
EN DEFENSA 

DE LA OLAS

íSl significado político 
fundamental de la OLAS y su 
programa consiste en repre
sentar la única alternativa 
internacional de caracter 
revolucionario existente en 
la actual situación mundial 
Su agitación en favor de la 
revolución socialista inter 
nacional latinoamericana, su 
solidaridad efectiva con la 
lucha popular ya emprendida 
su exigencia y agitación en 
favor de la ayuda militar 
mas vasta para el triunfo de 
la revolución vietnamita c£ 
mo centro insustituible de 
la política de los Estados 
Obreros, todo esto constitu 
ye la esceneia misma de una 
política internacional rev£ 
lucionaria en la presente si
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tuaolón de la luoha de ciaste 
dial.La solidaridad política is 
POLITICA OBRERA con ests planteo 
jf nuestra luoha, propaganda y a¿i 
tsslón sn favor do la conotruccT- 
oa dsl partido obrero revoluciona 
rio sn Aaérlca Latina responde xr  
ontoro a la política de iesarro -  
lla r, impulsar y profane zar la m 
trategie revolucionaria jua la 
OLAS hoy representa.

Porgue la oLaS reprojenta una 
alternativa is sate ti^o es que 
no solo ha concitado la  cas f ie 
ra regresión imperialiota sino 
también si ataque político ds la  
burocracia soviética y sus segui 
dores. Ya durante el desarrollo
de la  ¿rimara confsrencia de la  
oLAS si diario Pravda evito in -
formar ampliamsnts sobre e lla  y 
sobrs la  lucha política c ideoljó 
¿ica que ee libraba, pero por el 
contrario. ¿'Ublicó partes signif¿  
cativas de un artículo del diri
gente máximo del stalinismo chi
leno, Corvalán,contra los plante, 
os fundamentales de la OLAS.

Ahora, hace ás ae un .es^av  
da publica un artículo del stalT  
nista argentino H.Grhioldi, que 
desarrolla nuevamente I03 ataque 
a la  OLaS, aunque no la nombre es 
pecificanente. Esta evidente ca* 
paila política de Pravda contra la 
^LáS es seaalada en un artículo  
editoria l ^or el semanario Je la 
gran burguesía inglesa,The _eon£ 
mist (15/11/67), que la  caracte
riza asíi’tel Kremlim pretende.aho 
ra que Fidel Castro se doblegue 
a su política de coexistencia pa 
cífioa". Hay qus agregar que la  
campaña de Pravda constituyo una 
indioación abierta para que el 
llamado comunismo internacional 
pro-soviético se aliñas on la

«lasa poaioién*
Ths Econociut se fíala qas la  

polítioa de ls ourocraoia sovis- 
tisa ae orienta a la.oner m  a¿s
completa hegemonía sobrs los pag 
tidoa comunietaes lndkildo ol ou- 
bs.no, por medio dsl llamado aúna 
confsrenoia mundial que f i ja  la  
orientación y obligue a «catarla 
Cocretamente, un grupo de 18 par 
tidoa comunlatas ha resuelto or
ganizar para febrero de 1968 un 
encuentro que prepare eaa confe» 
rancia. Lo algniflcativo aa iue 
dentro de ests grupo de 18 partí 
doa, no figura el de Cuba, al (fio 
sin embargo, había sido partici
pante de la conferencia de ^  par 
tidoa de marzo de# 1965.(Epooa -  
SIontevideo-9/12/ 67 ).

Es evidente que la campaña de 
Pravda contra la de la OLAS y la  
dal partido comunlata soviético 
en favor de la  conferencia Ínter 
nacional,tienen como objetivo %n 
damental contzapnerse «abiertamen
te al curso de la primera confe
rencia de la  OLAS, y a la  juata 
y revolucionaria denuncia de ls  
delación y él reformlsmo do los 
psrtidos comunistaa ds varios p£ 
ísea de América Latina por parta 
de Fidel Castro. Para mayor pru 
eba ahí están los recjentea acu
erdos entre los contrarrevoluci<> 
narios partidos comuniataa ds Ar 
^entina y Brasil, que do heeho 
llaman a una conferencia latino
americana de PPCC para oponeraa 
a la  OLAS, y al acuorAo entro s i  
psrtido oosnnists do Venosuol* y 
el de Ecuador qua ss promanéis -  
ron por lo mismo(Epocs 9/12/67)» 
The Econonist oses ls  sigulsmts 
conclusión, rsvelsdors ds qus s i  
inpsrlsllssio no ss sngsfi*(Lsnln



sloapre recoaendobo por ooto mo
tivo oegulr loo juicio* dol lapo 
r ia lieao )• iMoecú, por lo vloto " 

ho optado porque ouo repr<» 
oentnnteo on Amérlco Lotina( loo 
PPCC)oooxloton con eooo gobiernes 
(lotinoamericonoo)aprovechando lo 

"brecho democrático".. • Poro Cubo, 
quo ootó convencida, por lo *xp¿ 
rlonclo dol poeodo, do quo ol o- 
provechoalento do lo “brecha detao 
orótioo" no conducirá o nodo,lo 
octltud soviética no tendrio máo 
explicación que la  de que lo  UB 
SS hoyo decidido olvidarse de oís 
objetivos aarxistas-leninistas 
en Latinoamérica, en aras de sus 
propios intereses comerciales y 
políticos.¿ Será ésta la  razón 
por la  que no se le permitió ha
blar, frente a las delegaciones 
del comunismo mundial, al repre- 
oentonte cubano en las fiestas  
del cincuentenario". Está bien 
claro hacia donde señala e l"pe li  
gro" revolucionario e l propio ia  
perlalismo.

La Olas y el stalinismo Ínter

naoloaal prooovlétloo oIgnea dos 
curooo politlooo ooatrapueotoepi. 
do la  revolución la  primera, e l 
do lo contrarrevolución o l s*fo&  
do* Por ooto oo no oolo lnevltji 
ble quo oo profundloon ouo anta
gonismos politlooo olno también 
quo ooto antagonloao oo troslodo 
dentro de loo proploo flla o  do 
loo revolucionarlos y do loo oo¿ 
trorrevoluclonarloe* La OLAS 1- 
rá depurando ouo fila s  o ooo lo 
revelo todo el periodo ontro la  
constitución do lo  OLAS y su pr^ 
mero conferencia* Sn loo parti
dos comunistas oo producirán frog, 
clonamiontoo c o b o  yo ocurro on 
Brasil y Argentina,y coao lo rovo 
lo xa plena identlflooelóa dol1 
PC dominicano Icón ol progresa Ao
lo OLAS. Lo poololón do osts 
partido re fle jo  lo  maduros do su 
poío poro ol fronte revoluciona
rio de lao fuerzas de la  OLAS y 
la  inicloción de lo  lucha guorx^ 
llora*

El desarrollo dol antagónica^ 
irreconciliable ontro la  Olas y
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laa variantes reformietss, ■•an 
etalln istes o nacionalista», se 
va ha re fle ja r  inevitablemente m 
el eeno miaño de la vanguardia o 
brera y campesina del continente, 
ea decir, loa obreros máa concien 
tee ie l ¿eroniemo argentino,del 
i!NR y >HIN bolivianos, ie l a ta li-  
niamo chileno.uruguayo y venezo
lano, etc. Por esto es fundaner. -  
tal tener conciencia de este pro 
ceao y concretarlo en el agrupa- 
si ento marxiste y revolucionario 
¿c estoa obreroa, en partido o - 
urero revolucionario.

21 foco, es uecir# el deaarro- 
ilo  unilateral ie la  lucha ^ue -  
rrille ra  y al sarjen de ia a «ita  
ción revolucionaria y organizaci 
ón de las maaaa, deja la  in ic ia 
tiva .olítica en este decisivo 
terreno eel reacruzamiento de la  
vanguardia er. sanos de loa ais -

aoa qua hay qua coabatix; y qua 
•on la  corra* de traamiaióa dal*  
burooraola ooneervadora 4a loa 
Eatadoe Obrero».

La orientación revolucionaria 
en que ae toaoribe la  OLAS deba 
ser toaade por loa obraros 4a 
guardia. Hay que elinearaa Inter 
nacionalmente con la  alternativa 
revolucionaria de la OLAS y tra
bajar poaitira y claeietamente 
por la construcción del partido 
obrero revolucionario, que aa al 
que llevara eaa alternativa jl ,±B 
v ictoria . FOLITICA G3BSRA ha cra¿ 
do haata oierto punto laa baaaa 
mediante su diferenciación y lu
cha ideológica contra el burocra 
tiamo,el reforraisao y el centri¿ 
so,para desplegar en este terre
no la  aás aaplia inicativa po lí
tica y revolucionaria.

*  *  *

el ataque a  FOETRA
La dictadura reaccionaria de 

Ongania aeciaió ¿uitar la  perso
nería greaial a ?0-üTHA. El ata
que ds la  dictadura contra la  bu 
rocracia telefónica, se convir -  
tio inevitablemente en un ataque 
contra e l movimiento obrero. ¡De
cláranos nuestra completa solida 
ridad con el greaio telefónico y 
clamamos a lanzar una campaña de 
a&itación por la  inaediata devo 
lución de la  personaría ¿reUial.

£ 1 pretexto de la  dictadura 
para quitar la  peraoneria a FOE
TRA ea la  ratificación por esta 
da solicitada de denuncia can 
tra el gobierno militar. Las da 
■áa burocracias (salvo FOETRA y

la  uy intervenida) se rec tific a 
ron en forma vergonzante. Da es 
ta forma, j¡odo ei "verborrágico ■ 
frente de burocracias eatatalaa 
ae hizo pomada.

La burocracia telefónioa,avi 
dentemente no preparó a l gremio 
para una lucha contra e l retiro  
de su personería, ea deeir,eon -  
tra la  dictadura. So aolo eso,ai 
no ha dejado au organisaoión aiñ 
dical en un retroceao y parállAa 
sin precedentes. A los planarioa 
concurren una cincuentena da da- 
legados, a las reunionaa da aoti 
v i8taa unoa veinte,etc. XI gr* 3  
mío telefónico sa halla an un e¿ 
traordinario desbanda an al praa
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ciso r.omento en iue arrecian las  
campañas"racionalizadorae"y por 
la  privatización de Entel. De la  
burocracia telefónica» :*ue nuncá 
dejó de lado s: identificación  
esencial cor. el reato de la  buró 
cracla sindical, se ¿.uede decir 
perfectamente: por sus frutos la  
reconocereis.

£1 enfrentamiento de IV22HA y 
del gobierno tiene como fundamen 
to en lo sindical la ofensiva ue 
la dictadura 3obre estatales,y 
tiene como base política el ali
neamiento de esta burocracia con 
el frente Illia--eron. Por esta 
profunda limitación our~iesa de 
la dirección de ucha
no pasó de su caracter verbal y 
de la guerrilla, nui-ic; t iría cr 
medio ue pej,uc .r..* actes ^u-^eje-

roe aboyados en uu pequeño y coa 
bativo núcleo de activistaa.

La"guerra verbal" ¿e la  buro
cracia telefónica con la  dlctadu 
ra se combina con su fundamental 
responsabilidad, como dirección 
del retroceso y la  para lis is  de 
la  organización sindical del gre 
mió.

Nosotros llamamos a la  mas am 
p lia  lucha contra la  dictadura , 
por parar la  ofensiva contra es
tatales, por organizar de arriba  
a abajo a l gremio en la  semiclan 
destinidad y por la  devolución de 
las personerías gremiales. T pin  
teamos hacer de esta lucha nn* 
lucha revolucionaria contra elae 
pitalismo y por un gobierno obre 
ro y popular»

las elecciones 
bancarias

2ste documento tiene como objetivo central impulsar a loa aetlvle -  
tas del gremio y de FAHI a que tomen la  in ic ia tiva  en in ic ia r  le  aae 
amplia campaña de denuncia de los atropellos patronales, de la  dlotedu 
ra de Onganía, y de la  pasividad y capitulación de la  burocracia d ir i
gente •

Por qué planteamos esta tarea con ma3 fuerza ahora?
Muestro gremio ha sido convocado a elecciones pare el 22 de eete 

mes.
Come ha sido convocada ?
A los apurones y sin consultar a l gremio, la  burooraola sindloal(po 

marista y f rigorista ) e lig ió  a fines de noviembre una Junta Electoral 
que lo pr»mero que hizo fué f i j a r  la  fecha de las  elecciones para e l
22 de -iicieabre, o aea, en 4 seranea. Por qué tanto apuro para las  e—
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lecciones ? Lo que la burocracia sindical busca evitar es qua loa aeé 
torea mas avanzados del gremio -aprovechando el mayor interée dal gra
fio  por la lucha sindical y la semilegalidad electoral- utilicen el 
¡nado a elecciones ¿ ara agitar y propagandear la lucha contra la  patro -  
nal bancaria , la dictadura antiobrea y la  propia burocraoia aindiaal. 
Ss decir, hacer de estas alecciones un factor de raagrupamiento da loa 
activistas y de combate antipatronal.

A nuestro entender, el llamado a elecciones a pueato maa a l desmmdo 
la capitulación abierta y la  vacilación de algunos sectores qua int# -  
gran el FAltI,y que explican su actual indeciaión •

Apenas se conoce el cierre para la preaentación de liatas, y as un 
plenario delFARI que se realiza 24-Ha.antes dal cierrejos agrupamiemtos 
que responden a los"movimientos unitarios"(MUCS) en una actitud eleo- 
torara y oportuniata presentan una lia ta  en donde ae incluyan ellos ao 
los y se niegan a incluir a otros sectores del PARI* El FARI entoncea 
se divide -e l  MUCS se a le ja - y presentan lia ta  propia qua la denominan 
-vaya caraduras !-"Unidad y Programa"•

Por qué toma e l movimiento"unitario" esta posición?El objetivo cen
tral que se ha propuesto y se propone el MUCS en bancarioa ea a l da 1¿ 
grar un acuerdo con la dirección burocrática pomarista. Por qué? Por 
las ligazones que tiene este sector de la  burocracia con e l rad iea lie - 
ao óel pueblo. No importa en cuanto el pomarismo hace retroceder, eco 
nómica y sindicalmente, a la clase obrera. Lo fúndamental-para e l MODS 
es unificar a los"sectores patrióticos", es decir, a la  burocracia ca- 
pituladora (independiente y peronista) y a la burguesía antiobrera(UC- 
RP,rDC,i'SA,etc.!De ahí que el MUCS ronpe el FARI para tener laa manoe 
libres para negociar su apoyo al pocarismo.

Producida esta ruptura, y aun antes, algunos sectores del PARI,plan 
tearon el acuerdo con MASA.IúASA presentó lista propia y laa negociado 
nes fallaron. Aun hoy, a exactas 2 semanas de las eleccionea, plantean
no definirse frente a la3 elecciciea porque..."no hay apuro".

Que es luASA? Un sector burocrático peronista que responda mas o me
nos orgánicamente a las 62 de rie, ^ero que está mas aun a su derecha. 
Frante al paro dal Io¿e n;arzo,D*An£t- -de la regional Rosario y candi 
dato a secretario general de .¿ASA- ll<=uió a carnerearlo. La comisión 
gremial de CITA?, en su mayoría de MASA, no hizo prácticamente nada fren 
te a las cesantías masivas y adopta incluso pot.'-.dones maca~tiat*e. 
Allí ionde ocupan cargos intermedios no se diferencian en mucho del po 
mari s¡no.

Que es lo  que el PARI debe plantear?
Fiimero y fundamental, e l PARI debe INTERVENIS en la  lucha sindical 

y política del gremio haciendo pública su definición.
El Pari ha presentado lis t a  ha nivel regional.Eato ea completamente 

justo. El compromiso que existe en loa distintos bancoa hay que asumir
lo  tratando de nueclear eleotoralmente a los sectores maa progresivos



y evitar una dispersión mayor. Pare «ato hay que utilizar «atea elec
ciones para una lntenea agitación y propaganda oontra la  dictadura y 
por la  dafanaa do las con^u.etae y relvlndloaolonee dal gremio.

A nivel nacional -y  aquí la  lndoflnlolón dol FaHI aa ooapleta-hay 
qua llenar a l groalo a rotar on blanoo* Por quo? Porqu* ol fraudo do 
la  tairooraele con la  Junta Electoral, ol diviaionisao dal KDC3 y la do 
bllldad dol FAJRI no han permitido presentar un fronto opositor a la  "* 
burooraola» * progresivo par* el grealo. Ni e l MICS, por su ooavlvenóla 
oon ol pomarlamo, ni MASA, por su burocrstlsuo casi Igual a l ponaro -  
frigorismo,son una alternativa electoral para el greuio• Lo fundasen— 
tal es propagandoar y agitar ante el greuio la  oposición a la  raciona
lización on marcha, a la burocracia y a la  dictadura* U tilizar astas o, 
lecciones para el desarrollo de nuestraa propias posiciones y por núes, 
tro fortalecimiento. La debilidad del FARI (demostrada por loa sig-za 
zaga de sus sectores internos y por su indefinición a una aeaana do laa 
elecciones) indios que no ha comprendido que la tarea de unlflaar a l 
gremio y dotarlo de una dirección anticapltallsta y antiburocrática no 
paaa por las componendss preelectorales con las variantes buróoratiza
das del gremio sino attravés de un intenso trabajo estructural (qua ao 
se ha hecho) propagandendo y agitando la  lucha antlpatronal»aae que 
nunca» en medio de la  lucha electoral.

La fracción bancaria del ?;•:T, en un volante con fecha 14/12/67,
IIAma al KtfCS, a UA3A y al FAhI "a constituir un sólido fronte único 
en ba9e a un claro programi antiburocrático, antigubernamental y anti- 
¡atronal ;ara cerrar el canino de loa eternos traidores dsl movimiento 
bancario'1. .sta posición hace ajua por donde la miremos.

Primero, ¿jorque '¿ASA ya manifestó en forma pública que no va ha ea- 
car ning:na declaración contra el gobierno. Con esto lo único que ha
cen es se-u_r su trayectoria, cuando D*Andelo no acató ol paro del 1° 
le riarzo " a fin de mantener una actitud unida (?) y coneiderando e l 
flaco favor (?) que se le hace al conjunto do la  claae obrera, preeen 
cando un frente anárquico (?) sin mínimas posibilidades de éxito* (vo 
lante oancario del 2Ó/2). Joco se ve, más que un "probana antiguber
namental” ¡-ASA quiere el sillón de la burocracia para "colaborar" con 
la dictadura. Y el P7tT califica a MA3A y al ?AHI «ooo "antipatronalee 
pero de distintos 3rados" Increíble!

Con respecto a l illíCJS, este viene de romper el "frente único" por la  
alianza que quiere lo-prar con el pomarismo. Como parece ser que este 
no quiere el a¿>oyo del ¡JUüS lo acusan ahora de "antiunitarlo". Si bien 
el XUCS levanta una posición antigubernamental* eu compromieo con la  bu 
rocracla pomarista, que lo llevó a alejarse y romper e l FARI, deaueet- 
tra que es imposible un frente único con e l. E incluso ahora cuando e l 
¿unos activistas del rATiI le oiden a l ¡«UCS-para poder lograr un frente 
con e l -  que de garantías que no va a retirar su lista , e l XUCS conteeta 
" no hay garantíae".



Nuestra política dt alisdés tiene un nombre y apellidos lo* aotivi* 
too dt vanguardia, y haoia elloe dtbtmot d irig ir maestras ilr>l>i» Tor 
••to, hay qut oonvtrtir la  campaña «n favor de los oandidatos reglonsi 
lt t  dtl FARI y *1 roto en blanco a nivel regional «n ua» « ip i l*  
fia de propaganda, denuncia y agitación oontra el oapltallsao» lo 410%  
dura y la burocracia aindical.

cítroen:  n u eva  pro v o ca c io n

PATRONAL
El despido de dos activistas producido esta semana ea una prueba de 

que la patronal de Citroen está dispuesta a imponer a toda costa «u 
plan de super explotación* Este es un nuevo episodio de la  ofenalva 
que comenzó con loa despidos del mes pasado.

En auqella oportunidad, dos delegados, entre los 7 compañero* deape- 
didoa originalmente, quedaron fuera de fábrica a l cierre de la conolll 
ación £or que aceptaron vender su puesto de lucha a l precio da la  lndi| 
nización patronal despreciando la  voluntad de defenderlo manifeatada 
por una asamblea* A pesar de e llo  la  situación de l£r fábrioa experl -  
monto un avance por e l surgimiento de una camada de activistas qu« for 
taleció  la  organización sindical interna y mantuvo un efectivo pero 1 -  
rregular bloqueo a la  racionalización.

Hoy los activistas de Citroen de enfrentan con la  imperiosa ntoeei- 
dad de impedir estos despidos si quieren detener e l avance del plan pa 
tronal y sus propios despidos en un futuro próximo. Debo llamarse do 
inmediato a asamblea general de fábrica, agitar y organizar la  lucha 
de conjunto contra los despidos y la  racionalización, garantizar quo 
e l quite de colaboración sea unánime reprimiendo a los carneros, prepa-- 
rar paros progresivos, exigir de SIIaTA un plan de lucha inmediato y un 
fondo de huelga que sostenga la  lucha y hacer intervenir a la  In torfa - 
b r i l  unificando en una agitación y propaganda conjunta las luchas de 
Citroen y Metaldinie. 3ste e l es programa de actividades quo plantea
mos en nuestro volante del día d¿ hoy.

Esta provocación patronal demuestra e l error de lim itarse a esperar 
la  elección de delegados, sin atender a la  extención a l conjunto do fá  
brioa de la  resistencia de secciones y activistas aislados que asi qus 
daron expuestos a la  represalia patronal* Es una peligrosa Ingenuidad 
creer que la  patronal se chupa e l dedo mientras los obreros ss organi
zan por abajo; de haberse cumplido esta actividad, la  elección do dolo



H e d« hoy b a M m  t ilo  una ixpritióft u i l n  dt l i  ooabafclyidaA Ae 
todm ia fubrioo y ao «ole el .fle je  4o lo Influencia por
loo «ojoroa aotiviatae.

SI t n i N  —«altoo oor. r.t ao ao apaatalo ,
a partir ia  la  oc«preneióc. - burooraola ia  SUTi,
oa un doaarrollo Aa la  concitado polítioo es *oo *cvivietaa. Be aqoí 
la  impórtamele Ao yrafaaAls ar  alfaaos oopootoo dt la  experleaola Ao
troen.

DooAo laa prlaoroa AooplAoa loa ootlvletee han toalAo aaa esparte»» 
3lo  Alroota aobre lo  ooadnota ia la  Alraoolóa Ao flHáXA que iatoaté fx|  
car todo paalM ll ia i  Aa luoha fao rompiera ol aaraa aogoelaiar qae aa 
•a raafe Ao axlatlr ooao burooraola. OaaaAo la  luoha m la M b a  ooao 
prlorlAoA lo  Aofoaaa Ao loo deapldoa, o lla  lnalotló oa qua la  faaiaaag 
ta l ora o l plan Ao raolonollseoldai ouoaAo ol ojo paao a aar la  laoha 
contra ooto propono uno coalolóa alzta obrero-^etroaal para ootaAlor 
loo tlempoa Ao proAuoclóa. Esto oo uno ooaoooloa vergoaaoaa Aa la  Al -  
rtoción do SKATa poro poraltlrlo a la  patronal uno aallAa •haa^roblt- 
dol coafllcto o lo  too que intonto Aobllltor lo lucha roal Ao loo 003 
pañero o contra lo lapoololón de duotoo tienpoe. Bota oonlolé* aolo pj| 
ede servir cono tribuno do agitación entre loo ooapafieroo do aaa alte£  
nativa obrero que oo opongo al plan potrosoli pleno oaploo Ao laa ra - 
curaéa productiroa y no ouper expío too lóa !, eoto debo oor ol ooatida 
de lo  intervención de lo interna, todaa lao doclaloaoo deben oor opra- 
bodas en asambleas de fábrioa.

Un importante hecho del conflicto ho sido lo  intorrenolóa do la  la -  
t t r fabril de la  zona. Este organismo, producto de loo nocesldodoa ob
jetivas de la  lucha de clases en esta etapa respondía sai a uno nesoal. 
ds concrets de la  lucha de Citroen. Lo mismo habrá do saosdsr -y  ya 
sucede- en otro fábrica de la  zoaa. Hoy que convertir o lo  la to rfaM l  
en una expresión permanente de la  actividad independiente Ao delegadme 
y activistas combativos de los distintos greaioa aaiga*ndole y toaanAa 
táreos concretas sn reloción con los conflictos zonaloo, editando un b£ 
letín , haciendo octoe, volanteando, haciendo participar en e lla  a la  
mayor cantidad posible de compañeros activistoo.

Los compañsros de Citroen conocen y sufren lo oltuoolón de desorga
nización y retroceao del greaio mecánico. Ceta situación es reeponaab¿ 
lidad fundamental de la  dirección oin distinclóa ds ssotoroo o aotlooo 
Aislándolos on sus luchoo, entregándolos miserablementef peraltló ol 
despido de compañeroe do FORDj 9I,CHHYSLBR, DEC A, PEUGEOT, E.AY3ER, oto «la  
propio vanguardia dol gremio ss encuentrs hoy dispsrso y ai alada. La ex 
periODCia de Oltroen tiene mucho que pecar en ol procooo de uniflaaol- 
ón de eoo Vanguardia. Bo uno tarea central e l promover eoe agrupaale& 
to ocorcondooo o delegadoo y activistao de otraa fabricas, proponiendo 
lea un programa de octlvldod anti.atronal y antiburocrátiootlo defenaa 
do la  fuente de trebejo, la  resistsneia oontra la  supsrsxplotsolón, la  
rsorganiaaoiáa Ael gremio. Xn ooto tarto oo encuentran ya coaproaotfe*



doe loa MtlTlitM «utomotricee de POLITICA OflUBA» em la i T i f i t § |
dt AA* tOAdsnOia SlAdl«al r ovo lucIoaatIa «a  *1 |T«lt.

Por «ato proponemoe*
1* Dafenaa inoondioional de loa deepedidoe
2* Orgaalaar la  reeiateaola contra la^raoioaallsaoláa oa tote 1a fate¿  

oa apelaado a la  aáa raata agitaoión sindical*
3* Abortar toda provooaoión patronal(sanciones, su spenaioaee,ata»)
4° Incorporar a loa aotiviataa a laa dlaouoionaa y taraaa dal ausrpo 

de delegadoa •
5° Oponar un plan obraro a laa propueataa patronalaa an la  oadalfa  

mixta ooATlrtlándola on factor da eduoaolán y ag itad  ¿a oladsta*
6° Impulsar la  Interfabrll da Barraoaa y Parque Patricioa.
7° Trabajar por la  unifloaoión de la  vanguardia del gremio ea «Aa te »»  

denota elndloal revolucionarla.
—  ■ ■ - .....  * * * * *  .....— i»

ALBA : avanzar en la lucha por el aumento 
de emergencia

N Nos oponeuoa terminantemente a entrar en el juago colaboraoi^ 
"onista oon la patronal, que luego de reducir la  jornada laboral^ 
"ahora pretende imponer la 8 jornadas de trabajo loa diaa sábado 
"en todaa las secciones* Y tomamos esta poalclóa: 1 °)porque ea— 
"bemos que la solución a loa problemaa del trabajador ao aa al 
"haoer horaa extrae, aiempre y cuando le  convenga a la eapreaa,
"2° ) porque este tipo de sistema de trabajo(primero redúooion da 
"horarios,luego horas extras) responde a una polítioa arbitrarla  
"patronal que tiende a ganar las gaxuncLas empreaariaa en perju i- 

d* 108 trabaJad0ra**(C0ini»Í011 Interna"ALba"-vo-

Felicltamoa a loa compañeroa de Alba que han dado*ooa al quita da 
colaboración, un paao fundamental ¡han comenzado la luoha por a l anaes- 
to de emergencia sobre los aalarloa congelados por la  dlotaiura a l l i t r ,  
tarcando así el ctualno para todo el movlAiento obrero*

Que esta lucha la haya tenido que coAenzar una cornial oa interna au- 
¿atra a las claraa e l grado ds capitulación y aervUlaas da la  burocx£ 
:ia sindical que ha dejado completamente de lado la  luoha por a l numj| 
;o de emergeaoiA y e l reatableciAiento de loa oonvaAioa,. i *

Sata lucha que loa coupañeroe da Alba han comenaado enfreAtar lm *- 
lianza dlotadura-burocraola-patroAal.

Sa tratA de enfrentar a uao da loa fuadaiientoa a¿s lmpartaataa dal 
prograaa burguéa dal aotual gobio rao, e l ooAgelaAlaata aalarlal y 1a 
liquldaeión de loa ooavaalos*

-10-



• li 
n io  algalflo» ramoatarao por enalma-da la  aotual Alreoeláa M fillc lt  v 

m li lm lm  lapoadereble «a l gobierno. Por aa parta,la patroaal «a illa  
(taco  7 lora) aa aa «a pi t r w lt i  cualquiera* eiae «aa aata d lrn U M sl* % 
gaAa a l aafltal flaaaalaro internacional, altada par lo taita, beaeflela -  
ría  j  a é ^ llH  Aa la  aetual poli t i aa antiobrera.

Paro a doapeeho da todo aata, al germen Aa triunfo aa aaoaaatra aa la  
deelaláa j raleatía expreaada por loa aotlrlataa Aa liba, aa aa afaa par ¿ 
oaaAlllar y organizar la ftbrlaa y por extender al eonflloto. la  aata aa¿ 
ti do aa aatáa librando laportaataa ooabataai aa aaa aaaaaa aa rapartlaroa 
doa ooabatlroa rolaateasee aatá reorganizando la oomlalón interna; aa aro- 
cede a elegir delégadoa donde no loe hayiee haoe frente a la prorooaolf* jr 
peraeoaalán patronal contra aotlrlataa y delegadoe,ato. Hay que amasar 
en eí»te oaalno, ligando a loa aotlrlataa a la ooaleloa interna, 11 eaaait a 
aaamblea general y comenzando la represión de loa oameroe. La aontlaal -  
dad lqgle* de toda eata tarea ea la ertenalóa de la propaganda Ael oamente 
de emarganola al reato del grenlo. En función de eata perapootlra,loa oa* 
pañeroe de Alba ae están movilizando para tomar oontaoto oon o trae lateral 
ñas j  para exigir al elndlcato el cumplimiento da aua roapoaaabniAadaa.% 
ao troa penaamoa que eeta tarea es fundamental, y debe haoeraa aztaaalaa a 
loa aotlrlataa y la baae de todo el greaio a trar¿e de la agltaoléa direa 
ta de loa aotlrlataa de Alba y tomando contacto con loa aetlrletas Aa laa 
demáa fábrlcaa para que ee unan a eata luoha. Y precisamente, al hay alga 
que tenemoa que tener bien claro, ea que la reaponaablllAad Aa reoonatruir 
el movimiento obrero,frente a la total lnoper«acla j claudieaolóa Ae laa 
direccionea burocráticas,descansa sobre laa eapaldaa de loa aotlrlataa.

SI programa de eata lucha será rlsto con simpatía por todo al morlmie  ̂
to obrero, y el ejemplo de Alba^aerrirá de eatíanla para todo aatl*iata 
antipatronal y antiburocrático. Por lo tanto,difundirlo j luchar por la 
extensión de este conflicto hará de la  conalgna del aumento Ae emergencia 
un programa de lucha para todo aotlriata que rompa con la burooraola, al oa 
pltallamo y la  dictadura.

Para avanzar por eate camino, la  idea de loa compafierae da Alba Aa rim- 
cularae coa laa fábrlcaa de la zona debe conoretarae aoa ua llamamlemto a 
constituir aaa interfabril comtnz«ndo el prograaa ooa la exige mola Aal a- 
umento da emergencia^
Por un aumento de emergencia del 50% !
Por la  reatituolón da loa convenioa. (
Contra toda prorooaoión de la patronal a loa aotlrlataa y oomlalóm inter
na I
Por la  extenaióa da la luoha a todo al greaio Aa la  pintara y a toAa la  
olaoa obrera!



ferroviarios

alianza ( fcsm ):

REHACER LAS FILAS SINDICALES 
EN LA CLANDESTINIDAD

La situación do Alianza ae caracteriza —al igual que todo el gremio fe
rroviario— por una intensa ofensiva jpatronal-militar. Siguiendo los planos 
de la dictadura» ae van imponiendo nuevas normas de trabajo»ss deeconooen 
viejas conquistas etc» es decir ae avanza en la mayor explotación ds loo 
ferroviarios.

▲1 producirse la  intervención militar a la UF, en ls  seccional ss aoele, 
ra el proceso de desintegración de aus organismos slndicalso(Comisión Bje- 
cutlva, Comisión de Reclamos,delegados,etc)• Algunos miembros ds la  Bjoou 
tiva(pepista) se pasan directa y abiertamente a la intervenoión(Delgado,Bm 
íz ), las comisiones de reclamo, las internas y los delegados, s i no ser en 
carsda »n> verdadera resistencia clandestina,desapareeen(por ls  interven -  
ción eatos no son reconocidos)«Estamos entonces, snte una caal total acefa 
l ía  y desintegración sindical, y con una intervención militar, qus además 
*> reprimir a los activistas trata de impulssr cor los'colaboracloniatas” 
un "sindicalismo sano", es decir,entregado.

La tarea central en Alianza consiste en rehacer las f ila s  sindicaloo on 
la  c lan destin idad . Primero y fundamental, afianzar la  unidad s impulsar 
la resistencia contra la patronal-militar y la  intervención. Para esto os 
importante que los activistas se agrupen, y encaren la sslida de una hoja 
mimeo^rafiada que denuncie los atropellos, la ofensiva reaccionarla de lm 
dictadura» de la empresa y de la  intervención. Se siguen aplicando oanoio < 
nes por el paro de marzo último, se trata de aplicar una disciplina mili
tar en el trabajo, se ejecutan infinidad de arbitrariedades con los compa
ñeros, se despiden o sancionan semanalmente(según el boletín da la  emproa^ 
a varias decenas de ferroviarios, se traslada personal a otraa secciona -  
los t además de los bajos salarios,etc. Todo esto tiene qus ssr denunciado

Hay que conseguir el derecho & la  defensa da todo sancionado
o Imponer a la Empresa el reconocimiento de los delegados y de laa comisio 
nes internas y de reclamos. Para esto, hay que elegir»an base a loo compm 
ñeros más destacados, delegados combativos que organicen la aeccional.Ali
anza tiene que ser un foco de agitación, denuncia y resistencia contra la  
intervención militar y la  dictadura de Onganía.

Algunos compañeros que responden al MUCS, y con quienes henoa diacutido 
esta tarea» nos han dicho que ellos lo que quieren os impulsar una coordi
nadora unitaria. Esto a lo que lleva de hecho y objetivamente ea ha lie  -  
gar a un acuerdo con el pepiamo (en esta seccional e l acipionisno no exis
to ). El pepiamo, como tieno ol control nominal do la  comisión ojoouti 
va, no acepta, y ol MUCS insisto. A esto nivel son las oloceionos buro
cráticas entre estos dos sectores.
Cual es la  situación del pepiamo ? El papismo está on una parálisis j
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total, son algunos miembros que ocup«MU» cargos centrales • intermedi
os en ls"colaboración" abierta* Con la  paaividad anterior ante la <*a~ 
oalada de la  dictadura, que término en la  intervención,la p ividaá ac 
tual y s i colaboracionslmo de un ssctor dLpgriamo rsfleja al Igual quei 
todo s i sindicalismo peronista, que está en crisis por su reformismo y 
burocratismo,y que ha dejsdo al movimiento obrero impotente frente al 
avance de la  dictadura* Ni la  propia legislación obrera aprobada bajo 
s i peronismo, está burocracia psronista es capas de defender.

Por qu§ entorneee, s i MJC8, quiere un aonsrdo oon «1 pepiamo? 7 por qué, 
•n trss seeoiomalss y sn la  directiva, con s i pepisao y s i sclplonlsmo.Por 
las  ligas ornee de Soipione con la  UCHP y ds Psps oon Ptrgm. T oomo s i MUCS 
busos mataras sn a l pacto Illia -Perón  nada mejor qus pastar haaiendo *buema 
letra* oom sus rsprsasntantss sindicales. Asi teñamos qus s i plamteo ia  oo 
ordimadora unitaria no tisns nada qua vsr oon rss is tir  la  intsrveneiómtrs- 
haser laa filas alndieales ferrov iaria», etc. La caorilaadora as un trampo
lín para a liaras con los partidos burguesa* ant i obreros (caso UCHP) y oon 
la  burocracia capituladora y reformista (peronista).

Nosotros creemos que la  tarea de denuncia y agitación que loa aetivla -  
tas de Alianza deben encarar se inscribe en la  tarea de derrocar revoluoio 
narianente a la  dictadura, o sea, implantando un gobierno obrero j  popular

Quienea no proclaman abiertamente este objetivo no tiene maa remedio qpm 
Negocias"y capitular ante las variantes burocratizadas. Nosotroa en cambio 
impulsamos a los activistas a un verdadero curso independiente,contra la  i  
intervención m ilitar, contra la  dictadura y por un agrupamlento sindical 
revolucionario.

SEMANA DE A G I• 

TACION POLITICA DE HOMENAJE AL 

ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION 

CUBANA Y DE APOYO A LA OLAS



EL DESPLAZAMIENTO DE PODESTA
44

L u  maniobra* y tranza* da coaita que aa efectuaron para H qa lia r *  
PoAestá ao aon, precisamente, laa aajoras pruebas del"orlgea Aivlao"Ae 
la  iglesia . Loa enfrentaalentoe dantro del clero reapondieroa por aa- 
tero a l distinto alineaaiento polítioo de cada obispo* XI objetivo Aa 
este enfrentaalento ea quien controlaba a la  ig lesia  como instituelóa 
política que cubre aua fines con un aanto "espiritual”. La fie ra  la  -  
cha entablada y los sucios aátoAoa que se usaron, son una clara daao¿ 
traolQn que los intentos defevangelizar’' no han desplazado ni podían h¿ 
oerlo los priaoipios de la  lucha de clases. La iglesia* a l iguala quo 
cualquier institución política, es una expresión de esa lucha de cía -  
sea- concretamente- a l servicio del embrutecimiento polítioo espiritu
a l de las masas. Y los snfrentamientos en tomo a Podesta son una aa- 
nlfeataoión de la  lucha de clases interburguesa que se lib ra  por e l do 
aiaio de esta institución en beneficio de un sector determinado de loa 
explotadores*

La liquidaoión de Podesta es una aanifestaoión del retroceso polí
tico aotual de los sectores burgueses y pequefio-burgueses que so en- 
cuentran ' en oposfclm a la  dictadura* Aprovechando esta circunstaacia ea 
que el Nuncio, representante del Papa dentro de la  ig lesia  argentina, 
resolvió desplazar a Podesta de la  importantísima diócesis -po lítioa  -  
aonte hablando- de Avellaneda, y coao uno de loa voceros ds la  Igloala

£ 1  nuncio papal está enrolado en la  tendencia prodictadura que v io - 
no del goriliamo y que ea la  mayoría del alto clero. Son, pues,bien o- 
videntes los motivos del enfrentaaiento con Podestá, que reprsonta uaa 
variante burguesa que se apoya en los burocrátas sindicales y en loa 
políticos y militares del peronismo y del nacionaliaao derechista quo 
han tenido que virar hacia la"semioposición" u oposición coao da a la  
dictadora*

Podeatá había llegado a una gran fricción política con Ongania coa 
aotivo del prograaa económico y de la  linea de Krieger Vasena. Si bián 
el ex-obiapo de Avellaneda manifestó su disconfonaiAaA, sn su aoaentoy 
con la  intervención a las Universidades, lo cierto ea que apoyó do ha
cho el golpe militar del 28 de Junio y mantuvo y mantiene capara 
oóaplice a una eventual "apertura popular" por parte del goblorao «41^ 
tar* Para instarlo a ssta apertura es que ae entrevisto variaa vocea 
oon Oagania. Y, evidenteaente, no solo no consiguió nada sino quo 1 1  a 
go a una sealruptura. La aooión dol Nuncio papal fuá un aprove
chamiento do eata coyuntura polítioa*

Hay que poner bifo sn claro e l caraotor burguea moderado Aa la  apa-



sicion ¿e Podeetá a la  dictadura, «a.decir su complicidad concreta,pa
re c,c; render aa incapacidad da geatar alrededor de aa renuncia un no- 
v  _-r.*.o de realstenola, y a l freno qua laa lapuao a loa latentoa da ¿ 
<1 ‘-ación y movillaaoióa qua intentaron aua aeguldorea. Bato ea lo que 
nay uetraa da su reohaso a la  luoha franoa an favor del"repoeo- y la  
"ueái-ación*.

Podeetá y la  olaaa obrera
3:. el afan da aaroarlo ante la  burguaaia ooao un aloaaato cuaei-aab- 

• .*j ivc el alto olero agita loa "axaaoa” de Podaatá for aaa eontaetoa 
ios ourocrátiooa dirigentes aludíosles, au caapafia deaagógloa con

;* ultima encíclica y au aliento a loa curas obreroa. Satas acusado
. sen usadas coa a l fin  de iapulaar la  lucha de fraoolóa del alto  

clero, .orque an realidad ninguna de eaas actlridadea aobrepasan en lo 
más a ln i30 a l oaraotar burguea de las relacionea entre Podestá y la  
c^ase obrera, aa daoir, au interéa de sujetar a l proletariado a l domi
nio de la iglaala . SI oaraotar de las critioaa del claro de derecha 
se debe a au taaor qaa laa aotividades de Podestgforaen en el momento 
actual una base opoaitora burguesa con apoyo popular. Pero ya se yerá,
8alvo que Podaatá oaabia da raíz y denuncie abiertamente a la  burguesa 
y a 1 a iglaala, qua apaaaa haya atisbo de alza revolucionaria del pro 

tariado eer* repueato an la  diócesis para "coatrolarMla situación.
£1 /unto qaa mas intareaa para esclarecer de la  a relaciones de Po -  

¿está ccn la  olmas obrara lo conatituye el aaunto de loa curas obreros* 
Es bien cridante qua contactar con burocrátaa y propagandear la encí-
clioa ie- Papa Paulo sszto, cómplice conciente de la  agreaión yanqui a
Vietnam-nunca la  denandó- conatituye un notorio caao de politiquería 
equeño-hurgue aa combinada con maticea da demagogia sooial.

la linea da foraar curas obraroa no reponde, por supussto, a la  ne
cesidad revolucionaria da enviar destacaaentos de agitadores revolucio 
narics .ara daaarrollar laa tendenclaa rerolucionarlaa dal proletaria
do, 3ino qua aa un intento da aa llr  a l paao a la  brutal y conciente 
c ris is  de autoridad da la  iglaala aobre laa masas axplotadaa. Como 
laaaa no peroiben la  ezlatanda de dios mas que a travea dal congela .i 
er.to sa la r ia l» la  "rssionalizadóa* y despidoa, al hadaaaiento de lss 
viviendaa, la  aortalldad in fantil y la  degradación general, algunoa aec 
tores de la  iglaala Iniciaron al experlaanto da llsvmr curaa a la  cla
se obrera parm qaa dan un"teatlaodo""eincero" de la  praaancla de dioa 
sufriendo la  alaaa condición dal prolatarlado. Para asta experiend 

a aprovecharon a l ldaaliaao de los curas jóvanas y la  olrounatanda da 
que como curas da parroquia as auarsn da hsabre porque a l dinero de ca 
samlentos, baatlsaoa y extras sa los aabolsa a l párroco. Paro aata ex 
periencla fuá taablén ua intento da oanallssr la  brutal o ris is  qua sa 
ieaarrollaba sn la  basa ds ls  lf la s la  y qus los ouras jóvenee lo sxprs 
a aban -n su deseo da aoaoarsa s los explotados. |or lo tanto no hay 
que ccn fundir anata la  alaoarldad subjetiva qaa paada existir sn alga- 
nos cursa obraroa oon a l rol objativo que emmplaa. Iste ro l eatá al



Servicio del cap ita lin o »
SI objetivo declarado de lo »  curas obrero» e»"evangelizar"al^prolo- 

tárlalo» e» deoir qu» asun* con conciencia cristiana la  condlolon 4» 
explotado. Eefb eignifíca liquidar e l desarrollo de »u conciencia ££- 

de e l » » »  anteponiéndolo a eata lo » deberes de la  conciencia re
lig io sa ,» »  deoir anteponer a l d»»arrolb de la  lucha de c ía » » »  la  no- 
o»»14ad de la  conciliación*social. En la  mediada que e l aindiaaliamo 
está institucionalizado, bajó* control de la  tarocracia, loa curas obro 
ros no tiene problema »n actuar aindioalmente, y en apoyar la  activ i
dad aindioal, porque e»ta actividad coa o t a l, en a i misas solo llsv a  a 
un foro»j•o"entre los hombro»", capitalistas y obreros, y no en la  l i — 
quldaoión social de Jos primeros, es decir a la  destrucción de au *9*a 
ternldad". La influencia de esta linea es por entero perniciosa, por
que frena de un nodo notable la  energía po lítica  de los obreros que s i 
■on or»y»nt»», y a loa que ae lea provoca toda clase de conflicto» per 
•onale». En e l reato del proletariado la  propaganda"evangélica" solo 
halla oco entre loe sectores máa atra8ados de las masss cuando se com
bina con la  utilización del ascendiente que aun conserva Perón y la  bu 
roorasia aindioal.

La experiencia de los cursa obreroa, con todo, ha tenido un sarao -  
tsr restringido. Sn otros paises estos curss se incorporaban en mu -  
ohos oasos a partidos obreros colgando los hábitos. En lugar de "evan
gelizar" fueron ganados finalmente a la  lucha de claaes. Este es el 
temor del alto clero, y eata es la  demagogia que se imputa a Podesta , 
quo, aáa qu» e l a r t íf io »  de e »t »  tarea, fué e l que la  alentó.

La» porapectivaa de la  c ris is  de la  ig lesia

La c ris is  en las alturas de la  igleaia,como se ejemplifica en él caso 
do Podestá,tiene como raíz la  creciente c r is is  de autoridad de la  ig le -  
aia aobre laa maaaa.Esta c ris is  de autoridad no viene de hoy.La aparici 
on dol proletariado moderno, formado en la  gran induatria, ilustrado 
por la  vida on la  ciudad, fué llevando a l sector más importante do loa  
explotados a abandonar o l prejuicio religioso y a luchar por una vida 
mejor apelando a los medios terrenales de la  luoha de clases. La revo 
luoipn bolchevique,la revolución colonial y socia lista  desarrollan a 
fondo este prooeso. 'Hoyase-promueve cor-replanteo de la  crie ie  promoví 
da en forma decisiva por » 1  desarrollo de la  *evoluoión Cubana y su a— 
gitasión revolucionarla, en abierto contráete con la  deeconpoalolóm dáL 
capitalismo mundial, y la  creciente pauperización de laa masaa eernloo 
lo a ia le ».

mientra ea la cús;iJe de la jerarquía eclesiáatioa trata de "con 
irol*r eeta cris is  jon fórrales mas o asnos "populistas" o "desarrollé  
taa", en ls base, en es;ecl*l de claee media y proletaria, y en parti
cular en loe eectores de activietaa, hay un verdadero proceeo de rupt£ 
ra.



Laa dos alas primoipalee qu# parooon de«prenderoe ds ssta raptara 
sout on primor lugar, la  qus ss ideatifloa oon los plaatsoa desarrdms, 
taa y populistas y ss snrola sn las perepeotlvaa ds ssto reformiemo e- 
cleai¿atleo* Bn ««gando lugar hay un ala qus ss proclamm por la  revolu 
oiga* Bn ssta ala hay ssetorss guerrilleristaa qus dssprsolaa o 
aaa «1 d««arrollo rsToluelonario d« la  lucha d« claso dol proletariado 
y hay ssotorss obreros que n«c«sarlaasnts ss laoorporaa a ssta luoha*

Los identificados oon la  perepectlva revolucionaria foquista «vadsa 
as1aliaras a los plsntsos de clase del marxismo revolucionario «So plan 
team concretamente continuar con la  llnea'evangelizadora" por ol oaml- 
ao de la  revolución armada. De las eneeñanzas revolucionarlas ds la  
Revolución Cubana, lo « "cristianos revolucionarios "revive exlusfrm y abs ^ 
traotamente el escozor dsl "triste tablstso ds las ametralladora^,cor- 
gando a la  viólemela en el vacio y separándola ds la  violencis revolu- 
olomarla de clase del proletariado, lo que no ee más qus reducir en un 
ssntido cristiano,la acción revolucionaria a una gesta apostólica* Por 
ssto no ss oasual que agiten y nunca denuncien laa encícllcae de Juaa 
XP11 y Paulo VI y que se proclamen, ahora,peronistas en la  Argentina 
(otra varíente entrlsta y van***) e identificándose con una tanda de_ 
burócratas sindicales*

Los marxistes revolucionarios somos ateoe y propagandeaaoe el átele, 
mo porque moe apoyamos inevitablemente en la  explioaoióa científica de 
los fámomenoe naturales y eoclales y combatimos la mixtlfieacióa re li
giosa porque sa ro l es paralizar la  iniciativa y s i sspírltú revolucio 
merlo de las maaaa explotadas* Pero no planteamoe la cuestión religio
sa oa ol aire* El fundamento del jugo religioso de la  burgueeía eata 
em sa yaoá eeonómico de lm eociedad. Ll amaado a loe obroroo cristlaaoa 
a aairae a maestra luoha rsvolueloaarla combatimos efectivamente eata 
eaolavitad espiritual* Jorque hacemos de oe$a unidad lo central mo o- 
perneaos nlagáa obetáculo elno que promovemoe,la lmcorporaolóm do loa £ 
breroe oroyeatee a nuoetra organisaoión. A la  lucha armada para áarro 
ear a la  burgueaía por medio do lm construcción dsl partido obrero do 
raagserdla»
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LA SITUACION ECONOMICA 
NACIONAL

- 1 8 -

EL informe económico del Banoo Central par» el tercer trimeetre A» 1967 oonat  ̂
tuye una de 1 »» pruebas más contundente» de lo que ya era evidente ea lo» ko firo  
obreros y de la pequeña burguesía eapo breoidai que en 1 »  Argentina me hm 1 ni alado 
un T»rd»dero reoeso económico. La oontraooión no e» pareja en todaa 1»» ramea de 
1 »  producción, pero dentro del conjunto de tendenoi»a oontradiotorla» ae puede a- 
f  linar -tanto por los d»to» contenido» en el informe oomo por lo» original»» en £  
tras fuentes- que existe un reoeeo en marcha qu» ha oobrado impulao »n aljlrlns» 
tre dsl año* JSL carácter de la evolución eoonómioa operada en el pal» en lo» til ti 
mos m»»ea no »»  pued» desligar de lo» cambio» introducido» en marso de 1967 psor 
•1 gobierno y, en. ooneeouenoia, el estudio del Banoo Central oonatliajo un verda~ 
dsro balance del plan eoonómioo, y permite poner en olaro ol sentido «o» ti en» aa 
aplicación. D» ahí que el mencionado informe d» coyuntura a» oonvierte sn na ola» 
mentó cuyo anilléis adquiere singular importancia militante para los aotiviata» o_ 
broro» y revolucionarios.

Desde hace alguno» año» la actividad induatrial o» nattiene priotioamamt» es
tancada, por lo que la ooupaoión obrera no ha podido volver a lo» nivel ee mi» mi
to» registrados en el último periodo* Deepuie de 1939» cuando se produjo «1 fuezv. 
t» reoeeo que soompafló a la pu»»t» en maroha del plan d» «stabilidad d» Frondia!, 
1 »  reanimación fué muy breve, puea en 1962 y 1963 ae haeía preeente otra vea. la  
r»traooión. EL ciclo volvió a repetirse» breve reouperáolón ea 1964 y 1965 y vo^. 
ta a la oontraooión sn 1966. En rsalidad, lo qu» axist» e» un asvlmlsmt» rssssrlv» 
interrumpido por alsaa aooidentales sn la  exportación que sgilisarom la pzoim» — 
eión agropecuaria provooando cierta reanimación en la  doasnrii coronada por yaqpa» 
Boa ausento» en la produooión industrial» Por eaa rasim, y a pesar dol a»mtsm1 -  
aiento de una creciente capacidad ociosa en la industria, la  smrab» dal ooajuato 
de la  eoonoaía no había adquirido todavía, deade el punto do vista capitalista,vai 
franoo sentido regresivo* Con ssta afirmación queremos sigmlflsar qo» 1a al istan» 
ola de un eapli» airg»n de recurso» sin utilisar ea normal ea asa soeaonia eepita 
lista, sn tanto la  oontraooión de la demanda o la pariliais do la » iavarmiaaas a» 
aea tan ooa»ld»rabl» qu» provoqu» interrupciones iaportant»» em «1 eiml» 4» peo — 
ducoión*

1L informo d»l Banoo Caatral maeetra oóa», »n eeta anortimüdad» el »oaai4ara -
1H muli r  rartTw»*» m«*»**<m»i» a» —t lri*T r—-------

U  aay*r px*«ao*Ua ■* *•**»«
se* Lm imduatrla ka entrado an re»»»o, laa oiportaojeaos de—ymrom em mis is ÍJO 
mH1sm»s ia Adiarse y hay exoedentee i »  producción ea maahoa predmetoa sgrloolaa 
j  ea «aal te des lss ds »laboraol¿m induatrial (ia p»ao val» lm p»aa amatar qm» a-
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oeo "otooka” 1» M Ulístloa targiMM los ooaptto ooao "inraroleaeo")

Lo Alsolaaolóa on 1*  oopaoidsd Ao ooaauao oo eeldeaaió oa lo  oaí da Ao lao rmm~ 
too alaorlataa, ea la  oeatraoelóa do la  actividad neaorirloí, oo la  ia  -
Aaotrialy la  orloio Ao loo eooaooíoo nogionaloo quo oo oeotleoea oa ol mnoío l£  
te*oo9 ol ootonnoal —to Ao loo laportaoionee j  la  reducción Ao la  lavaroióo nol 
tea enterca j  exlgetae dol plan eoonóaioo eoetieaen quo "haj oonfleaaa oo ol ext¿ 
rler*9 lo cual oo rlguroooMoto oierto por lao raoonoo quo enunerareaoe alo aáa.— 
loato, pozo, oleado la  Argentina un pala capitalista» el aejer kjhoteo para oe£ 
Aoar laa paropeotivaa iaaodiataa do ana reaniaaoión oo la  aotltai Ao loo lavaron 
roo* La porAlioio on la  Bolea, aobre todo para la eueorlpolóa Ao naovoo aooioaoa, 
revela quo ni loe oapitaliataa oreen que ol plan oooaóaioo dol gobierno oondusoa 
a algo porooido a una reeaiaaoión*

CARACTSSL HELA gYQLüCIQI aOOJKMICA 1  M áa

Sol informe del Beaoo Central para loa nuevo priaeruo oeoeo dol año oo 
que la  relativa reeaiaaoión obtenida on eoo periodo oon reepeote ol olsoo lapoo 
Aa 1966 taro su origen en ol iapuleo proveniente do la  asaa da fondo o llboraAa 
por la develueoión, oon posterioridad a la  segunde qulnoena do aarso*

La aaaa de fondoe ingrooada al pala o deaateooreda por lo goroatfo Asi ■ooOoql 
alentó de lo paridad dol dólar ae dirigid al eoOtoalaiento do loo dlatintea gru -  
pea ooapetidoreo on loo aotieidadea induotrialoa oa laa quo oo dirigía oa acere 
reporto del ooroodo (autoaotoreo, induatria del dgarslllo9 aidorurgia9 oto»)» *1 
ausento de la oferta de dinero en 01 oirouito financiero eitro heneo rio, a la ^ iay  
oída inmobiliaria o a la  ooopra do aooionoo de ooolododoa ja  ooaotitoíAoa9 1 » i |  

eu bajo precio 7 el pluavalor derivado de la  doral nacida*
te oonoeouencis, la esponsión oo concentró ea loo Industrias afootoioo peor 

faortee luobaa entre graadaa grupo» ooapetidoreo 7 en lo oonatruooióa9 goaaraaAe 
s s  onda ezpaaaira hacia ctraa induotriao proe rodo roa 7 subsidiarias» AAoofo« lo 
jooAooolón aero peonarla 00 vió favoreoida por laa aspeetatiesa Aa aejeree pooeieo 
leoxialó <1 a la doraluaoióa 7 el ccaourao da fsotoroa aatoraloo* loe eeajuato do 
faaroao expaael'rae aceleró la deasnda 7 traaladó la rooalaeolów baola o trae lndu£ 
triaa (aliaentoa 7 bebldaa) w j  ligada» al oonaoso*

gia eobarge9 pa a finco del oeguOd? triaootre 7 « i  ooaieoso dol tareero ee 049 
taba la  eaqpoaoiva por la  ooatraooión do la  dcaoada* ol eopoosooleato do lao
paropootlvao do exportación 7 la  reootructuraoióa (aooopaliaaoióa) Aal ooroorin «a 
i l t s u  rateo» éoaAo ao bable librado ooa «guda lóate eoapoUtioa* fOatc lo ooa -
li apolla Ae lo  AoomAo omso el aaeataooiento de lao AlfloaltaA— poro ofertar 
p so notos Ao lo  iooeeeate ante ea loo eoatoo interaoo9 qae Alteaué priaeoe ol 
ooaoaa» Ao blaaoo darobl»o9 7 Aoapal o el Ae srtlcuica Ao prtaeoo aoooalAaAf afe^  
toado laaloo» a l oeroeáo Aa vivieoioo Ao la j^9 quo 00 oobre el fM  Aeooooaa lo 
iadaotrla  Ao lo ooootrooolón*

B "H S* «|- ™gp»
oa 1— 00 el torcer triaootre 00 preduooa liaaoiooo ea la pro «noel la «o



I

j WfeUai, M l i d i  autoaotoree, ea Xa oonatruooión 7, por «Bb»t» mmltipl 1 osdas , 
« i  la metalurgia liviana, la siderurgia 7 la  de aaqirlnar lae 7 equipo»#

Algunas de eataa industrias aersosn una oon»ideraoión espeoial» Asi, pov ejMk 
pío, al auge de la oonatruooión no aunante, ds ninguna asmara lss posibilidades 
do obtener una vivienda adecuada a los sectores do la poblaeióm qae má» ls  asos^ 
tan* Al contrario, en la Argentina hay un défioit de 2 sillones do viviaaias, 
qus la industria de la oonatruooión se vea impulsada a oreoer a un ritmo réeerd '  
oeroano al Sgí anual* Pero aún así, ese défioit se aoreolsnta año a año, ja  qae a£ 
lo se oonstruye el 40 o el ¡>0% ds lo qus sería neoesario reponer asnal assto pasa 
aantensr oongelado el déficit* Poro ahí no para la ooaa* loas vivlendss se desti
nan a una pequeña minoría qus puado pagar la oonatruooión da lujo qua flmanólas 
los planea banoarloe, a tal punto qus el 75J& de lss faaillaa qus padaosn el défi
cit habitaoional no tienen ninguna pooibilidad de soluoionarlo por asa vía, eagfe 
reoonooen les sisaos empresarios* Sin sabargo,la crisis también afoota a la  
2a burgueaía acomodada y el aereado de vivienda ds lujo ss oontraaf por osa si 
aón en el teroer triaeetre se redujo la actividad en la  industria da la  oons taras 
oión*
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Durante los primeros aeses del año la producción ds automotores venía 
tando su pxoduooión a peaar ds la  aoueulaoión de stooks derivada ds la  
la  demanda* Sin embargo, laa fibrloaa ai guiaron trabajando porque en ese periodo 
se plsnteó una foros ooapetenoia y se dirimió la po si olón ¿ue oada empreo» ocupo 
xá en el aereado, después ds una luoha qus terminó oon el prodon! ni o da 2XA» lm 
vanta ds su paquete accionario y la  liquidaoión de SIAM y ds otras fdbrlsma Ae m¿ 
mor importanoia* La aotividad en la industria autoaotrls y en ls  ooaatruoaKm psf. 
movió, s su vos, el alna en la  siderurgia* Faasdos loo asaos deflaitoziea da lm • 
lmsha par ol aeroado, la industria automotrls decayó arrastrando trsa ds sí a lm 
mstslurgla y la industria do parteo* Según una enouoata raallaada por la  Vsisma •  
sión ds la Industria Hetalúrgioa, la oaída en la produooión en eaas ramas «ra tsm 
impresionante que ya en junio laa ventaa habían des pendido entro el 10 y el 
ooa roopooto a diciembre de 1?66*

ln laa ramas ds productos químicos, lo mismo quo an la  sztraoolóm 7 alabara •» 
olón de petróleo, en oaabio, la  produooión no ha reglotxmdo desoenmss* La mayar 
produooión tuvo lugar por una paulatina eustituoión da importaciones 9 por lm As» 
cisión de lae empreaas imperialistas que han logrado oontrolar la  mayor poste dsl 
aeroado, sobre todo en el primer oaao, da promover ooa onpsnsióa oobre la  borne é» 
reemplasar anteriores importaciones*

Por último en las industrias produotoraa do bleaoo do eapital (aáquiaa»y*j 
mleataa, oto») la eltaaaión oa muy orítioa* la al teroer txlmostra ss sotf aa» ^  
«aafla reouperaoióm, paro todavía al nivel da la aotividad mlgm si esda imfasiar - 
em as 30)t al que ae desplanaba baoe siete años* La perapeotiva aás lamsdiata . ds 
las ladoetr&mo produotoraa de máquinas lioiemlmitas es la de urna nümeoa oamipeta& 
ala eos la iaportaoióm, promovida por laa sodldaa oambiariae dal lamao Oamtral 7 
por-la pare ai óa vendedora do los paíaee europooa afeotadoa por el raaaaa latean» • 
■a pasible qua, em esa sltarmativa, también la imdaatria de bieaoo da ompltal,«ae 
*•/ eetá vlmoulada al latan a 11 por slstaae da patente» 7 marca», oalfa eam -



plataaanta bajo su oontrol, ooao ja ha ouoodido, «otra otraa, ooa la. ^
♦amotria j la da cigarrillo»

JL PBOPOeiTO ML PUUI 1CQKMICO

Ote» puado raraa, aon auy pooaa laa aapaoulaoionaa a qua puada áar lep* a  
miadan aignlfloado dal plan aaaaiaioo da Krlogor Yaoona, n  iáa aoaaro aaftll —
ala da loa haahoa j  al propio lnforao dal Banoo Coatra! qua an alagÉi a»,
■anta ha azlatldo al propóaito da aipandir la induatrla o proaorar la produooláa 
agropecuaria aohro ou haaa aotual. Ibdo oonoiotid an la aooaoala
a laa proaloaae oontrol isadoraa dal lnparlallew aohro ol aoroado aundlal. M ooa 
sentido, tanto la rafozna aranoalaria ooao la doraluaoión oaablaria oaturlaroa ^  
aaatnsrtia a antragar al gruaao da la induatrla looal a loo grandaa truata laparl* 
liata*, qua ooapraron oua aooionaa a praoloa da r— ta an la Bolaa o la ooaotio — 
ron par laa paaorisa oargaa f inanoiarma, agraradaa por la daraluaolln, por ol oo^ 
tzol da loo airouitoo crediticios, o, ainploaonto, por la ooapotonola da prodaa — 
toa iaportadoa.

Taapooo hubo ningún tipo da pronool6n agropecuaria. Siaplonoata aa tratd da ^  
tirar finaaoiaranente laa oxportaoionoo para oontar oon raaarraa qaa peraltieraa 
aantanar inaltorabla por un tlaapo la  paridad oaablaria j  disalnuir al Ü fla lt  
proaupuaatarlo oon loo ingroeoa darlradoa da loa iapueatoa a la  aapoztaolóa. M 'a  
tra tanto, j  alantraa aa aantlanan ooao oondioionoe, aa produoan loo oaabloa da a¿ 
no an la  paaaaión da laa aoaionaa j  la  najor parta da la  Induotrla paaa a sor oog 
trolada dlrootoaonto por ol oapltal flnanoloro internacional».

Do. ahí qua al aqulpo ooonóaloo ao ofreaoa altarnatlraa aata la  prdzlaa a inar^ 
tabla acentuación dol roooaa ooonóaloo. Lo quo oo proponían haaar ja  oatd haol% 
Asea. XI oontrol do la  Induatrla j  ol ooaeroio, al aanajo dol crédito j  la  orlsa- 
taalda dol preoupuoeto j  la  talalón aoaatarla ao dooidon, oada raa aáa, daada laa 
tianiaa oantroa finanolaroa da Buora York, Londreo, ZBrloh a Vranafort. Bao a|ab- 
tea, laa abogadea, banquaroa» aaaaoraa j  dlrootoroo do rorlataa qaa tlaaaa mm e- 
flo&aaa j  rodaoolonaa oa ol olroulto financiara da Baaana Airee, ao ban «aaargaáe 
da prnaoTor j  ooquadar afloaaaaato a Krieger Vaaeaa» Lo qaa puado áaflaliae aoae
ol iBiam aatatuto logal da la  reoolonisadóa laporlallata aatá oa aaraha j  oua 
raatifia da orquoata ocupan loa puaatoa aázlaoo da oontrol» ol Mlnlatorio do loo 
■Mía» ol Mreotorlo dal Baaon Central j  la  «abajada argentina on laehligtoa»

IOr aaa raada ol piar* aporooo ooao aoroaonto flnanoloro. Laa arítlaaa auparfW 
apuntan al «TT**** da qaa aa ouidÓ la eetebUlaaolóa j  aa deeoulád al daaa -  

nal!a ‘ 'qiit~~pa dictáronme aadldaa oaablarian jr-ftaanoloraa «m . par
altliBTF al daaataaoraaiaata da loa délaraa» aaaguráadolo aadlaata al fortaleol -  

¿a laa i aaai Taa j  la radnoaUfa dal difloit fiaoal oon ol propóalto funda -  
aaatal da proaorar loa traapaaoo aa la propiadad dal oopital j  farorooor al aia 
aoaploto oontrol do loa aaatroa flaanoloroa layarla! 1ataa aaaataaáa «a galpa daaa 
laiar a laa raailaatoa roatoa da la barguaala aaolonal . Otra eooo aa ao ha haahe 
al «zlatia la lataaalda da haaarla. lo hubo alafia tipa do oroolnloato lnduatrlal 
al ia inanolfa artraardlaar&a a laa aaqporf  oloaoa La aaaa da flaaaalaaldnqua 
aa i # «  habar aorldo ooa aotlro dal ftarta aaopla da dlrlaaa qua hlao al Baaaa
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Central no es por casualidad qua quadó congelada en loe mu we, j  en cuento e loe 
fondos que ee deeateeoraron j  ee incorporaron el aeroado extrebanearlo quedaría » 
en au najor parta» aglutinado en lae aoolededee financieras agantee de la benoe 
internacional* Sn eeo coneletió el plan Krieger Vaaana*

La economía argentina eetá en órlale, j  ello ee independiante del plan* Pero 
el plan ea una foma de canalizar la órlela ajustándola a loe dlotadoe del oapi — 
tal financiero internacional, para evitar» también, todo tipo de heterodoxia a le  
que podría hachar nano la burgueaía nacional ei ee produjere una órlale en al 
eietena financiero internacional tratando de iuitar» en otra eeoela, la experien
cia de la década del cuarenta* Sn eee sentido, el píen tiene tanbién un carácter 
preventivo» Sin embargo, el plan no pueda dar ninguna reapueeta a la órlele* Per 
el oontrario, la órlale eerá náe dura oon el plan* T ouando llegur el nonento en 
que 7a el plan no pueda controlar en abeoluto eu deearrollo, ea decir, ouando ba 
ja que corregir nuevamente la paridad oanbiaria, ouando vuelva a p re alonar an feg 
na agobladora el défioit fieoal j  ouando muohoe productoe empiecen a aalir da le 
lleta de axportacionee, saldrán a la superficie todaa laa fraoturaa prodnoidna m  
lá  burgueaía por la miaña aplicación del plan j  quedará abierta una nueva etapa 
de redefinioionee políticas dentro de la oíase dominante* Sedo ello egudisado por 
la crítica situación económica j  finanoiera en la que ee desenvuelve el 00njunto 
de loa peíeee capitalietaa*

jr«*ra cualquier eoononía capital lata, un plan de ee tabil i  saoión implica un aéto 
do para controlar la órlele, eignifioa una manera eepeoífica de deeoarger sus ooa 
to aooial* Sn el oaao de un pala aenicolonial oomo la Argentina, en lm oonfronta- 
oión interoapitalieta, la burgueeíe nacional ealdrá más maltrecha j  más aonetlde 
que nunoa a loe dlotadoe del capital financiero internacional * Pero todo el nao»* 
ni amo del plan que poeibilitó loe reajuetee en el oontrol de la propiedad del ca
pital requirieron una devaluación monetaria que oonfiaoó brutalmente loe Ingreeoe 
del oonjunto de loe obreroe j  la población trabajadora* El avance del oapi tal fi^ 
nanoiero eobre la induetria, la banoa j  el oomeroio pudo efeotivisaree eolo eon ±  
aa faros expropiación auepiolada y encaminada por todo el aparato poli ti 00 al Sa- 
tado*

Por eea rasón la alternativa al plan de Krieger Vaaena no puede provenir de 
ningún otro plan económico de recambio. La reepueeta aólo puede eetar an el desa
rrollo de laa luchaa revoluolonariae de laa maaae j  la oonmolidación da eu parti
do de vanguardia, únioe garantía para preparar el advenimiento de una épooa en la 
cual no haja aitio para loa planea eoonómiooe baeadoe en la alearle del pueble.

* * * * *



La guerrilla boliviana
SL f n i i k  artículo — la parts final «él reportaje «w  «1 porlddi— taslstlf. 

ta m tH iir lm m , A * Mil i tan* , hiso a X* Brimasa, aiirtu t» «t fu tí—i Im m ^  
l w »  4a au viajs a Jclivia*

-  a —
Ifcs— tat ¿(M i fui ao laprsalia gsnsrsl sofero al «atada 4a la  la«Blaaia 
viaf tasto dal aoviaisato fuarrillsro oow 4a aoa aafniiona, y da laa di 
partidos 4a isquisrda?

Sahosgagu L* isquisrda —t i ilsssspirralaaaats dividida y aisnrgsal ssis aa ItU rt^
WL Partida fruaarlata pro-ooviftioo — vm. partida roforaist* qaa m  spspa la  lasfta 
aaada, auaqus —tro la  Jovaitud hsy ancha aslsatar sato aata lía —

SI partida pso-Mda da Ssacra aa» par «ajínate, aasho ala w k t i ia ,  paaa pa
raca svüaato qua aa participa aotiv——to «a la luska siasils Sa psslüs p i  ak> 
faac da aaa cuadrca fesy* participada» para lo «aa zaaalta «vidaata as f a  la ka%  
da saaarvaa da parta da la dlTaaaida aaaíata aaa r—paito a la nr1 — toalla dal %
aa gasrrlllaro*

T da todca aodoa él partido pro Pslrfa aa aay poqsodo, n aga  ksy qaa asíala* 
«pa aa aqjr activo paaa a aa poquaBo taaafls*

SI POS» Partido Oferoro Bovolaoloaario, «aa aa la  srasalsaalda trotskisto, «a 
oa partido poquoño. 8a principal fUasaa aatá sa laa al aaa Sa variad qaa aaa a a »  
dzoa aoa prinoipalaaaito da la  olaaa oferara y da alto aival, para aa 

T aa laa alnas diría qua la  iaquLsaeda dal SIS 
tüarloa*

Plaaao qaa j  él PBU (Partido laioliwlsaarli 4a la  Za«slsria SM aaal%
ta) todavía tiansn arrastra, paaa a «ua amshos ia laa aiaaraa 
daailuaioaadoa da Loohfa porqua Lachfa osastió la «aa ya aaaaUsm aa 
trsao al spojar, sai opoaioidn a Paa Satoaaaxo, si §Slpa da astado da M a r t M  y 
Ovaado, arayaais «ua podría aaaajar a saaa ailitar—. Por aa«aeato9 satos kiala -  
wm algo aia «aa aaaajar a Lashía, hay día o rillado sa 8aatia#a.

Laakía tosa «aa aaatidad ia  aatltulea kaaia al HU «ua ya aoaaldoraría apasta 
Matea, y «aa féarsai arriasaa. 0—aliara qaa aao ka coatada al fSZS al«a da ia -  
fia —rlr, pasa él PUS todavía t&saa «a papel lapartaato aa laa aiaaa.

SI HX tiaaa laflusaaia sa si asaps, psas aa —  partüo «aa tisas ls ksrsaais 
ia laa traíais—  ia Paa SstoMase. T la la«aiaala dal wm aa —  sa realidad va*

SHata aaa silbas fsiarativa « m  üstiatoa apissisatoa y al a— toa 
aaa» Seal Sa—lsta, «as féi Halatas ia «aaa  y sa aa keakaa irtr—sisa -ta 
y asfrT " -  J Uvissaa téjela, «aa —tuvo sa «1 Slaiatorio isl Xatsriar ia M a*|  
aaa psaasaae satina aa la isquissds is l SHU Psro ai la f ial l a — «aa psas a «as 
tiaHa ana kaas —fH ‘  lata as sa aay disatpllaais y as aatep ap



qm ttrn ospsoee de untwwx ubi luoha eoatenida*
Coa respeoto a la guerrilla! 1»  guerrilla pareció estar oomparetlTsmemte l —l|  

pda &• las foraaoiomee da isquierda tradloionales* I  una oonaaouaaoia da aata 
fuá qua aa laa oiuiadee j  Im alnas hubo aussnols ds luohss relsoionsdas con ls 
qus astaba haciendo ls  guerrilla* ls las sludadss ss soaoos poso dal Ejército da 
Liberación.

La ausanols da un periódioo ol andas tino o bolatín o aotividad política, gmaraa 
paioológloa an apoyo s ls  guerrilla, la ausanols ds asss oosss fui un factor la* 
portsnta qua oontrlbuyó si aislaalento da la  guerrilla*

Considsro qus ls  guerrilla ooaetió una oantidad da errorec* An parts fusron a- 
raozss oon naspaoto a loo alaaantoa a loa qua ss permitió inoorporarao a la  gae — 
rr llls i "luapsaprolstariat" an alguna o adida , gente no probada y qua demostré sscr 
totalasnts inoapas ds aoportar lss prusbas ds una prolongsds luoha guerrillera* l£  
sapaa. por olarto da hsosr franta reeueltemante al trato a qua aoaats si Ejército 
Ballriano a todo al qua oaa bajo au oontrol.

Considsro también qus hay algunos srrorss para loa oualaa no axlsts explioa — 
oión raoional. £L Ejército Boliviano fué oonduoido a un dspóaito da araaa y doou- 
asntos por un joven guarrillaro qua oadió bajo la  tortura. Loa oondujo a un lla
gar donda aataban sntsrradoa pasaportes, documentos, planos, organisaoión y noa -  
brea ds oontaotos sn laa dudadas.

Io oonaidararía a sato ooao al punto clave sn al destino da la  guerrilla y an 
ai *estino dsl Chs Quevara. Cuando ae descubrió esto, si Ejército entró sn poss — 
sión da informaoionee qus fueron deciaivaa.

Da este nodo ls  ousatión que debe responderás ssi ¿oóuo fué poaible qus hoa -  
bres ds considerable experienoia y disciplina revolucionaria enterraran an oual — 
quier parta doounentos de sse tipo?

Io no oonosoo la reapueata. 5n parte ae relaoiona con algunoa da loa miembros 
ds ls  gusrrllls, an parte ae relaciona con la  claudicación dal Partido Coauniata 
sa ayudar a la guerrilla oon ouadros y de oiertoa modo a materiales.

Considero que otros errores que ae cometieron incluyen la  aaleooión de la  son% 
porque en mi opinión la  sona no era adecuada en algunoa aspectos importantes psas 
a ser muy sdeouada en otros. Esto no ea aás qus una opinión personal.

Pregunta«Una última preguntas ¿Cómo ea de aevera la  repreaión contra el POR y loa 
dos PC sn lss oiudades y en las minas?

Schosnaan» Es perfectamente cierto qus el gobierno está stacands a la  diraooión y 
cuadro a trotaklataa mucho más vigorosamente qus a ls  dirección del Partido Comu — 
nista. Ea también cierto que eatá atacando a la  isquierda dal MUE y dal PEI*. ▲ 
los cuadroa del PC, en relación a lo qus eatán aufriendo loa otroa grupos, no ae 
loa aolcats.

Pienso que eata ea una evaluación qus ha hecho si régiaen oon raspeo to a la  
oorbatividad y peligro qus ofrecen esos grupos. Pero nsossito señalar qua Isa ooa 
dloiones para la  luoha sn Bolivia están objetivamente maduras. BL problema es * »»  
tes todo el de las oondioiones subjstivaa, en a l opinión*

Considsro qus ls  guerrilla sn ua país ooao Bolivia no pusds luchar alelada. &a 
Bolivia una luoha armada dsbs surgir ds algunas asdidaa ds coordinación entre laa 
alnas y el campo y lata oiudades*
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Mo Algo que el partido do lo revolución dobo dirigir lo  luoha guerrillero 4o»» 
do loo oiudadee, oonoldoro quo ooo oo uno tontería. Pozo olort—sato oonoldoro 
quo tiene quo haber un partido revolucionadlo quo ao ooo olapl — «r l»  uao azpre — 
olón dol fooo guerrillero ooao ta l, y también plonoo quo la  guerrilla dobo ooaoo- 
bir ou eotrotoglo en terainoo de alguno foraa do luoha ooovdlaeda ooa loo alan* y 
oiudodoo do Bolivia*

En leo minee oo donde oo enouentran loo oleoontoo aáo experimentado o , aia pro
bado» y políticamente aáo avanaadoo do loo obreros y oampeeiaoe* T oonsidero quo 
la guerrilla debe tenor eeto on ouenta para ou ootratogla do luoha* Plonao quo «1 
papel de la  guerrilla en Bolivia eo hostigar al Ejéroito, dloporoarlo y oaoarlo 
de lso espaldas ds los mineros*

Los mineros y los habitantes do las oiudadee tienen un papel t&otioo y estrat¿ 
gioo esencial que jugar en la lucha revolucionarla*

No cabe duda que los reveses sufridos son auy iaportantso* 1 roolaman un ro — 
planteo, roolaman un replanteo sobre todo en el oampo do la  táotioa.

’íingún replanteo puede ir  fuera de la neoesidad ds lo luoha armad», Bimgtia re 
planteo i-ucde negar la importancia do la luoha guerrillero on ol palo* Pero ee do 
be hacer un replanteo de o¿mo irá a operar una guerrilla y cuáles irán a sor sus 
relaciones con respscto al proletariado urbano de o eos países y el rol del partid- 
do ds vanguardia.

Pienso que en esos aspectos se cometieron errores quo no noooeltaban oomo tersa 
Pero no estoy diciendo que esto podría haberse oo nocido por anticipado • Bso serla 
presuntuoso. Sstoy diciendo quo podemos aprender de la  amarga derrota} reviof qua 
se ha sufrido - y  que debemos hacerlo*

Cuando ol Che Guevara elaboró ou perspectiva, preveía por lo a anos una dáoeda 
do lucha en Bolivia. En sata fase la lucha en Bolivia no tiene aáa quo onoe o do
oe mesea do edad*

Estoy seguro que en la  próxiaa dáoada se va a desplegas en una foraa quo o 
grandes raagos es la  eeperaula por el Che* En términos táotioos puedo haber diís*
renoaae poro pienso que la  eetiaación del Che ee la  uorxoetSi



URUGUAY:
APLASTAR LA REPRESION ANTICASTRISTA

El gobierno urwruayo acabe da decreter la <üsolución dal PerÜdo Sooieliate* 
El Movimiento Revolucionario Orisntel, le  federación Anarquista, le Acción Popu
lar y el KIRt y acaba de olauaurar el diario Epoca y el aaasnsrio KL Sol,

¿Cuál ea al motivo político directo da aatoa decretos? Su aotltp Aireo to ee 
que lee fue raes mencionedes llegaron a un acuerdo polítioo en beae e le Deolere- 
ción General de la OLAS y el diaourao da clauaura de Fidel Cea tro, reinlolando por 
oedio de este acuerdo le  publicación del diárlo Epoca. £1 acuerdo polítioo preve 
ía que las páginas del diario quedaban ebiertaapara que cada orgnniaanlón pudiere 
fijar au posición ante los acontecí mi entoa nacionales aobre loa que hubiere di ver 
gáneles.

La actitud del gobierno uruguayo es un resultado ae la posición ailitantaeen 
te contrarrevolucionaria de laa burguesías latinearasri canas ante loe evanoea polj 
felpos de la revolución socialista en nuestro continente expresados en le últlae 
conferencia de la  OLAS. Las medidas tomadas son un reflejo directo da le eitoe- 
oión de uerra civil latente entre el imperialismo, las oligarquías y le  revolu
ción cubana. Esta situación envuelve en foxma determinante el oerecter de lee re 
laciones entre las clases dentro de cada mo de nuestros paíaea.

Política Obrera antes que nada saluda la decisión de los grupos ravoluciooe- 
rioa mencionados de reiniciar la  puolicación de Epooa en base e le  declaración de 
la  OLAS, y manteniéndola como tribuna de deoate entre los diatintoa tendenoiee xe 
volucionariaa uruguayas. La propaganda del programa polítioo de le  OLAS entre lee 
masas, en forma consistente, es una tarea de gran importancia revolucionarle. Le 
salida de Epoca y su clausura será un indudable elemento aoeleredor de le  
política revolucionaria de las masas uruguayas. Declaramos nuestra complete eoli 
dar i  dad con estos grupos políticos contra el ataque reaccionarlo e i ni ri araría de 
inmediato los contactos para establecer la  forma de participar en la  luche oontre 
los decretoj fascistizantes.

Estos sucesos de la  lucha de clases uruguaya ponen claramente al desnudo le na 
turaleza capitulad ora del Partido Comunista de la  vecina orille, que he entregado”  
los últimos conflictos sindicales —notoriamente el de los baño arios— pare no ê u 
dizar la lucha contra el gobierno y "salvar las libertades públicas", le í canoloe 
3 tal i ni s tas argentinos planteaban hasta hace poco tiempo que le Universidad argen
tina ere una "isla democrática dentro de nuestro país, esí los uruguayos orienten 
en el sentido de que Uruguay lo es en relación a América Latine. Por eeto coloca
ba la  lucha por laa lioert-des públicas en el terreno del refoxaiaeo y le  pxeeión 
y no en el terreno de la  acción revolucionarla. Le pxeeión refocaiats ee o^itu- 
lar ante el chanta^ burgués de "quitamos" les libertades, le aooión revoluciona



ria ee entender a Xas aaaaa ais aapliee, por aadlo de asta sdviadloadda, 
Xa «itmdón política demoorátioa y revoludonexia ««tea  ls  ilaaniiTaala 
gueee ila u  y por al poblano obrare y popular.

X* ola raaool onarla an qaa aa encuentra la  palftLaa mnnmaya ao aa va 
a lim itar por ai a la a  a Xaa aadidaa temedme. ñ  iM A a  ia  Xagdasda foa 
dirige aX PC. aará «X taroar objetivo, puesto qus aa aatiiirtn lagar aa plag 
taa xoglaaentar Xa aotindad da loa aludíoatoa y eetahleoer tm virtual ooa 
gelaaieato aaXaxial. Sa fundíante! organizar v i inmediato plan 4a lucha" 
poar la  derogadla total da aataa medidaa aobra la  base da la  oodda aa ifl» 
oada da loa parüdoa da izquierda y la  Central da Trehojadoteo.

XX deoonvolvimicnto da la  eituadón polítioa uruguaya plantea qaa laa  
orgmdzadoi»e auoloedas alrededor da ^pooa mctiaaan Xa ligazón ooa aX aa*  
■tanto da aaaaa urugueyo por aadlo da una oonalatanta actividad da i | l t i «  
oído polítioa. Dedndr da Xa repredón Xa caducidad da asta labor y a l p| 
emje al fooo arando as un duro liquidación! sao po^uafloburgBáa* Hay p a  
ponen* ar a organizar un verdadero movimiento clandaatlDO y enviar sü tad* 
rea a trabajar aatmoturalaanta an todaa laa aafaraa dal aoviaiento da aa> 
saa. Laa ectualss posiolonaa do ocabats legal daban aar lafeaiHaa apelan 
do a la agitación revolucionaria y a la  aovlligación, la ta  aotividad aazZ 
una importante escuela da luoha y de avance de las aaaaa uruguayas9 lo  oual 
será eventualmente un eleaento de inapredable valor para una posterior re 
sistencia clandestina.

Las medidas del gobierno pocen ante una crisis brutal al PC* ttwgaago 
en su intento de conciliar con la  burguesía "dnocráüoaf. Hay qaa lsptf 
aar el frente único da dase, lo  cual lo  obligará a definí rae. Moví 11 f »  
olón inmediata contra las disoluciones decretadas y por a l lawtanlanto  
de la  clausura a Epoca !

Sobre Uruguay ae cierne la  amenaza de un golpe de eatedo. TJna oonfla» 
renda a il it a r  realizada hace pocos días es un indido da e llo , dentro dal 
narco progolpista en que se orienta la  burguesía da Uruguay Argentina y 
s il.  La situación uruguaya ea m  índice revelador dal oaraotar latinosas 
ricano del desarrollo presente de la  lucha de clases, cuyo centro dotara!- 
nante es e l intento de liquidar la  ^evolución Cubana y da aplastar aa ana
1  ación mediante loa aátodos de la  guerra c iv il. Ee por esto fiwrtaaantol 
organizar un planteo revolucionario de la  lucha a oeoala continental aa 
que se de a a  participación fundan ental y decisiva a la aooidn da laa aa 
sas obreras y campesinas. Por uaa OLAS da la vanguardia obrara y campad 
na revoludonarla.
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-La revolución china y 
los modernos revisio. 
nistas del marxismo—

Le revolución china -—así oomo da epate la  cuban*— ee hen. xefle 
jado en él empobreoido pensamiento revolucionarlo posterior a la ee* 
guada guerra en un florecimiento de "«portee", "rectificecionea* 
ri «iones" del mazxiamo. Ho enfrentaremos aquí las desrieoionee mee 
¡reaccionarias ni aquellas que, oomo laa modas, arrebataron a loa late 
leotualee para caer luego en un total olvido* Nos intereeen laa Ti
nentos las que agita e l oentrismo trotskleta y ao trotekieta OQM>n
9 unta alternativa a la  revolución proletaria. Fstas te o ríes son eoa_ 
tenidas, por lo  menos parcialmente, por todas laa tendencias de la  i£  
quierda centrista en la  Argentina (VC, PfiT, PO(t), e tc .), pero en aa 
te trabajo tomaremos oomo eje laa posioiones de N. More no, que tiene a l 
"mérito” de incluir a todas en un único "sistema”.

De ellas la  principal, por lo  que significa cono rechazo a loa 
fundamentos mismos del marxismo, es la  que sostiene que la  revoluoidn 
china ha demostrado que cualquier clase —en este caso el oampeeino 
pobre— puede asimilar el programa de la  revolución permanente, de
rrocar al capitalismo e instaurar una "dictadura revolucionaria” qne 
in ustrialice el país y comience a crear las premisas aata r i  alee del 
socialismo. Otra teoría, hermana de la  anterior, deduce de la  revo
lución ohina que las "etapas" de la  revolución pueden oombinarae, ee 
decir que pueden barajarse en otro orden. Claro que pera poder 
esto hay que inventar algo así como un fixture abstracto de la  revolu 
ción, lo que ya veremos en su memento. En concreto, la  teoría viene 
a aiim ar que puede iniciarse —y ganarse— la  guerra c iv il antea que 
haya pro;rrana¿>, líderes y partidos, y antee de que eetoe hayan estad. -  
do la  dirección de ninñSn sector social.

Por fin , la  tercera teoría que ee epoya en la  revolución china, 
sostiene que en loa países atrasados la  revolución debe iniciaree ea 
el campo y desde a l l í  cercar a las ciudades con un ejéroito que ee jn 
tegra a partir de destacamentos guerrilleros. Rn r i je r  «su j es un~ 
planteo de estrategia m ilitar sin valor f  ieru oo iaa circm-svaücias



oooontu que I m  o rifliiim . Discutir «ato t i lo i i « o  que discutir 
d  la  guerra o iril debe deeorrollaree deode «1 sur haola «1 norte o 
dtida «1 «ate al oea te, no tiene aentido. Su verdadero Talar politi- 
oo oa que oo la  utiliza para afirmar quo ol oonpoainoAo debe oor la  
vanguardia revolucionaria (primera teoría citada) o quo puado 
oo la  guorra civil oin "condiciones subjetiras*, oa dooir, ain un pag 
ti do revolucionario, a partir do un fooo ai litar.

Veamos la  primera teoría ¿Por qué el marxismo, desde haoo mío do 
un siglo afirma que el proletariado oa la  única olaoo capas do derro
car al capitalismo, la  única verdaderamente revolucionaria? Poique 
las daaés clases que luchen contra el ospitallmao —ol osepesino, ol 
pequeño industrial, e l artesano— lo  hacen pera defender ou atráoo 
frente al avance del capitalismo, porque no tienen perspectiva hirió 
rica, porque e l desarrollo del capitaliamo las deb ilita  y lao diegm 
ga. En cambio, este mismo desarrollo, agranda numéricamente, forta
lece , concentra al proletariado. Las demás clases defienden sus for 
Tías de propiedad frente a la  propiedad capitalista. £ 1  proletariado 
no tiene propiedad, eu interés es la  propiedad sooial. El sooiallo
mo no es monopolio del proletariado, es cierto. Desde hsoe siglos, 
en todo el mundo hubo socialismo campesinos y artesanoa. Pero mien
tras estos últimos, sin perspectivas históricas, abrasan un soaialis 
mo utópico e irre a l, ^ 1  socialismo de los obreros, e l comunismo, ^e 
un socialismo científico , capaz de asimilar las más elevadas expre
siones de la  cultura humana (y no de la  "europea" como dice despeoti 
vaoente lí.K .) .  Por último, desde que existe la  sociedad de olaeoo, 
todas las clases trabajadoras han sido oprimidas y explotadas brutal 
mente, no sólo e l proletariado lo  ha sido. La diferencia es que o l 
proletariado es la  '¿nica clase que, por sus intereses históricos,pue 
de eliminar la  propia explotación del nombre por e l hombre.

2n nuestra época, despues de la  revolución soviética, con la  e - 
ccnomía mundial bajo e l dominio de unas pocas camarillas financieras 
internacionales, esto es imposible de negar. úa& una sóla clase uni 
versal, que el capitalismo creó en todo el planeta, e l proletariado. 
La lucha de clases escapa de los marcos nacionales, y e l campesinado, 
disfresado y lo ca lista , aún no na llegado siquiera a e llo s . Plante
ar que e l campesinado, por más pobre y explotado y hambriento que oea 
pueda ser la  clase dirigente de la  revolución, es hoy un puro absur
do.

Pero, ¿y la  revolución china no sería  una excepción? La revolu 
ción china ha reafirmado esto, ha reafirmado hasta e l extremo e l pa
pel dirigente del proletariado. Los apologistas del campesino, para 
poder deducir su rol dirigente de la  revolución china, han oebido o- 
cult -r la  mayor parte de la  h istoria. Esto lo  han hacho todos, pero



ei p:íT realiza la  hazaña de t r ia rs e  . . .  18 años de guerra civil, 1 afio 
de insurrección, 2 de luchas prerrevolucionarias y 10 de preparación j>o 
l ít ic a  para mostrar . . .  sólo los últimos 4 años.de la  ¿uerra civilI

Bs lógico entonces que deduzcan ĉ ue la  revolución comenzó por ser 
una "guerra nacional plebeya" que se "transformó" en "revolución sooia 
lis ta  agraria"(?) y que ésta, luego de vencer al capitalismo, instauro 
una "dictadura democrática" que crearía las premisas para el social i ana

Hacen sano el po lic ía  de campaña del cuento, que al lle ga r  a ua bo 
liche, despues de una descomunal pelea, encuentra que todos han huido, 
dejando seis muertos en e l suelo y un x>obre mendigo sin brazos que no 
ha podido escaparse.

El policía se le acerca, lo  mira y exclamas no tendrá brazos, pe 
ro es una luz para el cuchillo!

Esta gente, como el policía del cuento, toma un segmento de la  bis 
toria, el desenlace y pretende deducir de a l l í  cualquier cosa. La his_ 
toria real fue m u y  distinta.

» '

LA CLASE OBHEHA CHINA

El proletariado chino aparece como clase a fines del siglo pasado 
oomo consecuencia directa de la  entrada del capital extranjero. Eki los 
ferrocarriles, los puertos, y algunas fábricas costeras, e l capital im 
perialista concentra a miles de obreros» el corazón fab ril del prolel» 
riado chino. El grueso de la  clase obrera se conoentra en las ciudades 
de la  costa, en Cantón y Shsngai, en pequeños establecimientos artesana 
les, rodeados de una gran periferia de peones asalariados —basada en 
el atraso y caos de los transportes— y de grandes masas de desclasa- 
dos y expulsados del campo por e l hambre y la  crisis.

El proletariado chino, pese a su rápida expansión, representaba 
una parte ínfima de la  población, 3 por ciento* Pero su peso en la  pró 
ducción era incomparablemente mayor, la  treinta y tres ava parte de la~  
población fabricaba la  cuarta parte del producto total! Pero mucho más 
desproporcionado era 3u peso político. En 1911 constituye la  principal 
fuerza social y de cnoque de la  revolución republicana de Sun Yat-sen, 
que no es casual que derribe e l poder manchú y desaloje a los señores 
de la  guerra únicamente en las ciudades costeras de composición predo
minantemente obrera.

A partir de este bautismo de fuego político, los obreros chinos re 
al i zan un rápido aprendizaje y diferenciación* Es justamente e l re tra» 
so histórico en su formación el que les permite formarse bajo la  inflt*» 
-ncia del triunfo de la  revolución soviética. ¿ 1  programa de la  Inter-
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naatowsl Conmista, ;  rodos to 4* djaertaa do temsollo político dal pro- 
IfU rU lo  iooí4iaU 1 , •• para *1 oU.no ol punto ds ft iiu * , i i  1*21 m 
fM it «1 Partido OondaU Chino sobrs la b w  ds pequtfloe adsloes in 
ywi i p nli *n 19*5» joven y poquito partido proletario sosabota 
«1 aofiaiMto dol *J0 do nayro” oontra Ion iapenaiiaaasextraajeron, qpr 
nn extendió non uno violencia y pn íM idai fulatnosts por o l Mr do 
(Km, solnlnsnrtn nn ln c m  hnslgn f u l do flsnftdn. An ni vacsafble 
finan hietórioo dn quinos tfoo, lo slsns otear» china, zmnertoaaasnte l¿  
« i fd ft onrti, y solido dnl oanpsnitmdQ anaon dn « i  gans radia ndn», 
oso «1 naalllln ds lns olanag CfTtiidai, nn nmunrüa di rl ¿anta. Ion 
nfton despoee9 nn 1)87# había ndlo den psstsndientes a la  unlflnnnidn m  
aianal y di podsr poli ti oo enCtkinai Proletorios y bnig«nns» Partida 
Owmrtsta y Knoaintsnf.

jba oonraon ngmno ee, nn aaoorgo, la  bsas lUjtnrti in todo ooto 
prooooo polftioo. ¿o oanunidad ^pcnxie9 bonn dnl nntsunasdLonto nilnoa*’ 
rio dn China, qus debía na eetabilidad a la  intagmaién dn Udw tdm  
artnnsnos y sericultura, entró nn «dnln a ocndnnaon is l ni^lo XXXH, 
ni llognr si límite do lnn tlnrms oultivafclee oon lnn viejón tlaribaan» 
On nielo sis tardo, la imqpdón in lns anroonnfnn extranjsms llana ia  
superpoblación ol hambre aasiia, y la  crisis dn la  cornil dad ssnfnniaa a 
su disoludán social. La aazofnoía extranjera depredó y Inspl snn a Jm 
artesanías, sin uu oaabio iwádlnto y rndiool dn lnn tinaiona agripólas 
qus elevara ni excedente agrario. 8n orna así m sroedeni s . . .  da kan- 
bree, qus ln oindai aceorbsde asnera desproporai oriari asente lanta.

3in aabergo, ol caracter fcurocrátioo do las dudados condonó *' *. _ 
ooso a las rabelionee oaapesiras, qus da una ñañara oani oon.*tanto, du- 
mnto on siglo, hasta los Tadj * 3  y los Bozers, sacudieron a China. La 
ausencia dol "teroer eetado", la ¿ isencia de una oíase productiva urba
na, condenabaassas insurreocionee .alerosaa, Laróicas, añorar £i :íe 
do las ciudades y caer nuevamente en la postración. La irrupción Vil 
capital! aso, si por un lado agudizó brutalmente los psdooiniectos uol 
oaepcainado, llevándole a la  desesperación y virtualnente a la  rebelión 
roña tacto, por si otro creó las premisas sociales qus haxfan posible el 
^wsifo do sus ltaohant en Chine al "terce; astado” os hijo directo dsl 

capital extranjero9 se genera alrededor de >us "concesiones". Paro al 
"teroer estado" de las ciudades cninas fozr.ado ea el siglo JU9os ya sugr 
distinto dal pusblo de París del siglo XVIII. Ho sólo entra oqbk> ele- 
asnto decisivo ds na composición un proletariado nodozno, concentrado, 
dno tanbien diferenciado oaao clase y encabezado por una vanguardia so 
d alista y revolucionaria.
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La revolución do 1927 mostró abiertamente al rol di rige nta dal pro 
letarlado chino • Las previsiones da la  revolución permanente sa habí* 
an cumplido al pie- de la  letra* Mientras la  insurrección oaapasina sa
cudía al país entero, la  clase obrera, activa y revolucionaria, tonaba 
decididamente la  vanguardia y constituía su propio podar* La burguesía 
mientras tantor se pasaba abiertamente a la  contrarrevolución, abandona 
ba la  luoha, se echaba en brazos de los imperialistas y las viajas cla
ses privilegiadas* El país entero se escindió en dos o sapos, explotado 
res y explotados. La ausencia de una clase terrateniente feudal en Chi 
na aceleró la  esoisión en el campo entre los campesinos pobres, partida 
rios del proletariado, y los caipesinos ricos, aliados de la  burguesía.

Sólo e l increíble oportunismo de la  dirección sta lin ista  de la  Ja. 
Internacional y la  subordinación a esta de la  dirección del PCCh per
mitió que e l proletariado fuera derrotado por la  débil y corrompida bur 
guesía china. "Pero esta guerra revolucionaria (1924/27) fracasó en un 
miento crítico  en primer lugar debido a la  traición de la  burguesía y 
también a causa de la  voluntaria entrega de la  dirección de la  revolu
ción por los oportunistas en las f i la s  revolución irias” ("Problemas e¿ 
tratégicos de la  guerra revolucionaria", liao)

Se ha querido comparar esta revolución derrotada con la  de 1905 en 
Rusia. Pero hay una diferencia notable, y es que en Rusia siguió impe
rando el zarismo hasta e l 17, mientras que en China triunfó la  burgue
sía. Pero la  burguesía triunfante, siendo una clase cap ita lista ,no po
día resolver los problemas de China. Entrelazada con los imperialismos 
rivales que despedazaban el país, era incapaz de lograr la  unidad nació 
nal. Ligada estrechamente con los usureros y caapesinos ricos, no podra 
resolver la  cuestión agraria. Temerosa de las masas, _or la  presencia 
dirigente del proletariado, era incapaz siquiera de implantar l a  demo
cracia formal. Como dice Hao Tse-tung: " la  h istoria ha decidido qus la  
revolución democrático-burguesa, antiimperialista y antifeudal de China. 
no pueda ser completada bajo la  dirección de la  burguesía, sino bajo l a  
del proletariado" (Obras Escogidas, pag. 225)

LA GXJKRllA CIVIL

s La insurrección había terminado con la  victoria de la  burguesía. 
Pero, corno en Rusia en 1917» @1 triunfo de l a  insurrección do signifi
ca el de la  guerra c iv il, adn queda conquistar efectivamente e l caapo,
política  y militarmente. Triunfante e l proletariado en las  ciudades ru  
sas, ol partido burgués refugiado en las  zonas periféricas, disputó lar  
°*’S arios e l poder a l Sstado Obrero, por cedió de acciones de gu e rrilla

LA REVOLUCION DS 1927



7 isg s ls iss . * » * *  « I  •pojo  im perialista, e incluso • s.ti participación 
directa, lo s  "blancos" fueron totalmente derrotados. La guerra e¿ rA  
rost ee la  más clara demostrad ón da la  oaduoidad histórica • < d ui 
gmesfa.

Bn China a l oportuniamo de la  direooión dal prole tariado,qu*, íú- 
jó indafanaa a la  vsngusrdis obrera frente a la  repreeión faao iet* - 
aás a l oportunismo aventurero porte rio r, qw  lanzó a la  maaaore de  loS 
cuadros qua quedaban an aooionea desesperadla, hiao la  lerrot* Ca  | a  
insurrección espantosamente profunda*

Bn e l 30» sólo quedaban en pié, de toda la  orger* sació.» polí tica 
del proletariado, loa destacamentos guerrilleroe da laa zonaa nargi..u 
les. "Nuestro poder político aatá disperso y aislado an xegionea man 
tañoses o remotas, y carece de todo apoyo exterior11 (Maos "Problemas 
estratégicos de la  guerra revolucionaria", pag. 164 ) " . . .  e l  ejército  
rojo es débil y pequeño, ¿«ació despues dal fracaso da la  prinsragzaa 
revolución, sobre la  base de unidades guerrilleraa."  (idea).

La guerra c iv il se iniciaba para e l proletariado chino en condi -  
clones extremadamente d ifíc ile s . Desalojada po liti cásente de las  oiu 
dades, desmoralizada su propia clase, aislada en reductos periférlcoe  
reducida enormemente por la  represión y la  liquidación fís ic a , la  van 
guardia obrera parecía tener muy pocas posibilidades de triunfo. Paro 
así coao la  guerra c iv il rusa mostró la  vigencia histórica , la  oapa» 
cidad de acaudillar e l país dal proletariado, la  guerra c iv il china 
mostró la  caducidad histórica de la  burguesía, au impotencia, au co
rrupción, eu incapacidad para gobernar.

Deutscher, el eterno archivista de las revoluciones, dsduos ls  
fortaleza, la capacidad de resistencia y de desarrollo dal Ejército Bo 
jo, de las cualidades ideológicas del maaíamo. Según é l» al partido 
maoísta reemplazó a una ausente oíase obrera coso "agente" ds ls  revo 
lución socialista. Sin embargo, e l propio Mao aa refiere a rascosa 
mucho mée materiales! "Ls primera (condición da la  gusrrs revoluciona 
ria) ee que China es un vasto paía semicolonial, con dsssrxcllo desi- 
rTual en lo  político y económico, y qus ha pasado por ls  revolución ds 
1924-27" (subrayado por nosotros) "China ha pasado por una gran raro» 
lución que nos ha proporcionado las  siaientee dal Ejército Rojo, dal 
Partido Coounieta Chino que d ir lje  al Ejército Rojo y de laa aseas que 
han participado en una revolución" (obra citada, pag* 164). Ss decir, 
que la  guerra c iv il ea la  continuación de la  insurrección an laa ooo» 
diciones creadas por ésta.

Deutscher, y sn sucha m^or medida los apologistas dsl campesino, 
no consideran para xuris e l origen d e l e jército y Mao y Om-Tsh, dan po 
supuesto v a  composición exclusivamente caspesina da sets. Faro lo
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cierto es que sus cuadros provinieron,en una buena aedida, dal proleta
riado derrotado en 1924-27* Aparte de la cantidad de cuadros aialadoe 
que huyeron al campo ante la repreaióft,y au incorporación al ejército,
hubo por lo menos una gran incorporación masiva. £1 1* da agosto da 
1927, de acuerdo con la línea aventurera de la Internacional Comunia- 
ta, qus desembocé on la masacre de Cantón, el Partido Comunista orga
nizó una rebelión obrera en Nanohang (Kiansu). Eata rebelión fue di
rigida por Chou En-lai, Chu-Teh, Bo-Ling, Yeh-Ting, Chen-Yi y Lin Piao 
(los nombramos in extenso por au importante papal en el ourao posterior 
de la guerra civil y en el poder )• Contaban oon traintamil obraros 
armados que, mientras avanzaban en dirección a Cantón, fueron derrota
dos, dirigiéndose luego a la zona guerrillera de Mao Tae-tung. Aquí 
se unieron con los campesinos insuzreccionadoa de Hunan, con los dis
ciplinados mineros de Shuikouahen (el sindicato comunista había sido 
fornado por estos obreros en 1922; se trataba de un importante desta
camento de la vanguardia obrera) y con los insurreccionados soldados 
del Regimiento de Guardia del Gobierno Nacional de Wuchang, e intenta 
ron lanzar una guerra campesina en gran escala por medio del levanta
miento de la "Cosecha de Otoño". El fracaso de este movimiento los 
forzó a retirarse, bajo la  dirección de Mao, a las montañas Chingfcang 
Este fue el origen del Ejército Rojo. Como vemos, eW austitutismo es 
bastante relativo, por así decirlo, kstos fueron luego los cuadros 
militares, los comisarios polítioos, los organizadore8 del Ejército 
Rojo, que nutrió sus filas de soldados y campesinos inaurreoionados 
(y también de obreros industriales, especialmente en el período de 
la ocupación japonesa).

Podríamos preguntarnos por qué no degeneró el Ejército Rojo, re
cluido durante años en zonas agrarias, obligado a apoyarse y organi
zar lucras campesinas, nutriendo sus filas de campesinos, hasta abju 
rar de 3u pro r̂arca q o c i  alista y as unir una eventual representación 
del campesinado revolucionario. Ante todo hay que reconocer que el 
peligro era real. Sn ase caso no habría habido revolución socialis
ta an China, por lo cienos hasta que la clase obrera no hubiera vuel
to a levantar caceza. Podrían haber ocurrido dos cosaat que el Ejér 
cito Rojo se disgregara en bandas guerrilleras, a la cabeza de las in 
surrecciones agrarias locales, para ser finalmente aplastadas una por 
una; o que. pactando con algún sector burgués "democrático" (o "pa
triota", en la guerra contra el Japón) fuera incorporado al Ejército 
regular y así Üauelto su revolucis: crismo (cocío en Méjico, etc).Laa 
dos tendencias existieron realmente. El Staoísmo osciló como ce; tro, 
entre ambas*, rasta 1937» ea un período de retroceso y continuad reti
radas, eran siriamente fuertes las tendencias di agregado rea, gusrrilie_ 
ristaa; la invasión japonesa, que debilita el oontrol burgués, permi
te el alza de la insurrección agraria, y da nacimiento a fuertes ten-



dañóla» oapi tuladoraa, an a l aaroo dal f ranta falco anti jar onóa.
La raaón fundamental da qua a l Ejército Hojo algulera siendo soda  

lia ta , alguiara alando a l ejército dal proletariado, as la profundidad-” 
da la  breoha abierta an al pafa por la  revolad ln dal 27, qua dividió, 
no adío a las oludadea aino al oampo, aa doe faoalonas rivales. Sato 
fuá poelble antea del podar eatatal obrero debido a la  peculiaridad dril 
oampo chino, que por no habar pateado por un período feudal no pael loa 
go por ua período de luohaa dal conjunto dal campee! nado oontra loa te 
rratenientes pre-capitalistee, salvo, parcialmente, an la aona eubtron 
pical. Las luchas en e l caapo chino eran dal omapaaino pobze oontra 
sus opresores; el usurero, el campesino rico, a l recaudador de inpuse- 
toa, el comerciante, que muchas ve oes ae concentraban en una e lla  per
sona o familia (también hubo terratenientes y arriendo, pero incorpo
rado por el desarrollo capitalista, en laa sonas de mayor penetrad la ) 
¡¿ato fa c ilitó  l a  profundizad ln de la dlferencieoiln de clase en e l om 
po. A partir  del 27, en e l orden del d ía de la  hiatoria china quedaba" 
escrito: "dictadura burguesa o dictadura proletaria", i.o había lugar
o ara un tercer camino. Por supuesto esto no puede probarse sino por la  
rráctica, de la  misma manera que e l estado soviético de oía mostrar por 
la  práctica que podía sobrevivir a las guerrillea "blancas" y a la  in 
tervención extranjera* ^sto no puede ser convertido en receta aba trac 
ta.

Al finalizar la  guerra mundial, desde Stalin hasta el £ral.Uarakmll 
trataron de lograr una "solución pacífica", ua gobierno kuonintang-PC. 
Pero la  existencia del Ejército Rojo fue el gran obstáculo qua impidió 
todo acuerdo. Mientras existiera, no sería poeible el poder burgués ni 
la  "pacificación" ie l  campo, ni estadía totalmente derrotado e l ^roleta 
riado. Mientras hubiera Ejército Rojo la guerra civil sería hasta el 
fin. K1 gran mérito del Uaoísmo fue aferrarse tonudamente a las armas, 
no confiar en los tratados y convenios. Finalmente, la  ¿uerra civil se 
reabrió con toda intensidad. Chiauag Kai-shelc, debilitado por la inva 
sión japonesa y por las insurrecciones campesinas, fue derrut -do pese 
a la ayuda yanqui y a la patsividad soviética.

En todo este desarrollo, vemos la  ndxtificadón que supone ccusi- 
derar que la guerra civil haya sido ganada por el campesinado, aunque 
sea pobre, aunque, oomo dice el P.R.T., sea un'Vbrero en potencia"(su 
caracter de "obrero en potencia" ea, decimos nosotros el que lo lle v a  
a adherir a la revolución proletaria). La guerra civil, y más acentúa 
demente en su última etapa ee caracteriza por la concentración estrato 
gica de las operadoras. Sato quiere decir qoB al Ejército rtojo no ba 
saba su ección en centralizar las insurrecciones agrarias, como sería 
el plan de operaciones de un ejército campesino o representante ae la 
revolución agraria. Su estrategia, su plan genere! de operaciones, ee



tmtiolro umloilr— 1t « o  «1  t x t a n U l o  dol podar militar burgufs, • - 
ifeeito blmtto, m dooir, n  1* ocrntioaaeido «mm Im  ocadlatoaeo y oom 
lo* mÉtodoe di lo  f w i t  d r i l— dt l t  nfQl'JOlAi da 1J27* 3otaa ol fomdo 
do lo IneurrooUdn owpoaina, oo alerto, pavo oo ol f in i t o  lojo ooatro
ol ojdraito "felanoo", oo lo nemlmelda proletario ooatxm ol poeor hurgado. 
1 f »  oiadod oldao ooa on podar do alaoalaateo oflopoalaoo, on oomfcio. 11 
rol do do too fao ol da doalategrar y nootloar ol podar tarado, apoyar ol 
Ijdrolto Aojo y ootortoor loo qperooioaoo dol "oloooo*, odiado por aa « B i f  
oída 7 por oo ooraotor do alafia*

p"rfmWAGlQg*as LA3 «TIPAS IB LA HEYOLOOXqi

El oampaAero que bo llagado haota aquí oo hafcrd oaaranoldo, oa primor 
lugar da quo ol ooraotor oooiallota do lo  rerolualán no oo doapxando dol ol 
xa, ni do loo virtudae dol oempoeino chino, olno do lo  dirocoidn p io le ts  
do lo  revolución, inoluoo an ous etapas do oot«nailonto y guarro c iv .i. 
Poro temblón habrá comprobado qua la  iaagon vulgar quo piase ata a la  *«vo- 
luoión China ooao originada por un grupo da lntalootualoo oaauaiotao que 
so ron al ompo , oamiensan a inourrsoclanar al cmapesinado , lo  orgenioafc 
on guerrillas, oto. no ti ana ningún aoidrro en la  historia raalv os un pu 
ro invento.

Sin «otorgo, Moreno haoe una iaportonto rectificación dal aaradLamo, 
abrumándonos a los * sectarios" y "dogmáticos" oon una demostración prdo- 
tioa de la  falsedad de nuestra visión, estrechamente europeo, de las re- 
eluciones coloniales. En China y en Cuba, según di, las re rol uoi ooa o 

fueron iniciadas on loo siguientes condiciones! "no ay grandes luohao, 
y un puñado de hombres inicia una luoha amada". |Qud naufragio para lao 
anticuadas teorías de Lenin y Trotokl do la  revolución . . .  si loo cocas 
hubieran sido así. En el mismo trabajo, Moreno plantea su gran hall asgo 
órico, que, siempre segfy di, rectifica el anticuado esquema leninista-tro 
tsklsta, y fundamenta la  probabilidad do llevar ol triunfo a las ma
sas explotadas al mágico estilo que di imagina en Cuba y en China. Prime
ro plantea un calendario abstracto, un fixture de lo  revolución, quo tomo 
del desarrollo real de la  Revolución Rusa. £ste desarrollo tieno alerta 1¿ 
gica; por ejemplo, el período de foliación de partidos y líderoo, do propa 
randa revolucionaria, de organización política, debe ser previo o cualquier 
insurrección y guerra civil. De lo contrario, creeríamos que estos sen una 
pura espontaneidad, que la  gente se rebela porque sí. Por supueeto, lo  lu
cha política e ideológica no se detiene aquí, y esta es la  fo lla  ds esquema 
tizar etapas* Tampoco, y esto se ve en la  revolución china, la  guarro oivlX 
tiene que ser,necesarismente,posterior a la  toma del poder» Moreno, deopuoo 
de f i ja r  la  inmutabilidad de esta secuencia de etapas, descubro . . .  que o- 
hora, en los países coloniales, estas etapas se combinan. Todo oste oompli_ 
cado razonamiento va dirijido a plantear . . .  que si los "etapas" oo oaüd 
nan, la  guerra civil puede ser anterior a la  foxmooión de partldoa (oomo si 
pelearan ontes ideales) y que, por lo tonto, un "foco" militar pueda 
la  revolución, y aún llevarla a su triunfo, sin necesidad da un partido so* 
voluoionario (ni proletario, como vimos antes). ¡Compañeroe, loo vueltos 
quo tiene un "trotskista" oportunista y acomodaticio oon infinitao! |Miran 
qaa "sortear* ol aaxxLaao para capitular al aventure ri amo do lo poquoÁo bar 
gueoíal
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