareos muy estreches de in 
serción p o l í t i c a (SDHJB y CO), e t c . , e t c . Nuestro Part ido d i 
r ig ió precisamente sus esfuerzos a romper esos l ími t e s , a am
p l i a r el horizonte de nuestra actividad p o l í t i c a . ? e r o , justo 
es docir-lo, lo hadamos de t a l forma, que en muchas ocasiones 
eso esfuerzo se convergía en, su contrar ío . Cuando parecía que 
avanzábamos, que ya superábamos esos estrechos marcos p o l í t i 
cos, entonces sobrevenid una c r i s i s in terna y l a organización 
volvía a sus. pr imit ivos marcos o quedaba aún en una si tuación 
p o l í t i c a poarr para continuar sus t a r eas . Esto ocurrió, por 
ejemplo, en nuestra lucha p o l í t i c a en el seno de C.O. y del 
SDEU3 (Enero 1968), o nuestros intentos de construir el Partido 
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en Madrid sobro la base de veía organización un ive r s i t a r i a 
(Abril 1968). En todos es-,o£ casos:, desarrollábamos, núes* 
troa dirección p o l í t i c a da 'al forma qu¿, en lugar le ais— 
l a r a los sectores de vangtirdia del movimiento obrero de 
l a influencia rev i s ion is ta ; for ta lecer nuestra propia, po
l í t i c a y nuestra organizacici, nos ailabamos, mas de esos 
sectores y, en cambio, fortalecíanles la.33 corrientes oportu-
nis~as y peciueño burgueses cíe se apoyaban en esa debilidad 
po l í t i c a nuesttra para t i r a r iol Part ido Lacia, a t r a e . 

Así, En. C.Oo y en la Thiversidad, nosotros, rompimos 
con l a p o l í t i c a s indical i stó reformista, pero rompimos so
los , prácticamente abandonar: «r los f rentes , creyendo que 
se caería por s í sola l a pol í t ica reformista por el simple 
hecho de re t i ra rnos nosotro?. En realidad» es ta actitud, 
sSlo t r a jo dos con se cu en cías s por un.l&do, dejó ol campo 
l i b r e para quo proliforason l as corr ientes pequeño burgue
sas y oportunistas en el zovimiento obrero (comandos do 
COJj s ind ica l i s t a s de '¿Qcí h ace r? i . . ) y en l a Universidad 
(UEE, ol propio PSUC, e-c . , ; por otro lado, encerró l a ao-
t ividad p o l í t i c a del Part id) on los muros de l a s fábricas 
y, además¿ a una actividad puramente ag i t a to r i a que c u l t i 
vó todos los vicios organiz.TtrivoE, todos los r.ótodbs a r t o -
sanalos de-traba jo quo heredábamos del revisionismo. De 
esta forma, nuestra "Picha po l í t i ca" que^ó reducida, desde 
el pr incipio a una. poltmica. de t ipo general "por arr iba" 
con los grupos do clara signif icación oportunista (Vanguarr-
dia Obrera, POC, ETA.•. . 

Explicamos esto para juo no se crea, que nuestra, a f i r 
mación "el Fartido ha sido incapaz de dirgir-una lucha po
l í t i c a . . . " no la referimos ú último período, despuós do 
l a proclamación del Estado ;o Excepción, sino que l a rofo-
r iuos , en general, a l a actividad del Partido en. estos dos 
años y medio.' La estrechez t e sus t a reas p o l í t i c a s y los 
mótodos artesanalos de t rabt jo no han sido un. fenómeno 
nuevo, por el contrar io , ha sido una vie ja enfermedad que 
arrastrábamos desde nuestra propia constitución cono P a r t i 
do. Lo nuevo fue ol tratamianto que se dio a p a r t i r do No
viembre pasado a esta enforuodad, l a forma en quo se prtten— 



di6 resolver o^n o3trbelxo¿ de l i s tarcas p o l í t i c a s (y osos 
métodos artesahalOs ' '-~.'ala.io/ c 

r~ llMK'ln : •• ' . ' - . "uÜtural en el seno dol Part ido _ 
daba un fcrateEP.cn.ti Ideológico a problemas de índole pol í t ica» 
a*, i . , nr-wa y» -,-•-- > J u QXQ peroue había «¡demonios-• famil i a-
ros" , elcnsantos pequeño bqrgux*ses y porque los obreros no to~ 
m&ban ott. sus manee l a dirqocion del Par t ido . Laidoologla pe
queño bur5ur.33 que so desarrollaba on nuestras f i l a s (tanfeo 
oa- los estudian-fres como ep loa oDroros) no l a veíamos cono 
producto 1.0 un* prác t ica p o l í t i c o estrecha y unos métodos a r -
tesanalos de trabe .jo, p r r el contrario» adquiría una^autono-
máa propia oa nuestro a n á l i s i s con respecto a esa prac t ica 
y laX pretendíamos oombatir gen métodos exclusivamente ideo
lógicos ('¡obreros a l a dirección y estudiantes a a las f ab r i l 
ban!¿). *ÍA esto so l o llama dar cu el c lavo! . fia» oortf̂ irírjMflft'iM 
i lo l i t i cas de esa "ficvolucien Cultuval" en el seno del P a r t i 
do consis t ieron, en real idadj en- j u s t i f i c a r l a , .estrechez de 
nuestras tareas p o l í t i c a s j do nuestros métodos artesanados 
<vo trabajo^ se programaron como ta rcas p o l í t i c a s del Part ido 
l a s posibles.-y—como \ os iblcs l a s que ya se realizaban on 
aqncl momento. Se trabaja sólo" en l a s fabricas y so r e a l i z a 
tina simple tarea do difusión do propaganda y alguna de ag i 
tación concreta» 

Ih el llamado "l ibro Bojo de la Comisión Central" (íhero 
1969) puelo loorsc en l a página 48 lo s iguionte , ,!La construc
ción del^Partido marxista l e n i n i s t a os precisamente l a t a rca 
actual del' movimiento* obrero y popular* l a que condiciona t o 
do su desarrollo» Poro ¿1 Par t ido lo están construyendo on 
teda España Eos trabajadores con. su act ividad ' revolucionaria 
en el seno de la clase obrera, con su lucha"pol í t ica en el 
seno de o t ras capas quo, como el seniproletar iado, e3 campe
sinado^ pobre y l o s soláádsa son suscept ibles de a l i nea r se 
en l a lucha de-clases al lado del proletar iado y en oontic 
de l a dominación del c ^ i t a l monopolista,-" Esto podía'pare». 
cor un avance p o l i t i c o | se hablaba do organizar el Par t ido 
a escala nacional y en todo» l o s frcri.es de luofrífj Pe 
inerc ia do~Ma Hadada. líevelución Cultural ir.idiadá"'< \ 
£ro ora mucho mas fuert-3 que tn iot t ros bueñeí p i -
a decir verdad, no habla manera ¿o 
manteníame l a estrechez do l a s 

' t C o V-. i. ] ' 

a i 
tabeas ?oHti©&s qUe ^ _ a 
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práct ica nq_s marcábanos 7 conservábanos ios misino métodos 
artesanales~de t rabajo. 

¿ s í ocurrió i " les tareas p o l í t i c a s iban estrechándo
se raás y más y el Partido»csciéndose <m su propia sa l sa , so 
iba destruyendo más y más. i, p a r t i r do entonces el contenido 
estrecho do esas t a reas adoptó los imponentes nombres de 
"tarea p r inc ipa l " ' y "aspecto pr incipal í e cada ta rea" . Se 
empieza a decir que l a taroi pr incipal paraoxtondcr el Par
t ido a escala nacional 03 d i r i g i r la lucha de clases en 
Barcelótia en concreto (esa iirección ora necesaria poro i n 
suficiente s i nc se contaba con unos destacamentos, en otros 
puntos y una dirección central izada). Dentro de Barcelona, 
se asegura a su vea que l a t i roa principal es trabaj-r en l a s 
fábricas? 'ent iéndase Men, noel trabajo j o l i t i c o do los obre
ros en l as fábricas , sLr.o t r ab j a r físicamente en l a s fabricas 
(y esoso aplicaba a los mi saos cuadros do dirección) . Dentro 
de las fábr icas , "la tarea princi jpl '" so reduce, a su vez, 
a divulgar l a s consignas de dimisión do enlaces y jurados 
y no a los cááivonios colectivos. En fin, cuando las luchas 
de los obreres de Vizoaya y Asturias, cuando l a s luchas de 
los obreros do Tarrasa? de Slizalde, de Pegaso. . . Ido Bocal 
de Barcelona irrumpieron espontánoamm'te en pleno Estado 
de Excepción (apartándose, an- ocasior.es, de los cauces de 
negociación) entonces l a ta rea del P&rtioo, " l a "tarea, prin^-
cipal" , se convirtió en divulgar l a ífeaya^ consigna "sobro 
el 20$ de aumentos do sa la r ios sin disceimá»ción ote , oto*» 
A l a difusión de esta consi 51a había que dedicar todos los. 
esfuerzos "de dentro y fue r i do l a s fábricas", peneque esta 
"la gran ta rea" que nos darla l a in ic ia t iva p o l í t i c a en el 
molimiento obrero? esta era l a reivindicación concreta ¿ue 
iba a permit i r que so generilizamsn las luchas (aunque n>-
sotros no l a s dirgiSsonos), l a qu« iba a romper nada menos 
que l a p o l í t i c a de al ianzas del capital monopolista y, er. 
suma? l a que "iba a ab r i r un. proceso revolucionario". 

2* ¿^GSGS sabido d i r i g i r lq lucha económica? 

¿Que cíoctccB tuve os 1 milagrosa consigna del 20$?» 
El primero, incapacitar al 'ar t ido para d i r i g i r tan siquiera 

http://ocasior.es
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la lucha económica', al preconizar una consigna que hasta los 
revisionistas podrían aceptar. De esta forma, en lugar de ex
tenderse y consolidarse la influencia política y organizativa 
de nuestro Partido, esto fue literalmente ahogado al l í donde 
antes tuvo una inserción. 

- Que-se* pregunte a .^s obreros do Boca o de SEAT oda 
ELizaldo d de gtc. etc. ¿en qu'6 ha consitido la "gran temea 
d,G esclarecimiento ( í ) , agitación (i):y de organización (!!!)" 
que ha desarrollado-el Partido". Qie se pregunte que "frutóos 
indudables" ha dado y sus- respuestas serán inmediatas. En Eo-
óá so ha afianzado la influencia de los reformist as, mientras 
qué so han dosehoch^ los núcleos organizados con que contaba 
ineialmcnto nuestro Partido. En SEAT el papel del Partido no 
ha sido menos nefasto. Las grandes luchas de la primavera del 
68 a l l í si bien no tuviéronlos resultados apetecidos (por lá 
forma irreflexiva con que actuó el Partido), al menos habían 
creado la posibilidad do hacer una autentica "gran tarea de 
3sciarócinionto, agitación;-y organización", Pe hecho» los pri-

^ i Í T G n ^ c í l s r c 0 d e l 3Cononismo más vergonzante, enel 
cultodol obrera medio, y no es- per casualidad que fuese a l l í 

: .sSf q ^ G r u n a % ? ? a s % o S f f^LfX * * ' ^ ^ ° C ° e s -
4 »<*a une ce ±as pocas labrxcas en que, "merced a nues

t ra labor", no han registrado movilización alguna en las luchas 
de la primavera pasada. Poip su parte, los obreros de Elizalde 
nos preguntarán que dondo quedaron nuestros planes de hacer 
de eaa fabrica el centro piloto "fundamental" para generalizar 
la lucha.-de clases en. Barcelona. Y en Siemens nos dirán que 
oon el Convenio" nos& ha conseguido el 20$ de aumento de salario 
poro sí se ha conseguido un 13/5 que no está nada malf y en 
A.EsG, (Tarrasa) nos dirán, que con el Convenio han conseguido 
ya un 19/6» etc., etc. Podríamos seguir la l i s ta y refiriendo— 
nos solamente a Barcelona, que era donde había que /'dirigir 
la lucha de clases en c^uoreto". 

En fin, después que las huelgas de Vizcaya, Giupúzcoa, 
Asturias-pudieran ser neutralizadas mediante los Convenioss Ce— 
lectivos, síñ necesidad., de uti l izar a fondo el Estado do Excep-
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ci6nj ¿LospuSs de que eso permite-ah¿r^ a los cap i t a l i s t a s 
lanzar l a nueva Ley Sindical (y por oso han aplazado l a s 
oleeeiones) juzgúese la consistencia de l a prueba suprema 
quo según el* a r t i c u l i s t a da trocirá cuenta de nuestros oxl* 
t o s : "EL Gobierno tuvo que r e t r a sa r por t r e s años (?) 1 as 
elecciones s indica les" . En efjeto, es una buena prueba de 
cono, "merced a nuestra^ labor" y gracias "a la gran ta rea 
realizada»"no hemos conseguido poner en serio peligro 1 a 
es tabi l idad de los Convenios y de la CNS y por eso el Go
bierno aprovecha l a coyuntura para poner on marcha sü pro

yecto do Ley Sindical. 

Cualquier obrero consciente sabe reconocéis, que nues
t ro Part ido r.o ha jugado en l a psáct ica , n i mucho menos, 
un papel de vanguardia en las últimas luchas obreras, s i 

no que» por el contrar io , en l a práct ica ha sido soijropasa— 
do por Éstas, como todas las demás fuerzas p o l í t i c a s , a 
pesar de disponer en teoría, do l a t á c t i c a más acortada, 
como las mismas luchas han confirmado. Sin embargo, el 
a r t i c u l i s t a do "Una gran taroa h i s t ó r i c a . ° . M parece d i s 
puesto a defender a capa y esjada l a "^ran tarca" , los 
"éxitos indudables" dol Partido en estas luchas. . .He aqui 
el gran falseamiento de l a real idad, y he aquí también 
el punto on que empieza el juogo de consumado prest i f i igi-
tador de nuestro a r t i c u l i s t a , que lo embrolla, todo con. 
t a l de no reconocer una verdad tan. simple como es que el 
Part ido ha sido sobrepasado por ¿as mismas luchas de las 
masas.-

¿En qué cáas is te el malabarismo de nu es t ro artd cx>-
l i s t a ? . Empieza por ensoñamos cue la lucha económica 
"tai s í " no es una lucha revolucionaria, sino que os "el 

t rasero del prole tar iado" . Continúa diciondoque l as lu 
chas obreras do esta primavera., al fin y al cabo han s i 
do luchas económicas. Finalmente afirma que l a actividad 
dol Part ido de in ten ta r s i tua r esas luchas fuera do Ios-
cauces lega les , s i bien tenia su importancia, ora una 1>-
cha" puramente económica y las ta reas del Partido era cu
cho másamplias. 
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El a r t i c u l i s t a hace un juego de palabras con "la-lucha 
económica en s í " y " la lucha p o l í t i c a en s í " verdaderamente 
ingenioso. Pero en l a realidad, tranca se da la lucha .económi
ca en s i n i l a lucha p o l i t i c e on s í . Hay luchas económicas 
que sirven para for ta lecer los instrumentos de dominio del 
Tsapital, para d e b i l i t a r l a conciencia p o l í t i c a de la clase 
obrera y, en def in i t iva , s i rvo para for ta lecer l a . p o l í t i c a 
burguesa dentro de nuestra c lase . Esto es precisamente el 
resultado de lars luchas económicas, espontáneas o bien d i r i 
gidas por una "vanguardia" vaadida a l a burguesía (cono l a 
dirección del Par t ido c a r r i l l i s t a ) . En cambio, l ay luchas 
económicas que, d i r i g idas por una vanguardia p o l í t i c a cons
ciente, ( los marxistas l e n i n i s t a s ) , pueden se rv i r para de
b i l i t a r l a p o l í t i c a de l - cap i t a l , para elevar l a conciencia 
p o l í t i c a de l a s natas y, en def in i t iva , para desar ro l la r una 
p o l í t i c a revolucionaria. Por otrs par te , existen luchas por 
objetivos p o l í t i c o s "on s i " que juedon tenor un contenido po
l í t i c o , totalmente burgués» ¿No hj : convocado Carr i l lo a los 
OÍJTOXCS muchas voces por -«bjetive© pol í t icos en sí ," t a l e s 
como el roconociniontologal do Is s Comisiones, amnistíap de
recho de huelga, e t c . , e t c . ? . En cambib, hay objetivos po^ 
l í t i c c s quo, aunque solo SR ref ieran al movimiento obrero, 
tienen un contenido verdaderamente revolucionario, como l a 
lucha para romper los puentes de unión con la p o l í t i c a del 
capi ta l ((ES,. Convenios Colectivos, Magistraturas de Traba
jo , e t c . ) o l a lucha fronte a 1» represión, etc.. 

Uo vale hablar de lucha tconómica ens£ o de lucha p o l í 
t i c a ens i , poique no s ignif ica nada. En toda lucha económica, 
incluso en l a s más espontáneas, í ay un pr incipio de concien
cia p o l í t i c a y, desdo luego, ente da lucha p o l í t i c a se ven t i 
lan in te reses oconómicos(£ largo plazo) . Esta relación entre 
el aspectoppolít ico y el económico de l a lucha de clases es 
una verdad general en l a sociedad- c a p i t a l i s t a , pero resul ta , 
aun más estrecha en l a fase del capitalismo monopolista do 
Estado, en que el Estadv ya no es solo un instrumento do r e 
presión p o l í t i c a de la burguesía, con una aparente autonomía 
respecto a l a base económica, (y irucho monos el Estado de una 
autocracia semifeudal como l a de Rusia de 190l) . Hoy el Es-



•fcado es l a empresa capi ta l i s ta nás rapas, y aplica una p o l i -
t i c a económica, en v i s t a s a obtener f»l mayor beneficio para 
el conjunto de los cap i ta l i s t as . 

Lo que importa saber ¿o une lucha por acharas ccoibó— 
micas es guien la dir ige y hac&g doñee l a conduce: t s i l a 
encierran én una po l í t i ca Tefb.rr.apta o s i l a ' l l e v a n al t e r r e 
no de.'.la po l í t i ca Marxista len in is ta . No puoStfi confundirse, ' 
pues, una lucha económica espontánea dir igida por un partido 

revisionista» conuna lucha, inicialmor.to de carácter económi
co, poro-."'.dirigida per una vanguardia narxista. l en in i s t a . En 
ol primer caso se for t alio cera l a pe l i l lo i turamos a? en el 
segundo caso permitirá desar ro l la r l a po l í t i ca p ro le ta r i a 
marxista leninis ta . 

" E s que la conciencia po l í t i ca del proletariado só
lo puede venirle desde güera" nos íicer. ahora, loa hombros 
del 20$, los de "las tareas fundamentales", parafraseando a 
Lenin. Y vuelven a jugar con l as palabias porque esa a f i r 
mación 
- os verdad s i se re f ie ro a l a ícrmación de la vanguardia 
consciente} del Part ido; en este caso, la"conciencia p o l í 
t i c a sóle puoderosultar de l a fusión de l a prác t ica del mo
vimiento obrero con la teor ía marxista l en in i s t a (que no 
surge automáticamente de las luchas obreras). 

- constituye una aberración s i estamos, aablando de nuestra 
p o l í t i c a en el seno del movimiento obrero? ya que l a d i rec
ción de la lucha de l as masas no va a -Llegar "desdo fuera" 
(no se salgan ustedes por l a tangente) , sino desarrollando-
dentro del movimiento obrero una t ác t i ca po l í t i ca acertada, 
tanto onloque se re f ie ro a. l a dirección práct ica de l a lu 
cha económica como en cualquier otro aspecto de agitación 
po l í t i ca . 

Tenía una enorme importancia p o l í t i c a d i r i g i r las1 

luchas que surrioron espontáneamente! l a pasada primavera* 
IiUnquo incip-lmeite tuviesen un carácter económico, prima
r i o , - luchas por aumentos s a l a r i a l e s , contra los aumentos 
de productividad, e tc . ) podían l l ega r , en el caso de es ta r 
dir igidas por u:a vanguardia consciente, a cobrar algunos 

http://Tefb.rr.apt
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objetivos políticos*., como l a lucha frente a la CUS y los "Con
venios Colectivos, l a lucha frente a l a p o l í t i c a económica 
dol Bcgimen, l a lucha frente a l a represión.«.Estos objetivos 
so mueven aun dentro clol movimiento obrero (aunque ya no 
dentro de l a lucha por mejoras económicas) y no bastar ían por 
s i solos para.. d.ar una conciencia po l í t i c a completa a los t r a 
baja dar es» S i n o s limitásemos a t rabajar sólo, por .estos obje— 
, . , obreras , . . . . - r v . 
-favos, i sa masas no podrían adquxrxr una conexenexa po l i txca 
completa porque no podrían jugar, un pajel po l í t i co dir igente 
oh l a lucha de clases;. Sin. embargo, estos objetivos son de 
l a mayor import"ancia, en l a s condiciones actuales s s i preten-
tendemos d i r ig i r una po l í t i ca dentro del movimiento obrero 
destinada a arrancar a l a s mascS de l a influencia r ev i s ion i s 
t a y burguesa, s i pretendemos elevar la conciencia de las" m ar
pas partiendo do donde hoy están». Los quo parafrasean a. Lcnin 
sin comprenderlo (sin"comprender que Lenih lo que combato es 
ol culto a I B espontaneidad) recogen, de forma escolás t ica , 
l a d is t inción entre lucha económica y pol í t ica , y l a aplican 
jLrd^gti^tamonto al trabajo do aasas yal t rabajo do construc
ción do l a vanguardia consolante para ocul tar as í nuestros 
errores en ambas tarcas» 

Según el a r t i c u l i s t a nuest ras consignas oran? a l fin y 
al cabo, lucha económica (desde luego, en l a práct ica so con
v i r t i e ron en eso, en el 20$), comparable a l a lucha espontá
nea de l a s masas. ¿Que importancia puede tenor que no hayamos 
dirigido osas luchas s i ya las. masas espontáneamente se. están 
"saliendo" do los cauces legales? ¿lío es esa l a conclusión a 
l a que quiero l l e g a r ? . 

El Part ido (Oh, sil ) ha dir igido una "gran ta rca do 
esclarecimiento, e t c . " , pero sus cbjot ivos, nos dice el a r t i 
culista,;, uran. mucho más amplios? en real idad, el Partido t e 
nía como misión d i r i g i r la lucha p o l í t i c a y nodejarse a r r a s 
t r a r por unas luchas puramente económicas. (Aquí se elevan ya 
los fracasos al n ivel do l a t e o r í a ) . ¿Y cuáles son esas ta reas 
p o l í t i c a s que ha estado realizando el par t ido y no l e han de
jado tiempo para d i r i g i r l a lucha do clases en -ninguna f áb r i 
ca on concreto?, pues l a dirección de l a lucha, de los estudiaii-
•Les do l a Universidad, de Barcelona. 
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3 . ¿En c;u5 ha consistido nucstri. po l í t i ca de vanguardia en 
o t ras sectores? 
-r*—errr—-—y—9m— 

Nuestra tarea en ' la Universidad es ca l i f icada" 
como "actividad p o l í t i c a do" vanguardia". Aquí os donde las: 
carcajadas no nos dejan QÍ£ la.,última palabra. De manera 
que un núcleo muy reducido", deuniversi tarios que consiguen "' 
"escapar" al proceso de prolotar&zación se lanzan, por su 
cuenta^ a hacer un trabajo- po l í t i co en l a Universidad. Du
rante ineses, nuestro trabajo a l l i na logjé sobrepasar el de 
cualquier grupo oportunista. HfcCffta*»."» en l a s fábrioas se 
luchaba por reivindicaciones concretas y "accesibles" para 
todos (incluso para los r ev i s ion i s t a s ) , en la Universidad 
se mezclaba una lucha acadtsmicista con el poder excitante 
de l a violencia. Los obreros en l a s fábr icas , basándose en 
sus propias fuerzas, hacían puro economismo s ind ica l i s t a ; 
los in ta lec tualos en l a Universidad, basándose en sus pro^-
pias fuerzas, tendían hacia el terrorismo. Esto era el par-
no rama rea l de la act ividad del Part ido en Barcelona en Di
ciembre último. 

En estas condiciones, nuestro hercúleo núecleo de 
univers i tar ios^ totalmonta al n¿_rgon de l a dirección p o l í t i 
ca del Par t ido , ve l a necasidad de hacer fasento a las p o l í 
t i c a integrado ra del Gobiurno con. l a ccn.fia.da esperanza do 
que los trabajadores estarían, haciendo lo mismo (ruptura 
de topes s a l a r i a l e s , convenios colectivos) merced a la. lar-
bol? del Par t ido . Le estos «ásfaerzoa, repetimos, totalmente 
al margen ac la direcciSn p o l í t i c a del Partido- ; Bale e l 
acier to tác t ioo del acto del rectorado (17 do Enero del69) 
que en 24 horas coloc6 al movimiento un ivers i ta r io en nues
t r a s nanos. ¿Y qué hacemos con 61?, Realmente no sabemos 
que hacer. Iiesulta d i f í c i l uni r políticamente l a agitación 
por el 20$ —que os e l tipodo actividad que se hacia real--
mente en las fábr icas- , con l a lucha frente a l a p o l í t i c a 
integradora del Gobierno a que PG habla, llegado en la .Uni 
versidad (al menos la van-.guardia pol i t izada) - Resultaba, d i 
f í c i l d i r i g i r una p o l í t i c a do vanguardia cn̂  l a Universidad? 
s i en la* clase obrera so hacía una pol ínica de retaguardia» 

http://ccn.fia.da
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por G3o» esc formidable potencial un ivers i ta r io se perdió.du
rante el Estado do Excepción. Nuestros cámara das en la Univer
sidad so tuvieron v¡OP dodic,r a un trabajo do "esclarocinica
to^' y l a única orientación concreta que dio l a direociin dol 
Partido a los estudiantes destacados on l a s acciones fue que 
so pusieran a- t r aba ja r en l a s fábr icas . También hubo quien, 
a última hora, t r a tó de "unir" el movimiento obrero y estu
d iant i l en un deseperado acto conjunto • »í>aEg..'»*i¡i. el 30 
de Abril(que no guardaba relación alguna con el trabajo rea
lizado n¿. on l as fabricas n i en lo Universidad) que n i s iquie
ra l legó a r e a l i z a r l e . •*• 

> * 
Y a esto, a l a l iquidación del movimiento un ive r s i t a 

r i o , so l e llama ! act ividad p o l í t i c a de vanguardia! . Poro s i 
esta h i s t o r i a ya l a conocemos. ¿Qú6 ocurrió con el movimiento 
es tud ian t i l en Barcelona en 1967 después de que so rompiese 
con l a maniobra integradora del Gobierno entóneos?» Que murió 
sin-pena n i g lo r ia r r¡or f a l t a de ligazón p o l í t i c a con l a c la
se obrera» ¿hora los soñ-tos del 20$, f i e l e s continuadores 
del culto a l a espontaneidad" que practicaban los r ev i s ion i s 
t a s , hacen una p i rue ta de cloran y dicen conrostro grave: 
"La lucha en l a Universidad, un ejemplo de p o l í t i c a do van
guardia". " 

No lo iba a se rv i r de nada, parque todos los obreros 
conscientes y los mi l i t an tes revolucionarios safeen de sobra 
que el aplauso h ipóc r i t a que estos señores hacen akora a l a 
lucha un ivers i t a r i a no puedo encubrir el trabajo*"económico 
on s í " que han roaliüwdc en el stDO del movimiento obrero, 
situándose en l a pa r t e in fe r ior del t rasero del proletariado,, 
S i pudieran argüir un solo éxito en alguna fábrica, seguro que 
no hablarían tan desdeñosamente de la lucha económica. S i hu
biesen conseguido,fcoalmontc, s i t ua r l a lucha fuera de los-
Convenios en. alalina par ta , seguro que no hubiesen dicho que 
eso era hacer lucha pillamente económica. Si fuese c ier to que 
©1 Part ido ha realizado una "gran tarea de esclarecimiento, 
agitación y organización" i en:, l a s fábricas , seguro que no 
se subrayaría tanto el trabajo en l a Universidad-(que ya ho
rnos v is to on que consist ió realmente). 
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Y no hablemos (ya que los sileiioia el a r t i cu l i s t a ) 
del trabajo específicamente do par t ido, que, según estos 
-señor-os, estaba a l a orden del día? y que n '̂ era pre
cisamente-el trabajo po l í t i co en otras clases y capas, 
sino ol t rabajo"mil i tar" . 

No és d i f í c i l ha l l a r los nexos do unión entro e s 
tos do;s t ipos do t rabajos: do un. lado, ocononismo purcj 
de itrm lado, el estimulo de l a violencia. ¿lepasen ol 
"¿Qué hacer?" de Lcnin, señeros, poro csdibnlo bien. No 
lean palabr i tas sobre l a lucha económica "en s i " y cosas 
por el e s t i l o , con ánimo doembrollarlo todo. Reconozcan 
una verdad tan senc i l la como os qu 3 nuestro Pa,rtido fue 
desbordado po l i t i ca y organizativamente por l a lucha do 
clases alimentando en su seno todo genero da desviacio 
neg), '"a l a s distintáis ac t i tu Les ante c-,ta realidad in 
Cuestionable esta precisamente l a r^iz do l a escisión 
del Part ido. 

U . - ün razonamiento demagógico. 

La.ruptura» He aqui ol punto f laco. Después do 
reafirmar ios "éxitos indudablss" de nuestro trabajo en 
l a s fábricas y de l a "actividad p o l i t i c a de vanguardia" 
en l a Universidad, el a r t i c u l i s t a tropieza, con un gra
ve prcble&á. ¿Cómo explicar entonces Ir c r i s i s del Par
tido? ¿Cómo explicar l a "insuficiencia" u* l as tareas 
po l í t i cas de vanguardia? Tras haber falsopdo completa
mente l a realidad, hay que busca,r explicaciones igual 
mente falsas a unos hechos quos por ser oonocidos ~¿ox 
todo el. mando, no pueden ocul tarse , ürtcnecs surge do 
nuevo l a demagogia, lo-.s "demonios famil iares" que lo en 
venenan todo* La. causa de todos nuestros malos, según 
el a r t i c u l i s t a , css 

"La josicion quo han venido tomante algunos idee— 
logos y roprcsoiit. ntos po l i t i c e s de l a pequeña y 
media burguesía, emparedados entre l a s ostructu— 
rasi"ir?idas del caoitalis.10 monopolista do Estado 
jr, un proletariado oada VÍZ. más fuerte" ( . . . ) "Ne
gándonos el derecho de representar a nuestra clase 
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:..".i.iX o invitándonos a oacerrai nuestra- actividad en ol 

marco de oXgonxé l'ábricaf o minas, o bien tratando-
do señalarnos paos l imites z-egionales a nuestra ac
t ividad p o l í t i c a . !! . 

De modo que "si nuestro Part ido no ha avanzada más, no 
es porque dehochc hyamos sido incapaces do desar ro l la r una 
p o l í t i c a do vanguardia en el seno del movimiento obrero. 
Según el a r t i c u l i s t a , os jorque los ideólogos pequeño bur
gueses nos "niegan ol derecho fra representar a l a clase obre
ra" , i estos señores que habida, do "iiarochos", l e s recorda
moŝ - l a s paH>ras de, Lcnim " No basta con t i t u l a r s e vanguar
dia , destacamento avanzado, os preciso obrar de t a l forma 
que todos los domásdostacamont^s estén obligados reconocer 
que marchamos a la. cabeza»" 

Ahora r e su l t a quo, según 'el a r t i c u l i s t a , s i el Part ido 
no ha echado ra ices a escala nacional, no es porque nosotros 
mismos hemos enronquecido de tanto r e p e t i r "La ta rea p r i n c i 
pal es asumir l a dirección de la lucha do clases en Barcelo
na"! sino ; porque l o s pequeños burgueses ponen "pro
hibiciones regionales". 

S i el a r t ido no na desarrollado suficientemente su l u 
cha p o l í t i c a en otros f rontes , no es porque encerráramos, 
con l a famosa l í nea de j ro le ta r i zac ión , repitiendo que l a 
t a rea fundamental era t raba ja r físicamente on l as fábricasp 
sino porque hay pequeños! burgueses quo nos invitan a ence
r r amos en e l l a s . 

£h f in , y esto os lo más divert ido, s i en l as fábricas 
so ha estado haciendo economismo puro, no es porque nos he
mos limitado a divulgar l a consigna del 20#? sino porqué-
había un grupo de pequeños burgueses in f i l t r ados (nosotros}a 

Admiramos l a capaoidad del a r t i c u l i s t a para a t r i b u i r 
todos los males del Par t icc a agentes ex ter iores , y no a l a 
estrechez de nuestras ta reas po l í t i c a s y a nuestros*métodos 
artcsanalos do t rabajo , que son-precisamente l a s causas quo 
han generado, todo t ipo de desviaciones oportunistas (de do-
rocha e "izquierda") que luego se han consti tuido como co
r r i en t e s pequeño burguesas. Nadie ha dado en España tanLoe 
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ideólogos pequeño burgueses en t rn b r e n espacio do tiem
po cono nuestro Partidos los henos parido en mayor número 
que a los mil i tantes roíbluciónarton. i¿ No resu l ta esto, un 
poco preocupante?. Al a r t i c u l i s t a no paireo preocuparle, 

• porque esta ocupadisimo en fabricar una versión adecuada 
de l a escisión de ¿ b r i l j y no ha" encontrado o t ra mejor.;quo.'. 
colgarnos el sambenito de pequeños burgueses: .•disidentes» .; . •; ~ 
aunque deba recur r i r para el lo a l a tergiversación, más 
grosera de nuestras palabras y a l a pura invención» Todo 
•sale. OigamosHei 

" ALGUNOS elementos pequeño burguosos que se r e s i s 
t ían a transformarse <=n l a mcuiua on que toda l a 
organización se transformaba en un Partido revolu
cionario prole tar io y que burlabpja l a discipl ina 

* del Part ido, también tenían concepciones erróneas 
* de su clase en; ,'.,• cuanto al problema de l a l u 

cha económica ( . . . ) , pensaban que por el hecho de 
plantear l a lucha económica al margen de los con- -
venios y proponer l a dimisión de enlaces y jurados, 
esto transformaba l a lucha económica en-, una lucha 

": "terriblemente" revolucionaria, l a s luchas espon
táneas en luchas conscientes revolucionarias. Se
gún e l los había que i r creando un poder obrero) 
al margen del poder cap i t a l i s t a , olvidando que ol 
poder se encuentra sn l a punta del f u s i l . También 
pretendían que l a lucha; del proletariado debería 
f rus t ra r el desarrollo económico, olvidando que 
la lucha de clases la engendra el desarrollo del 
capitalismo. Para estos señores la. lucha económica 
del proletariado se transforma, en. lucha po l í t i ca 
desde el momento en.que l a clse obrera presenta 
reivindicaciones qus el capitalismo no puede sa
t i s face r . " 

Este razonamiento contieno dos ^ar tes notables* l ) Ca
rac te r iza el estado de l a organización, enüfe momentodo la. 
ruptura, diciendo que "todi. l a organización se transfer— 
maba en un part ido revolucionario proletario"5 2) in ten
t a aniqulamos haciendo uní caricatura do nuestra posición 
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acerca do la lucha bconóraica (toigivesando unas frases e invon-
tándose complotamonte rfcras), posición que, por nuestra parte? 
constituía precisamente un ataque al econonismo práctico en 
que había caído todo el Partido y, en primor lugar, nuesuros 
críticos. 

l) ¿So transformaba nuestra organización en un Partido revo
lucionario proletario? 

La confortable afirmación-de que "toda la organización 
seoawortia en un Partido paEoletario revolucionario "'so comple
menta de maravilla con loa "6zitos indudables" que, según' nos 
dicen, alcanzamos en el terreno político. Si el falseamiento 
do la realidad en ol terreno &6 nuestra actividad política» 
es evidente, en el torrono organizativo dol Partiáo, su afir
mación adquiere ya caractorísticasde cinismo. Que esto se diga 
asi, tranquilamente, después de una lucha intestina do una vio
lencia inaudita y de una intervención policíaca quo ha estado 
a punto do costar la eliminación de ambas organizaciones, re
sulta patético» . - •*•• f'i»; ¿ut4 *'•'. r. '.t*. .'... '"• :.7"ans-

... 1«¿ f. : , . . . , . . . i%- vvlu.-:'. ' n a r i . x .• ""-f.-—;o" 

La llamada de "proletsrización", que en et terreno politi-
co significó elevar al nivel de la teoría la ostrechez de.nuos -̂
tras tarcas practicas, éa el torrono organizativo llevó los me*-
iodos primitivos de trabajo y en general los cri t e r ics erróneos 
en organización hasta sus últimas consecuencias, hasta la for
mación do un poder personal, por un lado, y l a liquidación do 
toda f̂ rma carganizativa por otra. 

Los criterios organizativos que imperaron durante la "11a-
mada"reyolución cultural» so resumo en el Libro iojo do 1- bo-
msion Central (enero l$69)do la siguiente formas l) obreros a 
Ir dxreccionf 2) intelectuales a las fábricasj 3) basarse on 
l&e propias fuerzas. S Í pensaba que esto iba a corregir ol 
carácter pequeñoburgués de la dirección del Partido, iba / d o 
tarle do una mayor estabilidad, etcs Estes criterios so lleva 
ron a termino, adornas, do una forma mecánica ,-. sin tener en ' ~ 
cuenta ningún otro aspecto, jy, ocia forma obreros poco prepa 
rados, per el solo hoch, de-sor dx origen obrero, pasaron a " ' 
ocupar puestos do diraccion, sin cuo olio significase una pro-
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vía promoción po l l t i ca .de estos canutadas» o:n lo cual» 
aparte de perjudicarles a ellos? sé robrijabr l a capaci
dad po l í t i ca de les órganos do''dirncdi.Sn. 7.or otra par
t e , los camaradas ¿o erigen in te lec tua l fueran enviados 
a l a s fabricas» muchas vec^s no en c r i t e r io ; de eficacia 
pol í t ica? sino para "su reeducación. idoológ-ca". Esta 
forma de entender la reeducación- creo entre los intoloctua 
l es res i s tenc ias pequeño burguesas „ ros i s ' jnc ias no pe— 
queñp burguesas. El malestar creció y alcanzo también a 
los cannradas de oigen obrero mas conscientes en el mo
mento en que empezó a hablrj?so do una lucir, le clases en 
t ro obreros j? in te lec tua les , para jus t i f icar l a necesidad 
de una "dictadura del proletariado dentro del Partido del 
proletariado"» 

Estos c r i t e r ios organizativos llevaron hasta sus 
últimas consecuencias la ostrochoz cíe nuestra pract ica 
po l í t i c a . La tare'a po l í t i ca fundamental sra. t rabajar 
físicamente en las fabricas , y l a terca organizativa mo 
montanea era que los obreros "construyeses su propio Par
t ido" , tomasen "en sus manos l a direCoior. del Par t ido", 
•"constituyeses un Part ido proleta,rio de los pies a l a ca 
.beza", e tc . e tc . En un Par t i lo a s i , nc cabían otros mi— 
JLitante& revolucionarios a monos quo previamente so prole 
t a r i zasen^ y aun dentro del Partido los mil i tantes de 
origen no obrero debían sujetarse a un tr-tamionto dis t in 
to y acatar la d isc ip l ina del proletariado (os decir, de 
los camaradas de origen obrera dentro del Par t ido. 

• . • Las consecuencias organizativas ro se hicieron ds-
perari los órganos de dirección-quedaron absolutamente 
debili tados en todos los niveles , al tiempo que l as or
ganizaciones de base fueron abandona.das"a su propiasfaer 

zas" . En real idad, el Partido no llegaba a rebasar en 
ío organizativo el nivel do un circule y, en algunos ca 
sos, no lo llego a alcanzar. Las oiganizacionc locales 
andaban dispersas. Cada cual por tso lado (y esto costó 
mas de algún disgusto); l a s células iban a ciegas, sin 
dirección loca l ; y as i sucesivamon:o... 

http://polltica.de
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Una expresión liol de la dotilidad del circulo que era
mos en realidad, es el tipo de-propaganda que salía. A niiíel 
local do Barcelona" por ejemplo, nc • salió ningún periódico del 
Partido en cinco meses; en enrabie, proliferaron periódicos sin 
dicales a nivel de fabricas fañonónos característicos do la 
pobreza política de los oréanos de dirección y la estrechez de 
las tareas del Partido. Por su perte Mundo Obrero (Órgano de 
la Comisión Central) je elaboraba al margen de la actividad 
real-do la'organización (podía estar igualmente escrito en Pa
rís), salía muy de tarde en tarde y solo trataba cuestiones 
teóricas generales sin insertar ningún análisis político concro 
to» 

Por otra parto, en el terreno' do los mótodos de trabado, 
no existía la menor cspocializacicn efi la división dol trabajo, 
reflejo también dala estrechez: do las tareas políticas. Todos 
hacían de todo, lo que conducía a que unos enmaradas carg esen 
con unas tareas " mientras ^tros se hallaban en paro. Los mi
litantes que no trabajaban en, ninguna fábrica sobraban. En las 
reuniónos do célula" no existía'" un plan determinado, mucha vo
ces ni ordon dol días se empozaba siempre por las cuestiones 
practicas concretas, nc se llegaba a discutir ni siquiera los 
materiales del Partido. 

Esta debilidad política cobraba especial gravedad on los 
órganos y cuadros de mayor responsabilidad política quo descon
fiaban do la organización- y pensaban en resolver todos los pro
blemas porsonolmcnteür o con procedimientos autoritarios. La 
llamada dictadura proletaria uontro dol Partido, pronto se c 
convirtió on una caricatura do si misma on el podor personal 
y omnímodo de un solo enmarada que no tenia que dar cuenta a 
nadie do sus actos. 

Omitimos describir los" iirbtcdos de defensa frente a la po 
lióla política, los mecanismos de "seguridad" del Partido, 
porque tememos que el grupo quo encabeza el articulista pro
siga con osos mismos métodos escalofriantes. Basto,pues, se
ñalar que los métodos do trabajo del Partido en relación con 
la seguridad, estaban en muchos casos, por detrás do los que 
heredamos do la organización cairillista. 



- 39 -

La pa rá l i s i s organizativa' 'organizativa que producían 
estos neto dos de trabajo y l -a atrofia del trabajo t o o r i 
co que generó l a l ínea de paoietaización a ul t ranza, in-
pedían materialmente que el Part ido pudiese romper l a o<-' 
trochez de sus tareas po l í t i c a s , por el contrar io , l e ají 
laba continuamente de las Jasas ál l l eva r a estas los C 
mismos métodos de organización que reinaban en el Parti
do. ' Las contradicciones internas a que 3ste„ si tuación 
dio lugar condujeron directamente a l a ruptura. Mien-
t r a s nuestro grupo reconocía el desbordamiento p o l í t i 
co del Part ido y su c r i s i s organizativa, , ponía en to 
l a de ju ic io la forma en que se real izo el proceso de 
prolc tar izacion, los métodos óe trabajo de t ipo revisto 
n i s t a u t i l i zados y lfi ostroche2 de muchas tarcas poli-i 
cas, ostableciendo un método para resolver estos prcblo 
mas, el grupo encabezado por nuestio a r t i c u l i s t a rca> 
ciono violentamente dispuo jto a conservar lo estableció 
como fuese, dispuesto a poder contnuar diciendo que el 
'Partido "había realizado une gran tarea"j que "había 
obtenido éxitos indudables" y : sobro todo, que l a org¡— 
nización "se estaba transformando en .un Part ido ( i ) p-jo 
l e t a r i o (!! ) revolucionario" (| J I) •'. 

Este, es la real idad sobre la, ruptura.. Por nues
t r a partp no tenemos más que remitirnos a los docunoi— 
tos do la época (informe de l a 2S fp?e ^o l a .Revolución 
Cultural , "posición de clase, origen de c lase" , "Lucga 
generalizada y generalizar la, lucha,") para ver l a s ;:os_i 
ciónos *que manteníames entonces. Muchas de aquellas for 
mulaciones, hoy no las. susoirdhiríamos, pero s í que s:s 
cribiriamos por completo l i saludable au tocr í t i ca que so 
hace en esos documentos a to€o lo referente a los mito-
dos de trabajo y que ponía fin a todo un período de so-
guldismo en lo po l í t i co y lo revisionismo en lo:: orga
n iza t ivo . Lamentamos no poder dccii lo mismo dol grupo 
reaccionario que ocultó SU3 posiciones durante cinco 
meses y que ahora Continúa lloriqueando "ol Pr,rtido se 
transformaba en un Partido pro le tar io revolucionario" 
y lo único que so l e ocurrí decir de la, ruptura es que 
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es que "era un complot buxguós". 

2) xQol.cnos r indieron ¡ culto a l a espontaneidad on ol » J > -

tido? 

Cuando t r a t a de carac ter izar nuestras posiciones, nues
t ro a r t i c u l i s t a cae on l a mentira p o l í t i c a . Por supuesto a 
nosotros nos complace que nos ataquen rpor cosas que no necios 
dicho, co.no esa d iver t ida h i s t o r i a del "poder obrero» de l o s 
"desarrol los capi ta l i s tas- frustrados" que, fuerza es reconocer 
l o , puede ser muy atraxrtlva.de cara a alguna que otra Emba
jada, do cara a alguna que o t r a "apertura" hacia- los llamados 
grupos "m-1" que viven obsesionados con el fantasma del t r o s t -
kismo de cuyo florecimiento e l los mismos son responsables. Lo 
interpretamos como impotencia para, c r i t i c a r l a s cosas que ofec 
tiv-mente hemos dicho. 

Mayor in terbs t iene en cambio l a acusación que nos hacen 
de oconomismo. Los hombres del 20 $ de l a "proletar ización" 
a u l t ranza , do l a dictadura p r o l e t a r i a dentro del Part ido pro 
l o t a r i o , nos acusan ce oc->nonlsMo. ¿por qué? porque había
nos de^di r ig i r l a lucha de masas ( inicialmente de caí-actor 
económico) hacia unos objetivos polí t icos 'dorerminados como 
son apar tar a l a s masas do l a influencia r ev i s ion i s t a , frust. 
t rox l a maniobra intograáora de l a Ley Sindical , romper ol 
mecanismo do negociación de los Convenios, e t c . ote» Esto no 
son objetivos oconomi.cos (por mejoras económicas), que sopamos< 

son objet ivos "polí t icos l i m i t a o s , desdo luego, que, solo puede 
d i r i g i r una vanguardia consciente; son objetivos ddl mismo 
tipo de los que rersiguioron los un ive r s i t a r ios de Barcelona 
a f ru s t r a r l a maniobra, int.egra.dora del Gobierno (acción que 
era considerada por F 1 - a r t i c u l i s t a como una lucha p o l í t i c a ) . 
Por estarazon, nosotros distinguimos entre luchas por mejoras 
económicas d i r ig idas por una vanguardia consciente. En oste 
ultimo Oaso puede efectivamente transformar ol carácter do os 
t a s luchas (no« claro es tá , l a conciencia p o l í t i c a de todos 
l o s que part icipan en o l las) y adquir i r un determinado conte
nido po l í t i cas l a ruptura, con l a po l í t i c a rev i s ion is ta y l a 
ruptura con loa puentes do-unión con l a p o l í t i c a del cap i ta l 
en nuoafcfra c lase . Por eso, señeros, hablamos de d i r i g i r l u -
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- 41 -
ch^oconoaicB, para que de.jjn Ce ser, espontaneas y puedan 
l l egar a adquirid un carácter y un contenido p o l i t i c e , 
merced a, l a labor de la V&nguartJ-a, conociente. Esto es 
lo que quierodocxr nuestra frase "transformar l as l u 
chas d i r ig idas por una van juardia-'consciente" (no l a no 
codad que ustedes dan-a entender), por que nosotros no 
nos contentamos con al inoníar la espontaneidad, divul
gando una consigna do cararfcor económico (como l a del 
20 $» que !Hasta los rev is ion is tas pueden aceptar l ) , yin-
prcocuparnos de d i r i g i r l a lucha o" concreto. Por 
eso, señores, lo que decimos os que los marxistas l e 
n in i s t a s debemos transformar osas ludhgs (iniclalrncnto 
de carácter'económico; en ludias po l í t i c a s (y no l a ne 
codad que Uds. dan a ontenler),. Por que consideramos 
que no hay que esperar a 11 Insurrección' para hacer lu 
cha polx.ti.ca en el seno del movimiento obrero; al con
t r a r i o , creemos que debemos desarrol lar luchas p o l í t i 
cas en el seno dol mov]cmioirto obrero, destinadas a or 
ganizamos nosotros y desorganizar e l enemigo, antes 
de l l ega r ala Insurrección añada, quo os l a forma, su
perior do luche.; on la que ae decidirá, el poder p o l í 
t i c o . Perder esto de v i s ta es u t i l i z a r l a demagogia 
para ocul tar un hocfco real» l a incapacidad para dea-
a r r o l l a r una lucha pol í t ica , en ol sonó del movimion 
to obrero , y do hecho, para abandonar-a bsto a l a es 
pontaneidad. ¿No os precisa—entoete culifo a l a espon
taneidad l a esencia de todo revisionismo? 

Compartimos plenamente, en, cambio, l a t e s i s dol 
a r t i c u l i s t a de queden l a actual etapa h i s tó r ica "los 
social demócratas so convierten en socialfasciafcas*' Ho
rnos tenido ocasión de comprobarlo con el grupo que bl 
encabeza. 

I I I Una sal ida oportunista. 

Después do semejant3 aná l i s i s de l a realidad del 
Part ido y del procoso d© 1?. ruptura* • en quo no aparece 

http://polx.ti.ca
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n i un asomo do autocrí t ica» * os lógico que solo llegue a una 
sa l ida de tipo oportunista tanto en lo po l í t i co cono en lo " 
organizativa, al car ro tor izar l a situación actual . Para el 
a r t i c u l i s t a la rupturas 

"Ha sido unaloccidn importantísima para todo el ^ar 
t ido de l a cuál La salido for ta los ido, y una v i c to r i a po 
' l i t i c a transcendental para el proletar iado revoluciona 
r io do nuestro pa í s " . 

V ., •'"Lo que l a si tuación objetiva del país pono al or 
den del dia> cada voz. con mas fuerza, es la gran ta rea 
h i s tó r i ca de for talocor y extender el ^ar t ido do l a c la-
sp obrera no limitando su actividad a l a lucha ccon*'mi— 
da. (para j5sto no hacia f a l t a Partido),, sino elevando t o 
do su trabajo po l í t i co c ideológico enfro los destacamen 
tDs do vanguardia del proletariados organizando la tarea 

entre los obreros aer ícolas y campesinado pobre, es tu; 
diando y dominando cada Voz' mas l as contradicciones que 
encierra l a sociedad c a p i t a l i s t a en cada lugar, pasando 
a denunciar y organizar l a situación do opresión que 
existo en esa sociedad., llevando su p o l í t i c a a l a Uni
versidad, ol Magistorio, entre las mujoros, e tc . e t c . , 
organizando su trabajo en el seno del Ejerci to , prepT*^ 
rando, en f in , paciente y sistemáticamente todo el t o 
r ren te revolucionaria que un dia ha do poner fin a l a o— 
presión y explotación del sistema c a p i t a l i s t a . " 

Se t r a t a de un programa conmovedor, muy parecido al que 
nos marcábamos cuando rompimos cor Car r i l lo , en la Preconfe— 
rencia del Particto, en la I I S fieurión Nacional, caá el Libro 
fiojo. También se decía que "el Psr t ido se había f o r t a l e c i 
do y estaba, configurándolo como ur Partido" pro le tar io dolos 
p ies a la cabeza"t también so decia que era necesario l l e 
var l a p o l í t i c a del proletaria',do a otros s"ectoros. Los au
tores de osto "nuevo programa" se imaginan qud dicen una ara 
dacia con oso io no l imi ta r el trabajo del proletar iado a l a 
Iuo£r, económica (a l a dirección pt-iifcica do la lucha econó
mica, scroia. mejor deci r ) , sino que t.ambienhay que hacer un 
trabajo po l i t i ce cor los destacamentos do vanguardia. Esto 
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no es tampoco novedad álgon&i has t a l o s r e v i s i o n i s t a s fe 
b lan -ya Se hacer ur t r aba jo p o l i t i c e con l o s dostacamar 
t o s . d e vanguardia . 31 probloma, sonoros,, e s t a en, que txj* 
bajo p o l í t i c o van us tedes a d e s a r r o l l a r en ol seno de 
l o s , destacamentos de vanguardias cono se l e s ve. a a or
g a n i z a r , cono &e va a d i r i g i r l a l u c i a económica de l a s 
masas? qué p o l í t i c a piensan u s t e d e s degu i r en o t ros fren 
t e s ? en fin? con que c r i t e r i o s p iensan u s t e d e s i r oxton— 
dicade v fortale-oáánodo ose P a r t i d o que dicen s e i t 

i Porque s in hacer un r i gu roso s n a l i s i s h i s t ó r i c o , 
s i n "acer tar en l a determinación de l o s e r r o r e s y en co
r - r eg i r l o s , l e s va a pasa r lo uiismo que nos pase después 
de J a IIÍ& Reunión í facional , cuando también decíamos y, 
que : e l Pa r t i do -so habla " ib r t a l a c ido" . Decir "extender 
y f o r t a l o d e r ol P a r t i d o " no os dec i r nada* ¿Cómo piensan 
lia corlo? 

-,, ¿Consideran que os todaVia nece sa r i o un P a r t i d o 
con"S3tÍT-iid!%»,sólo p o r " p r o l o t a r i o s de l o s p i e s a l acaho-
za"5\io admit i rán(con Lonin) quo""la ideología , socialdo— 
moemia —hoy marx i s t a l en i í i s t a— ie*o v e n i r del oxtv-
r io i l ' s precisamente del campo de l o s i n t e l e c t u a l e s ro -
vo luféionario s? 

1 ¿Continúan sos ten iendo , pues , que todos l o s mili*-
tantfes ceben p a s a r a l a condición do p r o l e t a r i o s (en el 
s en t i do f i s i c o de t r a b a j a r y v i v i r óoiuc un p r o l e t a r i o ; , 
o consideran (con Lonin) que ha l legado ol momento de 
" e l eva r a l o s p r o l e t a r i o s a l a condición de revoluciona 
r i o s p ro fes iona le s"? 

¿Continúan pensando que os n e c e s a r i a una d ic tadura 
proletaria ' '"f lentro del p a r t i d o p r o l e t a r i o , o pensaran s 
(oon ' l en in j ' r ¡ue "debe desaparecer en absolu to toda dis 
t i n c i ó n e n t r e obreros e i n t e l e c t u a l e s revo luc ionar ios"? 

'•'" ¿Seguirán creyendo juo l a c s p e c i a l i z a c i 5 n en l a s 
t a r o a s p o l í t i c a s os un c r i t e r i o f a s c i s t a , o pensaran 
(con Lonin^á^ue " l a f a l t a , do e s p e c i a l i z a c i e n es uno de 

SÉ 
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los más gravos defectos do nuestra técnica"? 

¿Seguirán creyón uo que es igual que l as luchas por 
nojoras económicas se desarrollen espontáneamente» sin ñeco 
sidad de que l a s d i r i j a l a manguardia consciente, o pensarán 
(con Lenin), que "toSo lo que sea rebajar ol elemento cons 
ciento equivale a for ta lecar l a ideología "burguesa entro los 
obreros"? 

-. - ¿Mantendrán que la lucha económica o po l í t i ca , poro de 
carácter reformista (que os l a que desarrolla; espontaneasen 
yv entre l a s masase no puede transformarse on lucha p o l í t i 
ca revolucionarias o pensarán ('con Lenin), que "la tarea de 
los social demócratas —hoy marxistas l e n i n i s t a s - es t ransfor- . 
raar l a p o l í t i c a tradounLonistr.. —li que hoy desarrollan los 
revis ionis tas^ en l a iucha p o l í t i c a social demócrata -hoy 
marzis'ta lon in i s t a - j aprovechar l t sdos tc l los do conciencia 
p o l í t i c a quo l a lucha económica hf hecho penetrar on el es
p í r i t u d.c'los obreros para elevar a estos al nivel de l a con 
cioncia po l ix t ica social demócrata -hoy marzista leninis ta-"? 

5h f in, ¿seguirán pensando on un. Partido do masas 
accesible a l "obrero medio", o, per el contrar io , pensarán 
/con Lenin) "cuanto más resxrinjamos el contingente do los 
miembros do una organización do esto t ipo hasta no inc lu i r 
en- o l la más que aquellos a f i l iados que so ocupan profesional 
monte de l a actividad, revolucionpria, mayor será ol numero do 

personas, tanto de la claso ebrora como de l as demás capas 
de l a sociedad, que podrán pa r t i c ipa r en ol movimiento y co
laborar activamente en el"? 

Eh suma, Uds, quieren construir el "^artido. ¿Cómo? 
¿De l a misma forma en quo ya en ab r i l "estaban transforman
do la organización en v.n Part ido pro le ta r io revolucionario? 
Uds. quieren d i r i g i r una. actividad p o l í t i c a en la clase obre
ra y o t r a s capas, ¿de l a misma forma on quo Uds. decían en 
abr i l pasado que hablan obtenido "éxitos indudables"? líos 
tomemos que sí* Al menos, lo poco quo nos ha llegado do ose 
grupo OÉ 5uy s ign i f ica t ivo . Veamos unas muestras! 
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En una oc tav i l l a que ose grupo lanzo- en SEAT pue
de l ee r se como consigna f ina l : %uo en cada sección do 
t rabajo , que en cada centre- de-trabajo, en cada barriada 
e tc . háfcra una célula el Fartido ael .•Proletariado". Al 
ver esto, no podemos dejar de interiorarnos* ¿os 6s~c 
el t ipo do Fartidc, que quieren Uds. construir , con ur.a 
cólmla, en cada sección do 13, fabrica? _ ¿No será"que i 
fuerza do querer elevar el contenido de 3ü actividad'p_o 
l í t i lca , están Uds. rebajando mas y mas el nivel po l í 
t ico do su organización? ¿¡Jo estarán Uds. pensando en 
un Fart ido de masas? 

• • * * 

En la declaración conjunta con l a s bases dol 
"P".C.E. (m-l)" se dices 4,Ei Partido comunista marxis^a 
l en in i s t a ha do sor un Partido prole tar io do los l i e s a 
l a cabeza, construida y dir igido por los trababa 
dores más conscientes ¿o nuestra clase, rompiendo definí 
tivamonte aon l a tu te la de l a burguesía en nuestras f i 
l a s . " (•••/ "Para el proletariado revolucionario la ca
pacidad o- intel igencia do un n i l i t a n t 2 viene dada por 
sü entrega ai Par t ido, su firmeza en l as +areas r si: 
d isc ip l ina y porsu capacidad para' l iga r se a l a s masas". 
Estas frases son significativas? se sigue pensando que 
el Partido*del proletariado ha de surgir de el mismo, 
desde dentro, cue cuenta con sufici.ent.es fuerzas corno pa 
r a construir sv; Part ido sin necesidad do in te lec tuales 
(que todos son burgueses, so^ún piensan estos señores) 
Ba conciencia pol í t ica? nos diccK el a r t i c u l i s t a , le 
.viene al proletariado desdo fuera; en efacto, l e viene 

le la "eoria marxista l en in i s ta que, en gene
ral,, sólo ha podido l legar a conocer gentes que proce
den de l a burguesía, y que son imprescindibles al prol>-
tar iado a condición naturalmente do que sepan r&mpor con 
l o s in tereses de su clase lo origen (como lo han. hecho 
muchos revolucionarios* Marx, Engels, Lenin, Mao Tso-
tung, e tc . ) y abracen prof asionalnento l a actividad r e 
volucionaria. 

Es signif icat ivo que después de haber dado un capo_ 

http://sufici.ent.es
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tazo a lo que llama la "inteligencia burguesa", se vé obliga
do a eliminar'la inteligencia en general (capacidad de análi
sis, de critica? de reconocimiento deérrores, etc). Véase la 
definición do inteligencia que hace en el textos "la inteli
gencia os la oñtrogE', ol heroísmo, la disciplina y ol ligamen 
oon las masas"» Es decir, la inteligencia es la cualidades 
que adornas debe de tenor un militante revolucionario. Con*-
olio trata do eliminar la inteligencia o el conocimiento gr 
capacidad de aplicar ol método dialéctico marxista, como eras. 
lidad especial del revolucionario, por docroto ley. Los mi
litantes deben sor firmes, entregados, diseiplinados y unidos 
a Las m.-sas, en una palabra, instrumentos adictos al poder 
personal. 

En las cuestiones políticas do fondo, tampoco encontra
mos grandes cambios? pero si- peligrosos matices nuevos que 
pueden conducir directamente al oportunismo. En el mismo ar
ticulo "Una gran tarca histórica.••"«después de caracterizar 
el Estado de Excepción como un- "fracaso",yel asunto Matosa 
(que la prensa oficial "ha tenido" que publicar) * .. i.Vi-
w..-,j como "una fotografía de cuerpo entero do la sociedad ca
pitalista",y toda una LOÍ-ÍO do lugares comunes do oste tipoj * 

EL articulista concluye! 
"Lo que ocurra con la oligarquía, os que, en la e-

poca del capital monopolista do Estado, os decir, cuandd 
las riquezas so concentran en "pocas manos3, les falla la 
base económica- on otras clases y capas para tejer .con 
fuerza sus alianzas y a 10 quo tiene que recurrir os a 
la mistificación, al engaño, al soborno, a la represión, 
y a extender cartas do piratería parq que unos"* sectores 
do la sociedad, exploten y vivan a costa do los otroe, 
acentuando cada voz mas ol carácter militar y politice 
do su dictadura al objeto de mantenerse en el poder". 

Esta frase es un buen eienplo de hasta donde puede con
ducir el análisis amañado, sin ningún rigor científico. 

"La época del capital monopolista do Estada, es decir, 
cuando-las riquezas se concentren on pocas manos". Esta os 
una nueva definición ¿el capitalismo monopolista*de Estado. 
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A lo _argc de l a h i s t o r i a ha h a b i t a muaia¡= 'épocas en qu\e 
l a s r iquezas so han concentrado < a poo a manos, y ya dcS 
t r o d;. l a sociedad c a p i t a l i s t a } desdo ouc empozó l a for— 
macior. de c a p i t a l monopolista? l a s r i -uezas so concent ra 
ron se pocas manos. Pero és to no os -o c a r a c t e r í s t i c o 
del capital ismo monopolista l e Estado; l o c a r a c t e r í s t i c o 
de é s t i es l a u t i l i z a c i ó n económica col Estado por p a r 
te ; del c a p i t a l monopolista para d i r i g i r t,u propio dosarro 
l i o . Jue nadie se p iense qua se t r a t a de un pequeño g a 
zapo s:n importancia." Por e i c o n t r a r i o , e s t a cuest ión 
es de la mayor impor tancia p x L í t i c a . Por ejemplo» todos 
l o s grupos o p o r t u n i s t a s r e p i t e n ur.a y o-

t r a vos que nada ha var iado en l a e s t r u c t u r a económica, 
del capi ta l ismo después de l i I I ? Guerra Mundial J s i 
guen ¿ofendiendo l a misma e s t r a t e g i a do an t e s de esa 
Guerra. 

l a importancia do es ta concepción sobro e l c a p i 
tal ismo monopolista" de Estado, se r e f l e j a a renglón s_o. 
guido cuando dices "Le f a l l í l a " b a s e econcaiica en o— 
t r a s c l a ses y capas pa ra t e j jr con fuerza sus a l i a n z a s 
y a -o que t i e n e que r e c u r r i d es a l a m i x t i f i c a c i ó n , • a l 
engaño . . . " Y és to se dice ds l a o l i g a r q u í a española, 
cuando ha sucedido prec isamente todo l o c o n t r a r i o . Fáé 
en. sus pr imeros i n t e n t o s de c o n s t r u i r un cap i ta l i smo 
monopolista- de' Estado (Dictadura, de Pimo do fiivora) 
cuando l e f a l l a r o n a " l a o l i g a r q u í a sus f i a n z a s de ciar
se con l a pequeña y media burgues ía , y pe rd ió el peder 
p o l í t i c o {advenimiento de l a Repúbl ica) . Tuvo entonces 
qro r e c u r r i r , a métodos i n d i r e c t o s paiw conservar sus feo 
nof i c i o s s a - l a m i x t i f i c a c i ó n , a l so ¿orno, aL e s t r a p e r l o 
do l a democracia p a r l a m e n t a r l a . Pero prec isamente hoyj 
después-dé 30 años en que se ha cimentado e l c a p i t a l i s - -
mo monopolista de Estado, l a o l i g a r q u í a ha t e j i d o muy 
bien sus a l i a n z a s de c l a s e con esa burgues ía medias a l a 
q^e ha in tegrado a l car ro de su d e s a r r o l l o . Prec isamente 
hoy no n e c e s i t a n i m i x t i f i c a c i ó n n i soborno, porque pa ra 
eso con t ro l a d i rec tamente e l apara to dex Estado y hace 
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con él lo que l e viene en gana» . *-

Esta- cadena ño aberraciones so completa con l a ú l t i na ' 
conclusión; "se acentúa cada voz ñas el carácter mi l i t a r y 
pol icíaco de su dictadura de clase al objeto de mantenersw 
en el poder". Este,que es un rasgo general del c a p i t a l i s 
mo monopolista ele.Estado, se aplica a l a oligarquía espáño 
l a que ha seguido un proceso:^ p o l í t i c o , en cier to modo, in 
verse al de otros Estados europeos. Dosde hace 30 años t e 
nemes un Estado m i l i t a r V pol ic íaco . ÍTo puedo decirse que 
"so haya for talecido osñ carácter (que nunca ha dejado de r_e 
ncr ) j en cambio, lo nuovo es precisamente que. l a oligarquía 
t r a t a de montar ahora unos cruces do integración p o l í t i c a . 

• Estos^orroros", repetimos, no son menudencias, § i pen 
sames que l a j l i g n ^ u i a t iene grandes difS.culta.des para in
t eg ra r a la 'burguesía mjtlia y ostá fortaleciendo ahora un 
Estado pol ic íaco , pueden, l l e g a r a pensarse que osa o l igar 
quía y os 3 Estado constituyen un obstáculo paira el de-sarro 
l io" de l a burguesía ffitcfiia y para, el desarrollo c a p i t a l i s 
t a en general . 

Desde luego, hay- una jfraso de remate en el texto que 
no' presagia nada buenos "EL desarrol lo c a p i t a l i s t a está 
creando l a s condiciones objet ivas para l a revolución pro
l e t a r i a " . ¿Qué quiore decir"está creando"? ¿Es que has-
taahora-no estaban, croadas l a s condiciones objt ivas para 
t a l revolución? ¿Es qU3 el desarrol lo cap i t a l i á t a es un 
fenómeno nuevo en Esparía y hay que impulsarlo para que se 
sigan creando condiciones objiivas? ¿Cuánto tiempo tardará 
eso grupo, do seguir en e s t a dirección en a l inearse con las 
legiones do oportunistas que hs.Ha. do combatir los v e s t i 
gios feudales, do desembarazarse de l a s formas f a sc i s t a s , 
de independizarse do l a opresión imper ia l i s ta , e tc .? 

http://difS.culta.des
http://hs.Ha
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A lo largo de este ar t iculo nemos querido dejar cons 

tancia de l a s divergencias pol í t icas que nos separan del 
grupo düsiden.te. El punto de part ida do es tas divergcrc 

*cias esta en el a n á l i s i s de la propia actividad del P a r t i 
do: 

—Para el grupo dis idente , l a .ac t iv idad del Par t ido, y 
en pa r t i cu l a r desde que inicio la" llamada "revolución cu¿ 
rural"es: fundamentalmente correcta. ("La organización se 
transfornrba en un P_artido prole tar io revolucionario", se 
"obtenían éxitos indudables''? etc.)» 

—Nosotros» on "Cambio, partimos do rouonoccr el desbor
damiento pol í t ico y organizativ/del Partido y determina
mos los errores generales que condujeron a el (estrechez 
de l a s ta reas p o l í t i c a s , métodos artesanoJ.es do trabajo, 
ausencia del método marxist i l e n i n i s t a ) , asi. como l a s ox 
poriencias concrot\» (posi t ivas J icgativas) que hry que 
tener en cuenta para, reempr mddr l a tarca do reconstruc
ción del Partido con probabilidades de éxi to . 

Esta divergencia de p i r t ida condiciona todr.s l a s 
dornas. Así el grupo disidente se ve obligad© a j u s t i 
f icar su incapacidad para d i r i g i r en el sonó del movimion 
to obrero una po l í t i ca partiendo de l a s condiciones actúa 
l e s . Por e l l o : 

-fieduco las tareas de organización a una ta rea do pro— 
selit ismo individual , para 01 Par t i áo , giu plantearse s i 
quiera l a ta rea efe organizar a l a vanguardia del p ro le ta 
r iado, para d i r i g i r l a s luchas en l a s fabr icas , minas . . . 

i pi 

—Sostiene-que no hay- necesidad do d i r i g i r en concreto 
l as luchas económicas, sino que basta con impulsarlas dos 
do fuera para que se generalicen. 

*» * 
—Habla do lucha política solo parr referirse a la poli-

tica en otros frontes do lucha distintos al movimiento o— 
brero, y sin explicar, naturalo:nA%o, on que va a omnsis— 
tir esa pplítica. 

«Por nuestra parte, en cambio,pretendemos desarrollar 

http://artesanoJ.es
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una lucha política partiendo do las condiciones actuales, lo 
cual significa tros ccsass 

—Dirigir una ludia ideológica, en los sectores de vanguarda 
día» tanto del movimiento oorcro come en otros movimientos de 
masas,destinada a aislad a los elementos revisienistas y org_a 
nizcir a esa vanguardia, a-parta. ,; . ¿Ti— 

—Dirigir las luchas tanto -de la clase otrora como do otros 
sectores'que surgen» a veces, espontáneamente, llevándolas al 
onfrentamionto y al-combate ñas radical con lá política del 
capital monopolista, 'creando asi las condicionos políticas p_a 
xa-la-Jjasurreaaión armada. 

-Construir el Partido narxista leninista destacando los 
sectores do vanguardia militantes revolucionarios profesiona
les, es decir, aquellos que han eliminado mediante su prácti
ca revolucionaria toda vestigio revisionista y borrando toda 
distinción respecto a su origen de cla.se. 

http://cla.se
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LA P^SENTACpN_DEL_mEVO_GOmiJMTO: 

Franco nombró e l Goaierr.o de l a Sucesión. Con f-
m 

lio ha dado el paso más inpor^nte en el "pro coso de ,ns-
titucionalizacion del fiégimen. los Hombres que inicia
ron la llamada "liberaliz icior." política del Bógímen en 
1>62S resultan ya insuficientes para los capitalistas. 

Ahora-necesitan UN J0BI2EST0 DE BANQUÉEOS? un Gc-
Merno "eficaz"j que dé el indico- d^ rentabilidad máxi
mo, tanto en el terreno económico como on ti político, 
El capital monopolista ha utilizado a fondo a los Salís» 
Praga, Camila'Alonso Vega... para adoptar toda clase do 
medidas impopulares (como los estados ds excepción» la 
congelación salarial y la doTr.lugación do la peseta,, 
destinadas a intentar neutralizar la lucha do clases a 
reprimir a los revolución ir_os y a integrar a los paii— 
aguados que so lamentaban ce la rrosoncia de 16% "ul-ras 
en el Gobierno. Estos ministros estaban ya desgastacos. 
Ahora el capital monopolista necesita un^Gobierno de 
"evolucionistas" consecuentes , dispuestos a barrer ti— 
do lo que estorbo a su dojarrollo. Necesita "omprendedo 
res hombres do empresa" con rostro europeista que abrm 
el camino de la CEE, que ostrechen aun más las rela.cic-
nes con USA y dejen do jugar a un "nacionalismo" trasno
chado. Necesita, los hombros que ajusten las estructuras 
políticas, sindicales etc. a las necesidades economices 
actuales. ' 

Cuando la prensa falangista rauical y, en general, 
todos los sectores ligados al vujo proteccionismo occ— 
n6mico empezaron a revolvorso con motivo del asunto UMB 
SA>. y a pedir-la cabeza do los ministros económicos (li
gados al OPUS» a la Banca privada y al capital yanqui' , 
hubo quien croyó que se px̂ eparaba un golpo "ultra" faiajri 
gista, que el poder dol OPUS peligraba, ere. 

En realidad, fué todo lo contrario. Los elementos 

comprometidos^ con la ideología dol 18 de julio, con-ce-
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dores do lo que se preparaba entre bastidores desataron tona Vio 
lenta campaña do prensa (osan el v is to bueno do Fraga)>' dest ina
da a contarrestar esta maniobras. Pero de nada les ha serv i 
do -su r e s i s t enc ia . Ellos creían tener el poder, pero hoy el 
poder lo detentan completamente los banqueros. A sus gor i l as 
armados (los generales del Ejérci to) los han integrado en los 
consejos do administración. A los ideólogos fasc i s tas contuna 
BOS los tan paáado por .agua. Es el "crepúsculo de l as ideológ 
g ías" como d i r í a Fernández de l a Mcra> uno do los beneficiarios 
por c ie r to del nuevo csmlsio min i s t e r i a l . 

¿Pero no han .cal_o acaso loe ministros económicos? se 
preguntaran los ingenuos. Sí? l o s fiíiiulares do esas car teras 
(Comercio, Hacienda; Indus t r ia ) har. sus t i tu idos-por . . .1 sus sub 
secre tar ios! Han permanecido todot los ministres más.evolucio 
nie tas como López Bodóx (PIHXL de Desarrol lo) , Vi l lar Palasí 
(Educación y Ciencia)? Silva "Muñoz (obras Publicas) y ol ban
quero Oriol Urquijo ( J u s t i c i a ) . Er. eambio desaparecen^ do l a 
escona""todos los personados " u l t r a s " : - los ministros de los t r e s 
Ejérc i tos , el ministro do Gobernación, Trabajo, Información y 
Turismo y hasta l a Secretar ía General del Movimiento. 

Los elementos que han pasado a ocupar ostas car teras son 
hombres formados en l a "burocracia es ta ta l que tienen ya muy po_ 
co quo ver con Falan£o Española y con la Guerra Civi l , Son 
teenócratas y hasta intolectualijfclos, sám ambiciones persona
l e s , dóciles a las -d ic tados del c ap i t a l . Los cambios po l í t i cos 
más s ign i f ioa t ivos , en este sentiái , son*, el nombramiento de '" 
Fernandez Miranda* catedrático do lerecho Pol í t ico de la Univer 
sidad do Madrid» como Secretar io General del Movimiento, que 
ya se ha pronunciado abiertamente en favor de una p o l í t i c a de 
integración, es decir-do una po l í t i ca do liquidación del Mo
vimiento como^talf y, sobre todo, el nombramiento de un Minis 
t ro Delegado de Sindicatos^a._-W_j3ur5craia v o r t i c a l i s t a que pro 
cedo además del campo empresarial. Estas medidas son un gol
pe def ini t ivo para Falange española quo ve,a l a voz,dilujLreo 
l a s es t ructuras p o l í t i c a s del Movimiento.hasta dar mayoría en 
e l l a s a los elementos opusdoistas,_J, jaíLemáa--' escapá^elt e 

control do los Sindicatos. 
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i Igualmente significativos sen los cambios en: Asun
tos Exteriores y Agricultura. López Bia.vo, el hombro do 
los yanquis, que puedo sacar las nego-ciationc-s con USA del 
punto tauonbo en que st hallan. Alisado, el "dinámico" 
procurador contestatari,, que puedo revertir"con-la de
magogia necesaria,, el procest) de capitalización d¿ esc 
sector, 

Ya tenemos, pues, un Gobierno "evolucionista", un 
Gobierno de "transición" (oo.io podía" Carrillo), do tran*» 
sicion*entre unas formas políticas de ̂<->™inacion del ca
pital monopolista y otras formas do cominaoion del capi
tal monopolista. ¿Qu8 piensan hacor ahora la legión de 
elementos revisionista y oportunistas que llamaban ade— 
Etocar el Gobierno do los "ultras"?. Loe capitalistas 
mismos se han«encargado de derribarle, porque unos "co-
munistas" tan revisionistas, tan buenos chicos como los 
que han conocido en las filas de Carrillo, no los inspi
ran tqmor alguno y ̂ pueden permitirse-el lujo do mostrar 
un rostro liberal. 

* *- • & . ¡ 

Sin embargo, las contradicciones entro las el; ses 
on*nuestra sociedad revisten tal -gravedad que cuando me 
nos se lo espera nadie rebrota de nuevo con toda fuerza 
la lucha de clases* La lucha de clases lo empapa todo» 
Poique la explotación, si bion nace del régimen salnriftl 
y os en las fabricas donde es ni\s" patente, se extiendo a 
todas partes, a todas las roa a ciónos bwoialos* 

En todas las ciuáados, al lado de los barrios resi
denciales y del centro coiaer-cial donde vive la burguesía 
, están los barrios extremos obreros, sin urbanizar casi 
, donde se mezclan las chabolas, la suciedad y el humo 
de las fabricas hasta croar unas condiciones do vida in
habitables, un airo irrespirable. EL humo y la suciedad 
que acompañan al desarrolle industrial capitalista acaban 
por-penetrar on los pueblas do la comarca, y asi sucesi 
va monte. Las onor gicas aanifestaciones de los vecinos 
de. Erran di o no podrían ser entendieras por quienes des
conocen esos aspecto s do Xa explotación capitalisia.por 
qUunee reducen todo a un problema de mas o monos salarios. 
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Las reivindicaciones de los vecincs de Erando, o eran de lo mas 
elemoíitsl, de lo que (incluso en terminas cap i ta l i s t as ) potlf&ni 
mos llamar Q&JB "justo'*: eliminar la. contaminación atmosfórica» 
¿ cualquier burgués» incluso al Ge tierno», _ l e hubiese parecido' 
una 'reivindicación j u s t a . Y sin embargo (aquí está el quid 
de l a cuestión) los vecinas de Erjndio no han ido a l l o r a r a 
l a s "autoridades loca les , no han ido &agnterrar sus jus tas 
reivindicaciones "en pr inc ip io" , cnun.mar de papeleo burocrá
t i c o . ,., Han exigido que se resolviera el problema de ánmediato, 
sin esperar falsas promesas. Llevaban .-ya todo el »v6rano • g r i 
ten do y esperando en vano,:íle formj que las. casas obreras, ¡a,; 
posar de-una-derrota- saiigriontpj do t r e i n t a años de franquismo 
y de l a t ra ic ión de los dir igentes r ev i s ion i s t a s , tifenen una 
paciencia l imitada. So'plantaron en manifestación en mitad de 
l a via do f e r r o c a r r i l , para obligar por l a acción directa a 
que se solucionase su problema. Esto (a l a v i s ta esta) oa 
más de lo que puede asimilar ol. más ovoluoionista de los Go
biernos bajo l a dictadura del capi ta l monopolista. 

Cinco heridos 'graves, un muerto y un moribunda» estelos 
el primer balance de los choques entre los manifostantes y \ a 
Guardia Civi l . Esto ha sido el ecto do inveetidura. del nuevo 
Gobiernoj'un Gobierno que sólo puedo sostenerse aaobtrallando' 
fríamente a l a s masas. Aquá. t ienen ustedes lo-que puede s ig 
n i f i ca r un •ouiemo"ovolucionistj."s más represión, más mixti 
f icación, más explotación. --'" 

» 
El podor está en l a punta del f u s i l . Un fusi j que hoji 

dominan los banqueros completamente,. La ta rea que tenemos por 
delante no es lavar l a cara al Bcgimen do, los banquoros y sus 
gor i las armados, nuestra tarea os derribar eso. íógimen, medial 
t e una insurrección amaide. y s u s t i t u i r l o por el podor de los 
obreros armados» Todo lo que no sea organizar a las masaa-, 
elevar su conciencia, polít ica, y preparar las para la insurrec
ción, os t ra ic ionar a l a revolución. 

La huelga ha estal lado da nuevo en .Vizcaya * Organicemo 
nos para hacer frente a los asesines de José ífl Morueta. I Que 
ningún asesinato quede impune! i Generalicemos la lucha! ,̂>-~ 
I Organicemos .la rvio.lencia xeVQltcionariaL ^L '•***:-. • ,-• 
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1 • Los an teceden tes del -Bataio' &fc Jartcél» . 

¿ p r i n c i p i o s de" l a Era o r Í 3 t i « a a el nüóblo jud ie 
fue condenado a l d e s t i e r r o masivo COF>O cas t igo p o r u ñ a s 
m ú l t i p l e s sublevac iones c o n t r i ol Imperio• ".femare* Desde 
"Entonces l o s . j ud íos e r ra ron p a r ict , ijaisot. y pueblos de 
Europa y Norte do ¿ f r i c a , perseguidos con f recuenc ia disr 
i-ante dieciocho c i g l o a por e l fanatismo c a t ó l i c o y maho
metano, reducidos h a s t a época muy r e c i e n t e .1 v i v i r en 
g h e t t o s . Durante1 l a Edad Media, el ca to l ic i smo medieval 
l o s negó e l derecho a poseer t i e r r a s . Eso obl igo a l a s 
comunidades j u d i a s aded ica r se a l comercio y l a a r t e s a n í a , 
cons t i tuyendo , pues ? un impor tan te BGctor ¿Le l o s núc leos 

aburgueses quo^so formaron en l a s ciudaaos medievales* La 
fuerza económica do algános desús miembros l l e g ó a s e r 
t an grande que a t r a j o muchas voces sobra e l l o s l a s i r a s 
da l o s deudores nob les que organiz r ron aas de un progrom 
con t ra l a s comunidades j u d i a s para o v i t i r t e n e r que pagar 

>&us deudas* Por ¡ o t r a p a r t e , dedicados desdo muy a n t i 
guo a l comercio, algunos j u d i o s empozaron a co locar e l ca 
p i t a l acumul<?-<*Q on ol comorcio, cei prestamos con elevado 
i n t e r é s» De ahí 'que l o s primeros banqueros de. l a H i s t o 
r i a fueran , junto con l o s grandes comerciantes gonovosos 
f l o r e n t i n o s y venec ianos , j ud íos enxiquocidoso L po sa r 
do e l l o , " los jud íos fueron considerados siómpro 011 l a 
sociedad feudal ciudadanos d i segunda f i l a . , 

Con ol advenimiento a l poder de l a burgues ía en l o s 
p a í s e s do l a Europa o c c i d e n t a l , l a s i tuacióis s o c i a l de 
l o s jud íos mejoró notab lemente . Í4)art3 de que aumenta-

' rom su poder f i n a n c i e r o , escalado a l t o s pues tos en ol es 
calafón burgués ( l o s Bb. tch i l i , ü o c k c f e l l e r , por ejemplo 
son" dé or igen judio) . , e l - g ru s so de l a s comunidades j u 
d í a s de e s t o s p a í s e s se i n s t a l ó confortablemente en l a 
burgues ía media, pcsrueílía burgues ía y capas de intol joctua 
l e s de e s t o s p a í s e s , de t a l forma que en . muy d i f í c i l 
encon t ra r un judio f rancos o i n g l e s quo fuera obre ro , o 
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camposino. Esto hizo, además que so "fueran debilitando los 
fuertes 3^zos religiosos y , oiales qtíe, durante diocioeno si
glos, haMan manjeniio a tstas ce munidades".unidas y "puras," 
frente a la hostilidad exterior. , -. 

..No corrió " la misma' suerte • las comunidades judia de a 
quellos paisos (cono liush, Polonir ,* parte orioaatál do Alema-
nia) quo conservaban fuertes rostes socioeconómicos e.ideoló
gicos propios de la sociedad feudfl.» Aqui los julios, consti
tuían comunidades mucho mas rurales y cerradas, apegadas a la 
tradición religiosa- J-d juddsmo o impotentes para salir del 
círculo do hierro cu el ^uc se "lo¿ móntenla, encerrados. fia e_s 
tos paéses durante todo el siglo XIX (y en el algunos hasta 
bien entrado el XX) persisten los frecuentes progroms con ase 
sinatos, violencias e incendios do los ghettos judíos. 
\ * 

Es esta situación "" do los judies del üsto lo 
que hace que algunos do SUE opulentos hermanos del Oeste em 
p£.ocen a plantearse el problema judio do forma global. A fi 
nales del siglo"pasada sergen los primeros apósties y teóri
cos del sionismo. Propugnan la vuelta del. píieblo judio a la 
tierra do la que se ICE ojtpúlsó naco dos mil ágos y la crea*-
ci,ón de una nación y. un astado judío ; ' como: única forma de 
acabar con la diseminación y las persecuciones. D5 lo quo pa
recían olvidarso los juulos era de que aquella tierra quo ellos 
consideraban su patria histórica . estaba ocupada desde hacéa 
catorce siglos por pueblos de origen árabe,y ; que habia muchos 
lugares en la t icria deshabitado^,más fértiles y? por tanto 
más adecuados para roagrupar pacíficamente al" pueblo judío, sin 
hacer üáb anadio. Si a esto se añado los enormes ifltoreses 
coloniáos quo Inglaterra y Franca*, tenían en Oriente Medio, 
el poso económico y político de los sectores judies en las 
cíasos^dominantos de estob países y l a s primeras muestras do 
un incipiente nacionalismo árabe quo amenazaba en el futuro 

I .con poner en peligro el dominio colonial anglo francos de la -« 
zona* no os dificil darse cuenta de quo la ayuda 'financiera* 
que los grrndes banqueros judias prestaron al movimiento sio
nista no eran todo lo filantrópicas que parecían. Desde un 

principio, pu.es, 1QS justas aspiraciones de la nayorjla de los 
judíos "del mundo por organizar una nación propia han sido u-

http://pu.es


I -?,- • ..-. 
/ . •• ' - - ' 

t i l i z a d a s como"arma p o l í t i c a - y ahora m i l i t a r ) por l o s i n 
t o r o s o s dol imper ia l i sino in ternacional» 

Ya on e l u l t imo t e r c i o ¿ol s i g lo XIX e l movimiento 
s i o n i s t a empozó n comprar t i o r r a r en Pal r a t i n a y £. e s t a b l e 
cer en e l l a s a l o s primeros coLonoü JjtiStbs» r e c l u t a d o s de; 
aque l los p a í s e s donde su s i tuac ión era peimp, os d e c i r , de 
l o s p a í s e s eslavos? scbro»todo 'de l a Itueia z a r i s t a . Es te 

.i -

l e n t o movimiento de pene t rac ión s iguió s in v a r i a r s e n s i 
blemente de r i tmo , «hasta l a I § Guerra Mundial. Al p r i n 
c ip io á rabes y j ud i e s coex i s t i e ron pac í f i camente . Los 6-
rabos "ho v i e ron nadg .amenazador en aque l los inmigrantes 
que empezaron a c u l t i v a r a ¿u lado l a s r e secas t i e r r a s 
dol v a l l e del Jordán. Tampoco mostraron i n t o l e r a n c i a r e 
l i g i o s a o r a c i a l , pues ya estaban ac->stumb£ados a cooxis 
t i u con c r i s t i a n o s c a t o l i c e s y l o s i n f i n i t o s grupos de 
c r i s t i a n o s ortodoxos secu l i rmcn t t e s t a b l e c i d o s a l rededor 
do l a mi l ena r i a ciudad de J c r u s a l é n . Sito embargo, Ir. s i 
tuac ión empozó a c i b i a r en el primor t e r c i o del s ig lo XX. 
Varios f ac to r e s contr ibuyeron a e l l o . Por un l a d o , l a 
impor tanc ia de Or iente Medio creco enormemente a l o s o— 
jos*del imperialismo con e l descubrimiento do l o s y a c i 
mientos p e t r o l í f e r o s . Por o t r o , la& ve le idades p r o g e r -
mSnicas de algunos jeques y r eyezue los arabos durante la, 
grimora Guorr a i íundial alarman a l o s i n g l e s e s que einrpio-
zan a pensar on la j o c o s i d a d de asfguxar mas sus puntos 
de apoyo en esa sona. En consecuencia,, se i n t e n s i f i c a l a 
inmigifrcion judía y se empiezan a . " . h ace r l o s pr ime
ros, p l anes pa ra l a c reac ión do un Esrtado judío en aque-
lla.s, t i e r r a s . El dos do noviembre do 191? l a d e c l a r a 
ción de Balfour e s t a b l e c e ya a Pa l e s t ina , como zona adecúa 
de. para, acoger "ol hogar nac iona l a«l pueblo j ud í a " y en 
sept iembre de 1922 l a Sociedad uo Ilaciones conf ia a I n g l a 
t o r r a o l . mandato sobro. P a l e s t i n a . 

El porcen ta je do población j ud i a pasó dol 7 $ °n 
1918 a l 33 # en 1947. 3n cuanto a l a s t i e r r a s , en 1918 

i 

los jadíps» no poseían mas que ol 2 $ de la superficie de 
Palestina. &). pesar de las facilidades do las autoridad3s 
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itgL esasas para l a compra de t i e r r a s árabes, án 1948 los judíos 
no poseía» más que el 6 # do l a .superficie to ta l» 

Durante toda l a p r i o r a época del mandato ingles? l e s 
s ion i s t a s , con Ir?, to lerancia e incluso ayuda de l as au to r i 
dades inglesas,forraron sus organizaciones p o l í t i c a s y para-
mi l i t a r e s . La po l i t i ca b r i t án ic ; hacia los arabos era gon-
plotamonte d i s t i n t a . Se los prohibía l l evar armas bajo pena 
do muerto y muchos fueron condem dos y ejecutados por tenencia 
de armas o, incluso de municiones» A pesar do-.ello los l e 
vantamientos árabes s^ sucedieron a p a r t i r do 1919» l>a repre
sión br i tánica fue t e r r i b l e y cpveron muertos miles de pa les 
t i nos . Pero l o s levantamiantos siguiorons 1921, 1929, 1933 y 
culminaron con larcvoluci5n pales t ina de 1939. <lue doró hasta 
l a l i s .Guerra Mundial. Los arabos- aplicaron l a desobedicn „ 

cia c iv i l t o t a l y declararon un huelga general que duro sois 
MJ S O S . 

Al terminar la 31* Guerra 1 uncial, l a si tuación cambia 
vort iginos -amenté en Falos t ina . Cientos do miles de judies , 
espoleados por l a s espantosas ir.tanzas do los naz i s , se 
vyelean sobre Pales t ina óon firme determinación do construir 
véí Estado propio "para que no puoc-an r epe t i r s e nunca los su—' 
frimichtos pasados. Las organizo ciónos "judias que canalizan 
este éxodo hacia Palestina? estar, totalmente financiadas por 
capitalismo USA. Los yanquis har v is to on el problema judio 
una buena oportunidad para in t rocucir una cuña en Oriente Me
dio, y ademas do dinero,- organizan on su pais una campaña de 
reclutamiento de judíos norteamericanos (que eran les que me. 
nos-motivos tenían para emigrar ce su t i e r r a n a t a l ) , que son 

enviados a Pa les t ina donde escalan enseguida "buenos puestos 
-i • • - , ' J. . • -i • j u d i a s •" , 

en l a s organizaciones p o l í t i c a s y mi l i ta res on Palestina,'-.. 
( la actual primer minis tro, Gol da Meir#. era una maestra de 
Milwaukeo, EEUU). * % 

Al mismo tiempo, Inglaterre so ha dado cuejjta de cóm& 
EEUU- esta* u t i l i z a n do los judíos para despla'zarla de .Falesti 
ha y prohibo la ' entrada <?o mas inmigrantes. Simultáneamen-
t e refuorza sus al ianzas con IOE-- sonoros feudales arabos 
(doz ahí viene l a gran amistad do Hussein de Jordania con 
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con Ingla terra . )» Para neu t ra l i za r a ¡fc#i judíos (que JLu 
chan abiertamente porcia independencia) poro, sin aplas
t a r lo s del todo 'cosa que hubiera pedido. Lacor militar—. 
mentó) para que, & su voz? neutral i zas o.i a los arabos, a .. 
parte? claro dol enorme p:;dor do l o s r icos judies ing le 
ses y americanos, pero todos estos o j u ü i b r i o s de Ingla 
to r ra para conservar su poder colonial on Pales t ina aca
ban mal. 

Qi primor lugar, E&JU no están dispuestos a que nin 
guna traba colonial de circ potencia cstorb3 su penetra ' 
ción económica en Oriento Jicdic y apoya decididamente l a 
creación de un Estado judío.' • En segundo lugar, l a 
propia estructura feudal ie l a sociedad pa les t ina árabe 
haca quo el nacionalismo írabo sea, aparte de núcleos a i s 
lados, un nacionalismo palaciego quo ^ re f ie re la conpo 
nonda do gabinete a l a luc^a abiert j , contra l a potencia 
colonial | un nacionalismo, incapaz por tanto de neu
t r a l i z a r l a s bien organizabas y armadas formaciones para 
mi l i ta res judías, (como l a Zaganah, Palnach? y los Comba 
t i en tes por la Libertad -grupo Stom-) que trajeron en 

-, , . . . asesinar. • , 
jaque a los ingleses y hasta se permit ieran-ai ministro 
residente bri tánico en EL Cairo, Lord ¡bync, en 1944» 
&u torcer lugar, l a opinión publica mundial (impresiona 
da por los campos do exterminio naz i s , y hábilmente in f lu í 
da por l a propaganda yanqui, y los gobiernos do casi -feo 
dos los países occidentales -'salvo el xnsi.es, por supues
t o ) , exigían l a creación do un Estado j u í í o . 

• • i 

I I La creación del Estado da Is rge l y l a s dos primeras 
guerras árabe- is rael i tas» 

Cuando el 29 de noviembre de 1947 l a Asamblea Gene 
ra l de l a s Ilaciones Unidas -aon el voto a favor de l a 
UESS 1-.aprueba un plan mediante el cual Pa les t ina se r ia 
dividida en dos astados independientes (uno árabe y otro 
judío) y una zona in ternacional , Ing la te r ra tuvo que ba
j a r té cabeza. El 15 de may:> de 1948 termino el mandato 
inglés sobre Pa les t ina . En la par te occidental so creó 

http://xnsi.es
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el Estado de I s r a e l (oon-Ben Guriotí como primer jefe de &o-
Memo) y en el o r i en te ! , el reino de Jordania, en el que se 
entroniza a ¿a dinast ía hachemita que ha actuado siempre co
mo t í t e r e do los ingleses . 

Nada más proclamado ol Estado de I s r a e l , comenzaron l as 
persecuciones y matanzas do árabes pa les t inos . Cuatrocientas 
mil personas huyeron del t e r r o r judio y otros quinientos mil 
fueron expulsadas do dus t i e r r a s por los i s r a e l i t a s en el p r i ' * 
mor momento. EL éxodo de pales t inos continuó despuésI y an
tes de l a guerra de junio de 1967 habia : I.350.OOO arabos exi 
lados» La creación del Estado de I s r a e l supuso, pues, l a ex
pulsión de oicntos do miles de arabos de sus t i e r r a s - y el so
metimiento de l o s que quedaban a un salvaje colonialismo s i o 
n i s t a . - • - • -

Los Sstndos árabes l imí t ro fes , nada más proclamado el 
Estado de I s r a e l , iniciaron contra él una ofensiva, Esta * 
primera guerra que duró hasta el armist icio de 1949» fue el 
primer fracaso para los árabes. l a s tropas judías , curt idas 
oh lasluchas contra los ingleses 3 con una ayucLa'en ermas y 
dinero jl imatada por parto-de los EEUU,. derrotaron con faci 
34dad a l a s fuerzas arribos, quo nc pasaban do ser una mezcla 
de guerreros t r i b a l e s mal armados o indiscipl inados y guardias 
palaciegos do los royes árabes, los t e r r i t o r i o s do I s r ae l au
mentaron! en ol nor te arrebato un buen trozo dü t e r r i t o r i o a 
S i r i a ; en ol nordeste , se apodere de l a s o r i l l a s S i r i a y Jor 
daña, del lago de T'iboriados que domine completamente- desde 
entonces^- en ol centro aumentó sus posesiones en el val lo 
del Jordán llegando hasta Jcrusalen quo guoMe par t ida en dos; • 
en e l suroeste, se apoder5 de una par te de t e r r i t o r i o egipcio, 
dejando l a zona de Gaza convertida en un pas i l lo para Egipto. 

Desdo 1949 a 1956 hay s i e t e años de un-procario s ta tu 
ouo un Oriente Medio. En ose tiempo ocurren'varias cosa» im-
portantes 5 --"' 

í»~ La Qiitesol i dación del Estado judio. 
La necesidad do dotar cíe una base demográfica fuerte a l nuo 

vo Estado hace que se impulsen per todos mo> .dios l a inmigración. 
Le v i c to r i a m i l i t a r de 1949, ol fy.oyo incondicional de los 



EE7U al" nuevo Estado, l a demagogia " soc ia l i s t a" dolos 
kibbutz,(granjas de explotación colectiva) y l a eficaz 
red do propaganda 7 reclutamiento que a nivel mundial 
real izan l a s organizaciones sie.nistws,. lanzan a cientos 
do miles de judiios a la nueva t i e r r a prometida. Al l í so 
organiza - fundamentalmente^ en las regiones fronterizas 
o roción conquista las - comunicados de caupesinos-solda
dos ( los kibbutz, cu o la propaganda s ionis ta hace apare

a-cor a l o s ojos dei mundo entero como unas nuevas "comu
nas1* aunque, en Realidad, no oran sino l a materialización 

~&e los .sueños dé nía de un "teórico ¿el nazi-fascismo» La 
-ideología rac i s ta 7 totalitaria,-impregna todas Í E S leyes 
-y disposiciones del nuevo Estado. Por ejemplo, t r a s a l 
gunas consideraciones sobro l a superioridad r ac i a l del 
"pueblo elegido", la "Loy del Retoxn?" dices "toco ju 
dío en cuanto le pide so 'convierte en ciudadano ¿e I s 
rael"? ciudadanía, que lo es denegada a los árabes y c r i s 
t ianos residentes en Pales t ina desde hace más do quin
ce s ig los . La ley de expropiación del 19 de marzo de 
1953 arrebató t los árabes sus mejoras t i e r r a s , al t i c a -
pe- quo desde 1-48 viven ba.jo l a ley marcial y sometidos 
3 administracií-n mi l i t a r , confinados en "zonas de seguri
dad" para s a l i r de l a s cuales necesitan: un salvoconducto 
especial» 

2»— La subida al poder de i a burguesía media y pequeña 
burguesía nacionalista en ayunos paisas árabes, fundamen
talmente en Egipto. 

La lucha ce clases a i esto ultimo país hizo que un 
' sector de la joven oficial idad al muido de iíohamod llaguib 
•destronara al t í t e r e del capitalismo anglo-francés} el 
Bey Paruk. Este supuso la derrota Calos in tereses imperio. 

. l i s t a s en-Egipto, al iados :-on la a l t a burguesía egipcia, 
a manos de la burguesía mala "nacional" y la pequeña bur
guesía que supe in tegrar er. es te movimiento al p ro le ta r ia 
do incipiente (casi1 nulo) le l a s ciudades y, sobre todo, 

-e. l a enorme im sa do campesinos pobres que es l a fuerza s_£ 
c ia l más importante de. Egipac (y de casi todos los países 
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— árabes) . Pronto surgieron contradicciones entre l a s nue 
vas fuerzas en el poder- i o s sectores más conservadores do l a 
burgués!a"nacional" (cuyo hombro fuerte era Naguib) comenza
ron a prac t icar una p o l i t i c e ¿o componendas, apoyándose in -
conlicionaluoikto en al capital i SE. o USA y con laünica in ten
ción de desplazar do sus posicior.es a l a s fuerzas sociales d_e 
rrotadas pero sin o-** iar irada piácticamente. Esto fué consjL 
rado inaceptable por l a pequeña turguosia radical y "regenera 
cionista" que propugnaba,sobre ol papel, cambios sociales más 
profundos. Su influencia en l a e f ic ia l idad del Ejército on ol 
poder ora mayor y por eso pudo derrocar a Naguib y colocar en 
su puesto a ílassor su hombre representat ivo. Una vez e» el p_o 
dor l a pequeña burguesía no hizo, naturalmente, l a "revolu
ción" que preconizabi su "socialismo"5 se l imitó a ap l icar 
unas medidas mas o monos molestas para el gran capi ta l pero 
sin atacar de raiz su poder; a l tiempo que fomentaba un movi
miento cooperat ivis ta en el Campe, iniciaba una p o l í t i c a cho
v in i s t a , ' no mmy efioaz, contra l a penetración del capi
ta l extranjero o inic iaba una t lu ida indust r ia l izac ión y ha
cía planos más o monos ambiciosos on el torreno do la ense
ñanza, l a s obras públicas y l a sanidad. EL gran capi ta l egip_ 
ció, como os lógico, negó ^u apojo financioro a^todas 3as r e 
formas ylo mismo hicieron los antiguos dueños del paíss ingle 
sos y franceses. Esto colocó al nuevo régimen on una situación 
p o l í t i c a y económica muy d i f í c i l . Para poder seguir gobernan
do necesitaba- fo r t a lece r su posición p o l í t i c a y aumentar sus 
ingresos. Para e l lo ui ol i n t e r i o r so estableció una d ic ta 
dura mi l i t a r y un par t ido único, teñido de "socialismo", que 
inició una p o l í t i c a de arabismo cemagogico y "ant i imper ia l i s -
iba" que integró en ol carro do le pequoñaburguesía a los cam
pesinos pobres, ampliándote as í l a base social del régimen. 

En ol exter ior , nacionalizó el Canal de Suoz para conse
guir los ingresos dol paso do l a t naves por e l , al tiempo que 
demostraba su po l í t i ca"nac iona l i s t a y an t i imper ia l i s ta" . 

La reacción de l a s potencias afectadas, Francia e Inglato 
r r a , fué fulminante. Declararon la guerra a Egipto ch octubre 
de 195ó> aliados cen I s r a e l , l a cual vio l a oportunidad de sin-

http://posicior.es
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.^Jl ia /unos t e r r i t o r i o s que y i lo venían estrechos. La idea 
de un Gran I s r ae l (del Si lo ül Eufrates) '©«taba desde el 
principio en las montos de los pol í tcos y mi l i ta res s i o 
n i s t a s . Las fuerzas combin idas do:. franceses» ingleses, 
e israt-l íos atacaron l a poninsule ie S i ra í y el Canal de 
Suez. EL Ejército do l a pequeña "burguesía egipcia coso/ 
chata derrota t r a s derrota. Ya estaba, a l "borde del celaje 
so en Noviembre de 1958 cu ande entraron en escena curio 
sámente los nuevos actores! les EEUU y l a UBSS. 

Ambas potencias amenaziaro-i cor. in te rveni r en #a— 
~vor do Egipto jd. no se detenía La invasión y so l e deiol_ 
vían los t e r r i t o r i o s ocupados. Los agresores tuvieron 
que hacerlo así (lo cual do nuestra una voz más hasta 
que- punto cambió desxiés do l a I I s Guerra Mundial l a ce 
rrolación do fuerzas dentro del cjimpv, impor ia l i s ta ) . 
Pac l a ánica ocasión en eüe I s rae l no saco tajada t e r r i 
t o r i a l de una guerra con los árabes. La "galifarda" do—"• 
f,ons*a do los derechos del pueble arabo por par to do dos 
potencias que no habían pestañeado ante -las matanzas y 
expulsiones de palest inos ea 1.9¿7 y 1949 t ienen natural 
mente su explicación. 

Los EEUU" no estaban dispuestos a que Inglaterra, y 
Pranciaj "apoyándose en l a cuostiin del canal do Suez, i n i 
ciaran un nuevo periodo do eznansLon m Oriente Medio, 
zona en l a que ya ten ia posiciones muy so l idas . Tampoco 
lo interesaba que Isr^e^c, a< calar dolasconquistas comunes 
comonzase a establecer con e l l a s anoslaeos mássolidisdo 
les queya tcniacon USA» escapando por t a t o a su influon— 
ciadirecta y exclusiva.- Y, por ultimo, sépanla quo su 
ayuái Egipto l e ab r i r í a l a s puertas ' . l a penetración 
económica en este país y el control acl canasl do Suez. 
No fue es te e l único camino para la penetración yanqui on 
el Oriento Medio. En 1958s t r a s el ascenso al poder do l a 
burguesías 'y pouqoñas burguesías :a c ional i s tas do S i r i a o 
I rak, ol fiSgimon proirm.oria^ista col Líbano se vio" s e r i a 
mente amenazado. La importancia cs-rat6cica del Líbano era 
dobles por un lado, ora la ' . salida única al mar de los 
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do los oleoductos pcfcrolil&rosj l/or otro lado, I s rae l , hubiera 
.quedado .completamente cercado. Les marines USA desembarcaron 

' ©n Beirut para punt rilar el tambaleante régimen proamericano 
del Líbano. 

La TJBSS, donde el revisionismo empezaba ya a sconver-
t i r s e en socia l imper i l i s ro , mirata a Oriente Medio como una 
futura zona de inf luencia muy qp e t i tosa por sus riquezas na
tu ra les y por asi a l t o valor estratégico a nivel mundial, co
mo vía natural de penetración hacia África y el Asia Occiden
t a l . El fracaso de su intontode penetración en Persia (con 
l a calda do Mossadeq) l e había cerrado el car¡:ino t radic ional 
de expansión del xkrperio za r i s t a haciael Sur y eso hacía mas 
nodesario aunip rovochar l a nueva brecha ab ie r ta por ol con
f l i c t o do Suez.. 

I I I . - El poríddo de I^s revoluciones pequeño burguesas arabos. 

- Enel periocb comprendido entre Noviembre de 1956 y Ju-
\ a correlación, ce fuerzas en e l Oriento Medio ha 

variado senS3JIomento o inolusp so han desarrollado nuevas 
contradicciones que han variado totalmente éE panorama y han 
ampliado l a s t a rcas de lcsrevolucionarios' en aquel sector . Pa
ra entender el s'ignificadj rea l de l a Gi¡erra de los Seiss Días 
y l a situación ac tua l , hay CjB e tener en cuenta los siguiontes 
hoehosj _ -

le- La evolución de l a si tuación en Egipto. Este p a í s , por 
sor ol primero en. sacudirse l a t u t e l a colonial y ol poder 
del feudalismo, por su tamaño? y su situación es t ra tégica ha 
dido durante muchos óñ os l a -cabeza v i s i b l e del movimiento de 
l iberación nacional d^ los páisos árabes, intimamente ligado 
a l a ro s i s t ec i a f rente al imperialismo y al sbnismo. Sin em
bargo; el hecho de cu o £ueso l a pequeña burguosía l a clase 
en ¿1 poder onjg'ipto he hocho que esa res i s tenc ia fuese más 
ro tór ica que r e a l . La pugna de l o s EEUU y l a UfiSS por hacer
se con lainfluencia dominante en Ifcipto, fuo enprimciplo un 

,.. Principio daba mu-
nocla (inomso asBtía-Lmpasible a laferozper-

secucien & 4 J 8 . -omunistas egipcics por j a r to .do l ' 
Bosmmo n a ^ i a t o í . La financiación'de lapresa de Assuan 
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corrió casi por entero a su cargo y sirvió como base' para 
l a lenta penetración de téctónos (o iv i les y mil i tares} so
v ié t icos cue, poco a poco, fueren extendiendo su influen
cia a amplios sectores do l a in te lectual idad, l a burocra— 
cria estadal y el Ejérc i to , creando as i l a s condiciones 
para l a formación de un gobierno t í t e r e prosovictiwo. 
Los EEUU, a. pr incipio, reaccionaion airadamente contra 
Egipto, correándole los créditos y acusando a Nasser de 
f i lo comunista, con Los oual lo único que consiguió fue 
f a c i l i t a r laaccíón soviética- Pronto se dieron cuenta de 
su error y cambiaron ce t aa t i t e« ' fieanudó sus ayudas o In
tentó neut ra l izar la influencia soviét ica . Uo l e fue pos i -
ble (los otros llevaban mucha del aurora," aparte dol obsta-
culo insalvable qc sponía su gpoyo a I s rae l ) pero, al me
nos l e s i rvió para que l a CÍA pudiese gacor una labor de 
zapa en el Ejercite egipcio, qc dié as frutos espectaou— 
la res en la Guerra de los Seis' Días. 

• Entre tanto, l a s contradicciones internas de l a 
saciedad egipcia ssguíam sin resolverse. El Bégimon de
magógico de líassesp había beneiMciado únicamente a l a bur
guesía media, a*la pequeaa burguesía y a l a s capas medias, 
onromeaento aumentadas por la burocracia dcla dicatdura? 
La gran masa de campesinos pobres seguía más o menos como 
antes. A posar de e l l o , todavía no ha-surgido ningún movi
miento revolucionario en Egipto. La' >politicu. de dos caras 
de Nasser consistes por un lado, ' ropr§sión 
sin piedad a cualquier intento do organización revoluciona
r i a ! por otro. demagogia con l a s grandes 
obras publicas, l a a l i s t a d con la UES3 y l a ora tor ia v i o 
lenta frente a I s r ae l y USA.. Esta p o l í t i o a l e ha mantenido 
hasta Junio do 1Q67 c n ü l poder sin grandes d i f icu l tades . 

2 . - Ll mismo tiempo- l a lucha do clases en los demás pa ís 
ses trabes éh oso i"6y$odc ha producido grandes cambióse Las 
fuor:as política::; .y sociales del mismotipo que l as de Egip
to saben al poder en Argelia; líjale, S i r ia y ol Yemen, a vo
ces luchando díreotamontó contra lapotcncia colonial (Ar— 
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ga l la )* otras mediante uní revolución para derrocar a las 
fuerzas feudales de sus pa í ses , t í t e r e s incondicionales del 
imperialismo (Irak, y OJ. Yemen). Con e l l o , l a s contradi celó
nos de estos países se agudiean todavía más (azuzadas siem
pre desdo fuera por el imperialismo) entre los d i s t in tos 
sectores de l a s burguesías medias, pequeña burguesía y cam
pesinos pobres de estos países (sin fuerza ninguno para im
ponerse definitivamente a los ciernas), produciéndose el cua
dro de los continuos golpes j contragolpes do Estado en es
tos países (sobre todo en S i r i a e I r a k ) , tan d i s t in to de l a 
aparento estabi l idad del Hogimen egipcio en estos anos» 

. por otro lado, en aquellos países en quo el feudalismo 
aliado al imperialismo so mantenía en e l poder, (Marruecos? 
Libia , Jordania, Arabia Saudía, Kuwvsait, Yemen, ote») l a s 
contra,ii-coiones in ternas so haÉk idoagudizando, aunque a d i s 
t i n to ritmo* Sn al gunos, como el Yemen? han conducido a una 
guerra c iv i l abierta* fia otros,(como ha ocurrido en Libia 
htitfc- s-lo-unos moses) a golpes de Estado que siguen el mól
delo egipcio e intentan, copiar cu trayecto-ría ( L i b i a aca
ba de pedir l a evacua,ci6n de.lasbasos inglesas y americanas 

de su tor¿Ji-to"±io)* En o t ros , a una agudización gradual do 
l a lucha de clases que, a voces, produce es ta l l idos violen-

poro en l o s quo l a v ie ja clase dominante sigue 

conservando todos los resor tes del poder (como Marruecos), 
por 'u l t imo, hay o t ros , como Arabia Saudita y Kuwait, donde 
l a di atadura po l í t i ca -e ' i deo lóg ica del feudalismo árabe s i 
gue siendo tan t e r r e a qu% no parece se hayan producido mo
vimientos popule-ros capaces^iquiera de enfrentarse, a su do
minación* 

Todo:, esto procese, aparte de agádizar l a s contradiccio
nes internas- en el sonó de e s tos pa í ses , ha agudizado tam
bién l a s contradicciones de- l e s países árabes entre s í , 
sobre todo de aquellos en que l a pequeña burguesía estaba 
on el poder con los ac don i m c i 6n todavía feudal (ahí están 
l a s disputas de Egipto ,> Arabia Saudita apoyando cada uno 
de los bandos -republicanos y r e a l i s t a s - del Yemen). 
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3«— Todo lo anterior, y el fracaso do su penetración ex
clusiva en Egipto, áa hecho que US5. aunen t a re todavía mas 
su apoye a I s r ae l , haciéndole actuar cada vea ¿áa abiqr 
tamenté como ur. Estado gendarme en Orxonto Medio cuya prin 
cipal misión es defender lo 3 intereses económicos del im
perialismo qn la zona. Esto, unido ?. l a necesidad crecían 
t e de I s r ae l do desarrol lar _su a¿r ic~l tura ," su comercio y 

(su industr ia para sentar unís bases reales de existencia 
como nación, le ha llevado a pract icar una po l í t i ca agro-
s i va. destinada a ' ' . amondr3ntar a los países árabes, a 
conservar su predominio mi l i t a r en la zona'y a incrementar 
su poderío económico, i s í , i n t ^ t ó primoro desviar el 
cauce del r ío Jordán v i ra l paraV;odos los países l i n l * 
trofes) para aprovecharse eXalueframéfl*^ de sus aguas o 
impulsar la creación do regidlos . TotCg^-jllo agudizó l a s 
contradicciones entre los p u s o s á r a b o s ' ^ r un lado e 
I s r ae l y el t imperialismo pos» o t ro . 

4 . - Meneión aparto merece l.i si tuación en JordanH^tO. país 
mas afectado por l a -.reación del Estado de I s r a e l y"am pos
t e r i o r expansión* Los ingleses , s i marcharse de este p&ls"j 
dejaron en el poder la miau 1 clase fpudal que ex is t ía cuan— 
do l legaron, con la ;uo establecieron sólidas alianzas 7 
a. l a que proporcionaron un instrumento dt¡ represión lo;, su 
ficicnt omento fuerte para mantenerse en el poder, .¡..ero lo 
suficientemente débil-para oponerse con ef icacia a los ju
díos: l a Legión ¿rabo, entrañada y armada por los ingleses . 
Ccn esta fuerza, el rey Hussein ha repri^iáo con ferocidad 
cualquier sublevación o in~3nto de sublevación-popular, al 
tiempo que ha^zía muchos aspavientos an t i jud íos , pero s ien-
pro practicando una po l í t i ca moderada frente a e l los , muy 
jaleada por l a prensa occidental oue l e ha considerado 
"siempre el "buen chico" de Los países árabes y so ha con
dolido hipócritamente de su mata suerte , cuando l a voraci 
dad i s r a e l í ha ido dejando a Jori^jiia reducida a su mini
as' expresión» Ai mismo tiempo, y junt) a los míseros cam
pesinos ^jornalónos, coexistieron en condiciones infrahuma
nas los cientos de miles do refugiados pales t inos expulsa— 
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dos per los judíos do áus tierras. Esto hizo de Jordaniael-
eslabón débil dol Oriento «odio, el país donde las ondicic-

meviniento 
nos eran mas favorables para que surgiera un 

revolucionario. Sin encargo,-fisto no surgió 
enseguida. Lo pri-itro oue surgió, on I965, fue un movimien
to guerrillero (Al FataL.), oxclusvamcnte nacionalista^ diri
gido y apoyado finacicrat-ent e per sectores de la burguesía 
nacional o incluso de la extrema derecha árabe (por ejemplo, 
"Los Hermanos Musulmanos" de Egipto) g- que so extendió rápi
damente entre .los ¿«refugiados. Su carácter de clase es clara
mente raóionali8talbux0a6s. Propugna exclusivamente la dos* 
truccióndel Estado de Israel, la vuelta de los pabstinos a 
su patria y le, creación do "Ura Palestina laica y democrá
tica donde puedan vivir.en paz cristianos, judíos y musuln a-
nes" pero sin decir und..¿s) lapalsbra de la base social dol 
nuofro régimen que piensan astablecer en Palestina y ni siquie
ra atacan consecuentemente al feudalismo árabe que estáfre-
nando la^lucha contra Israel. Posteriormente, el M.lf.A. (or
ganización de corte nacionalista que se extendía por todas " 
las "naciones árabes e impulsó el proceso de descolonización) 

?eQsiSoF ; ! í*P• í^ 0 1 1 ^ P J P U 1 ¿ 1 1 d e L i l ^ a c i ó n de P a l e s t i n a ) cío s igno n a s s ^ r i s t a ** * . « ~ - •» • - • -« 

• ._ J-exu^xaaos, a l t i orneo ouo á+.a-a.n-hr, ~i ».»-..__,. 

s i n o o e l 

. IV, La g u e r r a do l o s S e i s Días y l a s i t u a c i ó n a c t u a l . 

^ Nas sc r , sp.te íeñ c r e c i e n t e s d i f i c u l t a d e s que a t r a v e , 
saba su Ségimen,. an t e l a p é r d i d a de l a i n f l u e n c i a de Egip 
t o en t ro l o s p a í s e s árabes? con l a p r e t e n s i ó n de co loca r 
l o s regímenes á rabes más r e a c c i o n a r i o s ( Jo rdan i a , Arabia 
S a u d í ) , siempre remisos a e n f r e n t a r s e a I s r a e l , e n t r e l a 
espada y l a pa red ; y <J"3 e s t a forma d e b i l i t a r a s i sus pos i 
c lones ( ¿ . t o o todo l a de \ r a b i s Saud i t a en e l Yemen)*, en» 
va l entonado Háfisor por l o qp é l c r e í a apoyo incond ic iona l 
ue~If~sia (y no ccirprendiende el c a r á c t e r de ce l a se del s> 
olatiTínosicJLímp)í 2 sobrevoló!ando una vez mas sus p rop i a s 

file:///rabis
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fuerzas, ordenó ol 21 do mayo do 1967 el c ierro del GojL 
fo do Akaba a los barcos i s r á e í i o c , y do ystr. forma impío-
día l a sal ida de estos al Indico y dif icul taba enormomon 
te su comercio exter ior . •: .,.:..:- i 

La reacción do Is rae l no so hizo de esperar»'"" El 5 
de junio dtacó sin previo a. vi so a ¡Sgxjrfcp ya todos los p_a 
ísos fronterizos: Jordania? S i l i a y el Líbano. En el 
primer ataque destruyo la riayor ix. r t e d'o l a aviación ogip_ 
cía sobre sus propi&s aero iremos (lo cu¿il sólo puode. ex
pl icarse por una t ra ic ión lo alíanos a l tos "mandos militar-
res egipcios). 1 dospubs, con el terreno despojado,, avan 
zó arrolladoramentc conquistando on se is días l a peninsu - ' 
sula del Sinaí y amenazando con cruzar ol canal do Suez 
y conquistar todo Egipto. A Si r ia l e arrebató l a s al 
Juras del Golan y a Jordania el resto do la ciudad do Jo— 
rusalén y toda la CisJordania, estableciendo ol r ío Jor— 
deán y el ^ar Muerto como frontera con Jordania, quedando 
este país reducido a un trozo de desier to . . 

En esta situación int3rvino, como en 1956 l a UBSS» 
Amenazo con intervenir e hizo piesiones sobre I s r a e l , 
EBUü y los propios países árabes para conseguir el a l to 
al fuego. 

A La UBSS l e interesaba un Egipto vencido hasta c ie r 
t.o puntos poro no un Egipto destruido j¡r ocupado t o t a l 
mente. La UBSS aprovechó oí odio antivuuqui do los países 
árabes derrotados, ytambiVi la' necesidad de estos países 
do reorganizar sus fuerzas armadas, y h^avaasado extraor
dinariamente sus peones en el Oriento M0dio. En primor 
lugar, hainundado el e jerc i to egipcio de asesores mi l i 
t a res soviéticos y con nuevo material do guerraf esta no 
notración ha llegado a alamar a ^Jasserf t r a s su última 
"enfermedad" diplomática,y i no está muy claro quien man- -
da hoy en Egipto,si los na,3scristas cdos hombres di recta 
mente ligados a la'URSS co-» Sabrin (dospuós de l a cvid_en 
t e . t r a i c i ó n de los proamcricanos como Amed, durante l a 
guerra do-los Sois Días, S^tos han pordiio sushombros más 



. ... • - 70 -

influyentes en el Ejf.rcito y en l a administración)-. En 
segundo lugar¡, y con el protesto de "defender" a los países á 
rabosj l a UBSS lanzó al jiedit OÍ raneo una aratosa fuerza naval, 
y estableció bases permanentes en S i r i a una- y otra enEgipto. 
Intentó conseguir también l a antigua basé francesa de Mazal-
quivir en Argelia. Una vez conseguido 'lo que deseaba sin d i s 
parar n i un sólo t i r o (a l migno tiempo que hace un fabuloso 
negocio con l a venta de armas aios árabes) , el socialimperia-
lismo" no tion^ingfin.; in te rés en que se complique la s i tué 
cióniEon Oriente Medio hasta el extremo de a r r a s t r a r l e a una 
guerra ab ie r ta conrJJSPC" y m.ontiene una p o l í t i c a de pas i l l o en 
la-QSU-o incluso se reúne (come" ai laConferencia de los Cuatro 
Grandes) en aparatosos encuentros en l a cumbre para dar l a im
presión a los arabos do que esta hácion do algof y, finalmente, 
in tenta frenase .la acción in los guer r i l l e ros arabos —al igual 
que lo intentan ca s i todos los regímenes árabes con todos los 
medios que tienen s su alcance, habiendo llegado incluso a l u 
chas amadas- entre Iros gue r r i l l e ros y la,s tropas gubernamenta
les árabes.—. » 

Los EEUU, por su pa r t e , mantienen una postura análoga a 
l a do l a UBSS* de momento se contentan con el aumento de po
derío m i l i t a r y t e r r i t o r i a l io I s s a e l , y se l imitan apres ta r 
l e su apoyo masivo en armas y dinero, poro proourando que no 
so l legue a o t ra guerra ab ier ta , no tairto por miedo a un enfren 
tamionto con l a UBSS (pue supone FC va echar a t r a s en e l mo
mento decisivo) como por los roporcuciones/evolucionariaE que 
podría- tenor en una zona en que todas l a s contradicciones sd 
agudizan al máximo. 

En lo que respecta a los pa í ses árabes, l a s repercusiones 
de l a Guerra de los Seis Días, han sido fundamentales. or un 
lado,-han puesto de manifiesto l a incapacidad de las burguesías 
y pequeñas burguesías árabes ^ r r . l levar acabo con eficacia 
unaguerra de res i s t enc ia -finito a l a agresión s ionista- imperia
l i s ta» y, en consecuencia, se ha puesto en primor plano l a t a 
rea de enfrentarse al imperialismo y al sionismo por l a viare— 
volucionaria, lo cual supone al mismo tiempo,enfrontarse a los 
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regímenes feudales arabos (espe-cirlmenlrc Jordania) ;"<5 iñ 
cluso a los de raiz nacionalista, porucño burguesa cono 
Egipto, uniendo £a lucha por la destrucción del Estado de 
Israel con la lucha per la revolución socialista 
on los propios países árabes en un amplio movimiento que . 
sepa, integrar, ..a los refugiados palestinos y al , . 
pueblo de Egipto, Siria, Líbano e Irak. a falta de un 
proletariado urbano capaz de aglutinar y '.di rigir esta lu 
cha revolucionaria, difli-culta enormemente esta tarca, pe
ro no lahaco imposible.i La evidente traición de todos los 
regímenes arabos (sean dol tipo que sean), la opresión fe
roz del pueblo" palestino, el callejón san salida a. que luían 
llegado las "revoluciones" nasscrista3 han croado las con-̂  
dicionos para que los c ompesinos pobres puedan plantear
se unos objetivos se ci-.listas y abran ya. una estrategia, 
revolucionaria qÜQlaqufi al, alquirirán unas caractcrls— ¿& 
ticas militares y políticas muy similares a las de ia re 
volucicn China, debido a laostructura sinilal de las so— .. 
ciodades do partida, aunque- la situación política sea 
mucho más compleja. 

En el próximo Mundo Obrero, insertaremos la continua cion 
de esto artículo, "Oriento Modio -II-", en el que se ana
lizarán las principales fuerzas- políticas en el seno del 
movimiento de liberación nacional de Palestina» asi co
mo el significado de l:>s últimos acontecimientos (la lu
cha por el poder en'Egipto, la ctitud del Gobierno Nixoni,! 
la guerra vivil que.se ha desatado en el Líbano.). 
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"Huestros canora las no 
deben creo* quo las masa3 
no comprenden nada de lo 
auc ellos mismos no han 
Comprendido todavía. Ocu 
iré con frecuencia que las 
masas nos adelantan y dei 
nuestran la necesidad im
periosa de dar un paso ade 
lante, mientras que nuestros 
camaradas, incapaces de di
rigirlas, recogen las opinio 
nos do algunos elementos 
retrasados, las lanzan a 
ciegas, colocando í al 
nivel do esos elementos 
retrásalos" (líao Tse-tung) 

"Por activo que sea 
el grupo dirigente, su ac 
tividad se? verá reducida 
al esfuerzo estéril de un 
puñado de personas, si no 
está ligada con las am
plias masas. Pero por o-
tra parte, la actividad de 
las masas, sino está orga
nizada cono es debido por 
'un fuerte grupo dirigente 
ni se desarrollará en la 
dirección justa,ni se ele
varán a un nuevo nivel." 
(Hao Tse-tung) 
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• '"Desde el momento ux que el planteamiento de los objeti
vos es justo y hay las suficientes energías para intentará-ei-
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presentan una desgracia a medias (...) !Lo único quo hace falta 
es tenor conciencia de los defectos, cosa que en la labor revo
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.asnos" x > 
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