
SE AHONDA LA 
CRISIS DE LA CGT
CONSTRUIR EL PARTIDO 
OBRERO REVOLUCIONARIO

La reunión del Comité 
Central Confederal de la 
CQT de hoy 23 de noviem
bre, constituye una vuel
ta de tuerca mis en la oa 
pitulación de la burocra
cia sindical «ente la dic
tadura y,1o que es mis 
grave, constituye un re
forzamiento del prooeso 
de disgregación del movi*- 
miento obrero organizado»
La reunión del CCC ha ra
tificado también la com
pleta impotenoia o compi¿ 
oidad de loa sectores ‘iz 
quierdistss** de la bure - 
oraoia -MUCS, Guillán, Ds 
Luca, "psronismo revolu - 
oiosario", etc.- frente a
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la  txl«rtMi<B prodietaterial del 
eosjuato Ae 1» direoeiAs aiadieal*

1 1  s lg s lflo a d o  p riao ip a l de lm de
a i a l ia  de postsrgar psr cuatro ■ ••••  
más I s  A e fla ie lA a  ds uss p o l ít io a  y 
As os p ías  Ao epesielAa y  rooiotom ols 
S l s  O fensiva dol gobierno a i l i t a r  so 
s i  Ao aeeatuar l s  Asaaoralisaoión As 
ls s  bases qus os oaoueatran e fo o t iv a -  
aeate os lueka os lo o  d is t in to s  fá b r i 
oos, os o l do liq u id a r  do antoaano to 
ds is to s to  do rs s is ts a s ls  por abajo , 
qae loa  obroroo sabsn quo oo y  so r i 
eeaeieatsaeate oabotoado doods a rriba  
y  oo o l do iad ioa r a lo s  d ir igen tee  
sodios do lo  burooraola qus sn estes 
cuatro sosos hoy quo continuar jLnpi -  
Aleado laa  luohaa a todo tropo, en u- 
sa palabra, lo  roouolto por o l CCC ss 
sss p s l í t is a  ooaorsta ds desbands, do 
eerfan lsaoiAa y deaaorallsaoién .

Osas usa osnssoueneia d ireo ta  ds 
sste, l a  líaoa aprobada por o l ú l t im  
OCC so ra  a fren ar s i p e lig ro  do d iv i 
s i i s  y  ruptura ds la  COT sino qus ls  
t s  s dssarrollar sa aay»r aodida. La 
peeterfaeiAn do toda p o lít io a  as rs -  
sistsssis a l gebierao ooastituys aa a 
Ta l s les buró ora tao diroo taaoato co
laborad «roo  Asi gebierao (Lúa y Fuer- 
ss , Corle, ote) oes lo quo ss re fu er 
sa ls tosieseis ds as aaysr aúasro do 
tavAezstas do eslvar sus privilegios 
As aaa istervaaelás gubernamental oa- 
txsaAs abiortaasnto oa la liaos Ae 
"fsrtislpsslis" Ae ls dietsAura. Ls 
Tsmri As Ao ls UOH oa Basta VA "aa Ao* 
fosea  As ls isAsstris aaoieaal”,y osa 
1 * proooael »  As ls pstzossl a e te lú rg i 
ss, ss bisa reveladora Ao este porque

o ig a i f io a  quo YaaAsr ia toa ta  iaoorpo 
rarso a l a  "p a r t ia ip a o iia "  oa l a  p e l¿  
t io a  Ao la  AiotoAura a trevAs do l s  
aodiaoiAa do lo s  " ia A u a tr la le s " . Do 
ooto aodo, lo  quo hoy os teA ev ie  uaa 
tonAoaoia "oo lab erao ioa ie te " a ia o r ita  
r ia  d iroo ta  iaoroaoatará sus f i l o s  sa 
laa  prAxiaaa «osanas, soa lo  quo hará 
aáa ta jaa ts  s in se lvsb ls  l s  A iv is iá a  
g rs a ia l.

Psro por o tro  lado , la  daoisiAa ds 
haosr o l Congraso sa aarso ds aouords 
a lo s  sotualoa sstatu tos ds l s  COT y 
sin  renovar a lo s  aotualos oongrssa -  
le s ,  por nsdio do s lsco ioaoa d iro o ta *  
es d ec ir , on contrapoaioiAn a lo  qu* 
dispone o l deoreto 9¿9 reglam entario 
do la  lo y  do J l s o oiaoionos Profssiona- 
ls s ,  s ig n if io a  que l s  burooraola re- 
s o lr ió  haoer un oongrooo " i l e g a l "  as- 
da asnos que oon e l v i  oto bueno - de 
loo  "oo laborac ion istas" y  s in  un pisa 
ds activ idad  organizada do oaráotor 
olandeotino sn fuaoida do uaa proba -  
b lo  in tervención . Soto re ve la  quo es
to  oongrooo os un "b lu f f " ,  qus ls s  
qus lo  aprobaroa aabon quo para aarso 
o llegan  a ua acuerdo coa o l gebierac, 
y la  foraa  do rea lisao iA a  d s l ooagro- 
so y  o l oongrooo aisao oarssoa do ie -  
portaao ia , o ao lle gan  a aa aouarAo , 
l a  burooraola so d iv id s , y  e l
oo on d o f ia i t i r a  ao ao hese* Ss Aoci-S 
quo l a  roaoluoiáa Asi COO es uaa oa -  
trogaAa por cualqu ier IsAs qus ao l s  
s l r e ,  taate per lo  qaa AojA a la  rose^ 
v e r  ooao per l e  qus e fo o tiv sa oa to  r e -  
so lv iA * I
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U  outM  ••gu ié » por «1 ooafede 
no solo  re vs la  qu* la  burooraola ea- 
tá  absolutamente on oontra do una 
eoaaeeueate luoha obrera oontra Paga 
a la , almo a11*  taabiáa demueetra o l 
aapaataaaaleate ooapleto on quo so 
OMoaatra la  a lte rn a tiv a  do opooi -  
sión  burgueea a estructurara* airado, 
dor do I l l la -P e ró a *  Sn osto sentido 
so ha ra t if ie a d o  nuestro ju io io  (v e r  
ageste -P .O .Is . 19) do quo o l aouerdo 
ra d iea l-p srea ie ta  ara eeenoialaente 
in es tab le  y  oportun ista , y  qus s i in  
tente do una anidad do eato tip o  no 
ib a  a un ir a l poro a l sae sino a d iv i
d ir lo  aás.

En sato sentido la  burocracia d i
r ig en te  se h a lla  d iv id id a  en ouatro 
seotoree euyo antagonismo sncisrra
o l sonoro te  p e lig ro  de l a  ruptura de 
l a  COT y l a  formación de dea o trea 
eea tra lee  obreraa. Satos ssotores 
son lo a  llaaadoa "co laborac ion istas?  
lo a  indepondlentee, lo a  vandoriotaa 
7  laa  62 do p ió* EL 00aún denomina -  
der do eatos sectores oo quo su d iv i  
a l ia  reaposde por entero a d is t in ta s  
a lte ra a t ira a  de l a  p o l í t ic a  do la  
olaao burguoaa, oon l a  que quieren 
entrar on aouerdo para au ba istir*

XI co labo rado  n i ano está en oonnl 
reneia  aaa a l aeotor p o l í t io o  dol go 
blocao a l l i t a r ,  lo a  indopondlenteo 
eao lla a  entre la  o po a i oión  b a lb in ia - 
ta  y  a l equipo l ib e r a l  da la  dictaáu

ra , laa  62 do p ié  eatáa junto a laa  
aaniobraa de Perón, aaa haata que O i
ganla le a  o frezca  algo só lid o  (sn  sa
to  o s t ia  Alonso y Fram in i), sea para 
preparar o tro  recaabio burgúéa ( 01me% 
Cuello , o t o * ) ,  y e l vandoriese oonaer 
▼ando su indspsndonoia del L íd e r  para 
aasgurar au juego de oóap lios  activo  
o pasivo ds la  "participación*** SI no 
s a i00 de la  d irecc ión  a in d ica l ea e l  
aoeaico de la  p o l í t ic a  burguoaa ouya 
batuta conserva eo lidaaen te, por e l 
oomentó, la  propia dictadura*

La dictadura se o r ien ta  a d iagre -  
gar a l aov ia ien tc  s in d ica l copando la  
CGT) ahondando b u  d iv is ió n  y  acentúan 
do la  represión* SI último oonfsdsral 
ss ha plagado pasivsasnts a sste  cur
so* Sste fenóaeno de brutal cap itu la 
ción  que hoy aparece ooao reforzando 
la  ea tab ilidad  del gobierno será mana 
na un fa c to r  muy grande de ace lera  -  
oión  de la  c r is is  rsvo luoionaria* 1a  
diotadura está  derribando l a  aediañe
ra  entre la e  naaaa y e l poder, ea do- 
o i r ,  llevando a un deapreo tig io  deeco 
auaal a lo e  d ir ig en tee  obreros que ea 
tán a l s e rv ic io  dal oap ita liaao* Sa 
un futuro nuy próximo la  burgueaía ao 
va a tener a quisa re cu rr ir  para desa
v ia r  de eu o b je t iv o  a l a&oeaso prole, 
ta r io  •

LOB 0MHW6 DS YAMQPAHDIA JXBSB SOTSTCAH LA C&1S13 3UD)ICAL CQMSTHUTSaJX) SP
PARTIDO ggfQLüCIOMAflIO 

La altuaaióa actual dal a o v la lo » -  ao? Ss e l partido  y  lo a  d ir ig en tea
to obrare t le a e  un culpable fuadaaea que ae gaamxoa durante una etapa do
tn l i  e l  poronloao*¿Qaá ss a l poroa lf, l a  v id a  dal pala l a  adhoaión da la a



W ftrr p i n  uat p o l í t ic a  d « oonaerva- 
e i ia  y  deoarro llo  dal ré g ia ta  P*SL 
duosils  o a p ita lio ta  y  de exp lotaoión  
del hoabre por e l  hombre* Por ooto 
•1  p tm iM M  deede o í gobierno y  do» 
do la  opooioióm «aturo «X c é r v id o  
dal réglaos* Caldo o l peromiomo y 
U n la a d o i  loa  año» do o io r ta  holgu
ra  oooa ia ioa, Parda y  lo o  dlrigomtoo 
sim diealee fuoroa lo o  enosrgadoo do 
osbotoar la »  lucha» obrorao paro quo 
lo *  gobioraoo pootorloroo a la  l ib o r  
todora aa lloraa  dol paao, o para quo 
a « a  g o r i la  lo  o lgu lora  o tro  g o r i la ,  
(p o r  ejemplo, la  a llaaaa oon Frondi- 
s l ,  ooa Solaao L laa , la  ontroga dol 
tÉ iusfo dol 18 do marso). K1 r emo to 
do todo ooto ha oído la  c a p itu la d la  
dol poromlsma aato la  dlotadura a l l ¿  
tai*

todo ooto oo aal lo  ro ro la  la  
W ptura aoolorada ooa o l peroalaao 
par parto do lo o  ao tlT lo taa  y  lo o  o 
fcrerea eemoientee, y  toa b lfa  lo  reve 
l a  l a  ruptura do lo o  ¿¿vosea ooauaio 
tas  ooa o l Partido Coaunista, a l 
s ss l haoía la s  toooo do rofoxmiaao y 
c a p itu la d la  os o l oospo do l s  i s -  
qulords*

Por todo ooto soootroo doolaos 
quo l s  s ltu a o lis  aotual do o r lo io  
Asi movlmiomto obroro so d ooa rrs lla  
S dos pustssi aegativamcnte, oo dooa 
« o l l a  oa a l rotrooooo eoomfmleo do 
l s  o lsso obrora fro s to  a l s  o foaa iva  
do l s  dletadura y  oa la  quiobra do 
ls s  orfooiosolonoo da defoaaa, ' lo o  
s isd is s ts s , s  soaso do l a  burooraola 
j  da l a  diatadurai p oe itlvaaoa to , ao 
d osa rro lls  oa la  orlem tad lm  da lo o  
obroros ooaoloatoo h ad a  uaa nuora 
fosas  h ie td r ioa  do reagrupamionto ro.

T o lu o ioaa rlo , p o l í t lo o  y  a ia d lo a l, » •  
d e o ir , o l partido  obroro revoluoiomm 
r io .

SI balaaoo do 20 añoo do o in d io a lia -  
ao poro a lo  t  a ooo doauootra quo cuan
do no hay un partido  revo lu cion arlo  , 
oo d oo ir , no tanto una orgadaadóm  
do laa  maeaa, sino una orgaaiaao i¿a 
revo lu cion aria  de aquelloo oootoreo 
do obreroo mao oonoiontoo y  oda capa
ooo pora oootenor un ritmo do v ida  
m ilitan te * quo cuando no e x lo to  ooto, 
lo o  oimdioatoo no oon oonduoldoo a l 
derrocamiento dal cap ita l lomo y  a i 
a quo degeneren buroordtioaaanto. 
Cuando lo o  o indicatoo no pueden deaa 
r r o l la r  en laa  grandes luchas s ln d l-  
oa leo la  peropeotiva de la  revo lu  -  
e l l a ,  la  emenama revo lu c ion a ria , l a  
burguoola s ien te  suo eopaldaa sogu -  
rao , ooporo quo e l aov la loa to  ee em
pantane ea ou roforalom o, aguarda a l 
momento oportuno y ,  oomblmando la  
repreoióm y  l a  oorrupdón , fren a  la  
aeoilm  obrera* Com o l eindioaliom o 
poromlota oourrrió  ooto , oon o l ogra 
vanto de quo ya deada ou aaoimiemto 
ootaba ouberdinado a una conducción 
burguooa. Por oo to , para quo lo o  a is  
d ioa too  eean verdaderoa orgamlomoo 
dafamalvoo tienen  que temor oap ad  -  
dad ofommlva, y  ooto oapaoidad so lo  
puedo oomaoguiroo o l  l a  vamguardia 
a in d ioa l e a t i  orgaalaada an partida  
rovoluoiom ario para l a  toma da l po
der*

Veaaoe maa conorotamomto ee to . PO
LITIGA OBRERA, impul aa la formad ¿s 
do imtorfsbrllos y  ds ogrupaaloaos 
aiadloaloo o l amistas sos al objetivo 
do forjar un agrupamlamta amtidleta- 
torlal, aaticapitallata y antiburo -
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« < U m  en e l  m oriniente obrero orga 
mimad». Porque POLITICA OBBSBA ee u- 
na ergnnlaaeión rere lu o ion a ria  oon u 
■a p o l í t io a  ro ro lu e ion arla  oo quo oo 
oapatr Ao aetuar on formo c en tra lis a -  
4a y  a ia tead tioa  oa fa vo r  Ao ootoo 
e b je t iv e e . Por ooto lo o  obroroo náe 
eeaelentea Aoboa eenprender quo oin 
la perop eetlre  Ao u a ific a ree  on o l 
partido  revo lu cion ario  , on POLITICA 
OHKBA, toAao loo  tareae an tibu roori 
tloaa  a quo catán abooadoo oorooon 
Aa fu t tro y no tionon rerdadera so i  i, 
Aon»

Ber o tro  la d o , la  rea lia ao ión  Ao 
«na f lrn o  laoha obrora an tid lo ta to  — 
v ia l  on la o  aotualoo oonAioionoo oo 
laeeneob lh lo  o la  olanAootlnlAad. So
po ataaoaa ente , lo o  obroroo ao podo -  
■OO Aarnoo ana rin eu lao lóa  ciando» Vi 
aa f porque oapontanooaonto no poAo -  
aaa Aarnoo «na ao tir id a d  a i «temática, 
tanto Ao ag ita c ión  oomo Ao propagam- 
Aa y oA«cocida roro Iucionaria* Por
ooto b a j quo eagrecar la o  f i l a o  Ao 
POLITICA OSOSA qtao Aeaueetre on la  
práat io a  oomo oo ofootda y f r u c t i f i -  
oa asta a o t ir id a d , oomo oo aaegura 
l a  pawaoaonoliy oontlnuiAad y  o re e i-  
nicmto Ao ln  taroa revo lu e ion aria  pa 
aa temar a l  podar*

Otra o joap la  náo para oor o laroot 
l a  lmoba a la c la  Ko crim inal roo io  -  
tlr o ataoar «m forma armada a l  impe 
r io H —o an «an otapa oa quo lo a  o - 
bmareo Ao reag «a rd ia  ootán d iegrega - 
Aaa» La aeeldn ro ro lu o io a a r la , para 
aar obrora y  o flo a a , ao puado oor o l 
r oaaltado Ao la  a o tir id a d  do grupoc 
afta comer! da e fe c t iv a  y  oonaoouonto 
oon l a  raaguardia y ln  aaaa obrora •

La luoha amada oontra o l rág in ea , oo 
no fo m a  in o r ita b la  do ou derroeead/— 
on to , ex ige  l a  oenetruoeión dol par
t id o  revo lucionario*

¿A p a r t ir  do quá oa puado oonn — 
t r u ir  ooo partido? A p a r t ir  do la  na 
to r ta  axiatan ta, da POLITICA OBBSRA 
y  do ou orooionto ao tir idad  on o l 
p ro le ta r iado  do todo a l paio* Por quo 
un partido  ra ro luo ionario  no puado 
o x lo t i r  oin  una oonoepoión m an ia ta  
oonaoouonto y  porquo una oonoopoión 
n arz ia ta  oonaoouonto no oo o tra  oooa 
quo o l prograna do la  revo lu ción  par 
nanonto, n ac iona l, la tinoanorioaaa , 
a o o ia lia ta  o in tern ac ion a l, y  do la  
oonatrucción dal p a rtid o , y  porquo 
POLITICA ORHKftA ootá a la  oaboaa do 
oa to , oo quo hay quo inoorporarao a 
nuootra organisaoión. A a l ao traba ja  
por roaoatar a lo o  o indioatoo do la  
burocracia, a l pala dol iaperia liana* 
a la  danooraoia oonaoouonto da la  
d ictadura y a la a  naoao expíotadao 
dol oapitallom o* Sin la  poropootira  
do ingreear a oonatru ir a l partido  
no hay ao tir id a d  e in d ioa l re vo lu e io - 
naria  do lo o  obroroo do ranguardia 
oon rordndoro futuro*

lio a l  poreniamo ,  no a l oonn i  i  ono 
a ta lin ia ta ,  no a l  trotok lono oapitu - 
lad or y  aventurero - o l  PHT y oun ao
vado eaa in o l inaoionee ooudo¿Marrillo 
rao* S i a l trotok laao  revo lu o io rv - 
r io l  Inoorporarao a POLITICA 0BR8BA 
por e l  derrocamiento rovo lu o lon arie  
Ae ln  d ictadura, por ua gobierno e -  
brero y papular, e l  o o o la lica o » l a  
revolución . obrora latinoanarieana y  
nundlal*



La CGT, Fonseca y

los presos políticos
1

La d irooa lla  oogatlota •• ha ratratado «a  aa h 1 «  aata aaao uaa «apa iaaa rr l -  
* lo  mm p*«Mk te  uaa ouaotióa taa fuadaaaatal para la  praaazraaila 4a laa  n i| |  
&aroa qua luohaa aa laa fábriaaa, aa loa aalagiaa 7 aa la  aa lla  aomtra la  apva -  
« l i a  axistanta, aa la  ouastión da laa dstaaaiaaas p o llt ioaa , la  d iraaa ila  aagatl£ 
ta ka haaha ua alaarabla papaléa qua ao daba paaaraa par a lta  a i pardoaaraa*

Oaao aa aabida a l parfaaataaaalsata da la  lagialaoiAn rapraaira ka llagada a 
aa puata aa qus ao kaj dlatinaióa aatra la  dataaal¿n arb itra ria  7 la  la g a l,  aatra 
Xa asalta p a lltiaa  7  al da lita  a i r i l  7 aatra al. arraato jud ía la ! 7 a l p a lia ia l • 
Par aata aa aaal iapaaibla oaafaaoiaaar uaa l ia ta  da praaaa iloga laaata dataai -  
das a par aaai¿a p o lio ia l,  porque tadaa laa dotenoloaoo .legales sa haaaa aa asa- 
bate da la  " Is t "  7 tadaa laa polio ia laa  aa nsabre da la  " ju s t io is " .  Par aata, aud̂  
ds tmaaaaa p idié la  l ia ta  da laa "oontonarea da praaaa po litlooa  7 grea la lea " ,aea 
aiaaadas aa ua — aus1 trsda da la  COT* no había aáa rosadla quo as tragarla ua papal 
aa klaass.

lata •  prictiosaente la  qua hiso la  COT» Poro lo  hisa aa porqua la  hipooraala 
dal je fe  da Bblieía  ao daba lugar aAa qaa para ol papol oa blanoo. Lo hiso parqaa 
Xa COT aa tiaao ni idaa da laa datanoionoo qua hay ooa cargo a la  la 7 antieeaual£ 
ta , daaaaata, desorden, leoionoo, oto. ,eto. , e t e . , La COT ao la terrlaae  para aaás 
a i sa la  defe&aa p o lít io a , ooa donuaoias aaairaa 7 agitaoién, ni on la  dofaaaa ju 
d ia ia l da todas laa dataaidaa. Si iatarrin iaaa hubiara praaantado pliogaa 7 p lia -
gaa da papal, 7 ao iaporta quo FOnaeea hubiaaa diaña qua aaa aa ti aa aaaoa ds la
"Justic ia ", ao iaporta, hubiara aarrido para ag itar al aaatir deaoorátloo do la  
poblaoiSa 7 hubiora aarrido para deaootrar qua la  COT aatá a la  aabasa da alga.Bi, 
ra laa oagatiataa aatáa aa "a tra  aoaa".

XI oolao da la  triatoaoata rid ícu lo  fu i ouando Priaora Plaaa (21-11-17) infart
ad; ala aor dosaoatlde. qua la  daolaraoxóa donde 00 aoaoiaaaba la  da laa "aaataaa 
roa ¿a praaas” , 7 quo di¿ aotira  a l iaoidoata aaa FOnaaaa, habla aido ea ltldaasia  
querer" 7 fraguando la  fixaa dal 8aaretarla da Praaaa da la  COT* J Hay qua fra#ua*
firmas para arraaaarlo uaa daauaaia a aataa tranafugasl
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te  una ao lio itada de aedia página aparecida e l a iéroo lee 22 da aa r l  «abra, a l 0£  
e re ta r l»  nacional da la  U.O*M« da eueata da au "programa" da "dafeaaa da la  iaAa£ 
ta la  aaaloaal". Ea aata aa lio ltada la  burooraela alndlaal aeta lfirg lea reafirm a, a 
aa raa aáa, qua fren te a la  ó r la le  ir re ra re !b le  dal oapitallame argentino a lU | l>  
bureeraela, ra a a a llr  en eu defenaa. Boaotroa aflraamoe ea eambie qua aata laom- 
Tiamo da la  buroaraaia baoia e l oapitallame ee una expreaión aáa de que la  a r ia ia  
aaámlea dal eap ita llaa » argentino re  a hundir, oomo lo  aatá haelendo, a toda la  
bmreeiaeia alndla al pro- oaplta l la ta » La "defonea de la  ind.ua t r ia  aaeional", oomo 
toda la  dafanaa del oapitaliamo, ea aáa bien la  earta de defuaoióa do la  burear*» 
ala metalúrglea. La heredera aerán loa nueroa ec t i r io  taa, aquallea que ee opeaea 
j  loaban oontra la  dictadura roaoalonarla de Ongania, oontra la  patronal, oontra 
a l eapi ta l lame j  oontra la  propia burooraola.

La " f l lo a o f la "  roaeelonarla que auere a la  burooraola randorleta oonaiate en 
areer  o en querer haaarmaa orear que e l "mantenimiento do nueetraa fuentee de tra  
bajo» o l aaaaa • a aejoree oondieionee de e a la r le , do T irieada , aalud, preteoeiáa 
aoeial 7 emlturai. , están l ndlao l ubi  emento 11  gado a a l oreolmisnto iniaterrrumpldo 
da la  rama da aetiv idaá a la  qua perteaeoemoa y a traváa de laa eualea aaa in te  - 
gramee an a l Taato oomplejo de laa aotlridadea produotiraa del pala”  (ao lio lta d a  
da la  TXB). f e  d e fin í t i r a ,  que e l deearrollo  del oapitaliamo ra en beaafia io  da 
laa  aaaaa trabajadorea* Gomo ae ▼*, noa quieren haoer tragar un f l o r  de boletoI

I I  oapitallame ee un alaterna aoeial baaado en la  erpletaoiáa da uma elaaa por 
o tia * la te  quiero deo ir que e l oapitaliamo aolo puede deaarrollaraa im tenalficei»- 
Ao la  axplataaiém da laa  maaaa por lo e  cap ite lia taa* Aai ha aldo aiempre. SI oapi 
ta l lama aurge oomo roaultado dol avanoe inauatria l del e lg lo  ZVUX 7  median ta la  
imtemaa exproplaelóa 7 ruina a que ee Ten eometidoa loa pequaSaa propietarioe ra » 
malea, eampoalmaa, o to * , en favor aa la  naolente olaae oap ita lla ta* Setoa aon o - 
bligadoa a emigrar a laa oiudadee, a enoontrar trabajo ea laa aaaiaataa fábrleaa, 
a ramáar au fuaraa Aa trabajo , a oambio do un aalario* Eato paaaja a laa fábriaam 
me fuá ma pamaje voluntarlo. Guerrea intoneaa "oonrenoieron" a loa  milea Aa a a q f  
aiaaa, a laa  paquaflaa prop ieta rioe, eto. El oapitaliamo adquiero deepuáa un graa 
Aaaarrolle, oa ooirriorte en oap lta l monopoliata* Pero todo eata deearrollo  Ta en 
Aatriaamta del oonauoa de laa maaaa. XI oapitaliamo ra  destinando urna cuota oada 
Taa máa pequeña para loa trabajadorea. SI e jé rc ito  do dooooupadoa aurge para p r ^



•leñar a que bajea los  sa larlos, «to . Es í a lw ,  abaelutaaeate tal— , que «1 ú w -  
ra lle  de las  raaaa produotiraa benefioia a la  « la s *  obrera. Á la  úaiee qua eead*- 
aa aa a concentrar la  riqueaa an un pola, an laa eap ita lls taa , y la  a la er la  aa a l 
etsa, an loa trabajadoree. S ilo  la  eapropiaeila da laa aapita liataa uaifiaaará aa 
va a lia  polo la  riqueaa 7 al trabaja*

XI propia aapltallaaa argentino aatá an uaa órla la  erln ioa ooaa raaultada, ea- 
tre  a t r o » ,  dal enfeudaaieate qua han oolaoada a la  naoión frea ta  a l la p a r la l lv a  
lea  "ladu stría les ", oon loa qua la  burooraola buaaa a lia ra * • 8oa a llaa  laa qua 
apojaa la  "aventura" dal prograaa da Krieger Vaaana da endeudaaleate aoa a l a r t » -  
r lo r ,  da depreeiaeila dal aa laria , ata. y loa qua van socavando laa baaaa dal aa- 
p lta liaao  aeo!»»*'» frente a l laperia lisao . La defenaa da la  fuente da trabaja qua 
para la  olaaa obrara aa la  luaba oontra la  deeooupaoión no puado baaaraa aa la  a- 
n « » « «  ooa laa expletadorea, qua aon loa qua entregan al pala a l oapita l f ia — i & 
ro iap e ria lis ta .

p «lltioaaaata , "laa  jornada® da d a f a n a a . aa inaoriben an al eolaberaoioala* 
aa da la  burooraola aetalúrgiea oon la  dictadura da On&uiía, an donda al aouarda 
burocracia-patronal aa deeia ive, an aapaoial por loa a llaa  da auapaadldaa, da da¿ 
pida», ata. I  a au vea, azpraaa qua la  burooraola aeta lfirg ioa va a dar a l r ia to  '  
buaaa a laa plaaaa da raoioaaliaaeiln , da auaonto do explotaoién da loa obraroa , 
da auapanalanaa, despida», oon qua la  patronal Ta a quarar raaolTar la  ó r la la  da 
la  laduatrla.

cñntei
franta a la  oria ia  dal aapitaliaao, no ao tro a llaaaaoa a l dorrooaaianto da la  

dictadura, dal aapitaliaao j  por ua gobierno obrero 7 popular. Es daair, a l aoa -  
tr o l do la  preduoeila, da laa finanaaa, dal ooaaraio a lta r lo r ,e tc . por laa traba 
jaderea. Mientras la  burooraola reolaaa aliaraa oon la  patronal, oon la  burguesía, 
aoactrcc llaaaaoa a dorrooarla, a oolooar un poder obrero y popular.

Qae laa "jomadaa da defensa.. . "  aon e l más orudo cntreguiaao lo  r e f le ja  la  
aiaaa crónica de loa d iariea . "He veninos a d isou tir oonrenioa de s a la r io s . . . "  di 
je  ua buróorate sindical do fioaario .¿I la  le/  de congelamiento "Veniaee a defen
der oonjuntaaente.. .nueetra industria" (C larín  24.11.67) U * '

La patronal setalúrglea reoogió e l oardoter reaccionario de laa  "jornadaa"* XI 
"delegadoN patronal d ijo  que e l "teaario , en e l fondo, tiene sucho de eoaúa - ooa 
le  tratado por la  Federación Metalúrgica*' (pa troaa l). "Boa llen a  de eatia faoolóa 
7 de eaperaaaa ver que la  entidad sindical oonauataaoiada ooa aaaetraa ea p re t t » -  
aaa ooaunee, eetudie 7 analice los  que noa afeotan por i g u a l a t o .  ,eta « 1 Ma7 
d lstla ta  ea e l lenguaje de la  patronal a la  burooraola del qua eaplea la  patreaal 
oea sus ebrerosl

23*11*67



El viaje de Krieger Vasena
- 9—

SI viaje de Krieger Vasena constituye un intento de la burguesía 
de preparar laa condiciones para una nueva aventura de endeudamiento 
con el exterior* Esta política comienza directamente con la devalúa 
cl¿n efectuada en marzo oasado que,al rebajar en exeso el valor Inter 
nacional del peso argentinov provoco un raDldo írurreso del capital ex 
tranjero líquido a corto plazo«Sin embargo,las condiciones son comple, 
tímente distintas respecto al periodo en que Prondizi realizó su pro
pia aventara externa llevando el endeudamiento del país a 4.000 millo, 
nes de dólares pagaderos a corto plazo. Internacionalmente,el capita 
llamo Re encuentra extraordinariamente debilitado en sus dos monedas 
de reserva, el dolar y la libra, y la situación económica europea es 
de estancamiento y retroceso. Nacionalmente, la burguesía se encuen
tra insegura respecto a incentivar la producción nacional mediante el 
crádlto bancarlo y la emisión.

Por esta motivo el viaje de Krieger se convirtió en realidad en u- 
na expresión del apoyo político del capital financiero a la actual po, 
lítica económica y en un apoyo a la alternativa que significa la dic
tadura militar. Económicamente, el viaje ha ¿mesto una vez mas de r¿ 
lleve que el retroceso comercial del capitalismo argentino es irrever 
sible y que ha dejado definitivamente de ser una zona fundamental de 
expansión para el capital financiero imperialista. En toda su gira 
Krieger Vasena comprobó que las trabas aduaneras del Mercado Común Eu 
ropeo son llevantables y que no existe ningún interés en radicar in - 
dustrlas en la Argentina en forma masiva (Primera Plana 14-11-67).Es
to prueba que el retroceso comercial exterior de la Argentina ha pue¿ 
to un límite definitivo al mercado interior y que la perspectiva déla 
ALALC no constituye ninguna alternativa.

Krieger Vasena ha obtenido un único préstamo por 25 millones de 
lares en Alemania a la elevada tasa del 7^ sobre el valor nominal de 
los bonos, pero que realmente será de un 8£ porque su cotización baja 
r¿ a 86 para incentivar las adquisiciones (ver "Análisis 13-11-67)* 
Ssta elevada tasa de interés es una expresión del drenaje del capital 
líquido que significan los tremendos gastos militares norteamericanos 
y la guerra de Vietnam* Por otro lado,la orientación en que será gas
tado este dinero debió seguramente haberse negociado con la banca ale 
mana que anda muy necesitada de aumentar sus exportaciones* Sn defi
nitiva, un pequeño préstamo a alta tasa de interés que incrementa la 
penetración de la industria extranjera en el estancado mercado argen
tino*
SI resto de lo conseguido por Krieger no son prestamos sino erédi - 

toa a utilizar para importación de maquinaria en el paía acreedor.Ss- 
tos créditos son al 7 y 8)1 anual j  a qorto plazo* Constituyen en re
alidad créditos que los bancos extranjeros dan a ana proveedores pa-
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ra vender en nuestro país,cuando es habitual que los crédito» lo brln 
dea los propio» provesdorss* Á su vez estos bancas parecen habar sil glAo que laa importaciones por silos financiadas no pagusn recargos a 
duansros sn la Argsntina (Economic Survsy 1 2 -9 - ) • Como se pueds apre, 
ciar por el caracter de las negociaciones efectuadas, estas responden 
^ 1* na tur ale ea intermediaria y asociada con el imperialismo de lo‘más
concentrado ds la burguesía argentina*Mo tiene sentido para nosotros hablar del éxito o fracaso
¿«1 viaje de K.Vasena. Para la clase obrera el éxito o el fracaso ds 
mu» gaatlón burguesa constituyen dos alternativas de la explotación 
capitalista. Lo que nos interesa es examinar el estado de las cone^ 
xiomss entre el capital nacional y el ex1¡rangero peora caracterizar a- 
deouadamente un aspeoto fundamental de nuestro eneml&o de clase.Sn es 
te ssntido hay que señalar que el apoyo exterior a Ongania se reduce 
a un refuerzo diplomático,militar y parcialmente financiero de la dic 
tadura, (préstamos para sostener el valor del peso solamente contra ma 
niobras puramente especulativas),careciendo de toda perspectiva de en 
contrar en el meroado mundial una base de operaciones para una polítl^ 
ca de expansión a mediano plazo. Los limites de una aventura de cred¿ 
tos exteriores son mayores para Ongania de lo que fue para Prondizi , 
y la carga financiera de esta aventura será mayor.La prensa capitalis 
ta caracterizó el viaje de Krieger como una apertura a Europa por opo 
alción a EE.UU.Nada más falso«Las dos principales bancas europeas, la 
suiza y la alemana, son agentes del capital norteamericano. La banca 
suiza, por ejemplo,controla el mercado de dólares en Europa con lo que 
juega un rol principal en la colonización norteamericana iel viejo 
continente*

Por otro lado, Krieger no trajo nada concreto para el Chocón.Como 
es lógico no hay confianza en la capacidad de en deudamiento de la 
estancada economía argentina, hay crisis en el f inane i amiento mundial 
y hay una gran lucha para apropiarss del abastecimiento de maquina - 
rías para el Chocón, desplazando a capitales invertidos en el país y 
con la participación de la burguesía nacional.

La polítioa económica actual,que constituye un gran negocio para el 
capital financiero, va a una crisis a corto plazo. El crecimiento de 
prsoios mayoristas ha tomado una curva de crecimiento 34£ anual y las 
ventas minoristas desciendan absolutamente. El congelamiento de sala 
ríos se hace sentir en si msroado consumidor y el gobierno se aferra 
a esta política para salvaras supuestamsnts de una inflación que no 
ha frenado*

La crisis económica ya sn desarrollo, como lo revela el estancami
ento ds la producción industrial, madura hacia convulslonss mas lntsn 
sas* Pero la crisis sconómlca no conduos directamente al derrocamlen 
to ds la dictadura* Para esto ss nsossarlo la acción concisnte dsl pra 
letarlado, en primer lugar ds sus ssctorss de vanguardia qua daban ra 
agrupares junto al marxismo revolucionarlo, junto a Política Obrera , 
para construir el partido obroro ds la revolución socialista*



U.O.M. San Martin ' -

IMPORTANTE LUCHA OBRERA EN ULTRA
Loa XOO compañeros de Ultra se mantuvieron en huelga durante 15 

días* En la actual crisis del movimiento obrero, basta este solo da 
to para datacar esta lucha* Pero su importancia deriva que fueron 
loa aotlvlstss de fabrica quienes la impulsaron y llevaron adelante 
y para esto spelsron s métodqs. de luchs consecuentemente clssistss* 
Ss nscsssrio que los activtstss ,todo obrero de vanguardia saque de 
eata luchs todas las enseFianzas*

La Huelga es iniciada e impulsada por los activistas de 
fabrica

El conflicto, que comenzó por el despido de un operario nuevo , 
sin causa alguna, puso claramente de relieve los objetivos princi - 
pistas del movimiento* Se luchsba por la reincorporación* Ante la 
fuerza demostrada en un paro dentro de fábrica la patronal ofrece 
psgsrle doble indemnización* Esta fue rechazada en nombre del dere
cho obrero a mantener la fuente de trabajo, por ser"la ley de despi, 
dos una ley patronal"* Los compañeros de Ultra retomaban así una 
de la 8 reivindicaciones que la burocracia sindical ha dejado de la
do aceptando la desocupación con"indemnización"* De inmediato se su 
mó la exigencia del despido del jefe de personal, nefasto personaje 
que anda por la fabrica con revólver en la cintura, junto con vie - 
jas reivindicaciones (baños,comedor, atraso en los pagos)*

La patronal suspendió y despidió a un grupo de compañeros, entre 
ellos los setivistas que dirigieron el primer paro de 24hs*A partir 
ds sllí el conflicto se mantuvo tras la consigna:"o todos adentro o 
ninguno** La defensa de los activistas era la defensa de la necesa
ria reorganización en fabrica y señalaba el camino de como el gre * 
mió metalúrgico debe luchar por reconquistarla*

Junto a los objetivos levantados, la elección durante el primer 
día de paro,en assmblss de una comisión delegsda formada por los 
sstlvlstss de fábrica,dió a la lucha una consecuente direoción an- 
tipatronal, que se abocó de inmediato & llevar a fondo la luchs sr* 
prendida* Ests es ls gran importancia de la dirección del conflis
to sn msnos de los activistas* Solo una dirección de ests tipo,in
dependiente de los msnijsos y compromisos de ls burooraola y conoi— 
ante en grsn medida de esos manijeos ests en condiciones ds smprsn- 
dsr uns lucha como la de Ultra empleando a fondo laa energías de ls 
olass y utilizando los métodos clasistas irás consecuentes* Ho es ds 
sxtrsfisr entonces que todos los intentos de ls buroersois metslúrgi 
es ds Ssn Martín, desde el comiensov estuvieron destinsdos s deqpas 
tlglsr y desconocer s ests dirsoclón surgíds de lss bsses sn plsno 
confHoto* Para la burocracis ds Ssn Msrtín ssto srs esencial por



lg reptrouilÓB qu® uní dlrtocion d0 Mt# "tipo pudiera tener ptrt la 
luoha obrora do todo San Martín.Do aquí también ol apuro on entre -
gar ol confllots*Impulsado por la oomisión delegada, doodo ol primor día do huel
ga oo reallsaron aeambleas diarias masivas donds ss informaba y ss 
dsbatía los problemaa dol movimiento. Los díaa qsn qus no había a- 
ssmbloa y el fin do semana» los compañeros ds la Comisión, maa al{& 
nos activistas, recorrían las oasa de los compañeros explicando las 
alternativos y las psrspsotivas dsl conflloto^' fortaleciendo de eoe 
modo políticamente a las basos y controlando el cuq>limlento dol 
para* A la ssmana ds huslga rs partieron oasa por oasa informanás 
aobre lo hooho «hasta entoncesI Desde el comienzo también ss enoaró 
el problema del aislamlsnto dei coofIlota* Un volante repartido el 
primer día de paro di¿ a oonooer a toda la zona la lucha emprendida 
Posteriores visitas a Comisiones Intsmas y delegados j  ñus vos vo - 
la ntés dieron a oonooer el oonflioto a todo San Martín, exigiendo 
además medidas ds solidaridad* Sn las visitas ss plantsaba a eada 
dslsgado que exija Congreso de Delegados inmediato y la formación de un fondo de huelga*Zsto también fue lo <̂ ue ss exigió a la direo- 
clon de la ssooional en las asambleas ñero la burocracia se opuso a 
blsrtamsnts á toda medida inmediata de solidaridad. A pesar de esto 
a la aemana del conflicto,la Concisión Delegada emitía bonos ds fon
do de huelga que comenzaron a venderás en fábricas y barrios. En u- 
na asamblea sstundíant11 realizada a una semana del conflicto ss re 
ooleotaron $13*000- En todas estas tarsas colaboraron además acti - 
vistas y estudiantes dispuestos a solidarizarse con la lucha*

La alianza burocrático patronal impone el levanta- • 
miento de la huelga

▲ pesar de todo esto,a 15 días de Iniciado el movimiento, la hn 
elga ss levantada sin que ninguno de los despedidos sntrs a fábrica 
Como fué posible esto? En primer lugar hay que contestar a la sigujl 
ente preguntasfué derrotada la huelga porque los obreros no aguanta 
.ban más ?Todo lo contarlo* La fuerza del movimiento se oantsnía, sra 
la patronal la que tenía problemas para cumplir con sus compromisos 
La patronal misma intentó dividir a los huelguistas pagando parta 
Ae una quinoena adeudada pero esto a su vas los ! ayudó a aguantar a 
oonómioamente* Por lo tanto esta derrota parcial no se produjo por
que los compañeros no aguantaban. Eate problema aún no había cobra
do fuerza. La huelga fué levantada en cambio por «na maniobra de la 
bburooracla sindical (Castro) en complicidad con la patronal que llevó 
confusión y cierta desmoralización al movimiento huelguístico .Para 
ooaseguiwesto Castro tuvo qus dssprsstiglar s imponer su conducción 
por sobre y en contra de la comisión delegada y del combativo espí
ritu huelguístico .Pero, como pudo Castro imponerse sobre esta direo* 
ción? •

Dorante toda la primera semana del oonflioto Castro fuá poco a 
pooo asumiendo la dirección de las asambleas, claro que no orno dando se 
al espíritu de los aaambleistae, tomando posiciones dsmagóglcamsnte 
combativas «Pero lo fundamental sra qus ib» combatiendo a la Comisi
ón Delegada desprestigiándola sn toda ocp^ión pude i» abenas e£ 
tallo el oonfHoto, Castro arrebató la r * - a c i ó n  * ios
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activx¿taa aespedidos, aprovechando l a  confusión da e s to s  «obre esa 
cueoticn. Loa compañeroa da la comisión delegada eran activistas 
con mu.r poca antigüedad en fabricad,2,4-, hasta 6 meses. Esto pro - 
ducto dsl despido de los anteriores activistas tras la dsrrota su - 
frida por loa compañeroa de Ultra el año anterior,también con la a- 
bierta complicidad de Castro . La eacaaa antigüedad debilitaba en 
masfes la autoridad de loe activi8tas sobre el reato de la fábrica 
los habla visto actuar en conflictos anteriores. Además debilitaba 
la propia ooheaión interna de la comisión, cuyos integrantes
apeaaa as oonocían al Iniciar la lucha.Solo a varios días ds comen
zada la huelga las coincidencias entre el grupo de activistas se h¿ 
cieron más profundas, ¿ero ya ea:o los había debilitado en su sn - 
frem tam ien te  con Castro.

1 loa 10 días de huelga,Castro se atreve a efectuar una abierta 
aaua.ofera de entrega de la huelga con la complicidad patronal • Manij.e 
a la asamblea, desconociendo a la comisión delegada, reflotando a 
viejos delegados repudiados por los obreros con presencia de mato - 
nes y haciendo fraude en la votación, hace levantar la huelga con 
loa despedidos afuera. La comisión delegada fué débil en esta 3i- 
tuaoión para impedir la entrega. Todos los avances que Castro ya ha 
bia efectuado sobre su autoridad jugaron aquí un rol destacado» Los 
propios compañeros de fábrica fueron desmoralizados y confundidos 
por la manió bra de la burocracia, y esto les impidió que hicieran 
valar su mayoría fraudulentamente negada. Ss importante tener en cu 
snta que la falta de una organización sindical (Interna) en fábrica 
previa al conflicto no hizo aparecer a la comlaión delegada como un 
organismo surgido durante la lucha en abierta ruptura con la organi. 
sacipn sindical existente. Los propios activistas no supieron apro 
vachar a fondo el contenido con que loa habían elegido y que era de 
rapudio a la burocrática dirección sindical que había entregado el 
conflicto del año anterior..Esto hizo que su ruptura y disputa con 
Castro nunoa fueran claramente visibles para todos los compafiaros 
que concurrían a las asambleas

Pero la lucha no terminó aquí. El día que se entró los activis-fes 
que quedaron en fábrica repartieron un volante denunciando la manió 
bra y llamando nuevamente a la lucha. Ese mismo día se conoció en 
fábrica que un carnero redomado tuvo que pedir 20 días de parte de 
enfermo púas fué misteriosamente"¿saltado *. La asamblea de eaa t*r- 
de resolvió continuar la lucha y r. lir nuevamente al paro.Este tri- 
unfo cabe en gran medida a los ac-ivistas, ?ue con su extraordina 
ria iniciativa se sobr- xsieron a la confusión reinante y roani■cia
ron el espíritu de lacha que aún r:oy se ve en la fábrica, -̂ sto 
ge a Caetro a '^cc-iocer esta situación 7 ¿vxlar en asamblea la cc;v- 
tinuaclón de la huelga. Pero esto .0 fué cas que un paso atrás ;a- 
ra realizar -uego una ~áa ah: rta n. nio ora con la patronal. A uia 
nueva asanbiea cc ■ :r eron & la .seccional los elementos mas prop 
t renal ee de la fásica, desde el portero, xa enfermara, cocinaras, 
secretaria aex j?f de personal,empleados, los pocos carneroa(mu - 
chos ae ellos utilizando los autos leí jefe de personal y demás ja- 
fes) . Cuando los activistas plantean que se expula# a todos satos
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l í m a l o *  dt l s  aeaablee pn|s s a s t  c a tu r lt r o i oon s i  ■ w l i i t n t o ,  C a itro  

9m su defensa s llsd o  aSÉsrtsasnts oon tods «s s  oarrofia propatronal, y- 
•on sos ro to » aso signaos soapsfieroe obreros dosorlontsdos y  dsemoraliza -  
«es  per la  so tltod  d iv is io n is ts  y  oonfusion iste ds l s  d irecc ión  s la d lo s l 
ss r o s o lv l l  levantar l s  huelga on condiciones desfavorab le». Los obreros 
I m i t e n  it« medidas de faerss  a len trss  que l s  pstronsl so lo  dsbs por oum- 
p lldss  ls s  suspensiones y ae psssbs s "negocier* los despidos dursnts quin 
ee d iss sn que loe  deepedidoe tendrían vacaolonee. Pero loa compafleroe que 

vuelto a trabajar no lo  han heoho sn absoluto oon l s  csbezs gacha, por 
s i  oontrarlo, l s  situación en fáb rica  sigue tensa y pusds vo lv s r  s estsUar 
sa ouelquiar momento* Estos quinos d iss de"negocisolones" hsy qus aprovs- 
oharlos pera saosr s i  bslsnos ds ssta luchs y prsparass para nuevos enflmn- 
tsaientos •

La luchs de P it ra  fo r ts le o e  e l  d essrro llo  de ls  
oorriente r *voi»e^nnfi*;^

Csbs preguntarse entonces si no sra preferible al iniciar la huelga no 
dar alaguna foraa  ds participación en ella al sindicato,es Imposible hoy 
sbteaer l s  comprobación practica ds si la huelga hubiera triunfado de hab— 
buréala oomsnsado fuera de la UOM. La situación actual de crisis iy retro 
cese d e l morimlonto obrar o hses extremadamente dificil que una lucha de XX) 
compañeros pusda dssarrollarss y triunfar eu condiciones de ilegalidad.Pe
ro era necesario intentarlo, tensando al máximo las energías del novimien— 
te para derrotar rápidamente a la patronal» Además de esa manera se conso— 
Udabe aas rápidamente la cohesión de los propios activistas y su autori - 
dad sobre el conjunto de la fábrica al dirigir efectivamente la huelga. La 
s r ls ls  del aovlmlento obrero además hace que la patronal se sienta segura 
a  sus eepeldss y se atreva a maniobrar con Castro de la manera en que lo 
hlso dorante s i  conflioto.La propia dirección metalúrgica de San i-Iartín no 
SS hablara atrevido s ssss maniobras si sus hermanos mayores de la CGT no 
l s  sstoTleren dando permanentemente el ejemplo entrando en acuerdos con la 
fcropla dictadura.

Sste problema nos lleva de lleno al balance principal del conflicto .Que 
eete movimiento no haya triunfado en sus reivindicaciones ha pesar del es- 
fuerso desplegado por loe activistas y por todos los obreros no dehe hacer 
oreer que l s  luoha sindical ya no tiene vigencia, quedando el camino de la 
res lgsso lón  o el ultraizquierdismo.Lo que no tiene vigencia es la lucha 
s in d io e l entendida como un camino de reformas para ir mejorando ls socio - 
dad* Su real valor es como sscusls ds luchq en el camino del derrocamiento 
d s l oapltalism o, al incorporar nuevas camadas de activistas a la lucha an
t ib o ro  orática y sntioapitalista desarrollando su experiencia y su organiza eloia, a l  deenadar el rol abiertamente claudicante de las direcciones refor 
mistas y  oen trlstas, y  s i  dsstaoar s i  roX ds la corrisnts revolucionaria.""

la s  seotoree de opoeición  s l s  d irecc ión  m etslagica de San Martín moa -  
traron nuevamente en eate c o n flic to  su h ilacha con c iliadora . La rosa, dos -  
prendimiento de la  so toa l conducción responsabls por lo  tanto ds todas 1 
entregadas del sfio pasado, b r i l ló  por so ausencia • Los a c t iv is ta s  y  dele
gados vincul ados con e l  MDCS desposa de un t ib io  apoyo in ic ia l  desaparecí- 
sron sa lo s  aoaentos en que se sgudlsó e l  c o n flie to  entre l s  coa ls ión  dele  
fade y  Caatro.De esta san era preservaba so prop ls p o l í t io a  c en tr is ta —  ~  
hasta hace muy poco apoyaban a Castro y  B arrientos- «Apoyar con todo a  U l-  
traera  deaaeiado compromiso psrs e l  MDCS y  a s í fuá como desaparecieron.Es
to  fue muy negativo sn momsntos culminantes de la  locha, ouando era nr osas 
r ía  la  preeenola de delegadoe y  a o t lv la ta s  de la  sona para impedir la  ea — 
trega  en la s  aeambleas f in a le a .

t



Juetaaente lo que puso de relieve esta lucha ee que su debilidad 
ee baea en gran medida en la ausencia de «n» corriente revoluciona
rla con suficiente peso y tradición en el gremio y la zona capaz de 
contrarrestar la  capitulación de la burocracia sindical organizando 
el apoyo de la zona y del gremio y además,y esto es fundamental,ha, 
elendever a los compañeros en huelga que eetán apoyados por todo un 
movimiento revolucionarlo. Este es un fsctor decisivo para elevar 
lu moral de los combatientes. La dispersión de la vanguardia influ
ye negativamente en las luchas actuales. Los propios actlviatae de 
Ultra, en sus debilidades expresan este hecho fundamental. Reagru- 
parla en un sentido revolucionario es la tarea fundamental de eeta 
etapa. Y aquí esta el verdadero triunfo de la lucha de Ultra.Al 
fortalecer y desarrollar la*> perspectivas de uaa corriente revolucl̂  
o¿arla permite educar y preparar a la vanguardia obrera y a toda la 
claae para todaa las batallas anticapitalistas de las cuales la de 
Ultra no es mas que un pequeño botón de nuestra. Fortalecer e3ta 
corriente revolucionaria, fortalecer el partido obrero revoluciona
rlo, cuya construcción POLITICA üffUSLA encabeza es la enseñanza más 
profunda de la lucha de Ultra.• • • • • • • • 

CITROEN
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La patronal de Citroen ha encontrado resistencia en fábrica al que
rer Imponer su "plan de racionalización". Es así que suspende arbitra
riamente a un delegado. En respuesta a esta provocación se realiza u- 
na inmediata asamblea dentro de fábrica y un posterior paro de 4 hozas. 
Al día siguiente la patronal impide entrar a 1 os compañeros a fábrica 
decretando el lok-out. A pesar de la resolución ministerial de retro
traer el conflicto durante el período de conciliación la patronal man
tiene afuera, con el recurso de la licencia paga, a 7 compañeroa, dos 
de elloe delegados.

Eate desarrollo de hechoe no es nuevo en el gremio. No hace mucho 
tleapo en GM hubo suspensiones y mas de un centenar de deapldos en 
Chrysler. Hoy todo el gremio se encuentra bajo la amenaza de un nuevo 
plan de racionalización que intenta comenzar en Citroen su aplicación 
experimental" •

Asi decía el volante que Política Obrera distribuyó en el gremio; eu 
toaotrls el 6/ll/apoyando la lucha en Citroen. Pero a diferencia de 
la situación general del gremio, ests conflicto pressnta un raago que 
quereaoe deetaoar:la firme actitud de los delegados y activistas ds Ha, 
var adelante la locha aún por snclma de cualquier maniobra enfriadora 
4e la dirección de SUATA. Gracias s esto se obtuvo que el plenario do 
Aologados dsl gremio sesionara junto con la asamblea de la fábrloa en 
conflicto por primera ves en la hleto ila del sindicato. Allí se recla
mé lm formación de un fondo do huelga y la solidaridad dsl conjunto 
dol gremio, si blsn preval soló el aanijeo de la burocracia

#f
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Mientras esta trataba da matar ea Xa trampa da la conciliaoión 0 U 4  
atoria (qua congela lo» conflicto» a favor de la patronal) loa deleg& 
oa y aotiviataa se hicieron cargo do orgsnissr y garantizar la raais- 
enoia interna contra ls  rscionsllasoipn, seocipn por eeooión, retira^ 
9 lm oolsboración y reprimiendo a loa oarneroe. Sn oataa c&ndioioneo
i patronal da muestras da au debilidad —nscssita impsriosasente pro ■ 
íooión- y reincorpora a trea compañeroa mucho antea de vencer la con
moción. #
Sn momentos de escribir esta nota la situación no aa hm definido* 

im embargo creemoa qua eata indefinición es una verdadera encrucija—  
at ai bien la organización sindical internm se ha mantenido y reforzó 
o aon el aporte de aotiviataa surgidos de esta lucha y la racionaliza 
ion ha aido en gran medida detenida, sólo manteniéndoos firmes en la 
efenoa de loa despedidos podrán los compañeros snfrentar la auporox - 
letaoión que trata de imponer la patronal y los posibles nuevos des - 
idos que sn esta lucha ss produzcan, porque lo que busca la smpresa 
s descabezar la vanguardia de fábrica jira actuar impunemente. Fren-
• a ooto la dlreooign sindicalKa dejado a los compañeros librados m 
aa propios fuerzas y ha sacado el conflicto de su eje central, plan
eando la lucha on oontra da la racionalización en forma generalvvaga, 
in marcar quo hoy oatm lucha pasa por la dsfensa consecuente do los 
otualos despedidos, unioa baso do la detención del "plan racionalls s-  
or"patronal. Ssto ensancha ol divorcio existente en ls sctlvidad og
ro ls buroorsols y los sctlvistss, divorcio que ys ha comonsado s sor 
otsble oon ol fondo do huelgs organizado por ls interna y lm coaAtlt& 
ion junto ooa fábricas do ls zons de una comisión lnterfabril para h£ 
er frente solldsrlsmonte s ósto y s otros conflictos que lss sf ooto* on 
o euoeeivo.

SI pisa do sooión resuelto por SMATA os en un sentido un intento ds 
orregidor do hscor pié. oa su laohm lateras, porp por otra parte ss9 
or sa ooaoepclóa burocrátios inoperante* una burla s ls  voluntad As 
hs ds CHHOBM • lo otrs oosa puede Aoolrso dol plsnteo dé movillss -  
ión j  ssambles general Asi gremio ola ninguas preparación previa «a 
.ss coadlolones do AobllldsA y Aisperslóa oa quo ss eacueatrsa los tr^ 
«jsAoros sutomotrloss. Sa por ests razón quo si hsblar As dlvorolo 
atro buroorsols y sctlvistss queremos remarcar ls  nsooslAmA As pr«ftq| 
izar ls sotivlAsA independiente do sstos ¿1 timos sa ls  fundamental t& 
os do hsoor pesar ls luohs Ao CITROEN ea procura Ao ua reonlmsmisnts 
el gremio. Ls primero tsres do ls  vanguardia ds CI2E0E9 os lm remlslg 
is s los deopidoo y ls rsolonalisseióa,' lm Aofsass As lm orfaaiieol¿a 
iadical interna y si, preparación para smtar oa pié do lamba/ la  nrm 
lasión necessris do osts tsres os lm extensión Ao lm propogsaim mi 
o dol gremio, ls conexión y sgrupomieato coa Internas, Aslsptes j  s£ 
■Aviatoe satipstransías y sntlburoorstlcoo As otras fsbrioms. Porqms m 
se manos Ao ellos so hm AesplmsmAo lm reopoassbllldmA As reconstruir
il gremio y ol aoviaieato obroro sato ls  iaopormaolm y claudicación Ao 
.aa dlrecdoaes sctusleo. .



G.M.: una nueva suspensión
- 17-

Una nueva suspensión sufren los obreros de General Motors. Al 
igual que las veces anteriores, el ataque patronal cuenta con el 
visto bueno, declarado -según acta ante ei ministerio- de la dirección 
de SMATA y de la Comisión interna de GM/'.

Primero, la patronal amenazó con suspender 2 semanas y despedir a 
100 compañeros, para luego "arreglar'* con la burocracia sindical en u- 
na semana de suspensión. ! Y los caraduras de la Com.Interna de GM 
quieren presentar es~o como una...victoria !

La indignación obrera dentro de fábrica,apenas se conoció la decisî  
ón patronal de suspender, se nanifestó en la espontanea baja de la pr£ 
duccion y en algunos casos, en el rebudio a viva voz hacia la burocra
cia de la C.I.

Si;, embargo,este repudio, esta bronca de los obreros hay que orga
nizaría para que los acuerdos entre la patronal y la burocracia no si
gan atentando contra el nivel de vida y I03 salarios de los obreros. 
Los activistas mas destacados de ca¿a sección deben asumir la tarea de 
tWttf núcleos de compañeros ,cuidándose de la represión de la burocra 
cia y la patronal, con vistas a formar una verdadera corriente sindi
cal, que luche contra las suspensiones y despidos. Lo mas probable es 
que la patronal vuelva a suspender o despedir.Hay que prepararse para 
parar esto.

cofic :  NEGOCIO PATRONAL

Los compañeros de esta fábrica de fibrocemento enfrentan nna hábil 
maniobra patronal. El plan de la patronal consiste en..."venderle"la 
fábrica a los obreros.

Sn que consiste ese negocio ?
La patronal quiere convertir a COFIC en una cooperativa obrera, con 

contratos que obligarían a la cooperativa a comprar a la actual patro
nal la materia prima y venderle el producto terminado. Ella se encarga 
ría de comercializarlo. Sn realidad, los obreros mas que futuros "pa*«» 
trones" se convertirán en obreros a destaje, con el agregado que ten
drán que cargar con las deudas por la compra de las vstustas máquinas 
Para la patronal es un fie* de negocio porque obligaría a los obreros 
a autoexplotarse, y de yapa vendería la dequinaria que en realidad no 
vale casi nada. Por eso no se preocupa tPito en como se va a pagar.

La Comision Interna—el sindicato es por empresa— ds esta fábrica de 
250 compañeros es la verdadera artífice de esta maniobra y negocio. Ga 
trabajado al lado de la patronal para convencer a los obreros de



"vsntajas "de la operación. Con esto se preparaba si terrsno para aco
modaras oomo futura administradora de la cooperativa.

Frente a supuesta amenaza de cierre, la C.I* sale en "defensa 
ds la fuente de trabajo" y. • .compra la maquinaria^convirtiéndose en la
nueva patronal.La mayoría de loe obreros (salvo 50 compañsros) se han negado a a- 
compaflar ssta traición y aventura de la C.I, Han elegido una nueva co, 
misión interna y tratan de frenar la presión patronal para qus se ccn 
viertan en» "cooperativistas"* La nusva C.I. ha denunciado ante el *11 - 
nisterio esta situaolon, perb el Ministerio, no es casual, alarga el 
tratamiento del problema.

Que debe hacerse ?La tarea fundamental debe consistir en frenar la presión de la pa - 
tronal. Esto significa que hay que intensificar el esclarecimiento en 
todos los compañeros, incluso para volver a ganar a los que han acepta
do ser "cooperativistas" «La patronal aprovecha la falsa ilusión de los 
obrsros para aumentar casi al doble la producción, en base a los que a— 
ceptaron la maniobra* Hay que nuclearss tras la Interna hasta culmi
nar en «na asamblea general que diga NO a la Cooperativa.. Sería impor 
tante que la C.I* y los activistas propagandeen el conflicto en la zo
na para lograr el apoyo de los obreros y la población de la zona. Esta 
es la mejor presión qus podemos hacer para qus el Ministerio decida a 
nuestro favor. En especial, hay que relacionarse con las fábricas de 
fibrocemento de la zona (Eterait, Monofort,)para enfrentar conjuntamen 
te el ataque que est¿n llevando contra los obreros la patronal del fl- 
br o cemento . Esta unión es más necesaria qus nunca, y se inscribe en 
la lucha que debe librar si gremio para lograr un sindicato único y 
no por empresa como es ahora*

Es fundamental que la nueva comisión interna y los activistas ljbrsn 
una vsrdadsra lucha de principios • Qus significa esto ? Esclarecer a 
los obreros sobre el significado reaccionario que tiene la "ilusión"de 
convertirse en "patrones",o ssa en explotadores. Como parte del gran 
ejército del proletariado, los obreros de COPIC deben luchar contra la 
explotación de los capitalistas sobro la clase obrera* Todoa queremos 
tener condiciones dignas ds vida y ds trabajo; pero esto lo lograremos 
no explotando a nuestros hermanos de clase-como lo quiere hacer la Tle ja oomision interna-sino cuando la olass obrera- como POLITICA OWOBBjT 
propugna — esté sn si podsr*
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MENDOZA
SUPE: PREPARAR LA RESISTENCIA CONTRA 

LA RACIONALIZACION!!

Ia ofensiva antiobrera de la 
dictadura se esta haciendo sen
tir eutre los petroleros estata 
les. El aumento por decreto dd. 
15% hasta fines de 1968v los prt 
meros despidos en varias seccio 
nales» la posible cesantía de 8 
a 10,000 compañeros (ests es el 
significado concreto de la ■ra
cionalización1') , expresan,en el 
caso de SUPE el ataque feroz de 
la dictadura contra el conjunto 
del movimiento obrero. Reciente 
mente los compañeros que traba
jan en Vizcacheras fueron víc 
timas de esta política* Se les 
impuso un plazo do 10 días (!) 
para radicarse sn las cercanías 
dsl lugar donde trabajan.No im
portó que los compañeros tuvie
sen su hogar instalado y sus hi 
jos estudiando sn otros centros 
urbanos* Total» con asta manió 
bra las compañías extranjeras 
qus pasan a controlar parta ds 
los ssrvlclos "disminuyan los 
ooatos" al no tsnsr neessidad 
ds mantener al campamento*

la Seccional Mendoza está le 
jos ds hallaras prsparada para 
la oada vsz mas próxima embestí 
da patronal, la situación aa
da retroceso y de profunda da
eorgani zaclón. KL cuerpo da da 
legados no moviliza ni prspaxma 
los campaneros para rsslstir 3ss

próximas cesantíaa.A "duras pe
nas" se reúne cada vez en forma 
más espaciada y con cualquier 
cantidad de auaenciaa. Las asam 
bleas generales se realizan ca
da vez con menos compañeros. En 
este sentido a la "baja" en el 
ánimo de los petroleros mendoci 
nos hay que agregarle que la di 
rectiva no se preocupa mayor — 
mente en que sean lo más masivas 
posible. En síntesis, todo es
tá preparado.•.para que la em
presa despida sin resistencia* 

Este triste estado de cosas 
es el resultado de la pasividad 
demostrada por la actual direc
ción aindlcal* Ante cada nuevo 
avance de la dictadura no se 
fue mas alia de la denuncia* No 
8e movilizó a los compañeros en 
forma permanente con vistaa a 
dar una reapuesta efectiva a On 
gañía y su camarilla militar. 
Tampoco aa extendió eata tarea 
a las basss ds otraa secciona - 
les tomando en cuenta que Cava-
111 lo que menos iba a hacer e- 
ra organizar la lucha contra el 
gobierno* Ninguno de loa gol
pea reaccionarloa que ha sufri
do el gremio tuvo una reapueeta 
combativa* Se aquí qus la deamo 
rallzación de los compañeros no 
ssa casual.Tiene sus culpsblss: 
Cavalli y Cía. con au mlaerable



to

aMtri|»4i"a la diotsdnra,y Im  
dlrlfiatM afeeioaalaa oon aa 
paalTlAaA oriainal.

la dlraetln ia la eeooional 
partease* al MoTiniento Azul Pe 
trolero,opoeloión buroorátioa 
Ael Caralllaao en el gread.o* Sa 
n  historia, el Movimiento Azul 
fa4 abeolutaaente lneapaa Ae a- 
zualT una oposición progresiva 
a Oavalll. 9a aouerdo con la UC 
XP durante el gobierno de Illia 
aa lapotenoia para encarar hoj 
la resieteaola oontra la racio- 
nalisaol¿n, el aouerdo actual 
oon el Caralllaao eridenoiado m  
el últiao congreso, la exieten- 
ola Ae eeotoree francamente co
rrompidos: todo eeto habla bien 
a laa olaraa aobre el caráoter 
Ael HoTlalento Azul. Su fracaso 
Ae boy no ee otra ooea que el 
fraoaeo repetido de la polítioa 
de eonolliaolón de olaaee, de ¿ 
ouerAo oon tal o cual sector pa 
tronal* Los sotiristaa honsstos 
y coabetivoe que hoy sdhieren 
en Mendosa al aovlmiento Azul 
deben haoer sayo sste balance y 
trabajar por la oonatrucclon de 
una corriente clasista,antiburo 
orática y antiimperialista*

Ea el oaaino da conatruir ee 
ta oorrlente ee que hoy hay que 
dar reepueeta a loa gravea pro- 
bleaaa que afrontan loa cosqpañe 
roa* La ley Ae racionalización 
aatá en aaroha* Dentro de pooo 
Saa Sebaetlán ra a llaaar a la 
ooaduooión Ae SUPS para diacu - 
tlr el plan de racionalización* 
!• ae Ta a dieoutir toda ai jfcn 
ala* eolo aquello e puntoa que 
la AiotaAura quiera negooiar 
coa loa Airlgantee greaiales • 
Qae hay que haoer frente a eata.

perspestiTa T.Voeotroa panaaaoe 
qae ao ae paeAe tener ninguna 
ooaflaaaa ea que CaTalli Taya a 
defeader nueetros intereses co
mo corresponde en ls aess de na 
goclsolonss. Si Cerslll ra a Ala 
outir las condicionaa de la ra
cionalización, lo único que ra 
a hacer ee eegulr "entregando • 
al greaio. Por eeo ee que en 
prlaer lugaijhay que oponeree a 
que la conducción alndioal dis
cuta oon la Secretaría de Traba 
jo al plan de racionalización 
para YPP*

En eegundo lugar, hay que 
constituir un fondo da huelga , 
destinando parte de loe fondoa 
sindicales y de laa cuotas men- 
eualee de los compañeroe para 
eaa fin. Hay que dlaoutir con 
loa compañeroe sobre la neceei- 
dad de este fondo para el enfrn 
taaiento con la dictadura. Pero 
no se puede confiar en que la 
burocracia se preocupe mayormen 
ts por ests cuestión. Hay qus 
plantsar qus si cuerpo de dele
gados organice y controle ellbg 
do de huelga*

En tercer lugar, hay que lu
char por una interslndlcsl ds 
greaioa sstatales con delegados 
con mandato elegidos sn aeamble 
ate de baaee* Hay que lograr una 
unidad efectlTa con el reato de 
loe ooapañeroe eetatslss para 
snfrsntsr juntos la ofeneiva ag 
tiobrera.Eata tarea no ae pueAe 
reducir a laa preeionee a niTel 
Ae dlreooión puea en loe damáa 
gremioe eetatalea hay direccio
nes que han capitula
do tanto o aaa que la nueetra 
frente a la diotadura.Por sste 
hay qus extenderse a loa eoapa-

/
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fiaros da base ds otros gremios 
y ganarlo» para la perspectiva 
d» una Interelndical qua no ata 
un aparato burocrático naa.

Hay qu» dlacutlr estas tara 
a» »n todaa laa secciones d» 
trabajo* Ganar para »sta polí

tica a loa m»jor»» compañero» 
delegado». Preparar n m  asan — 
bl»a general lo más masiva po
sible para comenzar a preparar 
de esta forma la resistencia 
contra los planes de hambre de 
la dictadura*

filosofía y letras
UNA ASAMBLEA QUE PROFUNDIZA LA 
LUCHA POLITICA

SI Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras acaba de efectuar 
una nuera asamblea general» Esta asamblea ha presentado una serie da 
variantes que consideramos de"importancia para el desarrollo futuro 
del movimiento estudiantil y de allí que le dedlquemoa un análiala pte_ 
ferante.

La aaaablea ae enfrentó a lo que debemos caracterizar como laa con 
tradlccionee fundamentales del movimiento estudiantil; por un lado,1a 
alta politización de centenares de activistas contrapuesta a su inca
pacidad para generar verdaderas y profundas movilizacionee democráti
cas de masas y, por el otro» el viraje de muchos de estoa activistas 
hacia posiciones revolucionarlas. La estrecha vinculación entre aa - 
bas cueatlonsa es hoy al nudo gordiano por el que pasa la superación 
revolucionarla de la crisis estudiantil. La asamblea "sancionó"lo ae 
gando a través de lss derrotas de las variantes más claudicante», ya 
aean da tinta liberal»codovllllsts, o burocrático, Frente Antliaperlg 
lista» a manca de un bloque mayorltariamente radiante, per la' prepon 
darancia organizativa y polítioa del fraccioniamo de la FJC, a travaa 
da la agrupación ABFYL, bloque en el que únicamente la TENDENCIA BSTU 
DIAHTIL SOCIALISTA HEVOUJCTOMARIA (TESE) representó una consecuente 
linea prolotarla y de principios* La misma debilidad de cate triunfo 
fuá el que impidió que la aasmblea encarara laa tareas organizatlras 
y políticaa que el CEFTL tiens planteadme para impulsar una profunda 
lacha antidictatorial; al bien estamos ahora en muchas mejore» condi
cionas para reaolrer esas tareas*

Cono decimos, en la asamblea ae conformaron dos bloques: por un l£ 
do el Frente Antiimperialista» todas las variantea de la izquierda"]^



t t
e loail*» «1 nrnimill— f  jr «1 "naofaaK>,,-pobre levolmolga Chima!- u j¿- 
dos safia asgativa a toda definición programática mlnlaaasnto profaa-  
da por parte dol morlaiasto estudiantil y levantando ln adhesión a új¿ 
vereao oerrientee borgueeas o frurocrótioae y# per o l otro, AH7TL,UAP, 
y, as;maa poelolon Independiente Xa fBSR,centrado en e l redoso a ooo 
tioo ÍU variantes. Sste constituyó sn aspecto progresivo y sn trlna - 
fo oa la  aoaablea es earaotorlsado en esto sentido por nosotros v a po
sar Ao sm vacilaoionoc, oomo un paoo adelanto* SI solo hecho qus AR 
9X1  haya rsolsaado publioaaente la  adhesión del trotakiemo a sao poe¿ 
alones asi lo lndloa, s i bi|n todavía ss eetó lejoo de un olaro pro — 
arana revolucionarlor 
LA HTTPTOBA BB LA f*J,0*

Xa evidente que detrás ds la  aaamblea as movió la  ya abierta ruptg 
ra oa o l asno ds la  FJC. La gran mayoría ds sus mUltsatss apareció 
enrolada ea las poslclonss fraccionlstas y solo ua pequefio grupo oo 

a favor Ae la  linea o fls ia l del partido* Bata dlvialóa dió 
lámar a ua enfreatamiento abierto en la  propia aaamblea, con la  acus£ 
eljn  efectuada por loo desldsntss a l ssetor codovlllista ds repressn- 
tar una polítioa do signo burgués. Además, 7  prsvlaments a la  aaamble 
a» habían circulado volantee contrapuestos ds sitbos nucíaos* Bsto nos 
lleva a a f in a r  qus la  divialón ss ha profundizado ablsrtamsnts 7 ea 
Aa signo irrevsrsibls*

Frecuentemente si fraccionisao intsnta reducir esta escisión a u- 
aa cuestión interna del partido; esta ss, sin embargo, una vialón ea- 
trsoha quo tiende a minimizar su rol progresivo 7 su pro7soclón revo— 
luo leñar la* Qae loo aeotorea aáa ailltantes 7 juveniles ds la FJC a - 
banAoaoa el tronco codovilllata ea una demostración más ds la absolu
ta quiebra hlatórloa coao dirección revolucionaria de la burocracia 
oevíátloa 7 del rol abiertamente contrarrevolucionario do lo quo ha 
tWila>do por oor una de sus variantso nacionales aaa abTectaa 7 po - 
trlAaa* Sata ruptura tiene que oor interpretaAa como ua intento Ao 
roaooij* a lao suoeeivao tralolonoa de la dirección aovlótioa a loa 
lafereeea dol proletariado internacional 7 de todos los pmebloa quo 
luehaa por ou llberacléa, t ralo loa sancionada ideológicamente maa vea 
ata oa la teoría Ae la eoexiotencia pacífica que alcanza, en ol oaae 
4o Tletaam una Ae sos exprealchee aaa imdlgnantea* La propia órlala 
prarvoolauioaarla del capital 1 sao argentino ha rofraotado oataa poa¿ 
oleaeo, de avadando el abierto rol prooapltaUata de la toolo dol YTO& 
to 9neor¿ tieo Vacloaal, ooaliolóa do partldoa frarguesoo quo basta el 
• w t w i O U  la ooaatitmeij* y eleocioaoo librea* XI roohaao de estas a  
peoleleaas oa hoy «I leJuaotiv dol fraooioaiaao y abro ua importante 
praooao «O reagrupaalemte político a ltsalógUa* H a  sabaras, al eX 
fraeoloaiomo preteade ir aós alió do:aaauaatatió» Aal a t l a i i lU mm 
tloao qus ooaolair en Xa pAOitiaa y  ea laa paaiaüaM AolXrotalcteao 
ravolasl caerlo* COfco grafiosaaeate aaa deola ua propio saapsHsi o fira|
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elonlsts snosotros hemos empezado por rechazar lss viejas posioiones y 
la vieja burocraccia dsl partido, ahora tenemos qus sxpllosmos por - 
qus sis dirección ss sostsnids por los soviéticos 7 ha podido hablsr 
tanto ti sapo sn nombre dsl proletariado y para eso ramos s tener qus 
••.recurrir al trotzkiamo

hm sotual situación dsl fracclonlsmo, sn la qus si stalinismo pre— 
tsnds ssr combatido con una posición más a la lzquisrds pero sin rom
pe r sus límites, nos llsva acaracterizarla como un momsnto sn si qus 
convlvcn ls profundidad organizativa con la debilidad ideológica ds 
la ruptura. Ss una sxpsrisncia profunda dsl movimiento revoluciona - 
rio el que las rupturas, para ssr rsslss, tienen que ssr radicelas;sn 
caso contrario ss tsrmins volviendo al punto de partida. La propia 
lucha ion el codovillismo ha arrastrsdo al fraccionismo a posiciones 
cada vez más a la izquierda pero esto dista todavía de ser suficiente 
El partido cuenta a su favor con la tradición,el aparato, el apoyo in 
temacional, el quedantismo de muchos, cuadros,etc.,y romper con ¿1 
solo puede significar hacerlo con su matriz política e ideológica*

La asamblea que comentamos pudo visualizar perfectamente ests feng, 
me no. Mientra AEFYL homogeneizaba el control sobre los compañeros, si 
psso ds la lucha ideológica recayó sobre ÜAP, y fundamentalmente, so
bre TESB. La declaración que finalmente hizo aprobar ARFYL, con el a 
poyo ds UAP,es extremadamente vacilante e inconsecuente. No dice una 
palabra sobrs el problema del partido, es ambigua en relación s la e¿ 
trategla política de la clase obrera en la presente etapa,terminando" 
por levantar un» fórmula de poder tan equívoca comqda de "gobierno 
auténticamente popular y antiimperialista con hegemonía del proleta - 
riado"* Sato no puede extrañarnos, ya que la declaración sn ningún 
momsnto habls dsl necesario carácter anticapitalista del progrsma, la 
lucha y la dirsedón ds la clase obrera contra el imperialismo y la 
dictadura* También resulta ambigua en relación a la ligazón entre lu 
chas académicas y luchas populares, ya que ARFTL sigue la teoría que 
ss a través ds los problemas"concretos" como si sstudiants visualiza 
su situación ds"sxplotado" v para introducir entonces si programa revo 
lucionario. Además, y con una posición completamente centrista,ARFYL 
ss nsgo a introducir programáticamente en esa declaración el Frente 0 
brero Estudiantil qus consideramos decisivo en cualquier formulación 
antidictatorial, antiimperialista y socialista dsl movimiento estudjmi 
til.

Ss por todo ssto qus lao propias poslcionss ds AB7YL ss qusdarcn 
por co^plsto a mitad ds camino y por lo que la TESB no pudo llegar a 
ningún frsnte programático con dicha agrupación , apoyando sí suqus - 
lias mociones qus redamaban una clara definición programática por paC 
ts dsl sstudiantado 
LA POSICIOW DSL UAP.

El UAP, correa de trasmisión ds las poslcionss dsl PKT, presentó 
un progrsma sn si qus combinaba una vulgarización mas o menos correo-



n  d« la teoría de la revolución permanente oon una aproximación ooa 
pietemente eentrieta y oportunista a las tarsss revolucionarles,oole^ 
osada sn primsr término ls cuestión de los métodos vlolsntos y ds la 
aeeién añada* Ests concepción tiende s dssplssar polítiosmsnts la 
eusstiém dsl partido y del reagrupamlento programático y organizativo 
de la vanguardia obrera y estudiantil y juaga un rol liquidador y sai 
sida sn relación s los debiles y atomizados núcleos ds sctlvistss qus 
rompen organloammnte oon la burocracia* Esto es así porque en ls ai- 
tuaoién aotual los mstodos violsntos, como los propons si PEI, solo 
pusdsrn ssr pstrimonio político de un grupo de iniciados, actuando a 
la mansrs bienquista, ds sspsldas al movimiento real dsl prolstarlado 
y ds los activistas* El puente qus si PBT utiliza para introducir es 
ts reoaloitrante oportunismo ss una instrumsntsoién s su msdida dsl 
progrsma de la OLAS, destacando prselssmsnts todos los rssgos centríe 
tss ds lss cuestiones que este programa deja sin resolver*

Pero no ss solo esto. El UAP, de scuerdo s su trsdición es coapls 
tsmsnts inospas ds tener una posición de principios frente s cualqute 
giro hacia la Izquierda de otros grupos políticos, en este caso, la 
7JO. Así tsrminó apoyando una declaración que ni siquiera recoge sus 
propias posiciones, sslvo s través de una referencia s ls "autodefen
sa activa ds lss movillzsclones estudiantiles" y no tuvo ls suficien
te snsrgía para plantssr su propio progrsms en relsoión s ls OLAS,qus 
qvsdaron para"mejor oportunidad". No es de extrañar entonoea el des- 
snoantd) oon que sus militsntss pressnoiaron ls flnslizsción de la a 
asmblsaftsrminaron cediendo posiciones para ellos muy decislvss s oam 
•bio ds msnoién ds su nombre en la declaración conjunta.
MUESTRA POSICION .
' La agrupación qus s nivel estudiantil levanta las posiciones ds PO 
LITICA OBRERA, ls TENDENCIA ESTUDIANTIL SOCIALISTA REVOLUCIONARIA,tu
vo la oapaoldad, y ssts fué su mayor mérito,de oomblnar una abierta 
posiolon ds principios en defenss de su programa prolstarlo, qus 
vé a oontraponsr ssts progrsms s ls dsclsración propussta por AB7TL y 
UAP, oon spoyo si oaráotsr progrsslvo dsl fracclonlsmo de la PJC. Ds 
mili qus lss intsrvsnoionss ds ssts tsndsnoia hayan sido spoyadas por 
los militantss ds ssas mismas sgrupsclonss y qus fusrs comsntsrlo una 
nlms qusssas poslcionss rsprsssntaron la altsrnativa más profunda y 
orgánica prsssntada a la asamblss. Finalmente consiguió obtener un 
-dslsgsdo, sntrs un totsl ds 8r al próximo congrsso ds ls FUA, todo o£ 
to para una tsndsnds que solo tisns 4 meses ds vida orgánica sn la I 
nivsrsldad. Sin embargo, estss mismas poslcionss alcanzaron reper 
cusión mas psqusfia. cuando ss disron lss votaoionss, oomo rsflsjo ds 
nusstra lnssrolón todavía débil y ds la también débil difsrsnolsolém 
rsvoluolonaria ds los aotiviataa* Paaar ds la adhesión smoclonal a * 
lm ligazón organioa ss ahora la principal tarsa qaa sata tsndsnoia 
tisns qus rssolvsr para afirmar su orsolmlsnts*



Vo t u o i  o repetíp en «ita  nota ana poelclonee,ya pora aoo remití- 
■oo o loo oatortoreo artículoo eotndlantiloo• 8o oontropoolotón o i|  
TIL 7 UAT mm preooupamoe eletemétloomente on deoteoor al probl eme 
Aol partido, ol ro l da loo conalgnao do Ooblemo Obraro y Popular j ¿ 
oomblea Conetituyente, consignas qua daban oar impalsedaa por un mo
ro noviniento oindioal antiburoorátlco, ontloapitolloto j antl impar 1± 
Hoto, 7 lo  neoeoldod da una aproximación programática a loo problo -  
ame eotudiantlleo cotidianos, lerantando laa conaignaa dal programo di 
tranoioión j  dándola así a los problema8 académicos, eatruoturadoo an 
na rardodoro olstema de conolgnoo, un decidido contenido antidlotato 
r la l;  lnolotlendo también,como antas lo dljimoo,en a l Frente Obraro 
Sotudiantll, qua tiene que transformaros sn a l puanto orgánico entro 
loo lnchae estudiantiles y los luchas cotidianas 7 políticaa del mori 
miento obrero*

Esta aoombloo oe convirtió en una muestro en pequeño de lo qua ho 
do oor el próximo congreso de la FUA» S i la lección ha sido aprendi
da, un rardadaro reogrupomiento revolucionario programático y organi
zativo a nlrel estudiantil puede ssr allí impulsado* Con este objeti
vo daremos sntoncso nuestro batalla*

LA HUELGA GENERAL EN 
AREQUIPA (PERU)

A pasar da que el régimen de 
Be loando parecía haber ootoblo- 
oldo una aopocio de poo de ce - 
montorio on ol Perú, deopués de 
rorioo'oftoo do oalvaje represlm 
do loo eampooinoo hambrientos 
do tlorroo 7 o lo inquieta cla-
00 obrero, 000 pos puedo eotor 
ahora ol bordo do oor dootroso- 
da por uno nuevo olao do lo lu
cho do eloooo*

la rosón básico pora eato - 
oombio do dirección ee la grave 
inflación 7 ootancamiento econó 
■ico quo ofoota al pala*

El precio de la harina de pa 
cado, que constitu/ó el 27 por 
ciento de los ingrssos por ex
portación en 1966, cayó brusca
mente el último año de ufa 143 
a 107 la ton.

SI oosto para producir una 
tonelada do harina de peocado 
en ol Perú eo do olredodor do 
uto 130* Loo induotrloloo dooi 
dieron almacenar ol produoto e¿ 
perondo prooioo aáo feroreblee. 
Do ooto modo una importonto tvm 
te do comercio exterior declino 
precipitadamente.



Al mismo tiempo, los gastos 
militares para los "gorilas• en 
cargados ds reprimir a los cam
pesinos 7 obreros» se elevaron 
a nuevas alturas9 dislocando an 
más el presupuesto.

¿1 1ro. de setiembre» Belaún 
ds enfrentó esta situación deva 
luando la moneda dsl Peni, roba 
jando el sol ds 26,80 por dolar 
a 40.

SI oolumnista ds un diario 
ds Lima notando que el gobierno 
necesita reducir las importaci£ 
nes sn un 50 por ciento en 1968 
para controlar el flujo de dóla 
res 7 refrenar la inflación, co 
mentó: "Esto sucederá porque el 
50 por ciento de nuestro pueblo 
estará muerto de hambre".

En Arequipa, la segunda ciu
dad después de Lima, con 160000 
habitantes, los obreros no esta 
ban dispuestos a morir ds ham - 
brjfcara balancear el presupues
to ds BslaúndO y permitir que 
los militares ss provsysran de 
armamentos en EE.UU. Reclama - 
ron el 30 por ciénto ds aumento 
sn los salarios para compensar
ol 35 por ciento de devaluación 
dsl sol 7 su inmediato reflejo 
sn el alza ds los precios de Ib 
artículos ds primsra necesidad.

Al no ser satisfecho ese pe
dido, decidieron llamar a una 
huelga general. Esta se reali
cé el 19 de Octubre. La ciudad 
ds Arequipa, a unas 700 millas 
al sur ds Lima, fus complotamen 
te paralisada.

La huelga comenzó con raanite 
tacionea combativas. Los huel - 
guistas trataron de bloquear la 
línea ferroviaria. Hicieron vo 
lar piedras a través ds las vi
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driaras da alfanas negocios.

La policía respondió al modo 
típico do la polloía dol Perú. 
So aovillzó brutalmente contra 
los aanifestantes. Vsints da a 
stos fueron heridosty csrca da 
LOO arrsstsdos. Pero esto no tu 
vo el efecto espsrado. 5o de tu 
vo la huelga.

El gobierno decidió ssguir a 
dolante con acciones más serlaa 
Suspendió las partas ds la Cona 
titución que garantizaban los 
derechos 7 laa libertades civi
les. Pero los huelguistas re - 
chazaron abandonar su lucha 7 
la totalidad de la* cuidad contl 
nuó paralizada.

El 23 de Octubre la Confede
ración Obrera entró en acción ' 
en Lima, organizando una maní te 
tación ante la cass de gobierno» 

La lucha se encendió al recu 
rrir otra vez la policía a su 
táctica favoritas la violencia 
desnuda.*

La huelga general duró en A- 
requipa ocho fuertes díaa antea 
de finalizar.

Xos diarios ds fusra dsl P'íh- 
rú no indijcan los detallea» po
ro evidentemente el gobierno hl 
zo concesionss significativas a 
los obreros, tanto sn Arsqulpa 
como sn Liaa.

El régimen da Belaúnde pro
clamó que la finalización da la 
acción huelguíatlca Indicaba 
qua laa coaaa habían vuelto.a 
la normalidad.

Sih embargo también reaultó 
claro qua Belaúnde taaló qua aa 
estuviera por doaatar una grava 
cri8la social 7 política» puaa 
mantuvo reuniones secretas* con 
▼ictor Baúl Haya da la Torra»



qu* constituye más o menos ls  o 
posición libe rs l burguesa, y 
con Manuel A. Odría, e l gensral 
retirado que fue dictador del 
Perú de 1948 a 1^56 y es toda^s 
una figura poderosa en los cír
culos más reaccionarios.

Queda por ver si este ensayo 
ds alianza puede ser consolida
do en algo durable. Pero que 

.pueda bloquear una fuerte alza

La lucha en Bolivia 
continúa

MENSAJE DE LOS COMBATIENTES CLANDESTINOS

El prsssnts artículo fue publicado por "World Outlook" del 10 de 
Noviembre ds 1967 y ae supone que corresponds a l POB boliviano. POLI 
TICA OBRERA lo reproduce como parte de la  tarea en que está empeñada 
de que es urgente efectuar un balance político de la  lucha guerrille
ra en Bolivia y de la  estrategia foquista. Este artículo, enviado 
da la  Pas, señala que e l foco se ligó a las ciudades y a las minas a 
traváa dé la  intervención del Partido Comunista pro-soviético en la  
preparación de la  guerrilla . Luego demuestra como ssts partido toma 
e l rumbo de traición del partido comunista venezolano y como está , a 
su vas, bastante conectado a l propio bar r i  ent 1  smo • Una vez más e l fo
co, que pretende suplantar la  construcción del partido, ss sstrsllá  
contra la  realidad. Al negar la  necesidad de construir s i partido re 
voluclonario no elabora un tercer camino hada e l poder sino qus ss a 
ta a loa partldoa oportunistas o a l más profundo aíslamisnto. T esto 
8in descartar e l papel de la  guerrilla  en la  revolución boliviana so- 
bre la base de construir e l partido.

El presente artículo será, adamáa, de intsres para el compañero leo 
tor porque diaoute la  aituación nacional boliviana y la  cueetlón cam
pe aina.

en la  lucha de clases parsce aí~ 
go altamente dudoso.

Un ingreso medio per espita 
de solo ufs 267 por año ss algo 
que está claramente por debajo 
de lo que los obreros y campesi 
nos , sobre los que descansa la  
totalidad de la sociedad, pusta 
mantener juntos el cuerpo y el 
alma.
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Laa aginólas notloioaaa da la  burgueeía nacional latinoamericana 7  

del imperialismo han profetizado prontamente la  liquidación do la  gao 
r r l l la  on Bollrla 7 ol fracaso de la lucha armada -planteada por e l 
comandante Ernesto Guevara»Fidel Castro 7  la  Revolución Cubana- cono 
método de lucha por ol poder. Poro están equivocadas.

Sa cierto que ol asesinato delMCheN Guevara es un duro golpe para 
la  lucha guerrillera boliviama. De todos modos, se debe señalar quo 
la  guerra de guerrillas » tanto en Bolivia, como en cualquier otro 
paía en que surja» tiene profundas causas económicas» nacionales 7 
mundiales.

Con respecto a Bolivia» la  guerra de guerrillas no os aás que la  
continuación de la  lucha de clases al nivel armado. Para fa c ilita r  
la  comprensión de ésto» puede ser ú til un resumen de la situación que 
enfrenta on la  actualidad e l pueblo boliviano.

Desde el 4 de noviembre do 1964 s i ¡oder ha estado en manos de una 
casta militar formada y educada en los cursos provistos por e l Pentá
gono en la  zona del Canal de Pan«miá, en Guatemala, etc. Sn la  actua
lidad el régimen está bajo el estrico control de comisiones militares 
yanquis.

£1 golpe de Estado de 1964 fué llamado la"revolución restaurador! 
En realidad» la  casta militar profundizó y lie  ó a sus conclusionea 
lógicas la  línea política antiobrera, antinacional que ya había in i
ciado ol MNH (Movimiento Nacionalista Bevoluclonario) en las etapas 
finales de su ejercicio del poder. Se debe recordar que fue durante 
la  administración de Silez Suazo que comenzó la  destrucción do los 
sindicatos mediante ataches armados, que fué durante e l régimen de 
Paz Extonssoro que el Ejército ocupó las mina8» precipitando las pri
merea batallas como la  de Sora Sora.

En el poder, les "gorilas" restablecieron las leyes qus favorecían 
a l imperialismo y a la  "rosca" (barones del estaño) quo habían sido o 
chadae abajo en 1952 por las masas insurgentes.

A loa pocos meses de haber tomado el poder (Mayo do 1965 )»  la  jun
ta pasó a la  ofensiva. Se lanzaron decretos rebajando los aalarioa 
do todos los sectores de la  clase obrera. En las minas nacionaliza
das esto llegó a l cincuenta por ciento. Despúes , también por decreto 
fueron disueltos los sindicatos y se colocaron administradoroa milita 
rea a cargo de loa reomroos de los sindicatos. Estas modldaa culmi
naron en un reglamento .de Sindicatos por medio del cual e l Miniatoxjft 
do Trabajo nombró dirigentes de los Sindioatoa. Poco deapuéa de eato 
para impedir la  acción de I 08 obraros y e l pueblo» fuá promulgada la  
ley de Defensa y Seguridad dal Estado» que provee pena da doa a 
aela año a para toda actividad polítioa o sindical da opoaldón a lm 
política de la  junta m ilitar. En setiembre de 1966 comenzó lm 
represiva contra loa alndlcatos y loa partldoa revolucionadloa.

Mediante masacres sangrientas, cuatro de ellaa deade noviembre da



1964, oon mllee de maertoa, e l ejército ocupó las minas,oompo o das -  
trujó, las estacionas de radio de loa sindioatoa j  ss dedioó a un te
rrorismo despiadado.

Dsepués ds ests trabajo preparatorio, llamaron a elecciones para 
dar a la  dictadura aapecto de legalidad. Pees al frauda, pese a las r 
maquinaciones para atemorisar,Barrlentoe fué apojado apenas por a l 
treinta por ciento de los rotos. Al mismo tiempo fué constituido un 
parlamento controlado j dócil en el que todo lo que ss psrmite ea la  
oposición renal de la  FSB (Falange Socialista Boliviana) j  del PDC 
(Partido Demócrata Cristiano).

La dictadura m ilitar legalizada llevó al gabinete a algunos d r i  -  
les pertenecientes s partidos que hablan sido olvidados j  repudiados 
por las rasas, pero a loa cuales la  casta m ilitar recobró a la  rlda  
política. La dictadura resucitó s esas momias para incorporarlas a 
sos ministerios. Después u tilizó  el poder para crear partidoa con nu- 
meroeos rótulos. Esto rale para el PIB (Partido de la  Izquierda Boro 
Iucionaria), e l PBA (Partido Berolucionario Auténtico), e l MPC (Movi
miento Popular Cristiano), s i PRH (Partido de la  Berolución Nacional) 
e l PSP (Partido Socialista Popular) j  s i PALIC(Partido Agrario da la  
Izquierda Crietiana)aque no aon máa que comités burocráticos o moras 
sig las. Todo este montón no tiene un centenar de cuadroa actiros.Es
ta es la  medida del apojo d r i l  a la  dictadura.

SI pueblo luchó contra la  casta m ilitar dssde e l mismo día del gol 
pe de Estado, e l 4 de noriembre de 1964. Estaba claro para laa masas 
que e l gobierno m ilitar intensificarla e l curso a la  derecha del régi 
man dal MHR, j  con clara intuición se opusieron s é l desde un primer 
momento. Vo fué captado nlngán aector de loa obreroe o del pueblo*

Como ha a l do tradicional, loa mine roa dirigieron la  luoha contra 
la  dictadura. Loa militaras fueron lnoapaoaa de encontrar la  menor ̂  
aura an la  opoeición da loa mlnsroe, corajuda, da granito. Loa obra- 
roa da fábrioa ae situaron da modo parecido an la  opoaloiám paro ma -  
nos militantemente* La olmas msdla urbana, que en un principio alber
gaba eeperanzae, pronto ae dló cuanta de la  naturalasa incompetente y 
oontrarr oroludanarta dal gobierno m ilitar, e l giro a la  izquierda da

é  H  PÍ& fué fundado por loa ataliniataa en 1940, disuelto en 1852 j 
ruelto a croar por la  Junta M ilitar* El PBA comensó oomo un deepren- 
dimiento de derecha dal MRB an 1963. SI MFC fué fondado por la  justa 

después de 196$. SI MFC sa originó del mismo modo bajo e l pa- 
driaaago directo del Gral* Sanó Barrientoa. SI FBV, fondado da modo 
aimilar an Santa Crus,. eat¿ encabezado por e l Gral* Ovando Candía,mi
embro de la  Junta M ilitar* SI PSP, otra creación dol miaño tipa, aa
ta encabezado por Oecar Barrientoa, primo del dictador* SI propio 
Gral* Barrientoa aa preeidante dal PALIC qua fu l constituido an o ír  -  
cunstandaa sjml la  rea*



los sstudlantss universitarios fué sspsotscular. Los maeetroe tambl- 
on •• •linearon con loa mlneroa.

La dictadura fuá incapaz da hallar una baaa social, ruara 4aI a -  
jérolto no tañía ninguna fuerza oon la  qua gobernar. En consecuencia 
aaplaá la  violencia contra laa aasss*

Laa alnas fueron trsnsformsdss an lnaanaaa prlalonaa ds trabajos 
forzados, an laa qua al trabajo ae realiza a punta de bayoneta. Con 
loa aalarloe reducido» en un cincuenta por ciento, con el paraoaal ra 
duoldo an un treinta por ciento, ae daba producir unía qua an novias -  
bra da 1964. Todoa loa gremlulietaa aotlvoa han sido srrojados dalas 
alnaaialsabros dsl POR (Partido Obrero Revolucionarlo), dal PRI9 (Par 
tldo Revolucionarlo de la Izquierda Naclonallata), del PCB (Partido 
Coaunlata Boliviano). Todo intento da lnaplrar actlvidadaa aindicaba 
aa ooncluldo enviando a todoa loa laplloadoa a prisión o a caapoa da 
eonoantraclón. Haata el presente han aldo deapedldoa de lss alnas 
8jOOO obraros por actlvldadee políticaa y sindicales y la purga contl 
flia • Lo mismo vale para las fábricas,plantae, oficina»,ato. Barrlen
tos, a l que se le dan los sobrenombrea de "General Masacre* y »1 “C»o 
Ky de Bolivia", haadmltido que en la  aotualldad hay 500.000 desocupa 
dea »n ***** población total de 4.000.000.

SI gobierno de Barrlento» ha alegado continuamente que tiene el a- 
poyo de loa campesinos bolivianos. Esto ss falso, como ss puede ver 
por la  elecciones de 1966 en que una gran proporción de campesinos ss 
sbstuvo.

Los campealnoa de las comunidades y de las ex-hsclsndas, eon clara 
aents concientes de sus Intereses, mostrsron fa lta  de confianza en ei 
gobierno militar desde e l principio. El ejército hs sido trsdiclonai 
msnts enemigo ds las masas campesinaa. Pero adeaá» de esto, los cam,e 
sinos slsntsn qus con ls  toma del poder los sntlguos terratsnlsntss y 
sus agsntss comenzaron a actuar como si tuvlsran nusvos títulos y los 
vlsjos prsjulclos raciales de nuevo sapssaron a ssr v isib les en las 
cludadss con su denigrante lenguaje sobre los"lnmundos Indios", y ls  
sotltud altiva y arrogante de loa fundonarloa públicos y en la  con— 
ducta de laa autorldadaa provlnclalea y naclonalea. Aaí, no hay ala
guna razón económica, aoclal o política para qua laa maeae csmpsslnas 
pudieran aantlraa atraídas u obllgadaa a apoyar el ráflasn m ilitar da 
Barrlentos. Exactaaente lo contrario.

La verdad ea que la  dictadura m ilitar ha eobornado a la bureeraele 
baaada en l^a arteeanoa del canpo que fué constituida y corrompida 
por el MUE. Eata burocracia y la  dictadura m ilitar se han fuelonado # 
porque eue lntereaea coincidan* Sin apoyo gubernamental loa burocrá- 
taa no hubieran durado un nos, a su vsz los n llltarss  necesiten con
trolar si osapo s impedir la  movilización campsslna. Debido s ssts 
la burooracla campealna ss puso s i servicio de Barríentoa y, coa ayu
da del ejército controla ahora, por medio de la  violencia armada, loa 
centros aaa denaaaents poblsdos y mss bulliciosos. Ls Confsdsraclóa
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Campeslaa y laa federaciones departementales son laa únicas organiza— 
oione a que exlatea, los sindicatos campesinos de base, sus comités y 
satooalt^s han aldo suprimidos. Esa dirección burocrática vendída,mu 
otes de ouyos miembros son diputados y funcionarlos con rarloa pues-tes 
ooastltuye el gabinete de gobierno. * Con ayuda del ejercito reprimen 
vsvusltas oampealnaa con incendios, asesinatos» conflscaclonss de gra 
maros y coseches y finalmente expuleión de la  tierra.

Ima ampllaa maaaa campesinas eetán contra la  dictadura militar,ee
tán decididamente a favor de la guerrilla, pero todavía son incapaoea 
de movilizarse. Bato lo harán, eetamos seguros, en una etapa maa avaa 
zeda de la  luoha.

Ha demoatrado ser imposible convertir al campesinado boliviano en 
ana fuerza aoeial conservadora, aostsn de gobiernos burgueees. Laa ra 
sonar eon clarea. La reforma agraria, debido a sus llmitaclonss no 
produjo una tranaformación agrícola. 9o cambió el 8istema ds cultivov 
no aumentó la  producción. En consecuencia el ingreso anual ds los esm 
psalnoa continúa siendo uno de los mas bajos del mundo. La mleeriaT 
el atraao y la  enfermedad subsisten. Los antiguos esmpesinos coloni
zados, qus rsdbleron un trozo de tierra en e l caso de baciendaa afeo 
tadaa por la  reforma agraria de 1954, ven hoy día esta ley dividida 
entre sus hijos, hoy día jóvenee hombres que están constituyendo sus 
familias. Adamas, la  desocupación sn las dudadas y las minaa,aparte 
del estancamiento que pruduce en e l campo, agrava la  miseria aún más, 
dado que,directa o indirectamente e l fardo cae sobre la  familia camp¿ 
alna. No ae debe olvidar que el proletariado urbano y minero es eemi- 
campesino; ahora que esta desocupado, s i y sus hijosiambrlentos ss vu 
elven hada sus parlsntss viviendo en la  mlaerla en el campo.

Debido a todo esto, las maaas campaslnaa de Bolivia, pese a la  Re
forma Agraria continúan siendo una fuerza combativa que, cuando lle 
gas la  hora romperá laa cadenee de la burocracia y del ejército y ss 
unirá a la  poderoaa lucha armada del pueblo Boliviano.

A loo únloos que ae permite ocuparss de actividades políticaa es a 
los funcionarlos, carentes ds todo apoyo popular, y a una oposición 
burguesa coapuoata del PSB y del PDC. Ocupan fundones lmportantea dan 
tro del aparato eatatal. Los .dsaocristianos ocuparon el Ministerio ds 
Trabajo y ae eoaprometleroa preparando los decretos antis indícalas cjis 
son rechazados por las aaaaa y que se enfrentan con una porfiada re -  
eleteñola. Del alaao modo aprobaron los incendios y clausuras ds ló
salas sindícalea. Esos partldoa, con su propaganda dsaagógica trata- 
roa de ganar popularidad entre las aasaa para convertirse en sus rs -  
presentantes, pero fraoaaaron.

Loa partldoa de opoaldón de izquierda,*. POR, el PC Y, e l PBUY,han ten! 
do que paaar a la  clandestinidad. Lo mismo vale para el MNR, pero en 
menor grado. B1 POR y ol PC B han aldo dlsusltos por decreto, prohibí 
ándeles toda publlcaclóa, conservar aua locales y mantener reuniones, 
sts#|y se ha lanzado una aalvaje represión contra sus alsabros y d lrl
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gentee, que ae amontonan en las prisiones y campos de concentración.
En la actualidad el LINR se orienta hacia la formación de un fren

te nacional junto con la  PSB y s i PDCf para plantear juntos un equi
po c iv il alternativo^ que pueda capturar al gobierno y llevarlo con 
su propia linea. Ejercito mediante. Por otro lado, el POR plantea un 
frente de izquierda de los partidos revolucionarios, las masaa y las 
guerrillas.

La guerrilla, organizada por el sector castrista de la  juventud , 
indujo un cambio cualitativo en Bolivia, una aguda definición de las 
fuerzas revolucionarias, y sirvió para separar a los oportunistas do
los revolucionarios*

Con respecto a la  guerrilla, los partidos sostienen las siguien— 
tos poaioionesjlos partidos dd. gobierno9 por supuesto, se oponen.Bs— 
to incluyo a la  FSB,al PDC y a l MNR, que han lanzado declaraciones 
especiales repudiando cualquier ligazor o apoyo, al mismo tiempo in
sistiendo demagógicamente que el comunismo no puede ser combatido so 
lamente por las armas sino que requiere medidas sociales y económi — 
oas. El Partido Comunista pro-Pekín apoya a la  guerrilla  verbalmen
te, pero no haoe nada en la  práctica* £1 PRIN sostiene una posición 
oontradictoria*Mientras Lechín»exilado en Santiago de Chile, declara 
abiertamente su simpatía por la  guerrilla , los dirigentes de ese par 
tido en La paz están negociando un frente con e l MNR y e l PDC con u - 
na línea conciliatoria oon respecto a l ejército.La posición del POR, 
sooclón boliviana de la  Cuarta Internacional, es clara y definitiva. 
Istá militantemente é. lado de la  guerrilla  y llama a l pueblo a apoyar 
Xa*

La posición del Partido Comunista Boliviano pro-Moscú muestra los  
alg-zag y vueltas que son característicos de todos los comunistas s— 
talinistas. Al principio e l partido participaba en la  preparación de 
la  lucha guerrillera, incluso reclamando que la  dirección m ilitar y 
polítioa fuera situada en manos de uno de sus secretarios.Despuésypo 
so a poco se fué distanciando, en asociación con la  ruptura entro o l 
ala derecha dol Partido Comunista Venezolano y Fidel Castro y la  gue 
r r i l la  comandada por Douglas Bravo. Después de la  Conferencia de la  
OLAS, la  actitud de estos comunistas bolivianos cambió hacia una opo 
sición agresiva a la  guerrilla , obligando a los jóvenes comunistas 1 1  
fados con la  guerrilla a pasar a la  clandestinidad dentro de su pro
pio partido para evitar represalias* Los círculos políticos de la  
Paz, sobre todo los cercanos a l PCB, están convencidos que la  direc
ción pro-Moscú personificada en Jorja Colle, Mario Monje y Aldo Flo
res han llegado bián lejos on la  tarea de hacer las cosss d ifíc ile s  
para la  juventud comunista ligada con la  guerrilla , como»por ejemplo 
ion e l caso del grupo enoabssado por Lo yo la  Guzmán.

Es un hecho cierto qus a l Partido Comunista boliviano apoya la  l í  
•asa derechista del Partido Comnista Venezolano, que está trabajando 
Isn alianza con e l PIE, primer partido stalin ista de Bolivia, fundado.



/
«  1940 j <1— 1 ta mm 1952 doapoáe de aaa dmomim éo tralelemaa y M| 
lioloaea mmm, la *ro ooa11 cuando «dala  aeeelaanda a la a m * late part^ 
ia tmé roooaotltaldo por la Juta al  litar y «kara t i  aaa orna tro a la if 
tarloa, pandtUadala aanlr eoao vehículo por ol oaál pao do trota -  
Jar ol >CI. Harnee ol alnlotro do goM tno iatoalo irgaodu fuá alo* 
tro dol 1 0 1  a oargo do la ocíala do la taoo aárea. Lao rolaoloaoa 
ostro ol r f  flata j loo dlrlgentee eoaonletao ooa aalpUoo* Loo oe- 
orotarloo dol Partido Coaunlate pro-Moeoú no baa oído arreetadoe, a l -  
aatroa quo la roprooloa ho ooído ooa todo 8u pooo eobre loo trotoklo 
too, loo comanlotoo pro-Pekín, loo dlrlgentee del PBIB y do loo ola? 
dlootoo.

SI olorro dol ooalao democrático no oo una fraoo rotórica oa Bol£, 
Tía, alma una trágica realidad. Loo partldoo han oído puootoo fuera 
do la  Jojt lao octlrldadoo sindícale» proscripta», loo dlrlgontoo po 
lítlooo y oladloaloo encarcelado». Lo único ley oo lo  ley ojercida 
par o l ejército. Loo tribunales de juetlela han aldo conrertldo» on 
agonolaa quo profundizan la  roprooloa. Nadie dentro do la  oposición 
revo lúeioaaria tiene la  seguridad de estar Ubre aoflana o de estar 
tIto  la  aomona próxima. £1 ejército y lo  Guardia nacional controlan 
laa cludadoo , lao a1 ñas y ol canpo; y ao niega o l ejercicio o l doro 
cha dol máa derecho polítioo o sindical.

T on medio do ooto brutal represión, ooto estrangulando a l pueblo 
ama arla la  anonómlna SI deearrollo económico 00 una burla cruel. SI 
< y » 1 » 1 lBan aa «ata apoderando do todoo loo nlToloo económlooo y 
— plagando la  propiedad nacionalizada. Bolivia ha aldo eonvtr 
t i  da oa aaa virtual oolonla yanqui.

Baja aataa eondlelonoo oconómloas y políticao fea mama hateado ¿do 
lt* 1 aadaa an laa huolgaa, habiendo viato ocupadao por tropaa laa a l  -  
aaa ooa ana looaleo oindioaloo arrebatados, ooa ouo dlrlgontoo enoor 
oeladoo, aa ha inclinado do modo natural haola la  luoha armada. Roo- 
pomdiendo a loo ooatlaioBtoo do lao masaa, o l POB fuá ol primor por- 
tldo oa propoaor la  guerra do goorrillaa.

laa "dlotlatao foraaa do lucha”, tema utilizado por loo comunia- 
taa para enmaooarar ou cobardía y au traición, no o» una cuestión 
oa debato oa Bolivia. Ho 00 trata ja  de una discusión abstracta, s i -  
aa da deteralnar loa aotodoo oonorotoo do lacha on aata momento con
era to do la  hlatoria boliviona. Sn conoocuencla, cuando e l 23 doMyr 
ao aporoela la  guerrilla , a l agndo do laa maaaa podía aentlroe por 
laa oladadoa y a l oa^o , lnoluao laa mlaaa* Poro a medida quo laa  
gaarrlllaa aoatlnuaban aa aooláa, loa partidarloa da Hoaoú, con aa 
"paa demoorátioa*, comentaron a operar an laa aoaibraa, a la  paaar a 
la  opealoláa abierta, colocando obatáculoa pora al alar a laa guorri- 
U aa  ia la a  fuoraao po litloaa da la  elaao obrara qua queríaa unírae- 
laa oa la  luoha, y doapaáa abandomaroa a la  guerrilla  cuando quedá 
rodeada por a l  ejárolto. Oo ooto modo, la  guerrilla  roolhió duroo 
paa» loa cornualatao do la  "paa democrática* buooaroa liquidar a las
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guerrlllaa 7 tato lo ooaparten oon loa "gorilas",para doapuoa predi
car aoaroa dal fraoaaa da aata «¿todo de lacha 7 repudiar aa poelol- 
¿m reviolonlete aobare la coexletenola 7 «1 casino pac ífloo haela al 
•selallase*

Yero la  luoha guerrillera en Bo lir ia » pese a l a  muerte del Cosas- 
danta Cuerera, peee e loe golpee, coatí míe alendo la eellde para la  
arista eoostfades 7 politios del paie.Ee un deber pare los rerolsolos 
4o luí irla  7 de latlaoamérlce(asi lo re el POR bollrlano, reepeldar 
ls  aetual luoha guerrillera, fortalecerle, aaoarla del alalesieste9ll-> 
I t f ls  oea el sorislento de seeas de lee cladadea 7 laa alnss,straer 
al eespeaimo oomo fuerce de luohe.

loto slgaifloa abrir nueroa frentes, dentro del concepto de eolug 
sa sé rll, organlaer la lucha arsede en lee sinee 7 lea cludedee,7 ,to 
dería sáavprosorer le eollderided combatiente de lee aeeee de tode 
Istlsoaslrloa.

la ruptura de la juven
tud eomunista con el 
partido comunista

Isa pool o iones polítlcee con les que le  jurentud cosunlsta viene 
difereno lando se 7 rospiendo oon el pertido comunlete auparen el aaroo 
j ls  linee Inmediato de la eetrategla del Codorlllleso, ee decir, la  
U ü a  de ((ate es el sosento actual 7 en loe doe últimoe años, pero de 
" ^ i f 1 sodo rospen organioeaente, ee decir, programáticamente con el Co, 
dsrllliaso en aa conjunto, del cuel reivindican eu tre7ectorle hiatóri- 
aa hsata el óltiso Congreso partidario lncluao, es decir.el 12* Contra 
aa •

SI gredo de identificación programática que eún conserva le juroatud 
ooabr.lete dleldente con ol Codorilllamo. constituye une peeeda osdana 

la oonoreclgn de lo que debe eer el objetiro fundamental de todo 
revoluoloaarlo concientei romper tajantemente con loe egrupemlentoe re- 
foraletae 7 oentrietae 7 construir el partido aarxlete coneeouente.

Le Jurentud oomunleta pretende romper oon el Codorllliamo ros -  
per con el etallalamo, pretende romper oon el frente desoorstleo naoto
nal eln romper oon la reroluoion por etepaa, pretendo eoatener e l omi
no -stratégico de le luche erseda para expulsar al isperlallaso ais 
per con la linee de le coexietencla paoifloa 7 e l paolfleso es fasassl 
iretende organlaer una fuerse revolucionaria en la  Argeatlna ais res —



per la  ligazón con el partido reformista y contrarrevolucionario por e- 
xelencia, e l partido comunista soviético, y defendiendo la posición de 
••te contra el castrismo y el programa de la OLAS, y pretende efectuar 
unm critica científica de las posiciones de la última conferencia del 
partido comunista reivindicando las posiciones del codovillismo ta l co
mo fueron formuladas en el 12° congreso. El resultado de ésto ee que 
la  juventud comunista se mantiene aún,programáticamente como un ala del 
codovllliemo, y todo lo que pretende criticar no es del todo criticado 
sino que, como veremos, es incluso reivindicado.

Como se puede apreciar, nosotros nos coiocauos ^or entero en la li
nea de luchar por la profundización sin limites de la ruptura de la ju 
ventud comunista con el partido comunista, ¡.'esotros hemos caracterizado 
m¿e de una vez que el ascenso de la dictadura militar, al cerrarle como 
nunci antes el camino al reformismo, desarrollaba a fondo la crisis de 
loa partiso8 que se sostienen en esa perspectiva. Por e¿to, los obre -  
roa más avadados rompen con el peronismo, proque la dictadura ha con
vertido en «n» caricatura la politica sindical reformista y proburgue
sa de la  burocracia peronista* Be modo similar, la subida de Ungania 
derrumbó los pronosticos del codovillismo sobre la perspectiva progre- 
elta de le burguesia nacional, que últimamente pretendió'que refleja - 
ben Frondizi e ILLia, y liquidó su pronóstico sobre la perspectiva cía 
alata de la burocracia peronista, que sucesivamente pretendió que re- 
fieJaban -  a l igual que el PRT -  Framini (";iro a la izquierda", "pro
grama de Huerta Grande") y Vandorl"manifiesto del 1° de mayo" y apolo
gía a los intentos del vandorismo de "independizarse " de Perón)• Esta 
orientación;' capituladora ha colocado al p rtido comunista al margen 
del profundo proceso de desperonización clasista de la vanguardia.
Por este motivo, y porque hoy como nunca se ha convertido en una ca
ricatura politice de alianza burguesa y burocrática que prop-u-na el 
P.C., la  juventud comunista acompaña la desperonización clasista de 
la  vanguardia con su propio proceso de descodovillización.

a
Asimismo,el agravamiento de la  lúcha de clases mundial está llevan 

do a -mn profunda críela la  linea de coexistencia ¿acífica del sta li -  
ni amo mundial, siendo la  agresión yanqui en Vietnam, la  revolución cul 
toral china y la  última conferencia de la OLAS sua polos mas evidentes^ 
Este fénomeno temblón está trabajando a fondo en la toma de conciencia 
antisteliniana de la  juventud comunista.

Justamente por la  fuerza de estoe dos grandea fenómenoa, internado 
nalea y aacionalee, laruptura de la  juventud comuniata es un hecho i -  
rreversible. Lo demuestra la  gran voluntad de liquidar la  influencia 
codovllllete que exlete en la  masa de la  juventud. Lo demuestra
la  opoalción abierta ya producida en varios frentea políticoa ( ferro- 
vi arioe, estudiantil, bancarios,etc.)• Iodo intento de conciliar, de 
volver atráa no frenará la  ruptura sino que Ueverá la  escisión a la  
propia juventud acentuando-y no atenuando-su curso progreeivo. Y no 
es reterdando la  ruptura o fic ia l con e l partido comunieta, eino acele
rándola, como habrá de lograree para eata profundizaelón u mayor can
tidad de cuadros posibles



Nuestro objetivo ea luchar'para llevar la  orítioa do laa poalclo -  
neo aáa actuales del P.C. a una orítioa programátloa radical y 4o oo¡| 
junto y para llevar el oueationamlento de su actividad reformista pw  
sonto a un oueationsmisnto de toda au trayectoria hietórioa reform is- 

 ̂ trabajar por la  conetruooión del partido rovoluc1 onarlo comba
tiendo ol intento do organizar un aborto intermedio entro eato y o l
P.C. codovillieta.

Sobre el carácter de la  revolución y eu programa
La caracterización del P.C .de la  revolución en nuestro paía oomo £  

grarla y antiimperialista con vistas a l sociali3mo"corresponde a la  
teoría atalinieta de la  revolución por etapas,es decir de la  teoría 
que postula la  separación de la  revolución democrática y la  revoluci
ón socialista, y que plantea quo la  consumación de los objetivos de la  
primara es la  condición para e l comienzo de la  segunda.

Dioe la  resolución política del 12° Congresos "El actual programa 
dol P.C. ea el programa de la  revolución democrática agraria y anti
imperialista. Cuando la  clase obrera y e l pueblo ....hayan alcanzado 
la  viotorla en la  realización de los objetivos de dicha revolución , 
(reden  entonoea- P.O.) el actual programa será sustituido por otro 
quo contemple laa nuevas9 superiores tareas del nuevo período históri 
oo, ol período de la  oonatrucoión del socialismo''. Esto es bien claro 
on o l actual período hiatorloo revolución democrática, en la  próxima 
etapa hlstórlca^evolución sodalistef.Este es e l sentido de "en vis -  
taa a l socialismo" #~es dooir para un segundo período histórico.

Do acuerdo a eata teoría ol PC define a l poder surgido de una revo 
lucían democrática, y oapas de llevarla  hasta su fin , como un poder 
do "nuevo tipo", "democrático y popular", "bajo hegemonía proletaria". 
Tratándoae de ^revolución democrátioa la  hegemonía proletaria es den -  
tro do la  República democrático burguesa, límite que no debo sobropa- 
aarae ao pona de caer en la  dictadura proletaria, la  república sovlo- 
tloa y la  revolución socialista. Esta limitación histórica impuesta 
por la  teoría atalinlata algnica garantizar la  conservación de la  pro 
piedad y do los derechos políticoa do la  burguesía por todo un perío 
do histórico, y por lo tanto,dol mantenimiento de laa fuentoa p o lít i
cas y aodaloa de la  contrarrevolución interior. Veaae a eato reapoc- 
to e l punto 2 del oapltulo 2 dol programa del 12 Congreao quo dice ¿loa 
blenoa muebles e inmuebles pertenecientes a los capitalistas naciona- 
loa no serán expropiados y serán protegidos por lsy ". En laa condiol, 
onea de una revolución democrática triunfante eato significa proteger 
loa dal proletariado.

Toda osta concepción es s i  fundamento de la  teoria do la  alianza 
oon la  burgueaía nacional,toda voz que, según e l P€,eata clase tiene 
un interoa esencial, independientemente de sus vadlaclonsa, do consu
mar la  revolución democrático burguoaa* Por eato o l PC aoatiena qus 
"la  po teñóla y efectividad de la  alianza obrero-campesina puedo sobro 
ponerse a esaa vacilaciones (de la  burgueaía nacional), y dominarlas 
en s i seno del frente nacional". (Ho puedo haber Ravoluoión on la  Revg, 
lucioa"pag. 21) .Observóse bien, domlnarlaa on e l seno dol  fronta nado- 
nal, ala salirse nunca ds este marco*



La vinculación entra eete linee eetretágioa dé bueoar le  concilia
ción eon le  burgueeía nacional y la  posición pacifiete del PC,eu re -  
obeso a la  lucha amada,ea bien evidente* En el folleto mencionado 
ae cita, apoyándola,la siguiente afirmación de la  Declaración de loa 
PFOC de 1960:"En varioa (?)paieee capitalietaa, le  cleee obrera,enoa- 
besada por au destecamento de vanguardia, puede en lee condidonea ec 
tualee,beaandoee en un frente obrero y popular y en otree poalblea ~" 
foraaa de acuerdo y colaboración(! )politice de dlatlntos(?Jpartídoa 
y organizaciones soc ia l»»(?) agrupar a la  mayoría del pueblo(vioja 
tóala eocial reformista -P0) ,conquistar el poder sin guerra c iv il y |  
eegurar e l paao de loe medios de producción fundaméntaloe e manoe del 
pueblo" (peg.7)* Esta toéis ee muy neceearla para que la  burgueaía 
noe peralta marchar a su lado y permita que nos "sobrepongamos" a sus 
vaollaolones* El psso pacifico es el medio por e l cual el PC conetri 
fie al proletariado a lae perspectivas del frente nacinal , impidiendo 
quo su antagonlemo de claee ccn la  burguesía tome una forma abierta y 
dedal va* Asimismo, la  versión pacifista mas modernizada de los dos 
osmlnoecel pacífico y no pacífico, si el imperialismo se opone por la  
violencia, ee una verdadera entregada porque un movimiento que entre
ga la  iniciativa de le  violencia al enemigo-  que eeta orgánicamente 
eetruoturado para aplicarla-solo se termina informando en la tumba de 
esta resistencia a la  vía pacífica, como el partido comunista indone
sio*

Junto e eeto, las tareaa internacionales de la"revolución democrá
tica con vletea a l socialismo" del PC, se limitan a reivindicar la  au 
todetermlnación de los pueblos y la  paz mundial, y no la  agitación en 
favor de la  extensión latinoamericana y mundial de la  revolución y de 
la  deetrucción definitiva del imperialismo. Es que el PC deduce su 
deber internacional de su alianza con la  "burguesía progresista" a 
la  que aepira a presionar para impedir los"exesos" del imperialismo 
(Yietnsm, Sentó Domingo»oto*) .  No solo se coloca mediante esto en e l 
llberellsmo burgués más infame sino que se coloca a espaldas de laa 
revoluciones proletarias ya triunfantes, ya que en la  liquidación de 
tetaa está intereeada la  burguesía de todo el mundo sin excepción* So 
lo el derrocemlento de la  burguesía en e l propio pala , la  revolución 
sociallatefpuede preservar l&s conquistas ya obtenidas por el proleta 
riado Internacional y las conoulstee en curso de obtención.

Cabe prepntarae por que si 3a experiencia historie a ya ha demostrado 
que laa revoluciones democráticas en loe peisee atrasado» y eemicolo- 
nlaloe para poder triunfar tienen que transformaras en revolución eo- 
c la llsta  en un único proceso combináis y en el terren* de la  diotadur 
ra proletaria, e l PC ligado intemecional^ente a lae dlrecolonee da 
loa eetadoa obreroa lucha por conservar a toda coefta el cureo par— |  
te democrático de le  revolución?. La respueste ee que laa dlreoolo -  
nea burocráticas de lo » »»tadoe obreroa que levantan el programa de 
la  coexlatenode pacifica con el imperlallamo, ee oponen por cato a la  
extenaión inte "nacional de lee revoludonee y plantean que loe PPCC 
deben limitar su actividad a la  preelón sobre la  burgueeia nacional y 
en loa oetedoe obreros limitarse a reivindicar su autodermlnación y 
la  paz *



Al identificara# explícitamente oon el 12° Congreeo, oon aa progr^ 
mm¡ con i *  linea de la  revolución democrática, con al 20* Congreao dft. 
partido comuniata de la  URSS y sua teoriaa del paao paoífioo y con 
laa daclaracionea de 1957 y 1960 da loa FPCC y aaa gensralissciones 
de lo reauelto en el 20° Congreao, a l hacer eato, (ver "Hacia e l 9° 
congreao", Línea, julio 1967 y Línea septiembre 1967) la  FJC diside^ 
te plaa en el más crudo terreno eatratégico del codovllllamo*

La divergencia no estratégica de la  PJC con el partido comuniata 
ea que acuaa a ¿ate de no deaarrollar la  al lar z a con la  burgueaía ea 
el terreno de la  revolución antiimperialista , sino aún por objetiva 

n¿a limitados- las libertades públicas, elecciones librea, ca 
reatla da la  vida, etc. Asi ;se oponen a una alianza eatratégica con 
los aectorea burgueses anti-Ongania pero no intere8ado8 en modificar 
la  aituaoián del pa¿s, y plantean la  unidad estratégioa oon los sec
tores burgueses que quieran recorrer el camino de 1 % revolución demo 
orítioa (ver "Hacia el 9o Congreso, pag. 16-17). Esta divergencia , 
que subraya loa rumbos distintos queel PC y la PJC plantean frente a 
la  situación política nacional actual, frente al pacto Illia-Perón , 
por ejemplo, ea completamente secundaria mientras se mantenga en es
toa marco a y,además , revela que la FJC no entiende que el PC, al ac
tuar de este modo, no se devia de su programa sino que es consecuente^ 
oon §1 ~

La razfla ea esta* Desde el momento en que se establecen límites 
artific ia les a la  revolución, límite coincidente con la  democracia 
burguesa. lo mas amplia que se quiera, ae frena toda profundizaolon 
de loe antagonismos de clase propios entre el proletariado y la bur
guesía máxime en un país como el nuestro, y cuya evolución nos lle 
varía de inmediato a la  revolución socialista. Al orientarse con 
esta limitación se deja la iniciativa estratégica a la  burguesía,cu 
yo régimen de producción tiene la3 espaldas seguras por todo un pe
ríodo histórioo, con lo que el terreno de la  alianza con. eata ea f l  
jada no por las necesidades revolucionarias del proletariado,sino 
por las de la política capitalista más libera l. Y es por esto mis
mo que aún la tan reivmdioada resolución política del 12°Congreso 
termina planteando la lucha por cinco puntos más mínimos, correaps£ 
dientes a la  situaoión engendrada por la  polítioa burguesa en esa 
aomento, y que coincidía en una medida fundamental con el programa 
eleotoral de la  UCEP (Ver programa del PC-1963-pag*26)•

Justamente lo que la ejqperiencia histórica ha deaoetrado ss qus 
el encaminamiento de la  revolución en etapaa ha impedido el cum — 
pllalento de ninguna de ellas y ha restado capacidad revolucionarla 
para ejecutar el democrati8mo mas elemental* Lo que eepara uaa fa 
se de la revolución de la  otra no aon laa condicionee materiales a - 
traeadas del pala sino ei grado de lndependenola#madures j  autorl — 
dad alcanzado por el proletariado para imponer instituoionalmsnts 
su dominación ,ea decir, los órganos de la  dictadura obrera, j  Asi 
alcanzado por el proletariado internacional para asegurar la  
nencia del .roceso hasta la disolución de la  aocieAaA Ae claata*
No eon lab condiciones objetivaa alno la ideología burgueea y stal^  
nieta las que cierran al proletariado el casino de su IndepenAseais 
y por lo tanto de la toma del poder*
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Kn el desarrollo de esta divergencia secundarle por oonplete, quo 
so limite e contreponer un eector progreslete de la  burgueeia e otro 
y qae ee limite e oontreponer una forme de dominación oapitelieta-la  
4o la  burgueeíe libera l e la  de la  Repúblloa Burguesa más demooráti- 
ea- la  FJC cuestiona lea dlvereae consignas de poder del PC pero sin 
opoaer ninguna otra consistentemente. Solo en « « »  forma subordinada 
formula la  neceeldad de que le olees obrere tone el poder("Ho enten- 
denoe*flo^4u» en ninguna de estes citas -del PC- se expreea la  neoes¿ 
dad de la  tona del poder por la claee obrere y el pu»blo-"Haola ol 
9* Congreeo pag.13). Pero, por su concepción de la  revoluolón, este 
planteo de la  FJC es el mismo de le  " hegemonía proletaria" del PC , 
porque ambos ee oponen a concretar esta hegemonía, políticemente en 
la  dlotadare proletaria, económicamente en le  expropieclón de la  pro 
piedad burgneea. Todo lo contrario, solo cumplido el progresa m■<> 
planteen el máximo, no combinan e l uno y el otro, por lo cual prep¿ 
ran a l proletariado pare todo un periodo de hegemonía económica de 
la  producción capitalista y de hegemoníe politice de la  Repúblice 
burguesa.

Del 12° Congreso a la  7— Conferencie

La Identidad teorice y programática de le  FJC con el PC lleven a 
la  primero a defender le  trayectorie histórica del codovUllemo y a 
oontreponer las rssoluciones ds la  7A Conferencie de mediados de 1967 
a l 12* Congreeo de principios de 1963* Le progresividad de la  c r it i
ca de la  FJC ss limita estrictamente a oponerse a cisrtos píenteos 
do esta conferencie , pero su ro l rsgreslvo es muy vasto e l llevar 

a un engallo eetretágico sobre el slgnificedo dsl codovillismo
Los planteoe del 12° Congreeo no se diferencian realmente en nada 

de los de la 7* Conferencia. Por el contrario, tanto una como la  o- 
tra revelan que la  polítioa de no peeer los límitss ds le  revolución 
por stepes condnoe e la  depredación total ente la  burgueeíe nacional

La FJC denuncia que el PC no critloe el acuerdo Hile-Perón en la  
7a Conferencia.Asi se. Pero en el 12°Congreeo V.Codovllla denuncio a 
la  áaoableo do la  Civilidad, que ee lo mismo, solo por Impedir el in 
preso dol PC y eofialó:".. .no debemos considerar cono definitiva» lM 
"ean&aaoloaaa" o "frentes " que están en vlee de reallsaroe oon núes 
tra  exlneión, sino que debemos breger por frentee o coincidencia*

que tangía cono fin  la  lucha contra el actual gobierno(Guido)dictato
r ia l fasolota y por la  constitución de un joblemo do amplia ooalloi- 
¿n éemoorátioe.. .Kata es le  teree politice principal del nonento eot£ 
a l".("P e r la  aoolón de masas hacia la  toma del poder"peg*23/24-el sa£ 
rayado os del original* T en el capítulo "Como conotltulr e l «apilo  
fronte democrático y popular "se sbnnda con eeto beata la  coronilla 
•Jemplo i "Cual quiere que analice «ariamente la  sltuaolón actual dol 
is,eom-rende que el dilema a l quo eetá abooado nuestro pueblo ee coar 
lición demoorátloe o coalición reaccionarla"(pag*37)•
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Los compañero* de 1» FJC escamotean y ocultan todo eato para fcar 

oor resaltar la oonsigna dsl 12* Congreso, "por ln aooión do masas %  
sin la toas del poder",es decir.qus si PC lisas a tonar si podsr(T*r 
"Haola el 9* Congresoupag 37). Al interpretar ds ssts nodo la omost¿ 
on ls  jurentud ooaunlsts desldente entrs sn un oonfuaionlsao és ss -  
traordinarlsa proporciones y se arrastra tras si rigoroso oportnnis- 
ao oodoTilllsta del 12* Congreso. Veamos.

La linas de que estaba a la orden dal día la lucha por al poder 
fotaulada porquería crisis ha llegado a un punto tal qne ls  his

torio pono s la orden del día. • .la tarea da realizar o sabios profun
dos" (folleto citado psg-2'ft, lo cual ea una aberraoión porque eota 
orláis soto rigente desde 1930 por lo nonos, pero fundsaentalasnts 
fui formulada porque ssgún el PC "el giro s ls  izquierda dsl psronio 
ao'iba dando laa condicionea para una vasts acción unida da la ola- 
ao obrera y el pueblo. Es decir, que para el PO la acción ds aasss 
slgnifioaba marchar de acusrdo con los"ssctorss obreros y popularas 
dsl psronisno "que" giran s la izquierda",trabajando pon al"gran par 
tido unificado" con ellos, y por este medio ir  al poder.

Sote es si centro de ls  cuest ion .Porque para el PC el "giro a la  
isquierda" no era la ruptura de les actiristas obreros con la  burooa 
ola y Perón y ls  orientaoión hacia el partido revolucionarlo, sino 
quo ol giro a la Izquierda era el riraje demagógico de Fr*mlni(pro -  
grana de Huerta Grande) apoyado por Perón. El PC llamaba a un"frento 
4o isquierda" ooageste sector de la burocracia y  con el PSAV orosta- 
liaista como nuclea alrrededor del cual debía formarse el frente Deno 
orfttioo nacional.Así,con la mayoría del pusblo tomar el poder«Lo mis
mo ds siempre con un noredoso y neihstoo ropa Ja. Acuerdo con la burooraola 
sn si tsrreno de la clase obrera, acuerdo con la burguesía progrssi¿ 
ta sn si terreno popular, y asi al poder «Que es lo que ha canbiado?

Tañaos Isa pruebas de nuestra afirmación, sobre el carácter burg 
orgtioo de la teols"dsl giro s la  izquisrda":"...no se ¿usds sino 
oonaidorar un punto ds rirags ds importancia decisiva el infor na do 
A« franini, después ds su vuslts ds Madrid, en el qus ds los fonda -  
montos polítlcoo del riraje a la  izquierda reclamado por la masa pe
ronista • Claro,nosotros no ostamoa de acusrdo con todo
ls expresado por él sn su discurso (hay qus hacer notar que ol pr£ 
grana do Huerta Orando es inflnitanente más avanzado que el dsl PC, * 
para entender oon quo no sstá de acusrdo Victorio Codovilia  -PO),ps 
ro no oabo duda quo os el discurso ds un dlrigsnte proletario qus"~ 
plantea loo problemas dssds un punto ds vista de clsss:ds ls olnss 
qns quiere sasnclparss de la ideología burguesa.• ."("SI giro a la  
isquisrds del peronismo".V.Codovil is  pag.j7 sub.del original )T a 
grogs:"Cual ss si valqr dsl inforas ds Praainl?Que traza una orieñ -  
tsalón olaoista para los ssotoroo obroroo y popularss dol paroniamo" 
(i4em). Sobre Perón dice s" Perón... se incliné y aconsejó ol "giro a 
la isquierda" t tanto para ritalisar al aoviaionto peronista oomo pa -  
ra poder croar la coalición de fuersas nsessarias para sacar al pafa 
4ol atolladero actual" ( idea pag.lt). Sobra la11 derecha politio^ dal 
Mvaaisno dice:"..no es una cosa cristal!sa4a y para sisaprsfslao f l^  
u t  y rarioe de sus componentes son siacsptiblss ds paaar a posioio -



asa Jutas, o sss, clasistas"(id»a pag.21)
Oomo so v «, so tiata de una brutal apología a la  burooraola olmd¿ 

oal,a  Perón y a la  derocha polítioa dol peroáisno para Justlflosr an 
acuerdo orgánico con olla* Cono retómente plantea en la  pag.23 do es% 
to fo lleto  quo apoyando ooto curso^so encargará a la  formación dol 
gran par*-t<*<> lyyfioado de la  clase obrera y el pueblo¡ basado en -los
prlnolploe del marxismo-leninismo. •• (o de sus restos fósiles-PO .!)

Poro ol PC no se limita a hacer de este frente burocrátloo laia&  
guardia do lae nasas , sino que lo considera como” núcleo central"de 
otro"frente" con participación de la  burguesía nacional.(Ver pag. 34 
dol folleto que Toninos citando)«Sn definitiva entra la  burocracia' 
j lm burguesía se tapona toda perspectiva de dirección proletaria 
J ee tonina cono siempre en el gobierno de coalición denoerátloa 
levaatado por ol 12® Congreso y que henos ya oitado. Bota es la  es
trategia de la acción de naeas hada la  tona del poder

Entre julio del 1962(folleto del"giro a la  izquierda")y febrero 
do 1963 (12* Congreso) e l "giro" de la  burocracia había desaparecido 
por lo que el PC conenzaba a hablar emiusivMn̂ ntw del giro de las ma 
*as y lo extendía no sdlo al peronismo sino a "otras fuerzas de moer a 
tiaaa y nacionales" (Por la  acción.. "pag.37) para seguir justifican
do la  luoha por la '‘coalición democrática* Pero el ascenso de I l l ia  y 
la  epoaldán del peronismo a ésto, llevo* a l PC a oscilar entre uno y 
otro, entre la  presión a l prinoro votando por ejemplo al segundo el 
14 do nano»

La teoría de aliarse organicanente con la  burocracia, pero ya aho 
ra no con Perón, se revitallzó con el "Partido de Yandor" y el nani- 
flóete del 1 * de nayo. Y s i la  ilusión en Pranini desapareció"en me- 
aapt oata ilusión desapareció en días,con la  conplicldad vandorlsta 
oon ol golpe n illta r .

M  quo'consiste en definitiva, la  operación "salvemos a l 12°Congre 
ecP por parte de la  PJC ? Sn confundir extraordinariamente oohre »a.- 
estrategia de la  vanguardia, su. necesidad de ronper definí t i  vanen 

.to oon ol sts1 1 n1 —  j  construir o l partido, mediante el artlluglo do 
reivindicar abstractamente lo  que no es más que "úna inexistente "acci 
fe  da maaaflT, Un "ffeante de izquierda" burocrático y proburgués y una 
"toma del poder" quo ol PC alejó día a día de laa naaaa. Sobre estas 
troa abotraoolonaa, sostenidas en la  teoría de la  revolución por et& 
pas» la  aoazlsteasla pacífica y la  historia del PC, no puede fundar
se política revolucionarla alguna.

■a debo aaomferamoa, entonces, que la  PJC a l centrar su polítioa  
en o l "fronte do Izquierda"»tal cono fué formulado on el 12*Comgra- 
so» diga fas la  deeaparición de la  federaolón de partidos populares, 
lm raptura del P3AY y loa "canbloa que ha habido on ol peronismo" -  
■felaes de aquel franta- ae debo a1*la no existencia de oae polo do 
argsnlaaolón do laa IsquierdaáX" Hada el 9* Congreeo "pag* 30 )ee de- 
o lr ta )(e l fronte de Izquierda no aa concreto porque no había an 
frente da lzqulerda(taatología); b )la  federación de partldoe Popula
ras as desapareció porque e l PC^quo la  tenia como colateral, la  liqtú  
dái alna porque no había un frente de izquierda ;o)"loo csabloo haM



doe en e l peronismo"- ee refiere a loe"reeulteioe,'del "giro" do Pramlai -  
ao oo debea ol burocretiemo y demagogis dol giro, einó o quo no hobío ol 
polo do isquierda j  d) «1 PSAV no oo deeiategró por ou iaooeie toneio pe
queño burgaooo sino por lo dol frente de izquierdo* Con lo euel venimoe 
o oonoluir que lo aieión del"frsnte de izquierdo" oo "eobreponerse" o 
Im  "vacilaciones"de lo  "isquierdo” pequeño burgueoo y burocrático m ol 
propio eeao de eete frente, es decir lo que quizó haoer e l PC y fa lló .

Lo que iatereee preguntare* es po^4ue la  defensstraoióa do lo F iP?,l» 
deoiategraolóa del PSAY, e l derechismo de la  buroorocio peronieta y,por
que no, lo oopltuleoión del PC y eu constonto retroceso organiza tiro, ao 
fuá oapitalizsdo revolucionariamente. Lo respueete o e llo  oo porque ao ho 
habido una* ooneiotéate tarea de coabate polítioo e ideologloo coatra todae 
laa variantes del reforaieao y del ceatrieao que,ligándolo eatrechoaeate 
a ua trebejo en lo baee obrera aás avanzada, marque el rumbo de la  cone -  
truocióa del portido obrero revolucionario.

Bote ee ol oentro de lie  centros de una polítioa revolucionaria. La 
FJC,siguiendo a su modo a l PC y reivindicándolo programáticamente, croo 
que eoe centro es el frente de Izquierda con grupoe del peronismo, soda -  
liamo,cristianismo,eto* Qus estos sectoree son los qus” expresan si estado 
do áni«n • y laa necesidades de las maeoo y "que han demostrado mayor 
grado de consecuencia y combatividad sn la  lucha contra la  reacción y él 
iaperialieao.. • " (Hacia é l..p ag .30.) Lo menos que se puede decir es que la  
FJC peoa de fa lta  de realismo polítioo. Estos grupos, sn msnor medida in 
clueo que el PSAY en su mejor momento,no tienen ninguna oopacidad de plan 
teoroe « w  política orgánioa independiente. Si realmente oo orientan a ro 
romper con eus partidoe, ou posición no va eer otra que de tranalclóa,oe-
oliante, entre lo  pequefia burguesía y la  burguesía, y e l proletariado* Bo
fúndameatol aoeroaree a eotoe grupoe, plentearlee tareas en el terreno de 
la  lucha proletaria de olaoeo, y efectuar un trabajo ideológico de oonver 
sióa a l partido revoludoaario. Hablar sn caabio de que*lae fueraae de ia  
quierda tienen una gran perepectiva ante of(pag«3 1 ) ee h&cer una aonotrao
00 apología a eetoa pequeños grupoe, que ao oo han animado aun a romper 
organizativsmente con eus direccionee, y mantener la  correo de treoalaióa
para loo acuerdos con loo oectoreo burgueoeo"lntoreeedoo en la  faae de I 

la  revolaelón deaocrátioa". O Como dice la  PJC: "haoiendo oentro oa dioha
polítioo (de frente de izquierdo ) ,  es necesario y juoto pugnar por
oouerdoo porcialeo o temporarios para marchar peraleloaoato ooa ooo -  
toros dol freate l i l i s  -  Peróa, en otros a¿rupeaientoe que oo prodaa- 
oaa" ( pag. 30 ) .  C-n todo eeto olvidaa que la  coadioión docidva para 
hacer aouerdoe porcialeo con eoctorea burgueses oo la  exieteoda de ua 
portido de clooe ya formado, porque de lo coatrario loa acuordoo por aoy 
paroialee que aean atemore aeran capitalizados por lo  borgaoala oontra
01 proletariado. T asi efectivamente ha oourrido oobre la  baee dol PC9 
eu política frentiete y eu progresa. Xoaper de inmediato orgaaiaativa, * 
programática y politicamente con e l ataliaioao como ooadlclós ia la  oo»* 
dioida ds une politice revolucionaria.
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Vo queremos dejar «ate capítulo sin hacer una observación que conside
remos muy laportante sobre el planteo de lucha aneada de la FJC. Sn la  
pag. 29 del folleto "Hacia.. . . "  reivindica la linea capltuladora de loa 
doa cominos, pacifico 7 no pacifico, del PC y de todo el etallnlsmo. Con 
esto, la FJC se Mantiene ubicada ecúi en el terreno del pacifismo. Pero 
cono lo que trata siempre es de diferenciarse del PC manteniendo loa acor 
do8 estratégicos, l l ama a organizar desde ya la autodefensa armada de laa 
maaaa. Asi dicei "El desarrollo de las luchas plantea con fuerza ante 
nuestra clase,y el resto del pueblo, la necesidad de organizarse para la - 
pedir que la represión logre doblegar las luchas; para responder en el te, 
rreno que sea necesario a la agreelón" (pag. 27).

Primero. Plantear en el momento actual la acción armada de masas, cual 
quiera que ella sea, es criminal porque significa ir al enfrentamiento to 
tal nn condiciones de desorganización de.la clase y de cohesión de la bur 
guería, no importa cuan momentánea sea dado que se trata del momento a :•>

Segundo. La autodefensa armada de masas solo puede plantearse como tina 
fase especial de una actividad ofensiva armada para tomar el poder. Es je 
vidente que no puede sostenerse una defensa armada respetando los organis 
•os armados de la birguesía.Por lo tanto,no se trata de "responder a la a 
greaión"ni de ir  creando así .mediante estas respuestas "las condiciones ~ 
que noe permitan...disputar el poder"(pag.27)sinó de las condiciones efeo 
tivea existentes para combinar ambas formas de acción armada dentro de un 
periodo de críele revolucionaria.

Tercero. Sostener que la lucha armada es condición universal para que 
no se dobleguen las luchas constituye una especie de reformiscio por las 
anas, porque desde un punto de vista revolucionario las luchas son escue, 
ls de agitación y no tienen objetivos en sí mismos que haya que ir  gra -  
dualmente obteniendo para animarse al asalto final.

Cuarto. Xa verdadera condición para sostener la actividad de las ma -  
saa es organizar a ¿«t vanguardia clandestinamente como partido, y en otra 
atrapamientos intermedios, para ir sosteniendo sistemáticamente la agita
ción polítioa. Sobre ests bese es posible la educación teórica y prácti
ca ie la vanguardia en la cuestión de la lucha armada. Y sobre esta base 
e»peelbls aprovechar de inmediato los virajes de la situación nacional 
eeaa efectivamente ee planteo por ejemplo en la crisis azules- colorados 
sm 1962 pera si llamado a la formación de milicias. Solo Tin ultraizquier 
dieta empedernido puede sostener que estos virajes han concluid?, tenien
do cosu> experiencia los últimos diez años de la política nacional, la in- 
aarracolón dominicana, los movimientos en Uruguay, Chile, Perú, etc, y te 
aleado un elemental conocimiento de la acelerada críele económioa mundial 
7 nacional del capitalismo.

Quinto. Ia lucha armada no puede emprende ¿reo como ala del PC sino co 
ao partido revolucionarlo consscusnte, estrechamente ligado tal re agrupa -  
mienta olaalata de los obreroa de vanguardia.

Ia FJC frente a la OLAS
te al periódico Linea sspt./67 el CE de la PJC planteó que habla que 

ingresar a la OLAS porque era una organiaaoion de solí Canead 7 para la
char "contra aquello a que atacaron a la gloriosa Unión Soviética, a loa 
partliaa caminí3taa Hermanos 7 a nuestro propio partido ". Beta fas 7 as 
la  paalciÓB del PC uruguayo de Bodns7 Arismsndl. Sn el folleto "Hacia al 
9* Oongreso" pag. 38-octubre de 1967 la FJC considera uaa oa Inania qua al
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fC la acusa de responder"a directivas de elementos aventurero» que en la  0-  
t.as plantearon "crear vanguardias revolucionarias>n»gando e l papel dirigen
te de los PPCC". Por lo demás, todo este fo lleto  es una apología a la  po »i-
cion internacional del PCUS. ^

Este alineamiento internacional de la  PJC estft directamente a contramano 
de la lucha por orear partidos revolucionarios, y a contramano de impul»ar 
la revolución latinoamericana y mundial, a favor de la  coexistencia pacíQLca

Nosotros no solo no nos oponemos a"crear vanguardias revolucionarias" s i 
no que señalamos que el foquismo castrista es una traba para crear estas mn 
Iguardias que disputen la  dirección a los PPCC en los movimientos de ma»»». 
La FJC está a la  derecha y defiende a esos partidos.Es ridículo e hipóerit» 
hablar de lucha armada mientras se defiende a los partidos de la  "paz demo
crática" y de la  delación. Con su posición la  FJC da un ejemr^.o práctico de 
orientación ultrarreformistaylo cual vale más que toda sus emulación»» ^  
:.’ic »8 ¿e críticas a l PC.

La coexistencia pacífica es la  enterradora de la  revolución} es la  renun 
cía a su extensión, n el fo lle to  "Por la  acción ..." dice Codovillaflos p r -- 
i:,os Iat.ríoamericanos saben que e l gobierno cubano no se propone exportar Le 
revolución ,que su política exterior en e l continente se basa en la  coexis
tencia pac ífica .. “(pag.ll^Falso. Fidel Castro no quiere moderar su agitaciL  
en favor de la revolución latinoamericana a cambio de la  coexistencia pací- 
*ioa(ver Marcha N°1372,entrevista <i* Fidel Castro con Karol^Por e l contraria 
la  URSS,cuya política internacional permitió que los yanquis pasaran de un» 
cientos da asesore» a más de medio millón de tropagfy- del combate en el sur 
al bombardeo en e l norte, está ai a muerte por un parate revolucionario .Sn 
este sentido es demostrativa la  última batalla de lak-To.Los yanquis consi
guieron un triunfo parcial con grandes pérdidas gracias a que tenían avia4& 
Mientras que el FLN y los nordvietnamitas en el sur no. Es que la  ayuda mi
l it a r  rusa es para aguantar la  guerra, no para ganarla.Es aguantar para 
negociar.

La tolerancia de la  URSS con el bombardeo en Vietnam del Norte resquehra 
ja a muerte sus relaciones con China, que no puede contar con la  seglaridad 
A» la  Intervención soviética en caso que la  bombardeen, y la  FJC carga la  
ealpa de la  situación de las relaciones Chino-soviética» a l PCCH(pag.42).

Hay que liquidar esta orientación. Hay que apoyar a l castrlamo en »u lu 
cha oontra los PPCC y combatirlo en su concepción foquista para crear s i  
partidos obreros revolucionarios en América Latina directamente entroncad»» 
a l avance de la  revolución Cubana.

LLamamos a romper con e l PC,a ligarse en frente único revolucionario c o a  
POLITICA OBRERA en base a l programa de la  revolución permanente, de la  OJ 
pero en lucha ideológica contra e l foquismo,el guerrilleriamo de é l l * « ,y  a 
construir el partido obrero revolucionario.Por esto mi amo, 11  amaso s a la  
t i vi dad común en e l terreno sindical para crear agrupamiento» olaai** ;a» y 
para intervenir en laa luchas sindícale» a base de los métodos claaieta» y 
antiburocratico», Hay que estructurar una gran actividad clandestina^ qu» s 
tenga una sistemática actividad de propaganda y agitación y qu» » »  pr»pare 
para la  cercana cris is  del régimen d ictatorial imperante. E »t» e» »1 — < 
no de la  lucha y la  insurrección armada, única y suprema forma de acceso de 
del proletariado a l poder y de destrucción de los organismo» del Estad» bur 
gués.


