
Vi VA EL CHE  
GUEVARA

Denunciamos a grito vi 
vo la repugnancia y el aj3 
co que nos producen los 
homenajes al Che Guevara 
desparramados por todo el 
mundo por los reformistas 
y burócratas de todo pela 
je. La misión de toda es 
ta escoria es hacer pasar 
hajo la forma de homenaje 
al Che la idea de la muer 
te de la revolución y de 
la lucha armada. Quienes 
esto hacen escupen sobre 
• 1  oadaver del revolucio
nario muerto y se forjan 
una muy idiota y breve i- 
lusión. Se les "olvida*' lo 
•uperfundamentalxla des
composición sin remedio 
del capitalismo y la nee¿ 
■idad de las masas explo
tadas de abrirse paso son
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inmensámente mas fuertes que 
los contrastes revolucionari- 
os. SI capitalismo golpeado 
por la revolución como en Ru
sia, China, Cuba,eto.no se ha 
levantado mas; los revolucio
narios nos hemos levantado u- 
na y mil veces hasta triunfar.

Es urgente que todo el mo
vimiento revolucionario de A- 
mérioa latina se aboque a dis 
cutir el balance polítioo que 
deja hasta el momento la expe 
rienda guerrillera boliviana, 
para encarar lo más rápida y 
concientemente posible la re
organización de la lucha revo 
Iucionaria y guerrillera en 
el Altiplano. La dirección 
de la OLAS debe tomar la ini
ciativa y preparar la discu - 
sión política sobre este asían 
to con el más amplio criterio 
estratégico posible; la cues
tión no puede ni debe reducir 
se a un inventario de defici
encias técnicas. La muerte 
del Che exige que hagamos es
te balance a fondo porque su 
muerte nos abruma con un de - 
ber irrenunciable: llevar la 
revolución permanente (socia
lista) en rica Latina has
ta el fin.

Loa golpes del imperialis
mo no han desplazado, a nues
tro juicio, la perspectiva ds 
un renacimiento del movimien
to guerrillero en el camino 
de la revolución boliviana • 
Esto lo indica la adhesión de 
la vanguardia minera a la ac
tividad guerrillera de estos

últimos seis meses -adhesión
que no cae del airs sino qus 
es la expresión de la extraor 
diñarla tradición revoluciona 
ria del proletariado bolivia
no y de su necesidad de exxftsn 
tar la represión armada dsl e_ 
jército. Lo que si entende - 
moa que está desplazado, como 
lo entendimos hace seis meses, 
es la perspectiva de una táo- 
tioa guerrillera que no pise 
firme en la tarea de constru
ir el partido revolucionario, 
es decir, de reagrupar a la 
vanguardia minera y de atraer 
a la vanguardia de los campe
sinos mas pobres y mas explo
tados. Esto significa esta - 
blecer el programa de la revo 
lución agraria en Bolivia en 
esta etapa y de organizar la 
agitación política sistemáti
ca en este terreno, toda vez 
que la pasividad del campesi
nado pobre y la hostilidad an 
tiproletaria del "rico" es lo 
que sotiene ai régimen proim
perialista gobernante*

Ninguna táctica política 
opera en un vac£o sino que lo 
hace en un terreno histórico 
concreto. Esto lo probó la 
guerrilla cuando desde sus mía 
mos comienzos, polarizó la s,i 
tuación política nacional y o 
cupo el vacio de la orisia de 
las fuerzas políticas ds ls - 
quierda y el Lechinlsmoy resul 
tante de la  masaora da :aajo~" 
de 1965. La guerrilla pudo 
jugar este rol polarlzador po¡r 
que recogía con su luoha la



•ríala revolucionaria del oa- 
pitaliamo colonial boliviano, 
la inaatabllldad politloa da 
la aeudo burgueaía gobernanta 
y la predlapoalclón revoluoio 
narla dal proletariado minero* 
eata predlapoalclón ae volvió 
a reflejar en loe choquee en 
laa minaa ha medladoa de eata 
afie. Pero la guerrilla de por 
e£v cono método unilateral,co 
■o"fooo",no podía reeolver el 
otro aapecto del terreno hla- 
tórloo concreto de Bolivla que 
ea la críala de la vanguardia 
minera producida con el trlun 
fo de Barrientoatla falta de o 
rlentaolón para la coapleja 
cuestión campesina y la ausen 
cía de nn* actividad organiza 
da correspondiente dentro del 
campesinado más explotado. No 
sotroa creemoa que la crisia 
de la vanguardia minera y de 
los partldoa que se basan en 
ella ae reflejó en lo que re
sulto aer la vacilante baae de 
reclutamiento para la guerri
lla, exprealón de la ausencia 
de un partido de masaa foguea 
do^Según loa diarioa Pldel Qae 
tro ataoó el comportamiento di 
varloa de 108 detenidos ante 
el ejército) y aa reflejó en 
la vinculación con el aparato 
dal partido coaanlsta proso - 
viático, que aegún muchas in
formaciones no eatuvo a la al 
tura dal conproalao político 
qua asumió -para decir lo me- 
noe* Sn otras palabraa,no pos 
Aa hmbar eucedaneo,autituto , 
s ls construoclón de un partí
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do de claae revolucionarlo an 
cíente.

La auatltuolón de un ana - 
llsls polítioo olaro da lagua 
rrilla, que noeotroa eolo po- 
deaos lnainuar, sedlante loa 
actoa de hosenaje al Cha (qua 
apoyamoa aln reaerraa) ea un 
vulgar oportunismo para oap - 
tar la enorme eimpatía de laa 
maaaa hacia el Cha,el Caatrla 
mo y la Revolución Cubana* La 
dlmenalón hiatórlca del Che 
consiste en que fuá junto con 
la dirección caatrlata al cana 
tructor original del paaaje a 
la revolución socialiata, al 
Estado Obrero en Amérloa LatjL 
na. El Che resolvió en Cuba 
la misión histprioa de nueatai 
generación revolucionarla:ha
cer la revolución permanente, 
destruir todos loa obatáouloa 
que 9e le anteponen a la lu - 
cha revolucionarla, hacer de 
cada triunfo el x>eldafio dal 
próximo avance, sin interru¿ 
ción,sin socialismo en un ao- 
lo país,por la extensión de la 
revolución a América Latina y 
el mundo.Por eato el Caatrisao 
es la corriente que maa hs
atraído a laa fuerzaa revolu
cionarias que nacen en cual - 
quier lugar del globo.Y para 
hacer eato el Che,Pldel Caá - 
tro,etc.,no aolo tuvieron qua 
enfrentar la reacolón armada 
dal Imperlallamo ainó lo qua 
creemo8 maa grave eaa corass 
burocrática mundial qua aa al 
llamado movimiento coaunlata



Internacional .El «apiriamo da 
la dirección caetrista,del cu 
al el foqslsmo aa lu más ral? 
▼ante expresión, aa la mazil - 
feetaoión da aate fenómeno de 
oriaia da dirección del prole 
tarlado mundial.

SI Che es el hombre que se 
ha levantado por encima de to 
dae laa llmltaclonea para en- 
troncar con el empuje esponts 
neo de la revolución*Hizo tri 
zaa con las miserias de clase 
y personales. Pero no es ca
sual que solo nosotros los re 
volucionarios socialistas ten 
gamos gente de la dimensión 
personal y humana del Che Oue 
▼ara;los burgueses no pueden 
mostrar a nadie«Es notable que 
ningún comentario sobre su 
muerte de la prensa burguesa 
y reformista haya reparado en 
esto. S ilo hubiera hecho habría 
comprendido por que el Che 
muerto sigue vivo mientras que 
toda la bazofia reformista vî  
viente está redondamente mu
erta.

Con el Che no ha muerto so
lo un cüalatiente.Ha muerto un 
líder galvanizador, centríJ.iza 
dor,orientador de loa sentimi 
entos y necesidades s o c i a l i s 
tas de las masas,en particu - 
lar las Cubanas. Es un precio 
muy grande el que ha pagado 3s 
revolución latinoamericana en 
au estrategia foquista • Los 
stallnlstss lo vsloran asi.Sa 
ben del obstáculo insuperable 
qus Fidel y el Che constitu — 
yen contrs ls coexistencia pa 
cirios. Saben que son lss mu

rallas s través de lae que lss
masas ae oponen s retrooeder 
y quieren ssguir svsnssndo.Fe 
ro estaba en tote la concepción 
del Che el subsstlmsr su rol 
orientador desde ls tribuna 
del primer Estsdo Obrero de 
América Latina y sobreesti — 
mar la necesidad de Interve
nir en la primera fila sn 
los campos de bstslls.

El Che no murió simplemente 
en combste con el imperislis— 
mo. Fue asesinado. El imperia 
licmo no podía aguantar un jui 
ció público contra él. Todos 
los cimientos del capitalismo 
no daban para resistir la con
moción de un juicio contra la 
conducta del Che. El imperla - 
liamo sabía que sus propios 
crímenes iban a ser los juzga
dos ante la presencia imponen
te y colosal del Che, porque 
el Che ya está reivindicado 
por las masas y la historia. 
Por ssto lo mataron a sangre 
fría después de haberlo herido 
en el campo de batalla. Para 
el imperialismo el Che era un 
preso imposible.

El balance de la vida de e¿ 
te revolucionario glorioso,con 
secuente como muy pocos en la 
historia de la humanidad, es 
un llsmado ferviente a que fio 
rezcan sobre su cuerpo muerto 
millones de combatientes como 
él. Como lo señaló en su últl̂  
mo trsbsjo escritos "toda nue¿ 
trs scción es un llsmsdo s ls 
guerra contra el Imperialismo.



yanqui ••• Donde quiera 
que noe sorprenda la muer 
te que sea bienvenida si 
nuestro llamado a la gue
rra ha llegado a una ore
ja receptiva y otra mano 
se tienda para tomar núes, 
tras armas» y otro hombre

se prepare para cantar el 
triste canto del tableteo 
de las ametralladoras y 
nuevos llamados a la gue
rra y por la victoria".

V IVA  EL C H E
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DAMNIFICADOS DE VILLA FIORITO 
PROTESTAN POR LA ESCASA AYUDA

La Comisión Obrera de Villa Fiorito, Lo
mas de Zamora, informó a CRONICA que 
le fue impedirá por la policía la entrega 
de una nota diagida al intendente de ese 
partido, suscripta por 7 000 vecinos, en re- 
lac.ón a la situación creada-con motivo de 
las recientes inundaciones.

Ayer a l a s  ig. morado res de la citada Ti
lla ae agruparon ante la estación ferrovia
ria Fiorito y an varios camiones y micros 
se trasladaron hads la comuna, con el fin 
de hacer llagar la citada presentación al 
Jefe de la misma. Aproximadamente a las 
19.15 llegó el primer vehículo y como a 
los que fueran Ufando posteriormente, los 
esperaba un cordón policial que no permi
tió a los peticionantes Berrearse al edificio 
municipal, ni tampoco reembarcarse en los 
automotores. No hubo violencia, respetán
dose la presencia de ancianas, leftorae y 
niños, pero se disolvió todo intento de re- 
agrupamiento. 8o calcula nue entre loa que
1 legaron y los que no pudieron hacerlo, ha
bla aproximadamente g 000 personas

La nota suscripta por caal todos los ve
cinos de VQla Planto critica duramente

la falta de previsiones para casos de inun
daciones, en el ámbito oficial, y agreda: 
“Por otra parte, al regrssar a nue»tro ho
gares hemos esperado en vano la ayuda 
tantas veces prometida. Los oolchones. fra
zadas. ropa, medicamentos, slímenlos y la 
tan necesaria desinfección han brillado por 
su ausencia y loa millones de pesos recau
dados para esta emergencia nscionsi pa
recen haber dess parecido”

Finalmente solicitan que la ayuda "sea 
efectivamente distribuida entre los sfecta- 
dos por ls inunisción”, y agregan que ne
cesitan urgentemente colchones y trazad ia.

También se reclama en el documenta 
el enttibamiento de todos los ríos y srro- 
yos desbordadles y que para la recons
trucción de laa viviendaa perjudicadas se 
utilice la mano de obra de los miles de 
desocupados para de esa forma terminar 
con ef penoso cuadro de la desocupsclón 
en el pai»”.

Los firmantes de la aaia maUsasAn sn 
'las próximas horas uns glgantaasa asam
blea y por la *fa que sea naessarla fcaran 
llegar al Intendenta sus biqnlstndsB.



EL CAPITALISMO DEBE 
PAGAR LA INUNDACION

Política Obrera militó deede el primer día junto a loe compañeros inundados , 
desde la sona ds refugio 7 la acción ds ealvataje hasta la actual vuelta a los ba 
rrios 7 de reorganización de la vida de los pobladores, planteando sn todas laa 
instancias el oaráotsr político 7 antioapitalista de la aalida a la situaoión 7 
organizando concretamente este planteo. Desae la primer etapa, en los osntros ds 
rsfugiados, Política Obrera ss lanzó a la tarea de luchar contra la desorganiza
ción social 7 política ds los trabajadores provocada por la inundación, y qus los 
per soñeros de üteaúa, Acción Católica, estudiantes libsralss, oficialas reacciona
rios, sto., trataban ds consolidar msaiante la imposioión ds su autoridad 7 sus 
órdsnss en todas laa tareas ds organización ds la vida sn los osntros as refugio» 
Combatiendo esto, Política Obrara formó junto a loa trabajadoree los primeros pa
ro inoipientea comités obrsros, sn plens zona militar, 7a ai loe refugios mismos* 
¿atos 00mi tés enfrentaron a los "voluntarios" burguesea, comenzaron a controlar 
la organización de los o en tros, oombatieron laa provooaoionss militaras que se ar 
■aDan oon pretextos 00rao supusstos robos, etc., e'iniciaron la movilización por 
exigencias 7 petitorios oontra la ineroia, incapacidad 7 corrupción ds la organi
zación ds ayuda dsl ejército, las burocrscias municipales 7 la Igleaia.

Desae si vamos, laa oonaignas fundamentales ae * 00mitée ooraros, requisición 
ds los elementos necesarios a las grandee empreaaa, impuesto ds emergenoia, pago 
de los jornalas a los ausentes, préatamos a largo plazo 7 sin intsrés en todas 
laa ampreaas, plan de viviendas baratos s cargo del ejército 7 de obreros sin tra 
bajo confiscando oon pago en banoos los materiales neceaarioe, etc. j todaa eataa 
oonaignaa fueron agitadas 7 propagandsadae por nuestra organización, ¿ata fue 
nuestra tarea prinoipal de impedir la deaorganización social 7 política da loa 
trabajadores que el ejército quiso aprovechar. Vosotros aotiaaos junto a loa tr»- 
bajadoree de vanguardia para haosr ds oada cuestión un punto do organización so
cial 7 de homogeinisaoión política. Seta fue nuestra forma de oombatir la aplica^ 
oión de la le7 fascista ds "defensa civil** en laa sonaa inundad aa. Son esta tare^ 
a la que arraatrsmos a 00apañaros dsl movimiento estudiantil oonvirtisnóo au huaa 
ni tari eso aba tracto 7 burguéa en una oonoepoión política revolucionaria, oon a»>  
ta tarea noa oontrapuaimoa al verbaliamo eatéril 7 provocador de eaa aeota aven
turara que gira oon la aigla de Partido Obrero (T) 7 del reformisn  caritativo j 
mojigatamente humanitario del PC.

La inundación 7 todo lo relacionado oon ella son un producto dsl capital 1 sso • 
Desde el punto de vieta de la eoonomía capitalista, laa obraa públioaa nacesar l aa
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para impedir e l desborde de lo e  r ío s  constituyen  un ¿asto a ser deducido de su* 
ganancias, ee decir, que no incrementa su c a p ita l,  nace variaa décadas que las  
inundaciones se repiten s in  que gobierno c a p ita l is ta  alguno naga ñaua. Cuando es
tas inundaciones anegan zonas de producción agropecuaria, como a io  largo del Pa
rará, esto es aprovechado por el ¿ran c a p ita l i'inanciero te rra ten ien te  paira espe
cular con lo s  créditos de ayuda y para ñipóteja r  la s  tierras de lo s  pequeños y me 
díanos productores arruinados. Cuando estas inundaciones aiectan primordialments 
a la  c ia se  obrera, ei capitalismo lo  aprovecha para darse un respiro con la  d^> 
socupación que se crea , y pretende aprovecn&r el distanciamiento político que pus 
de operarse en los obreros como causa de las  tresenaas preocupaciones familiares 
que los desastres les provocan. Ks que el capita lism o es un sistema social que rs 
posa y descansa so ore la  acumulación privada j  el egoísmo privado, la  explotación 
coiectivi y la  miseria general.

Pero por otro xado, tamoién es un resuitaao del capitalismo el que los obre
ros vivan en zonas inundaoles. La sasiva incorporación de asalariados en las in - 
dustrias uroaras y el monopolio de las tierras j  ae la  industria de la  construc
ción determina una brutal alza de los alquileres y del precio de ia  vivienda. L o s  
obreros tienen que i r  a v iv ir  a las zonas sajas, a las zonas fiscales y en vivien  
das más o menos precarias, aay que nacionalizar el suelo y estatizar la  industria 
de la  construcción para que pueda aaoer vivienda digna y oarata.

Ante la  calamidad social de ia inundación la  dictadura adoptó una actitud cía 
ra. Defensora a muerte de todo el orden capitalista no tomó la más elemtal medi
da de requisición y confiscación de botes y lancnas para xas tareas de salvataje, 
o de frazadas, alimentos y remedios para los compañeros inundados, Sólo consideró 
esta catástrofe coco zona de guerra a ios fines ae reprimir la  "in filtración " co
munista. ¿u misión fue impedir, por el método ae la  represión m ilitar, que la  ca?* 
tástrofe de ia  que el capitalismo es culpable diera lugar a una movilización ax>- 
tid ictatorial y anticapitalista, ^s por esto que aunque el ejército es también un 
caato económicamente superfluo para el capitalismo su mantenimiento es,en cambio, 
políticamente fundamental como custoaio dei sistema capitalista en general»

El ejército aisló a los soldados de ia  poolación en las tareas de salvataje y 
en los centros ae refugios, ror esto no alzo nada para ayuoar. Pero prefirió  esto 
a ia contaminación social entre la  tropa y ios traoajadores, y a la  contaminacióm 
oon las consignas políticas que circuj.ac.an. ¿ue con asta conciencia represiva qus 
la  íictadura intervino en la  inundación.

La Ig ieaia  aprovechó la  inundación para in fi lt ra r  su opio ideológico. Dssde 
la  dietnoución de su prensa nasta los casamientos religiosos y Bautismos en los 
centros instalados en las ig lesias, ao dejó orecna sin contrabandear su veneno.De 
este mouo, reforzaba con ia  idea ae la  sumisión, la  resignación y la  fatalidad la  
tarea desorganizadora del capitalismo.

bo puno ser más capítuladora la  actitud de la  CGT. Silenciosa al principio 
terminó reclamando al gobierno un descuento de e^uu. Pretendía por este medio for 
zar un reconocimiento del gcoiemo a la  actual ooaision directiva de la  ÂiT. i o  hi 
¿o ningún pronunciamiento político claro, nc organizó, no movilizó. Sólo vió en



1* Inundación un terreno de forcejeo aiplomátioo con la dictadura. Para esto plan 
t— ba aacar de lo* bolsillo* obrero* 1* woluoión que el oapitaliamo debe psgar 
p*rqu* ti*n* oon qué y porqu* •• *1 oulpabl*.

La lina* de que el oapitaliamo pague la oatáetrofs y resuelva la situación d¿ 
be **r *1 eje de lo* oomités qu* a* han formado. Coso primera* tarea» fundamenta- 
1** hay que organisar 1* expulsión de los "tiras" de laa barriadaa. Es ds primsr 
orden la dafsnsa ds laa tarsaa ds oada ooaité. Hay qus organizar palizas contra 
esto* *lea*ntos, tomando todoa los recaudos ds olsndsstinidsd. En aerando lugar, 
hay qus oponsrss masivamente al plan del gobierno ailitar de"erraaioar viliaa" y 
trasladar * loa pobladores a viviendas precaria» en zona militar. uponeree a esto 
sxigienoo tierras y viviendas sn zona apta a pagar a largo plazo y »in intsrés • 
Qu* si sjéroito oonstruya astas viviendas y ss sbsorba a obraros sin trabajo* Hay 
qus foraular todas laa exigencia» ampliando la participación de la poblaoión, im
poniendo el derecho a deliberar públicamente, expulsando a la represión de laa b* 
rriadas. Sobra esta base, y mediante la conexión que ya exiete entre loe barrio* 
y fábrica» a través de loa pobladore8 oLreroe, hay qu* unificar la a  tareaa de oa>- 
da sona oon las comisiones internas actuando a base de un plan común* nay qus so
lidificar los lazo» entre la clase obrera. y el pueblo porque ea el venículo dsl 
resgrupamiento de las maaaa expíotadaa, condición, a au vez, del derrooamiento r¿ 
voiuoionario de la dictadura, y de la expropiación del capitaliamo.

denunciar el engaño
/

del “plan de movilizackñí’
Una vez cuaplidaa laa reuniones 

de la aaí llamada "etapa de eaclareoi, 
miento dei plan de aovilizaoión",cual 
quier activista tiene derecho a pre
guntarse! cuál ee el ob.eto de toao 
esto? para que ae -izo? Lo primero 
qu* **lt* * ¿a viata ex. eete "¿lan a* 
Movilización" ea «*ue ae movilización 
no aubo naca ni eatá j revisto que aa- 
ya nada. Aún oomparado oon ant*no -

rea planea diagraoacos y dirigidos 
por la aiama burocracia sindical en — 
treguiata, ea evidente ^ue éate ea s i  
a¿» intrascendente y pasivo de todos* 
La* reuniones realizacaa no contaron 
son la preaencia de loa gremios convo 
cados. Je lo ~ músculos .¿Tupos fueron 
a escuchar a 1a caai aeacónocida }omi 
s.ón I>sle.fac.a de ¿OT* T no es qmm 
los prooisma* qu* atravisa* 1 *  r l  a*s
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obrers sean menores que en otros mo— 
lientos. No. Por el oontrsrlot ls ofen 
sirs sntlobrers es peor que antes. Lo 
quo ocurre es que los planos ds ls bu 
rooreoia sindiosl hace rato ¿a que na 
da tienen que ver oon los problemae y 
necesidades obreras.

Para entender el sentido de este 
plsn y lo que oon é l se pretende es 
necessrio repasar ls  política de la  
burocracia sindical. Después de >a 
traición to ta l que a ig m fio ó  e i  ¿evan 
tac len to  a e i Plan de A cción  en r.arzc 
de este ano, oon lo s  p r in c ip a le s  jr& - 
210 8 sm  personería , lo s  m últip les 
grupos y gru p itos  en que está  d iv id i
da la  burocracia s in d ica l comenzaron 
a negosiar por su cuenta ccn la  d ic ta  
aura ia s  condiciones de su superviven 
c ía . a1 mismo tiempo buscar, presionar 
si gobierno a través de la s  t r a ta t i  -  
vas de rerón cor. io¿ ra d ica le s  para 
fo r za r  un fren te  "o p o s ito r " ,  t r a t a t i -  
vas que naca tienen  que ver con la  n¿ 
cesidaa ocrera  y popular ae derrocar 
a la  c ic ta a o ra  y que tienen  sueno que 
ver con la s  necesidades ae ios aistin  
tos grupos peron istas y radicales de 
negociar con sectores de l gobierno y 
dei e jé r c i t o  y ae irse preparando co
co a lte ra r .a t iv a  ourguesa proimperia -  
l i s t a  ante una c ris is  más profunda de 
la  dictadura, on estas condiciones 
surge e l  Flan de Movilización, en el 
que p a rtic ip an  burócratas peronistas 
y burócratas ra d ica les  con el objeto 
de da rle  un poco ae calor popular a 
las t ra ta t iv a e  de Illia-Perón,pero no 
aucho calor, no sea que se enojen 
otra vez los a ilita res , divorciado 
por sus objetivos de ias necesidades 
obreras de frenar la  ofensiva patro- 
nal-dictatorial, la  propia ejecución 
del plan estuvo por completo ausente 
ds participación obrera, ¿ate plan de

movilización debe ser denunciado tanto 
por sus objetivos oomo por sus métodos 
ooao un completo engaño a la olaae o— 
brera y el pueblo.

iul aejor ejemplo do todo ooto ss 
la  movilización as los estatalss* Ame
nazados por la  racionalización inminsn 
te lo 8 gremios estatalss, desde los ra  
d ica le s  de la  directiva ferroviaria  
nasta los peronistas de telefónicoo y 
ATE se unieron en un "gran frente" quo 
en concreto se limitó s llamar a peque 
nos núcleos ae activistas para que se 
enfrentaran en las calles con la  repr¿ 
sión  policial en acciones aislsdaa. Ss 
to constituyó un puro y ridículo inten 
to de presión para frenar la  salida de 
la  le y  de "racionalización". Al valor 
de estos a c t iv is ta s  en su enfrentara!en 
to no puede ocultar la  traición de las  
d irecc ion es  de estatales que nada ha
cen para movilizar los talleres y plsn 
ta s , agupando y organizando a la  van» 
guardia y lo s  a c t iv is ta s  y preparando 
la s  condiciones para enfrentamientos 
más d ec is ivo s , ^ue este es el eje de 
la  p o l í t ic a  de la  burocracia de estata 
le e  se ve en que anors se apresta -na- 
aie se **apresuró" a rechazarla- a dis
cutir con el gobierno en los tárminos 
fijados por l a  ley. Luz j  Puerza está 
a ia  caoeza en todo esto*

centre del plan de movilización , 
el Congreso de Delegados metalúrgico 
merece un párrafo a parte. Siendo la  ú 
nica reunión de un solo gremio que oon 
tó con la  participación ds varios cien 
tos de delegados, comparados oon ante
riores congresos fue de los aenos entu 
siastas• dsspreetigio vandorista
fue evidente ys en el escaso apoyo a 
las intervenciones ae Vsndor* Es que 
en este congreso no se jugaba nada de
cisivo. Singuno de los problemas fun-
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i u n t r 1 ■ ■ del gremio i despidos , sus- 
pemmion**, deeoonooimientos de d*l*ge- 
doe, fa lta  de pereonsríe, fus puesto 
en ousstión por ls  Dirsotiva. Ls van — 
guardia antipatronal y antiburoorátio% 
disperss y stomizsds eatá viviendo pro 
ossos pardales de rsagrupamiento por 
fábrisa, ton», aeooional, eto. Sólo 
cuando setos reagrupamientoa maduren y

los aotiviataa antipetronalea y anti- 
buroorétiooe dsl gremio oomisnosn s 
psxtioipsr sn forma orgáoio» y s ists - 
mátioa sn los innumsrsblss oonflioto% 
unifloando sus voluntadas y su aooio— 
nar, podré plantsarse sn los Congre -  
so» una vsrdaders batalla oontra *1 
dominio burocrático vandorista.

SL 17 DS OCTUBaS Y LA SXPULSlOM DS CORIA DE LAS "62"

Reaultó evidente para todo el qu* 
tuviera ojos y quisiera ver, que ests 
17 ds ootubre fue si más pobre de to
do* loa últimos 22 años* En las fábri^ 
oa* y en las oalles -salvo escasas oo 
rridas ds pequeñíaimos grupos juveni
les- pasó oompletamente desapercibí -  
do* S*to revela la  profundidad de la  
oriai* del peronismo qu* *1 golpe del 
2d d* junio apresuró. Haoe tiempo que 
era svidsnte para si pusblo qus la  di 
rsooión paroniata y Perón no pensaban 
haosr ningún llamamiento efectivo a 
laa masas obreras peronistas para re
memorar sn la ca li* *1 aniversario ds 
la  movilización popular del '45» 
baroados oomo »stán an si aouerdc a 
do* puntas oon la dictadura y oon loa 
gorilas radioalss» La única sxpr**ión 
d* la  dirección p*roni*ta fué una eo-
11citada qu* aparsoió firmada por to
da la plana mayor peronista y snoabe- 
aada per su actual capitosté, *1 hae- 
ta bao* pooo dssoonooido Alo*rt*. Con 
la exoepoión. de Coria «ataban todo* • 
Pero «ata BDiaiaiAai ea sólo aparan -  
te* La expulaión de Coria de laa 62 
deeretada por Alberto, por el oaráo - 
ter abiertamente progubernamental de 
Coria, fue reeietido por la  buróora -  
ola si ndi oal peronista. Ee que dentro 
del peronismo ee mueven distinta* l í 
nea* tendldae tanto a «eotore* hurgue 
*** Ae epoeioión (radloalee, frigerie 
taa) oomo a eeotoree del propio go -

bierno*Kadie quiere quedar fuere d* 
ninguna de las variantss y cada eso- 
tor busca anudar su* propios laso*. Si 
Coria se "pasó" en sus acomrdos oon
el gobierno, y esto ss lo qus molssta 
a Perón, los burócratas sindicadas no 
estén dispuestos a sancionar a Coria 
por aso, no sea cosa qus dsntro ds ua 
tiempo —quizás mañana mismo- cualquie, 
ra as silos "se .ase" oomo Coria y lo 
quieran desplazar.

-  — — —  •  •  •  ■ --------  1 —

Los obreros ae vanguardia están 
haciendo una rápida experiencia ds to 
aas estas capitulaoionss as le* dis
tintas fraccione* peronistas y ds Pe
rón. El lento proceso antsrior a l gol  ̂
pe, se ha visto acslsrsdo por laa ca
pitulaciones y sntragada* a partir dd 
28 ds junio* La despsronisacian de la  
vanguardia re fle ja  si grado ds madu -  
ración de la  ruptura ds los obreroe 
de vanguardia oon toda tatela buroorá 
tioo-burguesa, pero en la  medida en 
qus ne enousntra nuevos sjss antiaio- 
tato n a le s , proletario revolucionaria^ 
se sxprssa también oomo diapereión,oo^ 
mo debilidad frente a oada patronal , 
frente a oada burocracia*

De a l l í  qus la  tarea ds r«agrupar 
a la  vanguardia an un partido proleta 
rio , marxiste revolucionario, y a loe 
aotivietae sindioalss ds oada gremio 
sn oorriente* olasístas d*be i r  neo»-
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eariamente acompar.aco con la  tarea  ae 
impulsar un amplio Frente Unico Sindi 
oal Antiburocrátioo donde tengan cabi_ 
da todos los activistas y corrientes 
que eetán dispuestoc a sostener en ca 
da oonf lio to , en cada lucna, una lino 
a antipatronal consecuente contrapue¿ 
ta a los frenos y delación de la  buró 
oraoia, que pueda servir c o b o  eje pa

ra que la  vanguardia ee agrupe y subo 
iuerzae para frenar la  aotual ofensiva 
antiobrera. POLITICA G£d£fiA, que ya ha 
comenzado a impulsar este frente» está 
por entero comprometida a llevar *  fon 
do esta tarea, por fábrica» barrio,grt 
mió, zona, etc*

Loo obreroo de Productex han impedido mediante su lucha si arrebato do urna 
oonquista h istórica, fundamental, del aovimiento obreros ol descanso doaininioal 
obligatorio. Al mismo tiempo, impidieron que se implantara el franoo rotativo se
manal y ar ranearon a la  patronal la  reincorporación de la  comisión interna y aotl, 
vistas.

fia oontraposioión con las derrotas sindicales que veooe a d iario , la  quo sa
lló derrotada sn Produotsx fue la  patronal. Por qué esta diferencia?

Lo que obligó a recular a la  patronal fue la  fuera a y masividad ds loo pmroo
y asambleas realizados. I  no soio esto. Durants pleno período de conoiliaolón ,
varias veces los compañsros intentaron parar» cuando no se reincorporó a la oomi 
olla Intsraa, al dstener la  policía a dos miembros de la  interna, y en laa seool£ 
aee de Ellanaorí a, al aeoidir la  patronal suspender por dos días. Más aún, algu 
mas ooooionso cabían comenzado a formar piquetee. Fue esta gran demostración do 
fuarsa la  que dio por el suelo con los propósitos patronales. No fueron laa nsgo— 
olaolonee en el miniBteno las que lograron la  victoriaj éetaa ae apoyaron sn la 
fuer»a ds los obreros.

La gran ooossión y unidad sindical mostrada por loo compañeros eetá en la  ba
ae, oo la  cauaa inconmovible, del triunfo alcanzado. La patronal comprendió la  e—
jd oteñóla de eota cohesión y unidad y por esto no reanudó su ofsnsiva al vsnoimiA 
to dsl período de conciliación.

lo quiso nacer ee reveló en su ues^ico de la  cooision interna y posterior 
aente en la  licencia paga que le otorgó cuando se intimo a las partas a retrotrae  
al oonfllcto. Pretendió desorganizar la  fábrica pero no pudo, id resultado fue ou



reoule*
Pero entendemos que eata luoha obrera no fue plenamente aprovecnada como oo- 

rreepondla al nivel de combatividad que alcanzó* mi oojetivo de la luoha sindical 
no puede ser sólo la defensa u obtención de una conquiata. La lucha sindical debe 
aer u?>* eeouela de educación y de organización de la clase obrera para futuras y 
máa grandes batallaa* Debe ser una eaousla ds reforsamiento as los cuadros sindí
calas y as incorporación ds nusvos activistas a la lucha permanente* ueoe ser 
un triunfo sn la mejora material para las masas y también en el crecimiento de au 
conciencia olaaista.

¿n esto se avanzó poco. La combatividad demostrada alcanzó para triunfar. Pe
ro ae pudo y se debió nacer más, porque sólo este “más" garantiza y consolida lm 
victoria, ror ejemplo. K1 periodo ae conciliación aebió ser, pero no lúe, un pe
riodo de organización de piquetes por sección, ~ de organización ae los principa
les activistas ds las seccionee entre si para resistir en una eventual acelga* De 
bió eer aaemás, un períoCo ae organización de un fondo de huelga y ae agitación 
en favor de una ínterfauril en ia sona, que estaba bastante oonmuvida por loa p9r- 
ros y ffî nil'estajionea masivas de Productex* T señal amo a estas tareas fundaméntala 
1*0 por puro voluntarismo sino porque todaa ellas se intentaron hacer por abajo 
^piquetes en algunas secciones, visitas a algunas fábricas zonaleej* ho hacer 
esto supuso frenar la iniciativa de muonos oompaneroa y deagaatarloe en aaambleam 
que nada resolvían cuando estaba en el ánimo de los obreros hacerlo* La lucha de 
iroduetbx no es un simple onoque entre obreros y patrones, oomo no lo ee ninguna 
lucna oorera. c. s, en rsalidad, una parte de la lucha de clases permanente y eró ni 
os ae la sociedad capitalista entre los que trabajan y los que viven del trabajo 
de lo* aeu.ás* c.sta luená* termina”cuando lae fábricas sean instrumentos as vidm 
na para los primeros y no ae acumulación privada de la riqueza por los segundos* 
¿Sn la liquidación del capitalismo, en el socialismo* Por esto cada lucna debe ser 
una escuela ae lucha, euucaoión y organización ae las más vastas masas de la cla
se oorera contra el capitalismo*

Los corepa-.eros ae vsmguaraia ae Proauctex aeben tener esto en cuenta sn au lu 
cha actuai para que la victoria no sea arrebatada sino consolidada. La patronal 
prepara otra emoestiaa, quizás cuanao pueda lograr una cierta acumulación ae stofe 
La tarea añora, entenu«mos, ee ganar compañeros para las laeas que a^uí tierno» pro 
pueeto ¿ organizar su sfectivización*



harstenstein

(Textiles de V. López)

J o A á O ^ I ^ i u i  L a  C i t v i ü L l ^ A Ü I Ü H  i f ' A J i i X L  C Ú l O J - L S T a i l A .

Los compañeros de H arten ste in  han obten ido  un tr iu n fo  p a r c ia l pero 
eignmcativo. Jurante los últimos años no tu v ie ron  com isión in te rn a  n i 
o rga n iza c ión  centro de fá b r ic a *  ¿Je lo s  delegauos que su rg ían , a lo s  a is  
coso a tivo s  los aespeaían, a los M oderados" lo s  "a rre g la b a n ". Todo es to  
ante la inacción cómplice de la d ire c c ió n  t e x t i l  de V* López*

á principios ae oetiem ore e l  c o n f l ic t o  comenzó pues l a  patron a l da- 
o ía  c qu incenas, p a rte  de la  r e tr o a c t iv io a d ,«a g u in a ld o  d e l 66! » y  sdcalo 
in ten taoa  r a c io n a l iz a r .  .Después de mis de v e in te  d ía s  de paro ( l o s  p r i
meros Huii.ce -en tro  ae iá b n c a ;  y  naDiendo rechazado v a r ia s  propuestas i_ 
nacep tao les  de l a  p a tron a l se l l e g ó  a un ocuerdo sobre l a  base de qus l s  
p a tron a l pagaos una quincena de la a  dos que d eb ía , se comprometía por so 
t «  a pa*;ar cada diez d ía s  una quincena basta  ponerse completamente a l  d& 
y además en ei:ero se com prouetió a pagar d ie z  de lo s  d ía s  de huelga*

i-ero lo  a is  im portante es que ae io s  a c t iv is t a s  que aseguraron lo s  £  
ros  y i . « v a r ó n  aaelan te  e l  c o n f l ic t o  su rg ió  una com isión ds s e is  colabo
radores v<ios por tu rno ) que hsce la a  veces  de com isión  in te rn a , u n ifica n  
do y organizando s ind ica lm en te  a lo a  compañeros y qus l a  pa tron a l se v io
o o liva d a  a recon ocer, aún cuando no tengan e l  resp a ld o  le g a l  qus tien en  
lo s  ce le rad os*

^us e s to  es lo  mis im portante y no la s  ac tas  f in a d a s  sn e l  M in is te 
r io  d* «a  iiic iau u ra  se v io  a lo s  pooot» d ía s  pues a l  a traaarse  l a  patronA 
en uno ae io s  pagos f i ja d o s »  un inm eaiato paro organ izado y d ir ig id o  por 
lo*, oo a p .uleros co laboradores  o b lig ó  a l a  p a tron a l a pagar, de ig u a l modo
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i ia o  tuvo q.ue r t t z o o td tr  ante «1 in ten to  do deepedir o una ooapaflera o » »  
laborsdora por H o ga r  tardo*

|Hnr do oímos quo o í tr iu n fo  fuo p a ro ia l?  Porque oon Xa ooabatlT l
dad y  o l  o a p lr itu  do luoha demoatrado por lo o  ooapañeroe do Harotonatoin 
•o pudieron babor logrado la a  r o i r i  nd i oaoionoo ox ig idaa (ooao o l pago í ¿  
aodiato do laa  doo quincenas adeudadas) a l alomo tleapo quo oo podía dar 
un paso m*m adelante aún en la  organ ización  y  experieno ia  de luoha do 1 <B 
ooapañoroo do l a  fá b r io a  y  dol ree to  de l a  eeooional y  do l a  sona. <*ie 
sato ss aa í lo  muestran lo s  nuaeroeos ooapañsros quo oo opuslsron a l  a z g  
g lo  pooos d ías sn tss, plantsando s eg u ir lo  basta e l  f in a l  y  e l lo  aceptara» 
o l  a rreg lo  a l ro r  quo e l  ab ie rto  oaboteo de l a  ssociona l a l a  ta rea  do 
im pedir e l  partieres j s  que podía ooaensar lo o  haoía lapo tonteo para ssgufr 
o l  paro afuera.

Pero s i  ss l ls g ó  a l  f in a l  d e l o o n flio to  a eata s itu ac ión  en primer b  
ga r,ss  porque la  burooraola de la  aoocionsl t e x t i l  dejó  ds lsd o  todos l a  
tareas ds pro fundí sar y  extender e l  o o n flio to *  Ro oó lo  no organ izó  la  fá  
b r ioa  durante e l  o o n f l io to , formando piquoteo por oeooión que ga ran tisa - 
rsn lo o  paros olno quo no efeotuó ninguna aodlda de apoyo do l reo to  do 
la  eeoo iona l9( pooos d ías  antas, loa  ooapañsros ds la  Hidrófils,^fc>ooas « a  
draa ds a l l í »  su fr ieron  una derro ta  a manos ds la  patronal oon l a  ooap l¿ 
oidad do la  burooraola^ Poro en segundo lu gar, lo s  propios ooapañeroe ao 
t iv is ta a  no pudieron toaar sn sus asnos la  to ta lid a d  de la a  tareas d e ja 
das ds lado por la  ssooional* S i tu visron  fu e r **  su fic ie n te  para aaogunr 
l o i  paros por más ds v s in ts  d ía s , la  f a l t a  ds una organisaoión  an terio r 

on fá b r io a  y  la  de una trad ic ión  en la  sona de agrupaaiento de a o t iv ia  -  
taa im pidió profundisar la s  tareas de organisaoión  de p iquetea en fá b r l -  
oa y  de ga ran tisa r la  so lid a r idad  do la  o íase  obrera y  e l  pueblo do l a  
sona a través ds medidas de apoyo, fondo de huelga, formación de pique tu  
oon ooapañeros de o tras  fá b r ic a s » s tc*

I  estos son lo s  problemas que tienen  por de lsn ts  lo s  ooapañeroe de 
Haratenateln* Habiendo conquistado su organisaoión  fa b r i l  tien en  que con 
s o lid a r la  imponisndo a la  patronal e l  cuaplim ientp de todoe lo o  aouerdoa
▲ su vss tisnsn  qus agruparse oon ooapañeroe de vanguardia ds o trsa  f á »  
b rioae t e x t i le a  y  de o tro e  gremios de la  sona para profund isar a l o saino 
an tipatronal que este  o o n flio to  o ig n i f io ó ,  sgrupados on una ln t e r fa b r i l  
para p a r t io ip a r  en forma a ia tea á tio a  en todas la s  luohas ds l a  soma*



DEFENDER REVOLUCIO
NARIAMENTE A CUBA

Im  reuniones de la  OSA, oomo en laa  de la a  lao ion ee  Unidas,nunca 
ae d iscu te  ab ie rtaaen te  l a  p la n if ic a c ió n  de la  p o l í t io a  oon tra rrevo lu o lo  
c a r ia  de lo s  yanquis en re la o ló n  a lo s  pueblos de Aaérioa  L a tin a  y Cuba. 
Sata p o l í t io a  con tra rrevo lu c ion a ria  no se v e n t i la  a la  lúa p u b lica rse  o r  
gan isa an reuniones oon menos d iscursoa  y a eepaldaa d e l oonooia ian to  po 
p u lar. Laa reuniones de la  úna son en rea lid a d  un eepeotAcuio de provoca 
oión d ip lo a á t ic a  con tra lo e  pueblos y Cuba, in oen tivad ores  d e l c l ia a  da 
a g res ión , y son taabién  p arte  de la  ru tin a  de una organ izac ión  que t ien e  
que e o b r e v iv ir  para e e r v i r ,  en e l  aoaento oportuno, oomo p a n ta lla ,  carne 
de oaáón y ju e t i f io a c ió n  d ip lom ática , a la  gran con jura agresora  oontra 
Cuba re vo lu c io n a r ia .

La ú ltim a reunión de la  OKA. d e l 22-24 de s e t iea b re  no eeoapa a ea to . 
Mi en tra e  lo s  c a n c il le r e s  d e l ranen s n o s n i amo se pavoneaban en d ieoureos 
de propaganda a e l d eea rro lliem o  -e e to  lo o  mia " in t e ie o tu a le e " -  y de pro
paganda oontra la  "eu bvere ión ” - e s to  lo s  aáa la cayos - la  cosa se ooo1 na
ba lentamente en o tro  lado y de o tro  modo. A s í,  un aes antea da la  ú l t i 
ma reunión de la  OKA, e l  18 de a gos to , Dean dusk dec la ró  que la  in te rp re
tao ión  que lo s  yanquis hacen d e l tra tado  de Rio de Janeiro  es qus s i  a l
gún pa ís  aasrioano e e "agred id o " oada uno de lo s  p a íses  rea tan tes  t ie n e  
e l  derecho a tomar medidaa por eu cuenta y  no t ie n e  la  o b lig a o ió n  de e s 
perar a comprobaoionee y deoieionem c o le o t iv a a . Ee a e o ir ,  que lo o  yan -  
qu ls , oomo o cu rr ió  oon Santo Domingo, tienen  e l  reepaldo ju r íd ic o  da la  
agree ión  avalados por todaa laa  burguésíaa cuando firm aron s i  Pacto da 
Río sn 1947 / cuando lo  r a t i f ic a r o n  y r a t i f ic a n  en todaa la a  reuniones*

fei oorreepondenoia oon e e t o ,e l  J e fe  d e l Sstsdc Mayor d e l e j i r o i t o  ñor
teaaer ioan o , Harold Jhonaon, d ec la ró  que lo e  SS.UU. han inorementado e l  
n&sero de aoldadoe d lep o n ib le e  para eer enviadoe en lo e  oaeos de " o r l s i #  
s  A. La tin a . K1 número de ee toe  eoldadoe ee muy eu p erio r a l  oon tla gea te  
enviado a Santo Domingo. ¡Laa reunionee de la  OSA son un m iserab le  espeo 
táou lo donde o a n o ilia re e  y  enbajedoree laa  o f ic ia n  de payasos mien tras •  
l s  tra s tien d a  ee p ls n i f io a  minuoioeemente e l  a ie p o a it iv o  re p res ivo  / n - 
g re e o r , p o l l t io o  y  m i l i t a r i
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▲1 guiaos de lo s  .'tlsaóoratas" que bien oonoosmos, de Colombia,o de Chi
l e ,  protestaron oontra l s  " in ts rp re tso ión " yanqui d e l tratado ds Rio y  o, 
pusisron su prop is  In terp retac ión **• ¡So es esto la  prueba de que la s  rsu 
nlonss ds la  OSA. son un shovl Sn d e f in í t i r a ,  y  todos lo  ssbsn, la  in ts r -  
prstaoión qus r a le  es l s  que posee la  mayor fuersa . Por es to , s i  fueran 
deaóoratas s inosros, nuestros burgussss no d iso u t ir ísn  sobre in ts rp re ts -  
oionss sino qus ronpsrian oon e l tratado ds Río y  l s  OSA.) oorta rían  por
lo  sano* Lo dsmés es h ipocrssía*

La delegación  argentina a la  OSA) Costa Méndez, no bs hecho h ipocre
s ía  alguna» se deolaró a muerte por la  egresión  a Cuba* Sn la  agresión  
que se prepara la  Argentina no va a jugar s i  r o l  ds guardaespaldas d ip lo  
mátioo in ternaciona l de la  agresión yanqui» oon la  oorrsspondients fun» 
oión de feediador" —oomo ahora oourre en e l  Medio O rien te- sino qus p lan- 
tsa  jugar un ro l m ilita n te  d irecto* Ssta ubicación de Ongania responde 
por entero s la s  fuerzas que lo  sostienen in terna e in te rn a c io n a l»«a te  • 
Como repressntsnts ds l s  suboroinsoión m¿e completa a l c a p ita l f in a n c ie 
ro su r o l ee e l  de apoyo firm e s l s  agresión  yanqui, de defeneor m il ita r  
ás l statua-quo sn s i  "oono sur** y de provocador oontra la e  burguesías na 
o ion a les , como F rs i o algunos gabinetes sntiysnquis n  Uruguay, qus em- 
trsn en o o lis ió n  oon o ls r to s  seotoree d e l capitalism o fin a n c ie ro .P o r  ss 
to  es fundamental f i j a r  ana p o l i t io s  o la ra , y mía campana a g ita t ir a  co
rrespondiente , para que la s  masas explotadas argentinas vayan oomprsndi<a 
do la  in s lu d ib le  necesidad de que intervengan oontra la  p o l í t io a  exterior 
ds la  d ictadura y para que intervengan en la  so lidaridad  p o l í t io a  oon l<s 
movimientos de luoha e fe o t iv a  oontra e l  imperialism o y la s  burguesías dd 
continente* (Las g u e r r il la s  y  l s  grsn huelga ds Arequipo, Cusoo y secto
res ds Lima» an Psrú ). Ssta campana y esta p o l í t io a  es para profundisar 
la  oonoisnoia de que hay que t i r a r  a la  d ictadura y  au sostén ds clases 
s i  imperialismo y  e l  capitalism o*

SL PASS A LA OMÜ DKL "ASUSTO CUBASO"

La OSA siempre se opuso s que la  OHU dsbatiers  su p o l í t io s  antiouba- 
na oada ve* que e l delegado de ssts  pa ís  lo  planteabs* SI motivo ds esto 
ss qus lo s  yanquis consideraban a Cuba un "asunto regional**, no mundial, 
qus la  OSA iba a Vrreglar*** Corno hemos v is to  esto no cambió*¿Por qué,sos
teneos, SS.UU. avaló la  pos ic ión  da Colombia,Chile y  Coata S ica  da danun 
o ia r  a la  ONU la  "subversión** o a s tr is ta ?

Loa yanqui8 avalaron ssto para oomplsmentarlo oon au p o l í t io a  funda
mental da a g red ir  a Cuba* Sn primer lu ga r, la  reaoluoión  no in d ica  cuan
do sa daba l le v a r  asto a la  CVU, ss d s o ir ,  qua se daja  an manoa da lo a



BLUU. l a  oportunidad. fin —  guado la g a r »  l a  reso lu ción  no o l • » -
t í »  A s i probleaa a 1 * Aaaablaa Ooaeral sino «1  Conoe jo  &• seguridad. 1 » *
to  a ig n i í io a  que lo s  Tsaquis p reten derla  en «1 futuro quo o l  Coassjo -<%
de ls s  graadee po tono l ss tlonon doroohs s i  r o to -  sotús fron to  s  lo s  ba
s te s  o o n w sd o o  do l s  agrea ióa  s Cuba, oon l s  in tención  do o r l t s r  una 
probable in terren o ión  d lro o ts  do lo  UBS8 7  o o n s lis s r ls  7  o o n tro ls r ls  por 
sod io  do l Conos jo  do Soguridsd* ¿Ko 00 00 to lo  quo ss hs hecho on o l Ho- 
d lo  Orion to?

▲ soto rospooto oonrioso rooordar quo l s  UBSS 7  KB.UU., s  t r a v ie  do 
HÜC07SB 7  Kennedy, aoordaron ro o o lro r  l s  o r is io  do l Caribe do 1962 s  t r o  
vóe do uno inepeooión do l s  OJU on o l t o r r i t o r io  oubsno* F id e l Csotro ss 
fren tó  ab ierteaen te  ooto oontubornio donunoiondo quo s b r ir  l s  soberan íafc 
Caba a la  01U ora baoorlo  o l osalno a l a  oontrarrevo lución  , 7  recordó q\s 
Lusuabo encontró por l a  OSU inoluoo au auerte* 80 a ooto a e r r io lo  quo l a
ysnquie adsiton  a l a  OJU ooao parto do sa p lan do sgreelón .

La dafonaa do Cuba 7  l a  opoolo ión  a lo a  planoo do la  OSA no puado eer 
l a  fórm ala aáa o aonoo ep ioód ioa , aAa o nonos subordinada do una p o l i t l -  
oa o la a is ta ,  quo» por oo to , sa l i a i t o  a la  aora preeión  oobro la s  burgua 
s ía s  la tín ooaorioan aa . lo *  La dafsnaa da Cuba dobo p isa r f i r a o  on o l to -  
rrono do la  rsro lu o ión  o o o ia lia ta  la tin oaaerioen a . La uní dad do la  ro ro - 
Is o ld a  s o o ia l ia ta  do nuootroa paíaoo no 00 un asunto roopooto a l  oaráotar 
fu turo ds l s s  lviohaa obrara aino roopooto a l oardoter prooonto do l a  d<^ 
fonaa do l p r ia o r  ealabón, dal p r ia s r  poldAáo, de sos revo lu ción » l a  Horro 
luo ión  Cúbeos. La da Cuba 00 o l dorrocas¿snto do la a  burguaaíaa
7  la  exprop iación  dal ia p e r ia lia a o  7 da l o a p ita lis a o , ss la  aoldadora da 
lo a  t r i is i fo e  ro ro lu o ion arioo  oon o l  S ftado obrero cubano, oa la  ooaproa- 
aión quo no bS7 presión  quo ra ig a  aino la  toaa da l podar por l a  o laae o -  
b rera .



LA CRISIS EN URUGUAY

La aayoría da la burgueaía uruguaya propagaadeá haoe aaa da 
«a afta la idea da qua la aballeloa ASI régimen colegiado áa gs- 
ble rao j  au auatituolán par al ráglaen presidencial ara la sal¿, 
áa a la críala nacional. La burguaaía presento al prsblsaa oe- 
aa derivado da la lentitud dal colegiado. Bn realidad, al pra- 
aldaaolallaao qua proponía ara una expresión da an nacaaldad da 
abandonar al aatado dalibarativo dal ooleglsdo, lapaaar una au
toridad única, oantrallsar la polítioa da frano y rsprssión al 
aaTlalanto alndloal y aatableoar un arbitro lnapalabla para san 
jar laa controversias entra loa aeotorea dal oapltal financiara 
an pugna*

SI aactor rapraaantanta dal grupo da oapltal europeo enfren
tada a loa yanqula sa opuao al prealdenclaliaao; loa yanquis lo 
iapalssban* La razón de eato ea que el capital yanqui, aparen
temente encabezado por el grupo Hockefeller, había aaaatado da
ros golpee al sector europeo, eacudado entre otros ea el Banee 
Transatlántico, y qusría por esto culminar su tarea dirigiendo 
la rscolonlssclón financiera del paía.

La aecuencla de la órlala deede el aacenao dal aotual prssi- 
dante Gsstido parece haber seguido el algulente curso. SI prl - 
aer gabinete era híbrido porque albergaba a repreeentantes ds 
las dos ala*, inte la lnoonaecuenola conque eata gabinete mane
jaba la preparsolón de un acuerdo con el mi,la fracoion colora 
da proyanqul de L« 9attle lo ooalensa s ataoar, proToea una ori 
ais As gabinete y GeatlAo noabra un equipo econáalao an tiacuer
do JMI, oon Taaconoellas y Miohellai. Otroa cargos estaban s n %  
nss pra- FMI, ooao si ainistsrlo ds Rslaolonss Sxterieres.

Xsts gabinete fuá eoaetido al aás campisto sibotsjs par p¿ -- 
ts Asi oapltal flnancisro aás fuerte j  pro-yanqui* Sa plamiflss 
«ma fasrts svaslón da eapital líquido y da espeeulasláa. La *r^ 
sis As AiTisas y si oostp As Ylda aumenté, dastido liquida a e¿ 
ts gnbiaete impotente j  sn aauerdo oon la frassiám Ae L.Iattls 
el\ce aa aaavo ainleterio que ss prspars para negeolar com eirv)

-1 senerdo osn si TKI sigaiflcs provocar ua brus.o ajusfe 
Cuentan en aatsrla flnanslsra liquidando al sagital que sobrev^
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ris psr la inflación y «1 crédito fácil.Es un golpt brutal con 
trs lm resistencia de los grupos financieros europeos qus es - 
té» sn oolislón con los yanquis* Bsto ezplios lss convulsiona 
dsl proesso*

Ssts ha sido, sproximadamsnte, ls secuencis de la crisis in 
tsrburgusss* Pero la ferocidad que alcanzó se explica por un” 
fenómeno decisivo: el retroceso del capitalismo uruguayo ss ex 
trsordinmrio por lo que la explotación del país exige un res — 
juste y liquidación de la actual competencia entre las dlstln- 
tss frscciones capitalistas. Este resJuste lo encabezan,en su 
beneficio, los ysnquis.

SI retroceso del capitalismo uruguayo es un resultado Ae ls 
anarquía creciente del mercado mundial. La economía uruguaya 
se desarrolló en el pasado como un apéndice del capital finan 
clero suropso • SI retroceso de éste ante los yanquis en el pía 
no mundial y su colonización de las zonas agrarias de Burops a 
nnrquizaron el mercado internacional de materias primas estruc 
tarado sobre la producción del Eío de la Plata* Las convulsi£ 
nss y descalabros de la economía uruguaya son un reflejo del 
caos del mecado mundial del que siempre dependió*

Las fuerzas productivas de Uruguay no crecen* La producci
ón y exportación de lanas y trigo bajan; la producción indus - 
trial está estancada desde hace más de una década. La borocra 
cia estatal supone un gasto que para la vieja expansión urugus 
ya era un ínfimo porcentaje de su renta, pero que para el rs - 
troceso actual es una gran carga. La prensa burguesa dice qus 
ls gran burocracia es la culpable de la crisis* ?also« La cri
sis es del capitalismo, el aparato estatal es solo un reflejo 
de ella*

SI reajuste que preparan los yanquis.supone, de un lado y 
quiebras de los competidores y su consecuencia de mayor mono
polización* Dsl otro lado supone un drástico reordenamiento 
dsl nivel de vida de las masas,incrementando su nlssris mate — 
risl; desocupsción y bajos salarlos*

SI movimiento obrero está en la calis combstiendo esta per¿ 
pectivs desde hace ya 3 años. El capitalismo no puede por esto 
estabilizarse ni imponer sus reajustes -ejemplo del cual es el 
100£ ds aumento del costo de la vida en un afio? Pero la lucha 
dsl movimiento obrero está medistizada por las perspsotivas r¿ 
formlstss de su dirección, independiente y comunista*

Sn la etapa anterior de la crisis el partido comunists ss s
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rrsstró al debate electoral entre colegiado y presidencialiamq 
evitó denunciar a la9 masas el reagrupamiento reaccionarlo que 
se pretendía con la reforma constitucional, su vinculación con 
el golpe y en especial la necesidad de ligar la lucha reivlndi^ 
oatlva de masas a la toiná del poder* Cuando subió Gsstido ilu 
slonó con las posibilidade9"democráticas"del nuevo gobierno • 
Frente a las movilizaciones actuales señala "que antes qus las 
reivindicaciones obreras para nosotros cuents primero ls sslvs 
guardia dsl régimen de libertades públicas que tensaos" (Ls Ns 
ción 2/10/67). No es casual entonces la parálisis momentánea 
del movimiento de masa que planteó el PC ante la declaración 
del estado de sitio. La burgueaía ha hecho ls experiencia dsl 
valor de esta herramienta para amedrentar a la dirección stsl¿ 
nists e independiente*

En el carácter de su dirección está la mayor debilidad del 
proletariado uruguayo, además de su debilidad socisl.El movi
miento sindical tiene una fuerte composición de clase media • 
Sin embargo, el valor de elevar a un plano revolucionario laa 
actuales luchas no solo lo dicta el hecho de que de lo contra 
rio no habrá salida obrera sino imperiali8ts,sino ls propis 
crlsle del capitaliamo en toda America Latina.

Pero la burguesía conoce bien a la dirección stalinista.El 
canciller Valiez de Chils le dijo al diario francéa Le Monde 
que siendo como son los comunistas el creía que en cinco años 
será posible asociarlos a las tareas de gobierno (La Razón 7/ 
10/67). Zste ea el talón de Aquilea de la magnífica lucha sin 
dical en Uruguay. La vanguardia tiene que discutir y resol - 
rer la construcción de su partido revolucionario.

A 100 años de
“El

Al cumplirse el centenario ds la primera adición ds "El Capi
tal", transcribimos parte del articulo "Carlos Marx ds V.I.Ls- 
nln donde se resume con gran claridad el contenido del tomo 1*
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* —cancto m ,  en primer lugar, un objeto que m i  i sisee mu 
nacaeidad >w m m  cualquiera. En segundo lugar, un eoye’j t  su»» 
cepetde de mt cambiado por otro. La utilidad da na objeto I» 
convierta aa valor dr uso. El valor de cambio (o valor. <* roH»- 
amnle) ae ea, aate todo. ml$ que la relación o proporc ó- ra 
qae aa cambia aa determinado número de valorea de uao dr ’tna 
caparte por aa determinado número de valorea de uao <3 - otra 
soparle. La experiencia diaria nos dice que. a travos de millonea 
y laiiea de aállnaaa de actoa de cambio de esa clase, aa eouios- 

»re todo gtnero de valores de uao. aun loa mas 
y a n o r  sqaipa rabies entre al. ¿Qu* hay de común 

dNer^os objetos. qaé los hace equivalentes »  
cada paao. dm r o de v i  determinado aiatema de relacionea a »  
dato*? Tienen de coarta  d  ser producto* del traba/o Al cao»' 
Mar aua f— lo qae hacen loa hombres es establecer 
tocioaaa de equivalencia entre laa as*a diversas clases de traba
jo. La prodnccáón de mercanctae es oa ataterns de relaciones so- 
ciatos aa qaa loa diveraos productores creaa diatintoa prodactaa 
(liiistóu afteial del trabajo) y en qae todaa esloa productoa aa , 
aquiparan toa moa a loa otroa por medto del cambio Por unto, 
to ^ a  todaa toa mercancías tienen de común no es el trabaja 
concreta da una determinada rama de producción, no es un tra
bajo da aa género determinado, amo el trabajo humano abstrac
to, al trabajo humano en general En una sociedad determinada, 
toda to fusrza de trabajo, representada por la qpna de valorea 
da todaa toa mercancías, constituye una y la miema fuerza ha- 
mana de trabajo; asi lo patentizan miles de millones de actos 
de cambio. Por consiguiente od a  mercancía por eeprnada ao 
representa máa que una cierta parte del tiempo de trabajo ao- 
csoimsnte necesario. La magnitud del valor se determina par to 

de trabajo socialpente necesario o por el tiendo da 
trabajo «ocia lasente necesario para producir determinada mar- 
Caada o determinado valor de uso “Al equiparar sua dtvaraoa 
productoa sometidos a cambio, loa hombres equiparan sua dh 
versea trabajos como modalidades de trabajo humana No m  
dan asenta, pero lo hacen". El valor es. como ha dicho un vieja 
« w i w ím »  m a relación entre doa personas. Hubiera dabéde 
abantamente aAadir retocidn encubierta por una envoltura aa- 
tartoL S0*o partiendo del sutema de laa retooones inrtotoa da 
produedda de mía formación social Maláricamente dada, totar ¡ 
densa qaa toawn cuerpo ea el cambio, fenómeno

r ae repita adtoa da millonee de veces, cabe Regar a < 
to qaa aa el valor. “C o a »  valorea, laa msrcandae aa aaa | 
atis que «entidades determinada* de tiempo de trabajo coagu 

lado". Después oe anaiizar en  detalle e l doble cartcter dd tral 
hafo encamado en las m ercan c ías , M a rx  pasa al análisis de 1  ̂
f inas dal valor y  d d  d in ero . En es te  punto, la principal tare% 
qaa Marx se asigna es bu scar el origen de la  fo rm a  monetaria 
del valor, estudiar d  p ro c e s o  h is tó r ic o  de desenvolvimiento 4 4  
c Habí o, comenzando p o r  las operaciones sueitas y  fortuitas **  
trueque norm a simple, su e lta  o  casual dd  valor": determinar, 
castidad de una mercancía es  cambiada por determinada cant. 
dad de otra mercancía) hasta remontarse a la forma general dr 
valor, en que mercancías diferentes se cambtan por o*m mrr 
caada determinada y  concreta, siempre la misma, y  a a  fo rm  

to fu n c ión  de esta awrcaada. o  sea to fu r

c ión  d e  e q u iv a len te  g en e ra l, la e je rc e  ya  e l o ro . E l d in e ro , p ro 
d u c to  en qu e cu lm ina  e l d e sa r ro llo  de l c a m b io  y  d e  la  produt 
c ión  de m ercanc ías , d is im u la  y  encu bre  e l c a rá c te r  s o c ia l d e  lo  
trab a jo s  p a rc ia les , la c o n ca ten a c ión  s o c ia l e x is te n te  e n tre  lu » 
d iv e rs o s  p rod u c to res  un idos  p o r  e l  m erca d o . M a rx  s o m e te  l.i • 
d iv e rsa s  fu n c ion es  d d  d in e ro  a un an á lis is  e x tra o rd in a h a m e m  
m inucioso , d eb ien d o  a d v e r t ir s e , pues tiene g ra n  im p o r ta  n o  
que en  estas  p ig in a s  (corto en  todos los primeros ca p ítu lo s  <1 
E l Capital) la fo rm a  abstracta df la exposición, que a veces p.i 
rece pu ram en te  d ed u c tiva , r e c o g e  en realidad las condusionc 
de un g ig a n te s c o  arsen a l d e  d a to s  sobre to historia dd  desarr > 
lio d d  cam b io  y  d e  la p rod u cc ión  de mercancías. “ E l dinerq su 
pone c ie r to  n iv e l d e  c a m b io  d e  mercancías. Las distintas fo rm a » 
del d in e ro  — s im p le  e q u iv a le n te  d e  mercancías, medio de circu
lación. m ed io  d e  p ago , te s o ro  y  dinero mundial—  se fla lan , se
gún el d is tin to  a lca n ce  y  la preponderancia relativa de una do 
estas fu n c ion es , g ra d o s  m u y  d is t in to s  dd proceso social d e  p ro 
ducción ’ (E l  Capttaí, t. I)-

Uk PLUSVALIA

Al alcanzar la p ro d u cc ió n  d e  m e rca n c ia s  u u _________
grado «je desarrollo, el dinero se convierte en rajmtai La fórmu 
«a/de to circulación de mercancías era: M (mercancía) —  D  (di 

M (mercancía), es deci/ venta de una 
caaprar otra La fórmula general del capital es. por d  contrano 
£, — «  — D. es decir, compra para to venta (con ganancia) 
P  ertebatonto dd  valor primitivo del dinero que ae lanza a h 

aa lo que Marx llama plusvalía. Ese “acrecentamien 
nzado a la circulación capitalista es un hechc 

da todo ai mundo. Y  precisamente  ese “ acrecen ta 
ea to que convierte d  dinero en capital, o «ea. en tma 

rdacvfci aociai de producción históricamente determinada. La 
Prevalía no puede provenir de la circulación de mercancías, 
pues ésta sólo conoce d  intercambio de equivalentes: tampoco 
piede provenir de un aumento de los prados, pues tos pérdidas 
y tos ganancias r—‘*peryai de vendedores y compradores se a ^ ^  
librarían, se trata de on fenómeno social medio. gmrmhTaáa. 
y ao de un fenómeno individual. Para obtener to plusvalía, “el 
poseedor de dinero necesita encontrar en d  aasrrirlr una t »  
canda cayo valor de uao poaea to singular propiedad de ssr 
fuente de valor” , una mer canda cayo proceao de cor sumo sea, 
a to par. proceao de creación de valar. Y  esta mercancía r i l a r  
es to fuerza dd  trabajo dd  hombro. Sa aao aa d  trabajo, y d  
trabajo crea valor. El poseedor de dinero compra to fuerza de 
trabajo por su valor, determinado, como'el da cu a lqu ie r  o tra  

per d  tiempo de trabajo sodalmante n ecesa r io  para  
an producción (es decir, por d  costa del auntaatamemo >?• obre
ro y sa familia). U na ves ha comprado to fuerza de trabajo, d  
pomador dd dinero tiene d  derecho dt coneunsárU, es d ec ir, da I 
obbgarto a trabajar duraate un día entero, «apongamos cur du
rante doce horas. Pero d  obrero croa aa seta horas r tiempo da ! 
trabajo "necrosno") un producto qae basta para su nu ;im- 
Húentc. dorante tos seis horas reatantea (tiempo de trabajo w  
pto— nfarirO engendra an “plusprodocto" ne retribuido por d  
capitalista -pse es la phmvaMa. Por cooslfatanta. desde el punto
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de victo del proceso de producción, en el capital hay que i 
guir dos partes: el capital constante, invertido en medios ds pro
ducción (máquinas, instrumentos de trabajo, materias primes, 
etc.) — y cuyo valor pasa sin cambios (de una vez o en parte) al 
producto elaborado— , y el capital variable, que es el que ss te* 
vierte en pagar la fuerza de  trabajo. El valor de este capital ao  
permanece inalterable, sino qu e aumenta en el proceso del tra
bajo, al crear la plusvalía. P o r  tanto, para expresar el grado ds 
explotación de  la  fu e rza  d e  trabajo por el capital, tenemos qus 
comparar la p lusva lía , no  con  el capital total, sino con el csai- 
t a í  v a r ia b le  ex c lu s ivam en te . La cu ota  de plusvalía, que asi Ma
ma M a rx  a esta  re lac ión , serta, pues, en nuestro ejemplo, ds M L  
es  decir, d e l 100"

Es p rem isa  h is tó r ica  para  la ap a ric ión  del capital, primara, 
la acu m u lac ión  d e  determ in ada  sum a de d in ero  en manos ds 
c ie r ta s  personas, con  un n iv e l d e  d esa rro llo  relativamente alio 
de  la  p rodu cc ión  de m ercancías en  general: y , segundo, la asis
ten c ia  de o b re ro s  " l ib r e s "  en  un dob le  sentido — libras ds todas 
las trabas  o  res tr icc ion es  puestas a la venta ds ls fueras ds tra
b a jo  y  lib res  p o r  ca rece r  de tierra  y  d e  tod s  c lass  ds medios é l  
producción— , de ob reros  sin hacienda a lguna , d e  o b re ro s  ‘ p ro 
letarios" qus no  pueden  su bs is tir  m ás qu e  v en d ien d o  su fu e rza  
de trabajo.

Hay dos modos fu n dam en ta les  d e  au m en ta r la p lu sva lía : p ro 
longando la jo rn ada  d e  tra b a jo  ( “ p lu sva lía  a b s o lu ta " )  y  red u 
ciendo e l t iem p o  de tra b a jo  n ecesa r io  ( “ p lu sva lía  r e la t iv a ” ).  A l  
analizar e l p r im er m odo. M a rx  h ace  d e s fi la r  a n te  n o so tro s  e l 
grandioso panoram a de  la lucha d e  la c la s e  o b re ra  para  red u c ir  
ls jornada de  tra b a jo  y  de la in te rv en c ió n  de ! P o d e r  p ú b lico , p r i
mero para p ro lon ga rla  (s ig lo s  XIV  a X V II) y  lu e go  para  red u c ir 
la ( le g is la c ió n  fa b r il d e l s ig lo  XIX). L a  h is to r ia  d e l m o v im ien to  
obrero en todos  lo s  pa íses de l m undo c iv i l iz a d o  ha p ro p o rc io 
nado, desde la ap a ric ión  d e  El Capital, m iles  y  m ile s  d e  nu evos  
datos que ilu stran  es te  panoram a.

En su análisis de la p rod u cc ión  d e  la plusvalía re la t iv a , M a rx  
investiga las tre s  etapas  h is tó r ica s  fundamentales en  e l p ro ceso  
de intensificación de la p ro d u c tiv id a d  d e l trabajo p o r  e l capi
talismo: 1) la co o p e ra c ión  s im p le ; 2 ) la división del trabajo y  la 
manufactura; 3 ) las m áqu inas y  la g ran  industria. La profundi
dad con que Marx pone de  relieve los rasgos fundamentales y  
típico* del desarrollo del capitalismo, nos  lo dice, entre otras 

el hecho de que el estudio de ls llamada industria de los 
T rusa ha aportado abundantísimos materiales para 

las dos primeras etapas de las tres seAaladas. En cuan
to a la acción revolucionadora de la  gran industria mecaniza
da, descrito por Marx en 1867, en  ei medio siglo transcurrido 
dssds entonces hs venido s  revelarse en toda una serie de paí
ses “nuevos" (Rusia, el Jspón. etc.).

Continuemos. Importante en el más sito grado y nuevo en 
M a n  es el análisis de la acumulación dei capita l, es decir, de 
ls transformación en capital de una parte de la plusvalía y de 
sa empleo no para satisfacer las necesidades personales o los 
capricho» del capitalista, sino para volver a producir. Marx^hace 
ver al error de tods la economía política clásica anterior (desde 
Adem Smith) al entender que toda la plusvalía que ae r o n t r * 1*  
sn capital pasaba s formar parte del capital variable. en

se descompone en medios de producción  m *« capital

variable. T ie n e  e x c e p c io n a l im p o rta n c ia  en  el proceso de desa
rrollo del ca p ita lism o  y  d e  su tra n s fo rm a c ió n  en socialismo  «I  
c re c im ie n to  m í *  rá p id o  de la  p a rte  d e l  capital constante (en  
la suma to ta l de l c a p ita l) c o n  re la c ió n  a  la  p a r te  del capital 
variable.

A l a ce le ra r  e l d e sp la za m ien to  d e  lo s  o b r e r o s  p o r  la maqui
naria, p rod u c ien d o  en  uno de los p o lo s  r iq u e za s  y  en  e l otro po- 
10 opuesto mlsena, la acumulación del capital 
el llamado "ejército de rsservs del trabajo", el __ 
latlvo" de obreros o “superpoblación capitalista", 
formas extraordinariamente diversas y  permito si 
pliar con singular rapidez la producción. Esta posf  
binada con el crédito y  la acumulación de capital 
producción, nos da. en tre  o tra s  cosas, la clave para 
la s  crisis d e  su p erp rod u cc ión , q u e  se  suceden 
en  los  p a íses  c ap ita lis ta s , p r im e ro  cad a  d ie z  atoe. poco aaáe o  
m en os, y  lu e g o  con  in te rv a lo s  m a y o re s  y  menos precisos. De la 
acumulación del ca p ita l s ob re  la  base  d e l capitalisaao hay que 
d is tin gu ir  la  llam ada  acu m u lac ión  p r im it iv a , cuando se  desposee 
v io le n ta m e n te  al t ra b a ia d o r  de sus m ed io s  d e  p rod u cc ión , se  e x 
pu lsa al cam p es in o  d e  su tierra, se  roban  lo s  terreno* com u n a
le s  y  rigen e l  s is tem a  c o lo n ia l y  e l s is tem a  d e  las detki¿-^ p ú b li
cas . d e  los a ran ce les  ad  ia r e ro s . p ro tecc io n is ta s , etc. La  "a c u m u 
lac ión  p r im it iv a "  crea en un p o lo  e l p ro le ta r io  “ l ib r e " ,  y  en  e l 
polo co n tra r io  el p oseed o r  del d in ero , e l c a p ita lis ta

M arx  ca ra c te r iza  en los cé leb res  té rm in os  s igu ien tes  la “ te n 
d en c ia  h is tó r ica  a la acumulación c a p ita lis ta " : " L a  expropiar-un 
d e  los  p rod u c to res  d ire c to s  se l le v a  a c a b o  con  e! más d esp ia 
da d o  van d a lism o  y con  e l a c ic a te  de las pas ion es  mas in fam es, 
m is  ru ines y  m ás m ezqu in as  y  od iosas . L a  propiedad p rivad a , 
gan ad a  con  e i t ra b a jo  p e rs o n a l"  (d e l ca m p es in o  y del a rtesa n o ) 
"y  qu e  e l in d iv id u o  lib re  ha c rea d o  id en tif ic á n d o se  en  c ie n o  
m o d o  con  los  in stru m en tos  y  las co n d ic ion es  d e  su traba jo , 
c e d e  e l  s it io  a  la p rop ied a d  p rivad a  cap ita lis ta , qu e  descansa en 
la  e x p lo ta c ió n  d e l tra b a jo  a jen o  y  qu e  no t ien e  m ás qu e una 
a p a rien c ia  d e  l ib e r ta d . . .  A h o ra  no se tra ta  y a  d e  e x p ro p ia r  al 
o b re ro  que e x p lo ta  é l m ism o  su hacienda , s in o  a l cap ita lis ta , qu e 
e x p lo to  a  m uchos ob reros . Esa ex p ro p ia c ió n  se op e ra  por H  
ju e g o  d e  las le y e s  in m anen tes  de la p rop ia  p rod u cc ión  c a p ita 
lista . p o r  la  c e n tra liz a c ió n ,d e  cap ita fes . U n  cap ita lis ta  mata a 
muchos otros. Y  s la pa r con  es ta  c en tra liz a c ió n  o  exprop ian  ion 
d e  muchos csp its lis ta s  p o r  unos cuan tos, as d esa rro lla , en  e s ca U  
cada v e z  m a y o r  y  m ás am plia , la fo rm a  c o o p e ra t iv a  de l p ro c e so  
d e l trabajo, ae d esa rro lla  la a p lica c ión  con sc ien te  d e  la  c ien rva  
a la técnica, la e x p lo ta c ió n  s is tem ática  de l suelo , la tra n s fo rm a 
ción de los m ed ios  d e  tra b a jo  sn unos medios qu* no pusden 
u tiliz a rs e  más que en com ún, laa sconomlas de todae los me
d io s  d e  p rod u cc ión  m ed ian te  su uilllaaclón come medios d s  pro
ducción d s  un tra b a jo  s o d a !  combinado, la Incorporación ds i o 
d os  los pueblos s la red del mercado mundial y, Junto a *M a «4 
carácter internacional dei rég im en  capitalista A  medMs qus d i 
minuye consuntsmente si número de loe magnates dsl capital 
qur « a r p ia  y  n o n o p o liza n  todas  las ven ta ja s  d e  e - t e  p ro ceso  
de MM ¡M il aum enta en  su con ju n to  La m iseria , la op rs -
sa ta , ls  la  d egen erac ión , la  e x p lo ta c ió n , p e ro  ta»>*
hite awneuta. al propia tiem po . U  rebe ld ía  d e  la c la s e  obrera, 
<me e* iaastraida. y organ izada  p o r  e l m eca n ism o  d e l pro-
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□  monopolio del capital 
ca y f u c aodo de producción que ae había 

d  y  y ad a* a éL La centralización de Im Mf> 
y  la *ariahT*rirtn del trabajo llegan a oa 

i a y a a t i l u  con n  envoltura o p k »  
Suena la <Utlm* hora de la po»  

Laa expropiadora «on eifropudaT  
'

i de la <

Por lo r r pueato. aa vo o d a »  M a n  llega a la concHtata d t  
f *  ea inrvitabfc la tranaCoraodta de la aocfei 
cu aorta Bata. apoytod o a  talca y  a a d a d w — l »  en la ley eeo- 
ndaalca del movta ie a o de la aoctadad aoderna. La aorialtiartdu 
dal trabajo, que avanza cada vo* a t e  de priaa bajo a lk a  da tor* 
aaa*. y  que en el medio a l(lo  traacnrrido deada la muerta da 
M arx ae maiufirata de uu modo mmj t— gau . «o  el 
áa la gran producción, de loa cartela, loa ahxflcatoa y  loa truata 
rapdaliitai. y en el g l p a U —  o p rimíanlo del votamao y  lo' 
padaoda del capital financiero, aa la baae material máa tapar* 
(■ate del iaefcactable advenimiento del nciaüiaio. Q  lo*
tetoctnal y moral, el agente fWco de eata tr»n «fw m i  f̂tn aa al 
pnfetarudo, educado por el propio capitalismo. Su lucha coa 
la borgueaia. qne se manifiesta en laa form a máa fttvarea y  
cata vez máa rveas de contando. llega a c o n v e r t ir á  Inevitable 
asante en hacha potíuca para la ccnqutau  del Poder por al pro
letariado dictadura dei proletariado”). La socialización ta  la 

ao puede por menoa de conducir a la converaita ta  
laa nortina de producoóo en propiedad aocial. a La “  expropiación 
ta  loa expropiadores". La mteoaificarión gigantesca de la pro* 
tacthridad dei trabajo, la reducd ta  de la jornada de trabajo y  
la auatttndón da loe vasugjoe. ta  laa rumas de la paquete ex- 

y dlaatanata per el trabajo colectivo per- 
directa de eaa convenida. □  

i de la agricultura  
eaa ta iadaatria. paro, ai Mamo rlreipn. con la cu tab ad ta  ta  m daaarrbOo. prepara lainna «km entoe taesoa vínculo*. ta  la 
■ita de ta iadoatria con ta agricultura, aafara la b n a  de ta apS- 
cadón rnnartmt» de la riaar i y da la combinación del trabaja 

y de aa nuevo reparto territorial de la pnbtarita (pu
ntante t a  al i t i n f —  dal rampn. a aa aialai l wuo  del a n a ta  y  
al atraao de la pobiaclta caaaaania. a *  como a la 

a gigantesca* en laa grandei 
del capHatitmo  moderno pr* parea aaa 

_ r a t a á ^ a y
a  ta atacada» da laa nuevaa generarianer el trabaja t a  la i 
Jar 7  del aMo y la iHogregertda de ta fetata putrtaacal pa «t

> iwieten ¡w rv in llm in i an la coactad

ta  y  ta  retadows entre 
ver el tipo

o ta oriental, o lo deama.

y t a --------------------  ---------------------------------- -
tatata, an qae al obrero eadate para al prncaao ta  [ 
oo al procaao de prodacdta para al abrarn, a  aaa i

• a  aapectoe" (tapar chata). Sobra aaa atañ a baao 
ptataa al a o d ila i a ta  t a i  loa i 
y  dal Catado, ao tadtándow a o p t a r  al paaad* a b a  on al l 

el porvenir y  da nna rtrevKa i
práctica para a  reuttsaddn. Laa aactanea aan aa pretería S b  
t a aHi y aaa forma inevtabta ta  ta «paca bnrg i a a  ta  d a — ta  
na da ta aoctadad. Y  ta c t a a  obrara oo podta tatalaeana, aa»* 
danr y  formarse. sin “ firgaaliini an tan tatam  t a  l i  oadta»! 
ata eer “nadonaT r* aunque da a o a  oo ol aanttta

V Pero el

apaataasoe de ctaae. Pnr cao, a  aaa vertad ianaaftl 
ta» paáaea de rapÉtatanan avaaonta “tan obraran a  
patria" y qne ta “ aodta c a a ta ”  ta  tao ebreroa, al an a  
palea dviUzadoa, * •  nnn de l a  prta u m  e m i ta n

----------  ttaaa Ctanmtan). □  Eatadn, ta
mo a%p tarrn a ii en ■

____ de ta enrietad. cnaa
CMan antagónica* -reconciliable*, no hubiera podido a p t a  
«taüando atn un “Poder colocado aparantamanta por rnrrnii 
ta  alta y diferenciado, haeta cierto paito, de «ta. El Calata, 
(rato de loe antagon,a<noa de ctaa, a  conviene ao oo “Calata 
ta  ta ctaae mée poderoaa, de ta ctaa Trimftmlraaeaa teatama- 
to. que. con ayuda de d , a  convierte U n tate  ao ta do ta  goO> 
tiramrnli dominante, adquiriendo con ello nuevo* medtaa g a o  
la represión y la explotacidn de ta ctaa  nprttada. «OL al Calata 
aatípoo era. ante todo, el Estado da taa eactavtau* poro M oa  
aaa atlina a loa enclavas; ei Estado feudal era d d m a * m a  
a v a t a t a  nobleza para tener anjetoe a taa caaaoataao taevao, 
y  el ■ a d amo Estado rrprm a a t ii u m el h ta raa aa o  t a  m o  
a  airee el capital para explotar d  trabajo aaatartado”  ( C a k  
O  odpen de ta tambo, la prapiedM privada y d  Catad* ateo 
oo « a  al amor expone en* idaaa y  taa de Marx), tedaao ta «aa-



c Im m , conduce de este modo a  la abolición del Estada. “ O  f r t -  
mar acto — escribe Encela en su Anti-DOhring—  en m t  d  Eam- 
do actúa efectivamente como representante de toda to aactodsd 
— la toma de posesión de los medios de prodncdta aa m b é r  
da toda la sociedad—  es a la par su último acto U i y m i a d i  
como Estado. La in tervención  del Poder del Estado ea la* (ela
ciones sociales se harA superflua en un campo tras otro ds la 
vida social y  se adorm ecerá  por si misma. E l gobierno da laa

peraonas es sustituido por la administra d la  da las canas y  te 
dlreccida del proceao de produocite. El tetada aa  aart “abad- 
do". ae extingue" “La sociedad, reorgantrsadn da aa  m ad» 
jw evo la producción sobre la baae de una aaoctortoa  ■ »  *  
productores iguales, enviar* toda la minutos dal Estada al k p r  
qae entonces le ha de corresponder: al muaao de las 
dea. junto a la rueca y  al hacha de bronce" (Engato, O  erigen 
ds to familia, la propiedad privada y el Estada).


