
"A  pesar de las expectativas pesimistas 
generadas por la renuncia del comandan
te en ¡efe del e jército, general Ju lio  A l 
sogdray, la situación política de Argen
tina ha retornado a una completa norma
lidad. La filosofia económica del gobier 
no no ha variado y se han olvidado por 
completo los rumores sobre una posible 
lim itac ión  a la politica liberal del Dr. 
Krieger Vasena" (Informe Económico de 
octubre del C ity Bank).

Esta es la conclusión que los lideres de 
la banca yanqui en la Argentina han sa
cado de su examen de la situación nació 
nal. La propaganda del gobierno m ilita r 
y la labor confusionista de la prensa bur 
guesa sobre un supuesto ingreso al "tiem  
po socia l" no le ha quitado el sueño al 
imperialismo norteamericano. Entienden 
que no se va a quebrar la orientación 
que sigue el ministro de Econornia, y que 
está por completo en consonancia con los 
intereses del gran capital nacional y ex
tranjero.
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.a a p liccc ión  de uno mayor dosis de po 
lit ic a  “ lib e ra l"  es un resultado de la com 
pleta insufic iencia  de la p o lit ic a  seguida 
hasta ahora en su propósito de promover 
un a iza  de la acumulación cap ita lis ta . To 
dos los indicios fundamentales señalan es 
te problema. La bolsa y el mercado de 
préstamos privado están estancados, la 
deuda externa resulta imposible de pagar 
por la baja del comercio de exportación 
y por los altos intereses de los préstamos 
que se obtienen, el mercado de ventas mi 
noristas se encuentra en retroceso, y los 
gastos del gobierno para am pliar el merca 
do para los capita listas le ha provocado 
la im posibilidad de cubrir e l d é fic it del 
presupuesto, a pesar de los altos impues -  
tos.

Para sostener e incrementar la ganancia 
de los cap ita lis tas, verdadero motor de 
la acumulación del c a p ita l, e l gobierno

se propone acentuar la p o lit ic a  de de te 
rio ro  del salario re a l, de franqu ic ias a la 
inversión privada y de una reforma previ^ 
sional e impositiva que permíta obtener 
los recaudaciones necesarias a fectando a 
sectores más amplios de la pob lac ión . M [ 
entras se libera de impuestos a un 40 % 
de la inversión en bonos púb licos, m ien
tras se prevee lo mismo para la inversión 
en acciones en la bolsa, mientras se a -  
nuncia una reducción del impuesto a  los 
réd itos, mientras se disminuyen los im  -  
puestos a  la exportac ión, mientras por 
otro lado se aumenta la carga ¡u b ila to -  
r. a  a los trabajadores independientes,se 
eleva la edad para jub ila rse, se anuncia 
la derogación de la ley 11729 y  la a p l i
cac ión  de un seguro de desempleo según 
el modelo aceptado por los burócratas del 
grem io de la construcción. En este con  -  
te x to , todo ind ica  que e l aumento sala
r ia l de f in  de año será una burla infame.

Q U E  ES EL " TIEMPO S O C IA L"?

Ongania pretende vender e l tranvia de 
que su estrategia se d iv ide  en tres tiem 
pos : el ecónomico, el soc ia l y el p o li-  
t ic o . Aun cuando aceptáramos que esis 
ten estos tres tiempos, cosa d if íc il de 
hacer por cuanto es demasiado eviden
te que la represión económ ico, p o lit ic a  
y social del gobierno m ilita r  es una pe^ 
te tridim ensional que se rep ite  todos los 
días, aun asr, la trayecto ria  de la d ic  -  
fadura se d iv ide  en tres etapas pero in 
versas : primera, la acc ión  p o lit ice  del 
golpe m ilita r, la anu lac ión de los dere- 
chos democráticos retaceados que exis
tía n , la elaboración de la leg is lación 
más represiva que conoce nuestra h isto
r ia  y la carta blanca otorgada al malón

p o lic ia l;  segundo, en base a esta p la ta 
forma u ltra rreacc iona ria  de sostenimien
to  p o lí t ic o , el ataque a l m ovim iento  sin 
d ic a l,  su v irtua l ¡ le g a liz a c ió n , y la re
presión sistemática combinada con  la co 
rrupc ión  de las d irecciones vendidas; ter 
ce ro , e l"tiem po" de entreguismo econó
m ico  y  de hambreamiento, que se desen 
vu e lve  gracias a l "o rden" d ic ta to r ia l im 
puesto.

Porque todo e i andam iaje de la burguesic 
en e l presente periodo de la lucha de d o  
ses se apoya en la represión d ic ta to r ia l~ 
es que resulta un completo error suponer 
una lib e ra liza c ió n  progresiva y sustancie 
del régimen, que es e l tranvia  que nos



qu ie ren  vender los burócratas sindicales 
co labo rac ion is tas . N! e l " t ie m p o c o c ia l" ,  
ni e l "tiem po  p o lit ic o " ,  constitu yen  un 
cam ino de lib e ra fiz a c ió n , sino, por el 
c o n tra r io , un reforzam iento de las condi 
ciones existentes.

El gob ie rno , por otra parte , ha sido bien 
c la r o ,  e l " tie m p o  social" empezará no 
con "aumentos masivos" (discurso de On 
gan ia  en G oya) s ino  con la "norm aliza
c ió n "  s in d ic a l. Como ya lo hemos denun 
c ia d o  con a n te r io r id a d , ésto sig lif ic a  la 
entrega de las organizaciones sindicales 
in te rv e n ] das a agentes de la d ir-a d 'ira , 
y  la in te rve n c ió n  de otros s ind icaros, o 
e l llam ado a e lecc iones con  veedores o

fic ia le s  y el contro l de los padrones pu -  
ra ap lica r las disposiciones d e  la ley an
ticomunista -  contra todos los a c t iv i stas 
antiburocráticos , por supuesto -  . Este es 
el mecanismo "so c ia l"  mediante el cual 
e l gobierno m ilita r  se propone sostener la 
p o lit ic a  antiobrera y pro ;i m peria lis ta  del 
próximo año.

El gobierno llama "tiem po so c ia l"  a la 
pa rtic ipac ión  del s ind ica lism o en las de
cisiones gubernamentales. Lo que no te 
nemos que o lv id a r es qué c lase de s in d i
calismo es éste que e l gob ierno qu iere  a 
trae r, y  por lo ta n to , para qué  p o lit ic a  
lo  piensa usar. Asi entendido todos esta
mos de acuerdo en que O ngania se prepa 
ra para entrar a su "tiem po  s o c ia l" .

LA BUROCRACIA S IN D IC AL Y  EL PERONISMO FRENTE AL "T IE M P O  S O C IA L"

Las tres novedades burocráticas de l ú lti -  
mo mes, y  que com o veremos tienen  que 
ve r con e l " t ie m p o  soc ia l", fueron los pa_ 
ros simbólicos, de una hora decretados por 
Taccone en con tra  de la p o lít ic a  de priva 
t iz a c ió n  de Agua y  Energía, la entrevis
ta  V a n d o r -  Perón y  la resolución de éste 
de u n if ic a r  a l m ovim iento  obrero peronis
ta , y  las v is itas  in ic iadas por la CGT de 
A zopardo  para coord inar la a cc ió n  en fa 
vo r de la v ig e n c ia  de los convenios colee 
tivo s  de traba jo . Además, se produ jo  la 
en trev is ta  de una ve intena de sindicatos 
pa rtic ip a c io n is ta s  con San Sebastián.

Estos tres acon tec im ien tos,jun to  ai cuar-  
to , son una expresión del proceso ds ne
g o c ia c ió n  de l a la  derecha de la burocra_

c ia  y el peronismo con e l gob ierno res r  
pecto  a la forma de a p lic a c ió n  del " t ie n r  
po s o c ia l p o r  otro lado , es ¿na expre -  
sión de l deterio ro  c rec ien te  de l frente  
burgués de los partidos opositores y  e l on 
garismo.

Colaboracionistas y  pa rtic ipac ion is tas  
siempre entendieron que el gobierno iba 
a hacer la "p a rt ic ip a c ió n "  con e l lo s ,pa 
ra lo  cua l les iba a e fec tua r algunas con 
cesiones de im portancia . Este sector de 
la burocracia se movía en la  creenc ia  de 
una evo luc ión  lib e ra liza n te  de  la d ic ta 
dura m ilita r .  A que llos  elementos de est-s 
sector que han llegado  a un grado de co 
rrupcíón lím ite  (C oria  de la C ons trucc i
ón, Pera lta , v it iv in íc o la s , N egre te  del
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cuero, Mazza de M unicipales, Cava11.i 
de petro leros, etc.) no tienen ningún 
problem a porque entran directam ente en 
la p o lit ic a  del gobierno a cambio de ho 
norarios para ellos. Pero el vandorismo y 
uno de los sectores participacionistas,ne_ 
Cosí tan alguna concesión "so c ia l"  paro 
“ las bases" . Taccone enfrenta una impor 
tan  te oposición en su grem io, lo mismo 
que el vandorismo, que está en e l cen -  
t r o  de l sindicalismo industria l. De aquí 
que modifiquen un tanto su acc ión  i ni -  
c ia i de incondicionalidad to ta l,  pe ro  
siempre a l servicio de los mismo o b je t i
vos. Pretenden con un frente burocróti co 
mós am plio  presionar en mayor m edida, pe 
ro siempre en los pasillos m in isteria les.

m odificación de maniobra empalma con 
bs intentos frentistas de la oposic ión, en 
p a r t ic u la r  de l frente l l l ía  -  Perón.A ntee l 
a is lam iento de la oposición y  del ongaris 
;po , y a n te  las modififcaciones maniobreras 
en eí campo del colaboracionism o, Perón

se pretende reacomodar d ir ig ie nd o  la batu 
ta de una reun ificac ión  bu ro c rá tica . El re 
sultado deberá ser un acuerdo convenien
te con O ngan ia . Perón nunca cerró  esta 
perspectiva mientras negociaba con  la opo 
s ic ión . Es qu e  la p o lit ic a  opositora trans -  
cu rre  en las calmas aguas que to le ra  la d i£  
tadura , lo  q u e  revela la  id e n tid ad  de toda 
la burguesía con e l gob ierno mi l i ta r  m ien
tras éste sea e fectivo  en p a ra liz a r  a i mo
v im ie n to  obrero.

El ongarism o y 1.a o p os ic ión .rad ica l í l l i js  I 
ta qu ie ren  im pedir esta m aniobro, «n  la  
cu a l nada tienen que ganar. Esto se re fle

1 ja -en  las crecientes denuncias escritas 
que p u b lic a  el j je r ió d ic  o_CGT con tra  los 
co laboracion is tas. Pero el ongarismo sólo 
tiene  una.sa lida si se o rien ta  o una p o lit i 
ca de c la s e , o esperando-ei fracaso dé las 
maniobras Ongartfa-Perórri O rgán icam en
te incapaz de lo  prim ero ; le ;queda e l re 
curso trans ito rio  de la espera a lo  segun
do.

POR U N A  C G T U N ITA R IA  O  DE CLASE ?

Sin el desarrollo previo de una profunda 
d ife renc iac ión  antiburocrática  en e l seno 
del movimiento obrero, sin e l surg im iento 
de una importante corriente obrera de cla_ 
se, e l carácter de la reun ificac ión  de la 
C G T lo  determinará la burocracia . A  su 
v e z , e i carácter negociador que tiene  u - 
na reun ificac ión  de este tip o  lle ve  inev ita  
blemente a efectuarla de acuerdo a los in 
tereses de su ala derecha. Ei a la  derecha 
de la burocracia no tiene e l más mínimo 
tin te  a n tid ic ta to r ia l. La re u n if ic a c ió n  bu

ro c rá tic a  favo rece a la d ic ta d u ra  y se 
logrará  m ediante la  to le ra n c ia  d e  ésta.
En su fo rm a  s im p lificada , ésta es la únicc 
p e rspec tiva  de una re u n ifica c ió n , burocrá 
t ic a  en cua lqu ie ra  de sus versiones.

El c a rá c te r  regresivo que tuvo  para e l mo 
v im ie n to  s in d ica l a rgen tino  la d iv is ió n  d( 
la C G T e n  marzo, no nos debe hacer o l
v id a r  e l p ro g reso  p o lit ic o  que e llo  signi 
f ic ó  para la  maduración de los-activ istas 
en re la c ió n  a su d ire cc ió n  y  a la  necesi



dad d e l reagrupam iento re v o lu c io n a rio .
La incapacidad de la  burocracia  para la 
unidad obrera de acc ión  ha quedado pa -  
ten te . Lo incógnita  del peronismo s in d i 
c a l de izqu ie rd a , ahora ongarista, ha que 
dado desnudado masivamente. Este sector 
tapó trad lc iona lm ente  su incapacidad o- 
c u lta  detrás de las tra ic iones de los gran 
des figurones» Por este medio a len tó  una 
permanente ilu s ió n , en d e te rio ro , entre 
los a c tiv is tas . Desde hace seis meses ha 
ten ido  que mostrar ab iertam ente su rostro 
El resultado: crec im ien to  de las agrupa 
clones sindicales de clase.

Si cuando se tra ta  de o rgan izar la so lida
ridad  co n  algún m ovim iento  de lucha los 
dos sectores se pasan la pe lo ta  para re  -  
hu ir e i.  compromiso e fe c tiv o  -  y  o jo  , 
que no vamos a comparar las tra ic iones co^ 
laboracionistas con la  incapacidad y  clou 
d ica c ió n  ongaristas -  qué es lo  que  se 
puede esperar de la re u n ifica c ió n  bu rocró  
t ic a  ? En lugar de pasarse la p e lo ta  an
te los ojos de los a c tiv is tas  lo  harón entre 
bastidores dentro del e d if ic io  de la cen -  
b a l obrera»

Una unidad s in d ic a l en interés d ire c to  de: 
la  un idad  de acc ió n  de la clase obrera , ú_ 
n lc o  o b je to  verdadero de la  unidad sind i
ca l> só lo  puede lograrse por m edio de  la 
constituc ión  de un poderoso m ovim iento 
clqsjság . La lucha por una C G T  un ita ria  
pasa por la  lucha por una C G T  de ciase.

La lucha  por una  co rrie n te  clasista en el 
m ov im ien to  ob re ro , por un a lz a  consisten 
te  de sus luchas, por una .C G T  de clase, 
oasa po r la reo rgan izac ión  de los activis_ 
tas a-través de los comités de resistencia 
de f t íb r íc a , p o r las in te rfa b r ile s  de a c ti -

v is tos, por la  formación de agrupaciones 
sindicales clasistas. Por medio de esta ac 
t i  v i dad los activ is tas que rompen con la -  
burocracia y  el peronismo se co locan  en 
condiciones de jugar un rol d ir ig en te  en 
las luchas obreras y de e levar su concien^ 
c ia  p o lit ic a  y  organ iza tiva , Para ésto las 
agrupaciones clasistas deben te n e r, como 
lo tiene  Vanguardia M e ta lú rg ica , un cla_ 
ro programa a n tid ic ta to r ia l desde e l pun
to de vista del gobierno obrero y  popular.

Este es el e je  de la p o lit ic a  c las is ta . Es -  
ta po lítica  no rehúsa in te rven ir en las or 
ganizaciones sindicales existentes mien
tras lucha por cambiarlas en forma rod i -  
c a l. Con esta p o lit ic a  se in te rv iene  en in  
ternas y sindicatos, con esta p o lit ic a  se 
in terviene en la CGT.

Todas las corrientes de clase deben in te r 
ven ir en la CGT de Ongaro como ún ico 
organismo obrero cen tra l donde se p lan 
tea, no importa que sólo fo rm a lm en te ,la  
oposición a la in tervención m ilita r  de los 
sindicatos. No importa que sea formalmen_ 
te , por dos razones. Primero, porque es 
inev itab le  q u e la  burocracia sea form al i 
ta en sus concesiones fundamentales a  la  
clase; segundo, porque lo q u e  im puta  es 
que se planifée, como brecha para quein_ 
tervengan las corrientes de clase para im 
pulsar su propia p o lit ic a  consecuente des 
de esa tribuna. Lo ocurrido  en M orón es 
c la ro  : Vanguardia M e ta lú rg ica  o b lig ó  a 
la burocracia a ponerse en la vereda de 
enfrente de los activ is tas a l in te n ta r és
ta seguir una linea de exclusión y  pas iv i
dad frente a la lucha de Good Y ear y  fren 
te a la  reorganización de la Regional.Lo 
que es formalismo en manos de los burócra 
tas puede ser instrumento e fe c tiv o  en ma
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nos de activistas concientes y  corajudas

En segundo orden, no renunciamos a in ter 
ven ir incluso en la CGT azopardista, en 
la medida que ésta represente a los sindi 
catos por industria. En esta medida son i -  
nevifables colisiones suyas con la dictadu 
ra , en las cuales debemos p a rtic ip a r con 
nuestra propia p o lit ica . Por e jem p lo , se -  
na  completamente justo e x ig ir  también a 
Azopardo un paro de 24 horas si se movi
liza  a los petroleros por cuanto im plica 
la destrucción lite ra l del sindicalism o; es 
abstracto e x ig ir lo  como medida previa de 
so lida ridad , que sT debe plantearse a l on 
garismo, para que lo desarrolle a pa rtir  de 
un paro de 24 horas en la Regional La Pía 
ta .

Defender incondicionalm ente la  unidad 
de base del movimiento y todas las-expre 
siones parcia les que, inevitab lem ente , 
p o r  arriba expresen esa un idad, pera pon 
t¡aponiendo siempre la p o lit ic a  clasis
ta a la  burocrá tica , y d is tingu iendo esen. 
cia lm ente en este punto a la C G T  de-los 
Argentinos de la de Azopardo.Desde e l 
primer dio de la d iv is ión  hemos llamada 
□ defender la unidad del s ind ica to  por in  
dustria respecto a esta d iv is ió n  y a no rom • 
per las CGT regionales donde e l ongaris -  
mo fuera m inoria , p lanteando la lucha con 
tra los colaboracionistas desde dentro de

la Regional a través de la ex igencia  de un 
p lena rio  de bases de ésta. Esta ha sido la 
correctisma linea  de Vanguardia M e ta lú r
g ica  en la Regional M o ró n , al p lantear un 
p lena rio  de bases para la reorganización 
de toda la Regional.

La fo rm ac ión  de agrupaciones sindica les 
clasistas en la linea del gobierno obrero 
y  popular entronca abiertam ente con la 
lucha por la construcción del p a rtid o  o -  
brero revo luc iona rio  en nuestro pais.E l 
p a rtido  revo lu c io n a rio  s ó lo  puede cons 
tru irse haciendo la c r i t ic a  o las lim ita  
ciones.inherentes a toda lucha puramente 
s in d ica l. Por este m o tivo , POLITICA O  
BRERAal luchar por la lirre a d e l gobierno 
obrero y  popular dentro de  las a g ru p a d o  
nes clasistas hace esta c r it ic a  en la pro
p ia  a c tiv id a d  s in d ic a l, n o  separa esta la 
bor de la p rin c ip a l preocupación de los 
a c tiv is ta s , que pasa po r la  lucha defen
s iva , y de este modo no sólo mete e l pro 
blema del p a rtid o  como problema te ó r i
co  y p rá c tico  de cada c o n flic to  sino que 
e v ita  condenar la lucha s ind ica l a la es 
te r il id a d , cosa que hab itua lm ente hacen 
los grupos pequeño burgueses cuando se 
escudan en la d e fin ic ió n  de econom ista, 
de tradeun ion is ta , de la  lucha s ind ica l 
en genera l, es dec ir en abstracto.

U N ID A D  DE A C C IO N  ALREDEDOR DE LA H U E LG A PETROLÉRA

El "tiem po soc ia l" de la d ic tadura  no lo  
ha parado e l m anijazo en desarro llo  de Pe 
rón y  la reun ificac ión  del m ovim iento  sin_ 
d ica l de la burocracia peron ista . Ha sido 
el lanzamiento de la huelga petro lera  lo  
que ha llamado a sosiego trans ito rio  a los

planes sind ica les de la d ic tadura . A  travi 
de la huelga pe tro le ra  han  tomado estadc 
naciona l todas las luchas parciales del m 
m entó : K a iser, P e rd r ie l,  Good Y e a r, C 
rres Relámpago, E lec troc lo r. El gobierno 
no ha d e fin id o  más ráp idam ente e l conju



to  de las medidas que se propone tomar, 
porque pretende ev ita r que sean lanzadas 
sobre e l m ar de fondo de las huelgas actúa 
les, en el temor de forzar una unidad de 
acción que la burocracia ha evitado concien 
te y  sistemáticamente.

La huelga petro lera se ha transformado en 
la palanca más poderosa, en la única pa 
lanca re a l, para e l enfrentam iento un i
do de toda la clase obrera contra la d icta  
dura y  el cap ita lism o. La unidad de ac
ción  no pasa por la reun ificac ión  burociá 
tic a  de la C G T , sino por la solidaridad 
a g ita tiv a , organ iza tiva  y de extensión 
huelguística de la  huelga pe tro le ra . Más 
aón : la unidad burocrát ica  de la CGT se 
va a imponer sobre una derrota de esta 
gran hue lga, nunca sobre su tr iun fo . Sobre 
su tr iu n fo  habrá de dar un paso gigantes
co la unidad de acción de la base obrera 
y  la form ación de la CGT clas is ta , único 
camino hacia una genuino unidad.

N o nos debe asombrar que e l ongarismo 
haya procedido a  las gestiones por arriba 
para extender la huelga ; e l ongarismo ve 
en un tr iu n fo  de la huelga la posib ilidad  
de desbaratar la maniobra Vandor -Perón.
A  ésto se reduce la am plitud de sus propó 
sitos. Consecuente con ésto es que se mué 
ve con métodos burocráticos de apoyo. PO 
LITICA OBRERA ha llamado a organizar a 
los huelguistas para ganar la c a lle , ha e_s 
tado a la cabeza desde e l primer aia en 
esta a c tiv id a d , como método para apelar 
a la acc ión  solidaria  de l m ovim iento obre 
ro reg iona l, pe tro le ro  y  n a c iona l, pasan
do por encima de las d irecciones. En esta 
misma lin e a , debe activarse en todo el 
frente  obrero en favor de la huelga petro 
lero : vendiendo bonos, enviando delega

ciones a las comisiones de lucha de Beri- 
sso y Ensenada, agitando con volantes y 
actos públicos, un ificando la exigencia 
de un paro regional de 24 horas en la Re: 
gional La P lata, preparatorio de otro na-. 
c iona l, tomando resoluciones para que los 
sindicatos envíen dinero en cientos de mi 
les de pesos a  los huelguistas en lucha.
No tomar la huelga petrolera como arie 
te para todas las luchas obreras y para la 
promoción de luchas en todas las fábricas 
en favor de las reivindicaciones parcia -  
les y generales, es condenar toda posib i
lidad de enfrentamiento conjunto y un ita 
rio  a la dictadura m ilita r. Este es e l e je .
A esta tarea convocamos a todos los agru 
pamientos combativos del movim iento o -  
brero, estudiantil y a rtis tico .

Frente a la huelga petro lera , tres alas se 
destacan en e l movimiento s ind ica l : la 
derecha que quiere la derrota de la hue l
ga para promoción de la unidad burocráti 
ca (Vandor-Perón) , e l ongarismo que pre 
tende una salida airosa para la huelga, 
via "mediadores o fic iosos", con el obje -  
tiv o  de desbaratar la maniobra antedicha 
y mantener incólumne la a lianza  con la o 
posición burguesa seudo-popular; la izqu ie r 
da revolucionaria  que trabaja para rodear 
a la  huelga petrolera de la unidad de ac
ción y  de combate de la clase obrera con 
tra la 'd ic tadura . N o existe otra opción 
que estos tres caminos : los p rinc ipa lesg ru  
pos han elegido alguno de los dos prime - 
ros, los activistas deben fo rta lece r la te r
cera perspectiva. A  Trinchera T e x til,  Van 
guardia M eta lú rg ica ,A vanzada de Gas del 
Estado, a l agrupami.erto del A c e ite , a l 
FARI de Bancarios, a los comités de resis
tencia  de las distintas fábricas, a la TESR, 
a l MASR, a todas las formaciones combati

...... .............. -



vas, lus llamamos a extremar sus esfuerzo; de lucha y  unidad en esta linea .

EN LA L IN E A  DE M E JIC O  Y DE F RANCIA

obrera a rgen tina  y  de la huelga petro lera . 
Por esto entendemos que e l e je  es ganar 
la c a lle ,  para ape la r d irec tam en te  a los 
obreros de todo el p a ís , para rep rim ir en 
m ayor esca la  el carnerea je  im portado por 
B ru n e lla -C a v a lli,  p a ra  recoger más fon 
dos de res is tenc ia , para dar una salida nc 
c io n a l a la  situación del m ovim ien to  obrt 
ro , es d e c ir  levantando an te  e l "•tiempo 
s o c ia l"  de O ng an ia , a n te  la re u n ifica c ió  
b u ro c rá tica  de Vandor-Perón y ante las 
c la u d icac iones  del ongarism o, la  unidad 
de a c c ió n  de clase de los trabajadores y 
la o rgan iza c ió n  de los a c tiv is ta s  en ve r - 
da de ros a g rupa míe n tos re v o I u c I ona ri os.

24/ 10/ 68

ÍR£JUS2 JUi POR «BAJO LA HUELGA 
HIM UM Y EANAI U  M U I
Después de más de 30 días de huelga la  t i le r ia .y  e l Taller^cuando e l in te rven to i
d ic tadura  m ilita r se ha e s tre llado  por com Fernandez " lla m ó " a le va n ta r e l  paro, 
p le to  contra  la resistencia de los tra b a ja -  Por o tro  ía d c , ios in ten tos de la  d ic todu
dores petroleros de Ensenada. Só lo  unos pare reem plaza:' c ! personal hue lgu is ta  <
j carneros se h ic ie ron  presentes en !a Des . Ia F lo to  ha Drovocado m ayúsculos desa«-

Todo e l contexto in te rnaciona l de la c la 
se obrero, del movimiento popular y  estu 
d ia n t i l ,  demuestra que una sola chispa 
puede encender una pradera, puede so - 
brepasar ia-estabilidad apúrente de! es -  
tado y ia dominación b u ro c rá tica , a con 
d ic ió n  de que la chispa sea consistente 
y  se u t il ic e  el método justo de ciase pa
ra prenderla. La acción d irec ta  de las 
ma jas, como en M é jico  y F ranc ia , no al 
canza de por sT para derrocara la burgue 
sía y tomar el poder. Para e llo  ta l acc ió n  
debe estar conducida por un p a rtid o  revo. 
lu c io n a rio , capaz de transformar la a c 
c ión  d irec ta  en levantam iento armado.Pero 
la acc ión  d irecta  a la francesa y  a la me 
¡cana constituye un enorme avance po

é t ic o  er, ia situución actual de ¡a clase



tres; grupos enteros de capitanes se hon ne 
gado a reembarcarse con e l mismo e ine fi
c ie n te  personal de rompehuelgas concha
bado por e l gob ierno m ilita r .  La revista 
Primera P lana, en e l número del 22 de oc
tub re , ha documentado extensam ente las 
ingentes pérdidas sufridas por YPF, y  que 
testim onian la envergadura socia l de leí 
resistencia de los huelguistas petroleros.

Es justamente esta ex trao rd in a ria  resisten
c ia  a n tid ic a to r ia l de los obreros pe tro le 
ros lo  que ha co locado  por com p le to  al 
desnudo la esencia de la e n c ru c ija d a  de 
esta huelga y  de todo e l m ov im ien to  obre_ 
ro: la c ris is  de d ire c c ió n . La disposición 
de com bate a n t id ic a to r ia l de los obreros 
en hue lga y la que se m anifiesta  er» forma 
dispersa en la m ayor fa de los sectores de 
a c tiv is ta s  y de base de la clase obrera, es 
tá  a va rios  k ilóm etros de d is tanc ia  respec
to  a las V ac ilac iones, oportunismo y  tra i
c ió n  de todos los estratos d ir ig e n te s .

La incapacidad  de estructu rar up podero
so fondo de huelga para este c o n flic to  de 
dimensiones nacionales, y  en e l que  se 
juega el fu tu ro  próx im o de las relaciones 
con la d ic ta d u ra  de todo e l m ovim iento 
s in d ic a l, subraya ostensiblem ente esta in 
capac idad  de los sectores d ir ig e n te s  me
nos corrom pidos. Todo una C G T , como 
la de O ngaro , no ha sabido desplegar, 
d e n tro  y  fuera de su apara to  s in d ic a l, la 
a c tiv id a d  que perm ita  recaudar los fondos 
(Bcesarios. H is tó ricam en te , esto demues 
tra que estas d irecc iones están muy por 
debajo de la¿ conquistas q u e , en este te 
rreno económ ico de la so lid a rid a d , obte- 
nfa e l m ovim ien to  s in d ic a l a rg e n tin o  
cuando era muchísimo más d é b il -  en la 
época de los anarquistas y  socia lis tas.

Y e i tondo de huelga es cuestión funda
mental cuando e l temor del gob ie rno  en 
las consecuencias de una m o v iliz a c ió n  
m ilita r  le ha dado a la huelga un carác
ter prolongado. G a ran tiza r la  prolonga 
c ió n  de la huelga es e l punto de partida  
para toda acc ión  u lte r io r . Pero tanto  el 
fondo de huelga como la extensión nació  
nal de la lucha depende de que los a c t i
v is tas, que se están o rgan izando, supe
ren efectivam ente e l vacío de jado por ro 
das las d irecc iones comprometidas en es
ta lucha.

EL SUR GIM IENTO  DE LAS 
C O M IS IO N E S : DE LUCHA 

BARRIALES

La in tervención e fe c tiva  de tos a c t iv is 
tas en e l desarrollo, de la hue lga re fle ja  
de modo n ítid o  la crisis de d ire c c ió n .
En una primera e tapa , esta in te rve n c ió n  
fu e  muy escasa po r la co n fia nza  im pe
rante en una ráp ida  extensión nacional 
de la huelga por parte de las d ire c c io 
nes an ticava l listas de todo e l país. A  
esto se debe agregar que los traba jado 
res petroleros, por el reg im en de esta- 
b i Iidad que todavía  existe en muchas 
empresas esta ta les, hace años que no 
se ve en la necesidad de desplegar una 
in ic ia t iv a  de-combate por abajo, ante 
las primeras ev idencias de v a c ila c io 
nes efi-lá d irec6 i5 ir.- Esta .d ire c c ió n ,, e l 
com ité  de hueJgq, se l im itó ,  en este 
período , a sacar comunicados d ia rio s -
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cuya d is tribuc ión  masiva no g a ra n tiza 
ba - y  6 jslentéar oralmente la necesi
dad de buscar viviendas a lternativas,-
o directam ente irse de las casas, paro 
e l caso de m ovilizac ión  m ilita r .  O r 
gan izaba  !a resistencia contra esta ma 
d ida con  im método desorganizador.

El retraso en la extensión de la  h u e l
ga a las otras f il ia le s  o dentro de la  
re g io n a l, y ia Consolidación del c a r
n e ra je  entre el personal superior, 
m otivó  la preocupación de los m ejo
res compañeros y su disposición a vi
na a c tiv id a d  independiente. Los gru 
pos de represión a los cameros que 
estaban ligados a l com ité de huelga 
se m ovían sin orientación ni o rgan i
z a c ió n . En este período com ienza o 
fru c tt f ic a r  la  ac tiv idad  de la rpgios- 
nal de Política Obrera de La P la ta , 
ba jo cuya in ic ia tiv a  surgen comisio^ 
nes de lucha, que extiende la ag ita  
c ió n  por medio de vo lantes, que de
nuncian  por escrito a los carneros, 
que los reprimen, y que organizan a 
su vez nuevos grupos de ac tiv is tas . Más 
tarde acompañando este proceso, com ien 
zan a surgir otros núcleos sim ilares en 
forma independiente. La co rrien te  del 
PRT La Verdad afirma estar en estos nú
cleos. La consigna que presidia esta a c 
t iv id a d  era: Paro nacional de las f i l i a 
les an ticava llis tas , paro reg iona l de 24 
horas, organización por abajo y  en gru 
pos de todos los compañeros en hue lga.
En con jun to  con esto, POLITICA OBRE
RA in ic ia  una enérgica lucha p o lí t ic a  en 
jI-m ov im ien to  estudiantil para lle v a ra  
losccuadros a ac tiva r en la hue lga. El 
FURN (peronistas ongaristas) e l M LN

( iz q u ie rd is ta  ongarista») y  e l CNRR {d i 
sidentes d e l eodov illlsm o) se oponen a 
los p la n teo s  de in te rv e n ir  en la  hue lgo , 
pero  nuestro ¡oven co rr ie n te  de Lo P la
ta los d e rro ta  sucesivam ente, los cua^ 
dros de la  Verdad se lim ita ro n  a  vo ta r r_, 
en- nuestro favor -  los de l C om batiente  
no han dado a conocer su paradero, 
po r lo  menos hasta ahora -  una porté 
de l a c t iv o  delítumanidades y de  M e d i
c in a  tra b a ja  hoy en la  hue lgo ¡un to  a 
las comisiones de lucha de Berisso y  En 
senada.

LA  EXTENSION DE LA  HUELGA

En e l momento de e sc rib ir  este a r tíc u lo  ia 
f i l i a l  de Comodoro R ivadavia  ha convoca 
do a asamblea para de term inar la  re a liz c -  
c ió n  de u n  paro s o lid a rlo  de 72 horas.

Lo descomunal tra ic ió n  de la d ire c c ió n  I 
de la  f i l i a l  mendocina, y  la farsa de to 
do lo  o cu rr id o , pone b ien  en c la ro  la  na | 
tu ra leza  de la co rrie n te  o ngaris ta , la na 
tu ra leza  desús ob je tivos  p o lít ic o s  y de 
sus m étodos de a c c ió n . Como exp licam oi 
en nuestro e d ito ria l, el ongarism o pe tro 
le ro  y nacional tra b a jó  en la línea  de 
c o n fia r exclusivam ente en las "m e d ia d o  
nes o fic io sa s ". Esta línea que de jaba de 
lado la  o rgan izac ión  y m o v iliz a c ió n  por 
a b a jo , e ra  completamente absurda, cons 
t itu ia  de hecho u n a tra ic ió n  a  lo s o b je t i—
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vos de la  huelga y  preparaba e l desgaste 
que se fu e  p roduc iendo . Era una linea 
com pletam ente absurda por cuan to  lo  de 
c la ra c ió n  de la huelga por Ensenada, y 
aún,más la in te rve n c ió n  de esta f i l i a l ,  
ya  dejaban perfectam ente  en c la ro  que 
no e x is tia  una lin e a  in te rm ed ia  de negó 
c ia c ió n  con e l gob ie rno , a lo  sum o, lo 
que se podra en tra r a d is c u tir  era una 
re n d ic ió n  con cond ic iones . Pero esto 
mismo era descabe llado , porque aún  
cuando se pud iera  obtener a lguna pobre 
re iv in d ic a c ió n  s in d ic a l,  es e v id e n te  que 
la rend ic ión  de Ensenada habría  de ace
lerar e l cum p lim ien to  de los com prom i
sos ya asumidos de la d ic ta d ira  c o n  el 
im peria lism o , en e l sentido  de conver
t i r  a YPF en sociedad anónima y l iq u i

dar la es tab ilidad  de traba jo . De esto 
surge c la ra  la tra ic ió n  que ta l m ed ia 
c ió n  o fic iosa  s ign ificaba  respecto a l ob 
¡e tivo  de la hue lga , consistente en de
fender la ¡ornada de 6 horas. N o es na 
da casual que las d irecc iones in s is tie 
ran que no se luchaba solo con tra  las 8 
horas; in troducían  silenciosam ente los 
puntos de negociac ión  -  y  esto es lo que 
ocurrió  e fec tivam ente  en las conversa
ciones de 3 horas entre los burócratas 
m endoc inos,G o te lli y San Sebastián. La 
consecuencia de todo esto sobre la  hue_[ 
ga y sobre las bases de las otras f i l ia le s  
fue : e l desgaste. En este desgaste in ten  
tan  ahora apoyarse las d irecc iones  para 
ju s tif ic a r  su pasiv idad. En estas c o n d i
c iones, la re a liza c ió n  del paro  en C o 

GOTELLI /  
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modoro Rivadavia, que serlo enormemen 
te pos itivo , y que re fle jo  la to ta l cris is 
de la po lrtica  de las "m ediac iones", se 
lim ita rla  a p lantear la encrucijada de la 
extensión de la huelga en una esca la su
perio r: garantizar el paso del paro de 
72 horas a l de tiempo indeterm inado, y  
la solidaridad de nuevas f i l ia le s . Sl e l 
paro se lo propuso por 72 horas fue para 
ab rir un nuevo compás a la negoc iac ión . 
La in tim ación de San Sebastián ha cerra 
do también este camino.

Todo este recorrido de la burocracia  on r 
garlsta, en su* d istintas variantes tiene  
una lóg ica , que llamamos a los compa
ñeros activ istas a retener. Esta lóg ica  es 
la lóg ica  de una lfnea opositora a O n g a - 
nfa que rehuye el enfrentam iento de c la 
se, que rehuye a preparar esta clase de 
lucha consecuentemente c las is ta , y  que 
abraza , por e l con tra rio , e l cam ino del 
" fren te  de resistencia c iv i l  "con  los par
tidos burgueses seudo populares. Esta ló  
g lca  y  este camino en la medida en que 
tratan de c o n c ilia r  los intereses obreros 
y  sus métodos de m ov iliza c ió n , con los 
intereses de la burguesía que t-iene los 
suyos antip ro le tarios; esta lóg ica  y  este 
cam ino están en cris is. AsF la huelga ha 
entrado en una encrucijada. El gobierno 
no ha doblegado la  huelga, n i mucho me 
nos; pero ha conseguido a is la rla  hasta eT 
momento.

En la medida en que va a is lando la h ue l
ga, ekgobierno puede sa lir le  a l paso a 
sus pérdidas económicas, replanteándose 
la  m ov ilizac ión  m ilita r  sin temer sus 
consecuencias. Además, puede d iv id ir  
jnás fác ilm ente  y  reprim ir más fác ilm en te  
a las direcciones de la huelga. Con es

12
tas herramientas la  dictadura tra ta ré  de 
levan tar la h u e lg a . Los obreros, por o -  
tra  p a rte , caren tes de un fondo de h u e l
ga , tienen  que p ro fund iza r su lucha p a 
ra mantener lo enorme resistencia so
c ia l sin grandes recursos económ icos. El 
cava Mismo se entregó desde e l vamos; el 
ongarismo ha ido a  parar a un c a lle jó n  
con muy pocas salidas; la huelga en C o 
modoro agudizará  la crisis de la lfnea  on 
garista; e l levan tam ien to  en Com odoro, 
por e l c o n tra r io , llevará esta línea  a l  
tacho de basura.

EX TE N D E D LA  O R G A N IZ A C IO N  

POR, A B A J O . G A N A R  LA CALLE

Esta encruc i jada puede ser resuelta e n  fa 
vo r de los trabajadores acentuando la  l f -  
nea que siguen los mejores a c tiv is ta s  de 
extensión de la  o rgan izac ión  por aba jo , 
represión de carnernos, fondo de hue lga, 
y  extensión de la  ag itac ión  en las fá b r i
cas de lo  zona y  entre la masa de los pe
tro leros en hue lga. Este trab a jo  p e rm iti
rá encarar la represión de los carneros 
que "im p o rte "e l cavallism o a lia d o  a l  go
b ie rno .

La burocracia h a  sido Incapaz de darle 
a esta lucha un carácter concientem ente 
naciona l po rque  dejó de lado e l ún ico  
cam ino que la  hubiera conduc ido  a esta 
meta: la  m o v iliz a c ió n  c a lle je ra  de los 
trabajadores e n  huelga y  su u n if ic a c ió n  I



con las masas exp lo tado ; 'do la zona.
Sin e l pasaje de la lucha hue lguística  a 
la m o v iliz a c ió n  d irec ta  no es posible pa 
ser por encim a de la represión guberna
m ental y la  v a c ila c ió n  de las burocra
c ia s , como medio de llfim a r a ¡a huelga 
a los compañeros de las otras f i l ia le s .  
Hoy más que nunca es este e l camino 
que está p lanteado y  que pro fund iza to  
da la labor efectuada hasta ahora por 
los pe tro le ros de vanguard ia . Conse
cuentem ente con esto , algunas co m i
siones de lucha han programado una se 
r ie  de ac tiv id a d es : a) actos relám pa
gos con la p a rtic ip a c ió n  de ac tiv is tas  
e s tu d ia n tile s , b) ven ta  de bonos, vo la n  
teos y ac tos  en las puertas de fá b rica s , 
c) mayor p a rt ic ip a c ió n  de los a c tiv is ta s  
en las represalias contra  los rom pehuel
gas, d) reuniones de d iscuc ión  para la  
a c tiv id a d  e n  común con los agrupam ien 
tos s ind ica les  dispuestos.

A n te  e l in te rrogante  pa ra liza d o r de si 
los a c tiv is ta s  están en cond ic iones orga 
n iza tiva s  de lle va r a l m ovim ien to  a g a 
nar la c a lle  contestamos: nos hemos da 
do un m étodo para sacarnos la duda, es 
d e c ir , p la n if ic a r  la a c tiv id a d  desde e n 
cim a de la huelga y la a g ita c ió n . Só lo  
esta a c tiv id a d  podrá dar respuesta a l in 
terrogante  m encionado. Del mismo m o
d o , sólo poniendo a la masa hue lgu is ta  
en co n ta c to  con a g ita c ió n  organ izada  
podremos probar si la m ayoría de los 
traba jadores petro leros van a acompa
ñar el cam ino  de la a cc ió n  d irec ta .
El método de la a cc ió n  d ire c ta  es el 
que la e xpe rienc ia  in d ica  que e l mo
v im ie n to  de masas u t i l iz a  para soste
ner y  ex tender sus luchas defensivas 
saboteadas por su d ire c c ió n .

La huelga petro lera ha venido probc 
do, una v i- i  más, qué tendencias pe J  
ticas  se pe rfilan  verdaderamente c o i t c  

los núcleos que construirán el partido  
revo luc iona rio , y cuáles son un mero 
episodio de la lucha de clases o di'-ec 
tamente una expresión irreve rs ib le  de 
m ediocridad pequeño burguesa . Las 
tendencias properonistas quedan carac 
terizadas en lo que dijim os del onga
rismo. Del Combatiente nPtüiSÍSté'rt'ÍSs 
porque su estado de d iso lución oportu
nista lo prueba simplemente su ausen
tism o... sin aviso. El C.NRR tenía  mu
cho en sus manos, se propuso poco , n 
logró  nada. Con algunos delegados 
importantes a l comenzar la huelga re  
p lanteó ni organizó nada que estuv ie 
ra po líticam ente  más a llá  de las d irec 
ciones; más tarde p re textó  corregirse 
d ic iendo  que habían ap lica d o  u n ila 
teralm ente métodos contundentes. Fe 
so. Su única u n ila te rn a lid a d  fue !a ce 
d icac ión  exclusiva  a no apartarse de 
los límites de la d irecc ión  ongaris ta , 
y su incapacidad de actuar en la rese 
luc ión  de la crisis de d ire c c ió n . Por 
o tra  parte, en el m ovim iento  estud ie : 
t i l  ap lica ron  el sabotaje d ire c to  a le 
unidad de la vanguardia un ive rs ita rio  
con  la hue lga. El PRT La V e rdad , un 
poco tarde a pesar de con ta r con un 
a c tiv o  in ic ia l superior a l de P O L IT I
C A  OBRERA, parece haberse movido 
en la o rgan ización  por a b a jo , pero 
siempre rebajando p o líticam en te  la 
re lac ión  con los ac tiv is tas  petro leros. 
En sus re lac iones con POLI TI C A  CA
BRERA fueron primero oportun istas -  
se acercaron solo por'las comisiones 
qus hubíamos organizado > poro me
terse de o laún  r : d o ,  sin p lan teo  po-
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1 fr ic o  alguno -  y  luego sectarios sa
boteando, las reuniones programa
das en común. Para POLITICA O -  
BRERA la huelga v iene siendo un te 
rreno de lucha consecuente para su
perar la crisis de d irecc ión y  para tra 
ba ja r por la organización por a b a jo r 
Por esto, nuestra co rrien te ,-inex is 
tente  antes de la huelga, tiene ahora 
una pu jante  regional con importante 
in flu e n c ia  obrera y es tud ian til. La 
tarea ahora es pro fundizar este curso 
extendiendo a la ag itac ión  ca lle je ra  
organizada.

El vo lan te  que transcribimos a con tinua 
c ión  fue d is tribu ido  masivamente por PO 
L IT IC A  OBRERA en las zonas de: Ensena 
da, Berisso y  La Plata.________________

G A N A R  LA CALLE EN ENSENADA Y 
BERISSO
POR U N  PARO DE 24 HORAS DE LA 
REG IO N AL LA PLATA

En e l momento de.escrib ir este vo lan te  la 
secretaria  de Trabajo ha intim ado a los com 
pañeros dé la  f i l ia l  Mendoza a de ja r s ine féc 
to  la decisión da  efectuar un paro de solí 
daridad de 72 horas con la huelga pe tro 
lera de Ensenada. Esta medida ra tif ic a  la 
o rien tac ión  que la d ictadura m ilita r  v iene  
desarrollando desde e l primer d ia  de huel: 
ga: jugarse por la rend ic ión incond ic iona l . 
de la extraord inaria  huelgade los traba ja  
dores de YPF de Ensenada. La d ictadura 
m il i ta r ,  como era in c ita b le ,  ha hechode 
la lega lidad  de los sindicatos y de la  lucha 
s in d ica l una mascarada:solo es lega l todo

aq u e llo  que es tá de acuerdo con los in te  
reses y  la  p o lit ic a  d e l gobierno cap ita lis_ 
ta  que nos oprim e. Las direcciones s ind ica  
les han fracasado en d a r una respuesta a es 
ta o rien tac ión  c n tis in d ic a l de la d ic ta d ura  
en los dos años y  m ed io  que van desde e l 
go lpe m ilita r  de ju n io  de 1966. La huelga 
pe tro le ra  tiene  la responsabilidad de dar 
esa respuesta, a p la s ta r los ob je tivos y  los < 
métodos de la d ic ta d u ra . Solo de este modc< 
se podrá defender la lucha hue lguística  
in ic ia d a  y  lle v a rla  . :al tr iu n fo . La res
puesta es : ganar la c a lle ,  o rgan izar maní 
festaciones y  acc iones  masivas,hacer in te r  
ve n ir  a los 7.000 compañeros en huelga en 
la  Ijjcha d ire c ta , organizarse para este ob 
je t iv o .  Por m edio de esta lucha d irec ta  e l 
c o n f lic to  se transformará en una extraordi^ 
naria. ape lac ión  a l con ju n to  de la clase tra  
bajadora para a cc io n e s  de so lida ridad . En 
prhfier lu g a r, ape la r a  la huelga so lid a ria  
de 'toda  la Regional d e  la P la ta ,y  la exter^ 
sión de ie huelga a todo  SUPE, por enci^ 
ma dé Ip i d irigen tes tra idores y  va c ila n te s . 
La; m o v iliz a c ió n  a g ita tiv a  del con ju n to  
de los compañeros en huelga e levará  la 
p ro fund idad de las acc iones de represión 
de carneros que el ca va llism o  y  e l g o b ie r 
no anunciaron que v a n  a " im p o rta r"  en 
gran esca la . Como desde el prim er d ia  de 
h u e lg a ,y  hoy mas q u e  nunca. PO LIT IC A 
OBRERA p lan tea  ¡a o rgan izac ión  masiva 
y  c e lu la r ,  por grupos de compañeros en 
hue lga. En esto estamos desde hace mu 
chos dias como lo  prueban las com isiones 
de lucha (subcomités de huelga) de Be
risso y  ¿Ensenada,y la  tanda de represiones 
de carneros que han e fec tuado . El móvi; 
m iento  e s tu d ian til d e  la Plata debe in te£  
ve n ir  en forma in tensa  y con todo en la a  
p licaC ión  de la  lin e a  de ganor la c a lle .
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La so lic itada  de C a v a lli,  que re fle ja  la 
linea represiva de la d ic ta d u ra ,e l paro de 
72 horas de Mendoza y la in tim ac ión  en 
con tra rio  de la  Secretaria  de Trabajo co 
loca en una encruc ijada  e l desarro llo  ac 
tua l de la huelga pe tro le ra . La conduc

c ión  de la huelga om itió  siempre la moví 
liz a c ió n  de con jun to  de los huelguistasrha 
estado muy por debajo  de la envergadura 
nacional del c o n f lic to  que estamos v iv ien- 
do;de hecho se c o n fió  en las mediaciones 

"o fic iosas" : esto es un error antes de largar 
una hue lga, y  es una barbaridad muchos 
días despues de in ic ia d a . Las d irecciones 
de las f i l ia le s  an tícava llis ta s  son culpables 
de no haberle dedo de entrada extensión 
naciona l a la huelga de Ensenada. Por lo 
ta rd ía  de la decis ión  y  por no haber convo 
cado a asamblea, eteparo resuelto en Men 
doza es por com ple to  in su fic ie n te ; a esto 
se le agrepa e l error de haber dejado pasar 
c in c o  días entre la resolución de hacer el 
paro y  su in ic ia c ió n . La conducta de la 
C G T  de los Argentinos se mide por su inca 
pacidad  y; negativa  de preparar durante ca 
$¡ 30 días las cond ic iones para un paroge 
neral y  un p lan  de lucha-de la reg iona l de 
La P la ta . En resumen: e l con jun to  de las 
d irecc iohes no han cambiado los v ie jos  me 
todos reformistas y  burocrá ticos, esto es To 
que ha provocado e l a is lam ien to  de la h ue j 
ga , que de fine  la  encruc ijada  a c tu a l. El 
rebultado es la  escalada de -la d ic tadura  y 
la { le g a liz a c ió n  de l m ovim iento  an ticava  

J lis ta  de SUPE. Los que no qu is ie ron  parar 
desde e l prim er d ia  en so lida ridad  con Eñ 
senada por d isc ip lin a  con la reso lución de

la Junta D irectiva  Centra l ah í tienen  los 
resultados: la d iv is ión  de SUPE por la trai_ 
dora a cc ió n  de C a v a lli y la represiva a c 
ción  de Ongania , M E N D O Z A  DEBE M A N  
TENER SU DECISION DE PARAR PREPA 
RARSE PARA LA A C TIV ID A D  CLANDESTI 
N A  E IR A  LA HUELGA GENERAL SI LE 
RETIRAN LA  PERSONERIA TODAS LAS 
FILIALES DESUPE DEBEN IR A LA HUEL 
G A ,

Como en Francia, como en M é jic o  los a c 
tiv istas de Ensenada y  la masa huelguista 
deben convertir la lucha en un combate 
nacional de la clase trabajadora copando 
la plana de los diarios y  de todos los me
dios de inform ación por medio de ganar 
la ca lle  en combativas m ovilizac iones.
Hay que hacer Una gron palanca de lucha 
para un ir en la acc ión  a los obreros argén 
tinos por encima de la  incapacidad  b u ró ”  
c rá tica  de las d irecciones. O rga n iza r gru 
pos por barrios, rep rim ir carneros,hacer 
actos barria les y en puerta de fábricas mo 
v iliz a n d o  para esto también a los estudian 
tes antim peria lis tas, a g ita r la  extensión de 
la huelga a las otras f i l ia le s  y  un paro  de 
24 horas de la CGT de La P la ta . Con esta 
a c tiv id a d  se dará un nuevo im pulso a las 
comisiones de lucha en los barrios , que a 
su vez am pliarán la escala de la a g ita c ió n  
La huelga petrolera nació  para tr iu n fa r .

V IV A  LA  HUELGA PETROLERA

ABAJO  LA DICTADURA

POR U N  G OBIERNO OBRERO Y  POPULAR



GM YEAR
SE ACENTUA LA LUCHA POR 
LAS REINCORPORACIONES Y 
CONTRA LA BUROCRACIA

Como explicábamos en nuestro número an 
tenor, el levantamiento de la huelga con 
la comisión interna afuera no provocó un 
retroceso de la lucha entablada contra los 
despidos. Todo lo contrario, la madura<— 
ción de los activistas durante la huelga se 
refle jó  al reingresar a fábrica en la agita 
ción que se promovía, en la represión de 
cameros en el comienzo de organización 
de las: t  cciones , en la ejecución de trcr 
bqjjo'éi convenio"y en la distribución masî  
va del boletín de huelga que,no obstante 
ei levantamiento de las-medidas defuerza, 
continuaba apareciendo.

El objetivo de toda esta orientación era 
reiniciar en gran forma la lucha por las 
reincorporaciones, al vencimiento del pe 
riodo de conciliación obligatoria.

EL ROL DE LA COORDINADORA 
ONGARISTA DE MORON 
EN ESTA ETAPA

En Morón se constituyó hace poco una co . 
ordinadora de sindicatos y agrupaciones 
promovidas por la CGT de los Argei tinos 
para reorganizar la Regional. Por impulso 
ide ios activistas de Vanguardia Metalúr
gica se largó y aprobó la linea de unidad 
de la Regional por medio de un plenario 
de bases.Pero lo que en Vanguardia Meta 
lúrgica' era una orientación principista, 
para los ongaristas burocráticos y e l MUCS 
era una pantalla con otro objetivo: mos

trarse como unitarios para ,,captar"a la bu 
rocracia tex til y metalúrgica de la zona, 
López y Cacheda. Esto se refle jó de inme 
diato:con e l compromiso de los integrantes 
de la coordinadora de intervenir en las lu 
chas zonales solo cumplió Vanguardia.Me 
ta lúrgica. La primera lucha, la de Good 
Year, las corrientes burocráticas la deja
ron «n banda; sé ligaron,en cambio, 
los activistas de Flitter,del cuero y  Van
guardia Metalúrgica.

La influencia creciente de Vanguardia Me 
talúrgica entre los activistas de ia zona y 
entre los activistas de la coordinadora lie  
varón a tos burócratas y al MUCS a  plan
tear la separación de aquella agrupación.
La primera vez fueron derrotados por el vo 
to de los activistas neumáticos, cuero y 
el propio MUCS, que no siguieron a l buró 
crata zona l. La segunda vez obraron de moc 
do distinto; el representante del Consejo 
D irectivo de Paseo Color» trajo ya como 
resolución dearrioa la división de la coor 
dinadora en una de sindicatos y otra de a - 
vjrupaciones de bases: las decisiones lasto 
manan los sindicatos. La burocracia depa 
peleros de Morón planteó: nosotros o Van 
guardia Metalúrgica. Como aquf no habia 
nada que votar, Vanguardia Metalúrgica y 
los activistas de base quedaron afuera... 
pero juntos. Ahora los burócratas seguirán 
tranquilos en manoseo con Cacheda/López*. 
Tranquilos,más o menos, porque Vanguardia 
Metalúrgica los denunció en volantes a todo 
Morón, con gran simpatía de los activistas 
y de los del MUCS también.

Conclusión para Good Year: el ongarismo 
y  el MUCS le "enseñaron" a los eleméntos 
vacilantes de la interna despedida que es 
tan en la  coordinadora y sé abstuvieron, 

como hacer para sacarse de encima a Van 
guardia Metalúrgica.

IA  LUCHA ENTABLADA EN 
:L COMITE DE HUELGA



Nuestros lectores ya conocen a la comi.
‘ <ión interna de Good Vear por un rasgo 

sfcrtolamos y denunciamos en nuestro 
número anterior:, su recule ante la Directi 
va nacional colaboracionista, aceptando 
levantarla huelga cuando Ja intimación 
ministerial. El comité de hufelga se formó 
durante los cinco dias de huelga con acti 
vista* de fábrica. Vanguardia Metalúrgica 
y la comisión interna -'jbjgto la dirección 
formal de ésta. La agrupación TESR inter 
vino con todo en apoyo de este comité.
El recule de la interna en el levantamiento 
ide la huelga continuó expresado en los s[ 
guientes $2htomas:excesivo control y esca_ 
sa participación en el boletrn de huelga, 
ciertas evidencias de que algunos de sus 
integrantes no verían mal agarrar la indem 
nización, poca actividad en organizar las 
secciones-lo que quedó en manos de los 
activistas -  y un excesivo interés en com 
batir a los burócratas colaboracionistas del 
sindicato por medio de una sanción a sus 
distracciones de fondos con dineros de las 
fábrica:.

Mientras tanto, la Directiva Central acejj> 
t6  llamar a asamblea general del gremio 
para el 3 de noviembre, cuando la conci 
Ilación vence el 29 de octubre,para discir 
t ir  varios puntos, entre ellos el conflicto 
de Good Year, un domingo a las 8 de la 
mafíona ai ...Azopardo.

Es justamente en esta etapa que la interna 
se niega a seguir trabajando en común con 
Vanguardia Metalúrgica en el Comité de 
huelga, con lo que consigue sembrar la 
confusión entre los activistas del comité. 
Como se ve no fue nada lenta la interna 
-lo  hizo en 24 horas despues-etQ aplicar 
los métodos aprendidos en la coordinadora 
ongarista.

La comisión interna pretendía con esta me 
dida apuntalar su linea de no llamar a a- 
samblea con 48 horas de antelación a l ven

cimiento de la conciliación obligatoria, 
prefiriendo la concurrencia a la asamblea 
del 3 de noviembre para liquWar a la direc 
t i  va primero y ver qué hacer con la huel 
ga despues. Las consecuencias que tendrá 
esto son palpables: la asamblea no es en 
Hurlingham sino en Azopardo, la cuestión 
de la huelga es una entre tantas, por la 
naturaleza del temario solo pueden asistir 
los afiliados,y en Good Year hay solo 400 
sobre 1.200 obreros, a la asamDiea el cola 
boracionismo podrá traer gente extraña co 
mo lo hizo la vez anterior y se dejan pasar 
seis dias sin reacción ni preparación.

LA REACCION DE LA FABRICA

Ante esta situación, Vanguardia Metalúr
gica dirige un volante a fábrica denun 
ciando la incorrecta linea que se piensa 
seguir y llamando a que se exija asamblea 
para el domingo 27 en Hurlingham. La 

cantidad de obreros que concurren a la se 
ccional convencidos de que se ha .produci
do una modificación de la fecha, lugar y 
objetivos de la asamblea, lleva a la inter 
na a sacar un volante ratificando, pero es 
ta vez expresamente y por escrito, su orien 
tación. Asi llama a tener el carnet al dia 
y a"los compañeros que no están afiliados 
también deben estar presentes aunque sea 
en el jo ll de la CGT "

La aproximación de la fecha de vencimien 
to  de la conciliación incrementa la preo 
cupación de fábrica- por las perspectivas 
de la lucha. Vanguardia Metalúrgica vuel 
ve a insistir con sus planteos, lo que la 
transforma en el polo nucleador de esas in 
quietudes. Pero la inminencia del venci
miento de la conciliación también produce 
brechas en la interna misma, vacilante a l
gunos sectores hacia los planteos de Van
guardia Metalúrgica y comienzan a suge 
rir que se puede corregir lo hecho con la
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asamblea ei mismo dia 29, que prepare uno 
serio de paros fabriles.

En este punto dejamos el examen de la lu
cha por el triunfo de Good Year, al entrar 
•n  prensa estp edición. Este es un pequeño 
balance en medio de la lucha.

Los mejores activistas están a la cabeza de 
la lucha por la reincorporación de la inter 
na, inconsecuente ante su propio despido. 
Aquí* está el principismo del batallar de la 
vanguardia. Todavía hay mucho que hacer, 
EL EJE ESTA EN REMATAR LA LABOR DE 
REORGANIZAR LAS SECCIONES CON 
UN CUERPO DE DELEGADOS AUNQUE 
NO LEGALES, Sl EFECTIVOS Y REPRESEN 
TATIVOS. Avanzando en ésto tendremos eT 
80 % del triunfo en las.manos, sin ésto só- 
lo eí 20 %¿ -

MORON
El yalante que reproducimos a continuación 
fue destribuído masivamente por la agrupa 
ción VANGUARDIA MATALURGICA en 
las mayores fábricas de la zona Morón-H uí 

linghan a partir del 21/10/68,llamando a 
repudiar la exclusión de Vanguardia Meta1 
lürgica de la Coordinadora Sindical de Mo 
rdn . POLITICA OBRERA se solidariza con 
este planteo y llama a todos los activistas 
combativos a apoyarlo.

REPUDIAR LA EXCLUSION DE VAN 
GU ARDIA METALURGICA DE LA *  

COORÓI NADORA SINDICAL DE MORON

El dia miercoles 16 nuestra agrupación, 
Vanguardia Metalúrgica, fue excluida de

la coordinadora sindical de Morón. Con 
el argumento, y con el pretexto, de "que 
la Coordinadora tiene que formarse con 
sindicátos y no con agrupaciones", un de 
legado del C.D. de la CGT, los directivos 
de Papeleros-Morón y  del MUCS llevaron 
la voz cantante para excluirnos arbitrario 
y burocráticamente de la  coordinadora.

Vanguardia Metalúrgica considera que to 
do esto no es casual. Y esto por dos razo
nes fundamentales.
Nuestra agrupación desde su ingreso a la 

.coordinadora impulsó la  linea dé reorgani 
zar y unificar el movimiento sindical de 
Morón a través de un Congreso de Bases 
de la Regional . Que significa esto?Que 
cada sección, que cada fábrica e lija  de
legados para discutir y organizar la lucha 
contra la dictadura, contra la patronal y 
contra el entreguismo de las direcciones 
sindicales burocráticas. El Congreso de Ba 
ses significa terminar de una vez parasiem 
pre con los Marcolino. en el cuero, los Lo 
pez en textiles, los Cachedas en metalúr_ 
gicos, e tc .y que son colaboradores de la 
dictadura y de las patronales, y colocaren 
ia conduccion‘de*lfnovimientoobrero a los 
activistas anti patronales, antidictatoria_ 
les y antiburocráticos.

Esta linea no fue del agrado del delega- 
de de la CGT, no fue del agrado de los 
directivos de Papeleros-Morón ni del agra 
do del MUCS Todos ellos creen todavía 
que se puede I legar a un acuerdo con Lo 
pez o con Cacheda, todavía creen que es 
posible unificarse con los colaboradores 
de Ongania y con los "alcahuetes" de la 
patronal. A esto Vanguardia Metalúrgica 
se opone y repudia,  por esta razón nos ex 
cluyen,porque somos un "estorbo" para eT 
acuerdo con el colaboracionismo, porque 
estamos por un Congreso de Bases, por la 
lucha efectiva contra la patronal y la dic 
tadura, porque todo esto lo dijimos, sin 
pelos en la lengua, en los dos números del 
boletín dé la Coordinadora.



Y nos excluyen de la Cooredinadora, tam
bién, porqvte hicimos de la coord¡nadorcT~ 
una herramienta de solidaridad y de apo 
yo efectivo a  los combativos obreros de 
Good Year que sal Tan a la huelga en de
fensa de su Comisión Interna despedida. 
Mientras Vanguardia Metalúrgica apoya 

ba con todo la huelga, ayudando en los 
piquetes, en el reparto de boletines dei**i#t 
ga# g los directivos de Papeleros-Morón., 
los directivos del MUCS y los de la CGT 
dejaban ahogar la heroica huelga de Good 
Year. ¿ Porqué Papeleros-Morón no hizo 
paros solidario;', por los obreros de Good- 
Year ? Por qué no vimos a los dirigentes 
del MUCS y de la CGT en los piquetes,en 
las tareas efectivas de apoyo a la huelga? 
r Con cuanto ayudaron a l fondo de huelga?

Por todo esto, poque luchamos por Coordi 
nodoras de bose,que sirvan para la lucha 
y  no para el acuerdismo burocrático con 
el colaboracionismo nos excluyen de le 
Coordinadora. Pero de lo  que no nos exclo; 
yen, porque jamás nadie ni nada podrá ex  
cluirnos, es de lo lucha efectivo contra ía 
dictadura, contra la patronal y contra la 
burocracia sindicoTi

Vanguardia Metalúrgica hace un llamado 
a todos los trabajadores de Morón y en es 
pecial a los obreros de Scholnik y o los a<:

| tivistas del MUCS, a repudiar la exclusión 
burocrática de Vanguardia Metalúrgica de 
la Coordinadora, a luchar por una coordi
nadora de bases, a luchar por la más amplia 
democracia s indical. Llamamos a concurrir 
masivamente a lo reunión del lunes 28 en 
e l local Papeleros-Morón para imponer es 
tas posiciones.

Amplio y to ta l apoyo a los compañeros 
de Good Year. Por la reincorporación de 
la comisión interna despedida

Repudiemos la exclusión burocrática de 
Vanguardia Metalúrgica de la Coordina 
dora Sindical de Morón *. '.

Por la más amplia democracia s indica l1.

Por un Congreso de Bases de la Regional 
M orón? ’.

Por un gobierno obrero y popular '. '.

VANGUARDIA METALURGICA 
Morón____________21/10/68.

INMEDIATA 
L I B E R T A D  
A L O S  
DIRIGENTES 
PETROLEROS 
DE ENSENADA 
DETENIDOS 
EN MENDOZA



EL M O VIM IE N TO  ESTUDIANTIL Y EL VIAJE DE M AC ÑAMARA.

m ovimiento estudiantil.Mac Ñamara paseó por nuestro pais, di
fundió sus ideas sobre la "p íld o ra ", arre
g ló  sus negocios imperialistas, contando 
con los abrazos de Onganfa y con la in 
d iferencia del resto de la población. E! 
movimiento estudiantil ha demostrado en 
esta oportunidad una lamentable incapa
cidad para generar un mínimo de ag ita 
ción popular contra el asesino Mac Ñ a
mara. Este es un fracaso y una tra ic ión  a 
la lucha de las masas vietnamitas y de to 
do el mundo. La responsable fundamental 
es la dirección de la FUA. Esta dirección 
pretende ubicarse en la misma línea p o lí
tica  que los vietnamitas y se llena la bo
ca con la solidaridad revolucionaria , con 
el internacionalismo y la lucha de las ma
sas. Pero en cada oportunidad fconcreta 
en que tiene que jugar su in fluencia  y su 
fuerza a favor de un movimiento real de 
lucha revolucionaria, le tiembla el pu l
so, se le nubla la vista y se acuerda de 
tddos j'los  problemas" organizativos y po 
líticos que impiden cualquier acc ión . Sa 
c r if ic a  a los mezquinos intereses académi 
eos del estudiantado más atrasado, loda Aj 
ac tiv idad  queda reducida a este tr i ite  pa
pe l, una dirección que haco dal sm juidli 
mo y del centrismo %u línea p o lí t i in  «n «1

En estas condiciones, la TERS fu e  la ú n i
ca organización que planteó y e jecutó  u - 
na campaña de m ovilizac ión . Sus propues 
tas de sesiones conjuntas fueron sistemáti
camente rechazadas por las otras corrien 
tes; únicamente la corriente estudiantil 
UAP de Filosofía comprometió su colabo
ración en  un acto relámpago, aunque 
"disculpándose" por no poder e jecutar a£  
ciones de mayor envergadura a l no haber- 
se preparado.. Lamentable o lv id o  el de 
los compañeros.

i
'!

La TERS efectuó un acto a g ita tivo  en la 
estación Aristóbulo del V a lle  y  uno en 
Córdoba y  Pasteur, volanteadas en fábri -  j 
cas y  en todas las facultades. Esta fue la j 
única campaña e fectiva  que se rea lizó.

'
Es un triste-honor para la TERS el haber 
estado sola en esta ocasión. La c laud i
cación del centrismo ante el aniversario , 
del CHE fue mucho más intenso. Hay que 
term inar de una ves por todas con esta si
tuación. Fortalecer e l a lo  socialista revo j 
lu c lonarla  del m ovimiento estudiantil es 
lo tai ea decisiva para eso.



que partic iparon con MASR, la  tenden
c ia  de artistas revo luc ionarios, en un ho 
menaje ca lle je ra  y en ac tiv idades ag ita - 
t iva se n  puertas de fábricas.

2\

BELLAS 
ARIES

EXTRAO RDINARIA LUCHA 

DE LOS ESTUDIANTES

Él d ía  8 de octubre  los compañeros del 

C om ité  de Resistencia de la Pueyrredón 
(la  Escuela S u p e r io r  de Bellas Artes)rea 
liza ro n  un com ba tivo  homenaje al Che. 
N o  se contentaron qon la  a c c ió n  de pro 
paganda rea lizada  en la escue la , sino

Estas acciones no sólo tuv ie ron  e l va lo r 
de un primer paso en la in teg rac ión  de 
los artistas revolucionarios en la lucha 
ob rero -estud ian til contra la d ic tadura; 
s irv ieron también para que cada cual mos 
trara su verdadera cara en la  escuela y  
para demostrar la im portancia de o rgan i
z a r a la vanguardia en un com ité  c landes 
t in o  con un programa re vo lu c io n a rio .

La acción fue rea lizada con d isc ip lin a  
e im aginación. N i la d ire c c ió n , n i los 
celadores, ni los soplones pud ie ron  "m ar 
ca r" a nadie. El rec to r, sin embargo, pa^ 
ra poder mostrar "cu lpab les" a sus patro
nes del m in is te rio , anotó a tres comparte 
ros. N o es casual que se tra te  de los mte 
mos estudiantes que , tiempo a trá s , se ó— 
pusieron a l manejo ind iscrim inado de ur« 
fondo de un m illó n  de pesos po r parte de l 
rector y  sus amigos del Consejo de Profe 
sores.

De inm ed ia to ,con tandocon los "rehenes" 
que buscaba, los denunció a la p o lic ía  
como responsables del homenaje ( ? )e 
inform ó a los d ia rios  la de tención .S e a— 
puro demasiado: pese a los esfuerzos de 
la  cana siguen en lib e rta d . D e c id ió  tam  
b ien , en forma irregu la r y  s in  a d u c ir  
siquiera causas, su suspensión por tiern^ 

po  indeterm inadq.

A l  dia s igu ien te , los compañeros e n co n 
traron la escuela llena de t ira s , canas en
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la pu e rta , en f in , un form idable aparato 
de represión. En esas condiciones se rea
liz ó  una asamblea, que fue p rop ic iada  
no solamente por compañeros honestos , 
que no se daban cuenta de que era erró
neo hacerla en esas condic iones, sino por 
los soplones, carneros y los propios tiras , 
interesados en poner en ev idencia  y "mar 
ca r" a los activistas. El desconcierto que 
cund ió  entre los miembros del Com ité de 
Resistencia fue aprovechado por los sec
tores reaccionarios, que se despacharon 
a gusto y  llegaron a pedir "que se preseji 
ten los cu lpab les", es decir a ac tuar co 
mo delatores. El Comité de Resistencia , 
v a c ila n te  entre las "medidas lega les" y 
la organización de un paro, perd ió ia i -  
n ic ia t iv a . Un reducido grupo, que in  -  
c lu ia  a carneros abiertos y "comunistas"
.. .  de lengua, lanzó una "caza de brujas" 
contra e llos, culpándolos de la presen -  
c ia  de la p o lic ía , de la represión, de la 
represalia  sobre los compañeros sanciona 
dos. Es el v ie jo  cuento de la derecha. 
Cuando alguien se revela contra la repre 
sien po lic iaca  de la d ic tadura , y ésta re 
prime con toda su bestia lidad, la 'cu lp a  
es . . . de el mismo.

Los compañeros del Comité de Resisten 
c ia  tem plaron su conciencia  ante esta o 
fens iva . Pudieron comprobar toda la po -  
dredumbre y miseria de los " tá c tic o s "  que 
de jan la activ idad  revo luc iona ria  para 
después. Respondieron acentuando su o r
g an izac ión  clandestina y su compromiso 
con la  revoluc ión.

4

El d ia  14 llamaron a un paro por tiem po 
indeterm inado, con asamblea a fue ra . La 
asamblea se rea lizó  pero aún no habian '

ganado las conciencias de sus compañe*™ 
ros. Tardíamente se un ie ron  a l homenaje 
a l C he , pe ro  "repud iando los métodos 
de l C om ité  de Resistencia" y abriendo 
un periodo  de 48 horas "de n e goc iac ión "
. . . con los suspendidos a fu e ra , las de
nuncias en pie y sin o rgan iza r las medi
das de fuerza dispuestas para después de 
ese p la z o . La com isión negociadora e le 
g ida d e d ic ó  sus esfuerzos a trénza r con 
los profesores y  ca lum n ia r a l C om ité de 
R esis tencia . Se "o lv id a ro n "  del p lazo y 
de lasrnedidas de fuerza posteriores.

En m edio de las d if íc ile s  cond ic iones re 
p resivas, e l  C om ité  de Resistencia desa 
r ro lló  una campaña de esc la rec im ien to  
de sus compañeros. La com isión negocia 
dora re c ié n  presentó la nota a l rector e l 
d ia  18 (cuatro días en vez de dos, nueve 
dias después de la sanción). Pero ya mu
chos eslLidiantes comenzaron a entender 
y a plegarse a las posiciones de l Comité 
de Resistencia.

M ien tras  tan to , los compañeros de la 
Belgrano (carrera p rev ia  a la Pueyrredón) 
o rgan izaban su p rop io  C om ité  de esis- 
tenc ia  y o frecían su apoyo. Más y más 
com pañeros de la Pueyrredón se conven
c ie ron  de la necesidad de lu ch a r median 
te m edidas de fuerza  e fe c tiva s .

La asamblea de la Pueyrredón del d ia 
23 fu e  un desencaaénante: la "com isión 
negoc iadora" inform a que hab ia  logra
do sus ob je tivos  y  que por lo  ta n to  se di 

lv«=, qué hab ia  conseguido ? Q ue 
a las sanciones les pusieran un té rm ino , > 
e l d ia  2 5 ,  con lo que los compañeros que 

daban d irectam ente  fuera de la  escuela y
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te n ía n  que dar exámenes d e  re incorpora

c ió n . I I  V las gestapistas denuncias po lic ía  
les quedaban en p ie

S í, la  com isión negociadora hab ía  cumpU 
do su m isión, fre n a r, desgastar y  provocar 
a l estud ian tado . Se re tira ron  de la  asam -  
b lea  ¡unto con 10 pa rtida rios . Esta decid ió  
de inm edia to  e l pa ro , la presentación de 
una nota a l re c to r con los reclamos de los 
estud ian tes, la  in te g ra c ió n  de una comisió 
de huelga y  la  o rgan iza c ió n  inm ediata del 

•po ro  para e l d ia  s igu ien te .

La lecc ión  hab ia  p rend ido : los "negociado 
res" ,  los "p a c if is ta s " ,  los " le g a lis ta s " so
lo  buscaban tra ic io n a r  a sus compañeros.
El Com ité de Resistencia en cam bio , no 
hab ia  ̂ descansado un m inuto  en la  lucha 
po r defenderlos.

El d ia  s igu ien te  se in ic ió  e l pa ro  : e l b lo  
que  " le g a lis ta "  mostró su verdadera ca ra , 
pe leando ju n to  con los de FAED A contra 
los piquetes para ca rne rea r, cosa que lo 
g ra ron  amparados por la p o lic ía .

Denunciamos a estos p rovocadores que se 
d ic e n  " iz q u ie rd is ta s " . P rim ero, negocia
ban "p o r tá c t ic a " ,  ahora son carneros 
por'festra teg ia" ?

El ¡oven C om ité  de desistencia de la B e l- 
grarto llam ó a parar desde e l 23 en respaj^ 
do de sus compañeros. D eb ie ron  luchar 
con e l MRE y  una compañera de El Com
ba tie n te  que aspiraban a "un  cen tro  am
p lío "  y a un fren te  de iz q u ie rd a , negán 
dose a in tegrar un organism o com bativo  
y  de base en común ( e l C om ité  de Re -  
s is tenc ia , a u e ju e ro n  inv itqüos  a  , in te 

g ra r,). Pese a su amor por los sectores má 
atrasado s de l estudiantado, e l eco que 
despertó la a g ita c ió n  del Com ité de Res»; 
tencia  term inó arrastrándolos después de 
v a c ila r  mucho en ia asamblea de l dia 2 4 , 
se plegaron a la moción de parar e l dia 
s igu ien te , en una asamblea que congregó 
a todo e l turno noche unánimemente y  ve  

* fo  masivamente las medidas de fuerza y 

su organización .

Los Comités de esistencia han formado 
un comando con jun to  y llam a n :

1) a c e n tra liz a r la  lucha en una ún ica  
. comisión de hue lga.
2) a impulsar e l paro en los otros tu r

nos.
3) a formar brigadas de a g ita c ió n , tam 

bien en la Belgrano, para propagan 
dear las razoriés del c o n f lic to  en to  
do e l medio a rtís tico .

4 ) requerir ¡a ayuda de organismos estu 
d ia n tile s , a rtís ticos y obreros.

5 )denunciar la vetustez de los planes de  
estudios dedicados exclus ivam ente  a 
formar profesores de d ib u jo , y no a 
capac itar técn icam ente a los artistas 
jóvenes.

6) denunciar el manejo d isc re c io n a l p o r 
parte de las autoridades que a is la r
y persiguen a  todo a c t iv is ta .

7) in tegrar los Com ités de desistencia  ,ú . 
nica manera de con tinuar de forma 
constante y  sistem ática la lucha con 
tra la d ic ta d u f^ S e l. im p e ria lis m o  y  
sus lacayos en las escuelas de a rte .

G anar esta b a ta lla  es muy. im p o rta n te .D u 
rante años la cam a rilla  de profesores-reac 
c iona rios  ha conseguido ap las tar toda re  -



b a ld ío , e x a lta n d o  a todo o l «ju* se de ita  
q u a  de la mediocridad y  lo  In d ife re n c ia .

Lo lis ta do expulsado* do Bollos A rfo * o*
cosí idén tica  o la de lo  vanguardia plás
t ic o  del peís. Sí tío está todos, es porque 
muchos ni siquiera entraron a la escuela. 
Camada tras camada de a c tiv is ta s  |6ve  -  
nes se han estrellado contra las estructu  -  
ras anquí ioiackis. Hay que empezar a  te r
m in o ' cor- todo ésto. N o hoy que d e ja r  
pc:.ai- estas represalias nazis, hoy que lu 
char.

Somos co f* ‘ t»ft?4S da que la v ic to r ia  f in a l 
la logra! einoí unidos con ios obreros, es-
tu d ia ritís  y todo: l.js - x p Sotados, destra -

24
zonda e l peder imperialista que person i -  
fle o  lo  dictadura m ilita r. Pero este primer 
peno , frenar los arbitrariedades del C on- 
H \o  y  recto r, es vitalmente im portan te .

PARO HASTA a  L E V A N T A M IE N T O  PF 
LAS SANCIONES Y  D EN U N C IAS PO -  
LICIALES i

REPUDIAR A  LOS "CARNEROS C O N C IE N  
TES" Y  AGENTES POLICIALES DE FAEDA

TO D O S A  LAS BRIGADAS DE A C C IO N  i 

A G ITA R  a  C O N FLIC TO  EN TODAS  
PARTES *

INTELECTUAL'S SOVIETICOS SENTENCIADOS A L  EXILIO  Y  A PRISION 

POR PROTESTAR CONTRA  LA IN V A S IO N  A  C H E C O S LO V A Q U IA

C inco in te lectuales sovié ticos, in c lu y e n 
do a Pavel L itv inov y Larissa D a n ie l, fu e 
ron sentenciados a prisión y e x i l io  por u -  
na corte moscovita el 11 de octubre  por 
protestar contra la ocupación sov ié tica  de 
Checoslovaquia.

L itv in o v  fue sentenciado a 5 años de e x i
l io  en algún remoto lugar de la U nión So 
v ié tic a  aun por onunciar Larissa D anie l 
fue e x ilia d o  por 4 años- Konstantin  Bobi^ 
ky , un estudioso de 40 años en e l In s ti
tu to  d» la Lengua Rusa en la Academ ia 
de C iencias soviética, fue sentenciado a

3 años de e x il io .

V la d im ir  D rem lyuga, 23 años, fu e  senten 
c iado  a tres años de pris ión -  máximo tér 
m ino lega l -  , Vadim  D e lone, poeta y 
estudiante  de 23 años, re c ib ió  2  años y 
m edio de pris ión.

Los c in co  fueron arrestados en la  Plaza 
Roja el 25 de agosto, portando banderas 
en la sq u e  se leia "Fuera de C hecoslova
q u ia " ,  "L ib e r ta d a  D u b c e l'" , "V iv a  la i¡ 
bre e independiente  C hecoslovaqu ia" , 
"Por vuestra  y nuestra l ib e r ta d " .



Pavel L itv in o v

Fueron acusados de "pertu rba r el orden 
p ú b lic o "  e in te r fe r ir  el tráns ito  en la gran 
p laza (de cu a lq u ie r modo la p laza  está 
proh ib ida  a' los veh ícu los).

El ju ic io  se transformó en foco  de suces_[ 
vas protestas por parte  de los que apoya
ban a las v ic tim as de esta in ju s tic ia  buró 
e ró tica . A l p ú b lico  y  a la prensa extran
jera no les fue pe rm itid o  observar el ju i 
c io ,  pero am igos y parientes se agrupa -  
bon afuera durante los tres dias d e l ju! -  
c ío .

Henry Kann, escrib ió  desde M oscú en el 
New Y ork Times de l 10 de oc tub re  el s i
gu ien te  inc iden te  : "A lgunos amlqos ha 
b ian  ven ido  preparados con un p e tito r io  
impreso protestando contra  la negativa 
de acceso. Echados de la puerta de la 
C orte por la p o lic ía ,  se re tira ro n  cruzan 
do la ca lle  a un pequeño parque para ha 
cer firm ar el p e t ito r io .

"Simpatizantes y  agentes observado: es 
(de la po lic ía  secreta) rondaban la mesa . 
Repentinamente hubo una agresión duran 
te la cual e l p e tito r io  fue ro to . Los am i
gos de los acusados se vo lv ie ro n  contra 
el último joven que había tocado el 
p e tito r io , acusándolo de vago y amena
zando llamar a la po lic ía .

'El Mayor Genera ' retirado Pyotr G . 
G rigo renko , un defensor de las lib e r
tades c iv ile s , estaba en el m edio de 
la  gresca, revoleando su bastón.Exi -  
g ió  al hostil ¡oven que se id e n t if ic a 
ra , a lo que éste se negó.

El joven d ijo  que había sido mandado por 
la Juventud Comunista para observar a 
los "enemigos del orden p ú b lic o " .  A g re 
gó  "M i alma pertenece a l p a r t id o " , a f i r 
mación a la que uno de los que protesta 
ba respondió "por cuanto la v e n d is te ? "

Durante ei ju ic io ,  los c incos acusados 
se mantuvieron en sus posic iones. A  Pa
ve l L itv in o v  se I a d ju d ico  haber d icho : 
"Cuanto más libre?» seamos >n un gran 
pais socio Msta, mejor ssrá para todos"

A  pesar de frecuentes in te rrupc iones del 
juez, quien rehusó o ír e l tes tim on io  de 
los acusados en defensa de sus creencias 
p o líticas , Lcríssa Daniel d ij o a la C o r
te: “ Yo estaba protestando contra  la en 
frada de las tropas sovié ticas en Checos 
iovaquia, y ex ig iendo que se re tíra :;i . 
C rei en ese momento y sigo creyendo a 
hora que el e nv ió  de las tropas a Checos 
Iovaquia fue un error de parte  de nuest t 
tro gobierno . . . "

(In te rcon tinen ta l Press)
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EL ASESINATO DE PIERRE MULELE 

ES UN GOLPE C O N TR A  

LA LIBERTAD A F R IC A N A

Pierre M u le le , e l conocido líd e r rebe lde 
congo lés, está muerto. Fué e jecu tado  por 
e l réqimen reaccionario  de M obutu apa.-  
rentemenre en la  mañana del 9 de octubre

M uíe le  fué e l primer m inistro de Educa
c ión  que tu vo 'e l Gongo bajo el gob ierno 
de l Premier P a tric io  Lumumba, en 1960. 
Después del asesinato de Lumumba en 
1961, M u le le  se con v irtió  en m in is tro  de 
gobierno ante las República Arabe U nida. 
Cuando G izenga fué encarcelado por el 
^ ib ie m o  de Leopo ldv ille  (ahora Kinshasa) 
en 1962, M u le le  formó un e je rc ito  rebel 
de de oposición a! régimen n e o c o lo n ia lis -  
ta .

En 1963,1964, los rébeldes rea liza ron  fuer, 
tes incursiones dentro de la zona de domi 
n io  de l gobierno tite re  de L e o p o ld v ille . 
Pierre M u le le  d ir ig ió  una fuerza de guerri 
lias en la p rov inc ia  de K w ilu , o tra fuer, 
za fué comandada por Gastón S oum ia lo t, 
en la p rov inc ia  de K ivu , y  una tercera  u - 
n idod luchó  en Katanga del N o rte . Los re 
vo luc ionarios sufrieron una severa derrota 
en noviembre de 1964, cuando fuerzas 
norteam ericanas, belgas y  b ritán icas  a te 
rriza ron  en la c a p ita l rebelde y  lle va ron  
a cabo una sangrienta masacre para a u x i
l ia r  a las tropas mercenarias blancas de 
Tshombé.

De tan to  en tanto  aparecieron esporádicas 
inform aciones de activ idades g u e rrille ras  
• n  áreas remotas del Congo.

M u le le  co m e tió  u n  error fa ta l a l c o n fia re i 
e<v las seguridades del régim en d ic ta to r ia l 
de M obutu q u é  lo  ¡nc lu ía n , en una amnis
tía  g e n e ra l.M u le le  regresó de B razzaville  
en  e l a n te r io r C ongo francés a Kinshasa e
29 de se tiem bre, acompañado por Justin  
Bomboko, e l .m inistro de l E xterio r de Mo
bu tu .

Bamboleo evidentem ente  co nvenc ió  a  Mu 
le le  de que la am nistió  era genu ino . Los 
antecedentes de tra ic ión  de Bomboko es
tá n  b ien  registrados , siendo M in is tro  de 
Asuntos E xterio res en el gob ie rno  de Kasci 
va b u , fué uno d e  los conspiradores e n  el 
asesinato de Lunrtiimba.

Cuando M u le le  i  legó a Kinshasa, fu é  arr< 
ta d o . M obutu d i ¡o  que la am n is tió  era  ap 
cada solo a los prisioneros p o lí t ic o s , no f 
"c rim in a le s  de gue rra ". Los p e rió d ico s  y e 
p ú b lic o  fueron e x c lu id o  de l fa lso  ju ic io  
que comenzó e l 7 de oc tubre . A  M u le le  
fué negada su e x igenc ia  de un abogado 
El 9 de o c tu b re , el gob ie rno  a n u n c ió  qi 
hab ia  s ido asesinado ,e l  l id e r  rebe lde  pe 
un pe lo ton  de fus ila m ien to . Tenia 39añc

El a n te r io r C ongo Francés, rom pió inmei 
tam ente las re lac iones d ip lo m á tica s  conl 
régim en de Kinshasa. La rad io  de Brazzc 
lie  lo evocó  com o "héroe n a c io n a l"  y le 
comparó con  e l Che G uevara y  P a tr ic io  
Lumumba.

El C ap itá n  AAarien N g o u a b i,p re s id e n te  
C om ité  N a c io n a l de la R e vo lu c ió n , d ij 
en B ra z z a v ille  el 10 de octubre  que  lar 
muerte de M u le le  se asemejaba a la  de 
mumba en 1961. u M u le le  rea lm en te  fu< 
asesinado co m o  un perro . Fué realmente 
asesinado co m o  Lumumba



MEJICO
A l llamar al boicot de los ¡Ciegos O lím pi
cos en M é jico , Bertrand Russel y  Jean P.
Sartre dieron como evidencia de la natu
raleza represiva del gobierno de Diaz Or 
das ,  los asaltos de las tropas federales 

en la Plaza de las Tres Culturas en la ciu 
ded de Mé¡ ico el 2 de octubre.(Le Monde 
5 /1 0 /6 8 ) .

El informe del corresponsal especial de 
Le Monde Claude Kie¡mann, inisualmente 
ob je tivo  por venir de la prensa burguesa, 
ofrece detalles que no se encuentra en los 
despachos de los corresponsales inclinados 
a confiar en la versión o fic ia l del gob¡e_r 
no .

Le Monde publicó el informa bajo e l t'tu^
10 "Las fuerzas armadas abrieron fuego de 
liberadamente sobre los manifestantes Me 
¡¡canos."

"Fué una masacre", comienza Kiejman,
"no existe otra palabra para describ ir lo 
sucedido en el curso del m itin  organizado 
por e l comité de huelga de estudiantesen 
la Plaza de las Tres Cultures en el centro 
del d is trito  de T la te lo ico , un inmensocen 
tro urbano de hormigón y v id rio  que de c 
hora en adelante será recordado en la  triz 
te historia de la represión."

11 El lugar está bien situado para una trarri 
pa, si es que fué trampa,como algunos a - 
qu f están dispuestos a a firm ar—

." El m it in " ,  continúa, "comenzó a lascin 
co.Su ob je tivo  era e x ig ir la evacuación 
de las tropas que aún ocupaban el Institu 
to Politécnico situado a pocos metros ae

LAS FUERZAS ARMADAS ABRIERON 

FUEGO DELIBERADAMENTE SOBRE 

LOS MANIFESTANTES MEJICANOS:

a llí.E l proyecto de ir  de la Plaza de las 
Tres Culturas al Politécnico, habia si do 
inclusive cancelado. Varios oradores,hom 
bres y mujeres pertenecientes a l comité 
de huelga, ya habian hablado. Uno de 
ellos estaba en el tercer piso del. edificio 
Chihuahua sobre una galería abierta que 
servia de plataforma y que permita 'el 
acceso a los departamentos. Rodeado de 
alrededor de cincuenta personas, afirma
ba que era indispensable"continuar la lu 
cha" y exig ir "un diálogo público con el 
gobierno" para apoyar y defender la Cons 
titución y la ley". Hombres ,  mujeres y 
niños sentados en el piso escuchaban. A l 
gunos estudiantes circulaban entre los gru 
pos, distribuyendo Volantes. En las prin
cipales calles vecinas, el tránsito era ñor 
mal. Las unidades del e jérc ito  estaban a - 
trincheradas alrededor del Politécnico . 
Por encima, un helicóptero del d istrito  fe 
deral inspeccionaba la ciudad.En el ja r
dín de la ciudad, los chicos en una gran 
pileta de natación. Los padres de fam ilia 
regresaban a sus hogares leyendo los dia_ 
rios.Cinco minutos mas tarde,un segundo 
helicóptero se ¡untó al primero;y luego, 
a las ó,20hs.,vimos una doble luz verde, 
una llamarada,tirada sobre la iglesia de 
Santiago T late lo ico. Hubo gritos: "queder^ 
se tranquilos, no corran."

Estaba oscureciendo y era d if ic i l  compren 
der la razón de tanta conmoción. El ora- 
dor repetia las consignas de calmarse,pe 
ro repentinamente fué atacado por una 

persona parada cerca suyo, mientras al mjs 
mo tiempo los ocupantes de la plataforma 
trataban de escapar.Fueron agarradas por 
oersonas vestidas de c iv il que sallan de

27
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departam«tos.

En la manzana, una antigua p irám ide az
teca rodeada por fosos, los manifestantes 
trataban de escapar sin entender lo  que 
estoba pasando.

Se encontraron enfrentando 500 soldados 
acorazados, armados, que avanzaban en 
form ación de combate".

Kie¡man discrepa con las versiones ofrecí^ 
das por la prensa mejicana referente a lo 
sucedido después.

“ Contrariamente a la versión dada por la 
mayoría de los periódicos mejicanos ,no 
hubcni tiros en éste momento procedentes 
de-los ed ific ios  que rodeaban la manza
n a ,n i de los techos.Por otra pa rte , uno 
PQdia ve r hombres vestidos de c iv i l  en 
m edio de la m ultitud , con guantes blan 
eos en la  mano izquierda,señalándo las 
tropas que respondían con denso tiro te o  
contra los manifestantes.Ahr fué cuan
do comenzó e l horror. Hubo pán ico  ge
n e ra l."

"Las tropas avanzaban hacia nosotros,for 
zandonos a retroceder hasta la ig les ia . 
Desde e l e d ific io  de departamentos,hom
bres de c iv i l  d ir ig ir  e l m ovim iento de las 
tropas con  seriales. Los soldados entraban 
desde todos los rincones de la c a lle .  Ha
b ia  más de 3.000 soldados con 300 to n 
ques. Y  mataban.La mayoría délos estud i
antes ayudaban a las mujeres a  escapar, 
protegiéndolas. O scurec ió , y  un d ilu v io  
cayó  sobre nosotros empapándonos,Los tan 
ques se nos acercaban. Buscaron, antes 
que nada, Dloquear la entrada de l e d if i
c io  Chihuahua. Eran las 7 ,15  hs..Las des
cargas continuaban, y un p ro ye c til de

una bazooica i n e t d f i  « i e d if ic io  C hihua
hua.

“ Las luces de los e d if ic io *  se apagaron , 
y  no se v e la  un a lm a.Nos entera mo» des
pués que lo< departamentos estaban llenos
de re fug iados, tirados en la oscuridad . 
A lgunos prisioneros pasaban a l lad o ,con  
sus manos o n  a lto , empujados por los sol
dados,que lo * golpeaban.Algunos estaban 
com pletam ente desvestidos tend idos en loe 
techos de los ed ific ios. En la P laza de las 
Tres C u ltu ra s  habia heridos y  muertos des
parramados, inc lus ive  algunos n iños ."

"A que llos  que eran detenidos en tre  los qu< 
estaba in c lu id o  yo ,e ra n  empujados contra 
lo ig le s ia , las manos en a lto .  A  los  hom v 
bres les fué ordenado sacarse los c in tu ra  
nes y t ira r la s , y  las mujeres d e ja r los pa

raguas. Las descargas-terminaron entre 
las 3.00 y  las 8 ,1 5  hs..Lo que impresiona 
ba estando -entre- tos detenidos era  su c o 
ra je  y  su determ inaciónyuna impresión de 
ra b ia , pe ro  al mismo tiem po de  calm a, 
para e llo s  ,-e-l ún ico  resposabLe era  D iaz 
O rd a z , e l presidente de la -repúb lica  , e l  
ú n ico  que tiene-derecho, según la cons
t itu c ió n , d e  cter orden de fuego a l  e je rc i 
to . Pero todos los que estaban a 11i sabían 
desde hace tiempo que la cons tituc ión  no 
era o tra  cosa que un señuelo."

" A  las 10.30 hs. las descargas comenza
ron nuevam ente. El fuego estaba d ir ig id o  
ahora c o n tra  los e d if ic io s  de l o tro  lado , 
en el d is tr i to  de N o n o a lco , donde según 
e llo s , se habian escondido fra n co tira d o 
res. Duró a lrededor de 20 m inutos.Detras 
de la ig le s ia , e l fuego habia s ido  d u p li
cado en in tensidad. A lgunas mujeres ro
gaban a los soldados que las de jaran en 
tra r en la  ig les ia . N o  fué  sino hasta do
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Después de haberse estado preparando du 
ronte  70 días, la confrontación po litica  
entre  los estudiantes de la c iudad de Mé 
¡ ic o , sostenida por un gran número de u - 
niversidades en e l resto del pa is , y e l go 
b ie rno , lle g ó  a una sangrienta culmina -  
c ió n  el 2 de octubre.

La realidad de la masacre de T la te lo ico  
no será conocida hasta que los archivos 
de l se rv ic io  de in te lig e n c ia  m ilita r  sean 
abiertos a l p ú b lico . La prensa mejicana 
estima los muertos entre 20 y 6 0 , y de 150

MASACRE 
DEL 2 DE ^  
OCTUBRE r

a 300 los heridos. El secretario de prense 
del presidente d ijo  a los periodistas extran 
¡eros de v is ita  aqui por las O lim piadas , 
que hubo 20 muertos y 75 heridos, una 
cantidad rid iculamente baja..

La verdad irre fu tab le  es.que el gobierno 
de Diaz O rdaz provocó una de liberada 
masacre en la reunión de la Plaza de las 
Tres Culturas el 2 de octubre , en T la te - 
lo lco . Nada semejante fue v is to  en la 
ciudad de M é jic o  desde febrero de 191 3, 
cuando V ic to riano  Huerta d io  un go lpe  
de estado y asesinó al presidente Fran -  
cisco Madero.

horas después que nos dejaron entrar en 
e l convento a l lado de la ig le s ia , junto 
a 3.000 personas V

"Todo el d is trito  estaba ocupado por los 
soldados y tanques.Recien a las cuatrode 
la madrugada, luego de identificarnos, 
nos perm itieron retirarnos a una chica 
francesa y a m i. Las sirenas de las ambu
lancias llenaban el a ire ."

Parece ser ,d ice  Kiejman, que desde el 
golpe de estado del General Huerta en 
1.913, no se habia visto ta l carn icería  en 
M éjico . De cualquier modo ,  e l ministe
r io  de defensa, general M arce lino  jGar -  
c ia  Barragan, declaró:"yo soy e l coman
dante responso ble. N o se declarará estado 
de sitio . M éjico  es un pais donde reina la 
libertad, y continuará re inando..."



Para comprender lo que habia en las men
tes de los estudiantes el d ia que se ¡unta
ron en la p laza , es necesario v o lv e r un 
poco atrás. Durante la semana en la cua l 
la Universidad de M é jico  fue invad ida  y 
ocupada por las tropas federales (setiem -  
bre 18), personas "desconocidas" am etra
lla ron  la Escuela Vocacional N o . 7 , Es -  
cue la  Vocacional No. 5 , Escuela Prepa -  
ra tona  N o . 4 y el C o leg io  de M é jic o .

m il i to r )  , reforzados por la p o lic io  mon 
tada.

La escaram uza, que comenzó a ta ta rde , 
duró hasta la mañana s igu ien te . La gente 
de este sector densamente pob lado , p a rti
c ip ó  ac tivam en te . La b a ta lla  lle g ó  a su 
f in  cuando e l e jé rc ito  .entró y tomó las 
posiciones perdidas por la p o lic io .

La p o lic io  probó ser ihcapaz ya sea de a - 
rrestar o de id e n tifica r a los agresores.Es 
to  no fue muy extraño. Era un secreto a 
voces que la po lic io  misma habia o rgan i
zado los ataques. Frente a ta les provoca
ciones, los alumnos que se s in tie ron  más 
directam ente amenazados buscaron e l mo
do defenderse de una manera o rgan izada , 
y surgió asi una embrionaria guard ia de 
defensa.

El 21 de setiembre, hubo un choque en el 
d is tr ito  de N onoa lco -T la te lco  entre  los 
estudiantes de la Escuela V ocac iona l N o . 
7 y  los granaderos (po lic ía  de seguridad

Siguiendo o tra  provocación p o lic ia l del
23 de setiem bre, los estudiantes de l Ins -  
t i  tu to  P o lité cn ico  N a c io n a l,  se reunieror 
en la zona d e l casco.de Santo Tomás, de 
term inados a b a ta lla r. Luego de derro tar 
a los granaderos, opusieron he ro ica  resis 
te n c ia  a la p o lic ía  y  a los m ilita re s , que 
fueron enviados como refuerzos.

En este p u n to , la pugna dentro d e l gobier 
no , en tre  la  linea dura y las fracc iones 
"m oderadas" pareció haber te rm inado en 
una desaveniencia ir re c o n c il ia b le . Los 
"duros" -  e l presidente y  los m ilita re s  
(más los secretarios c iv ile s  d ia d o s  a los 
m ilita re s , es dec ir, e l secre ta rio  de l In -



te rio r y  ei ¡efe del departamento d e l Dis
t r ito  Federal) -  se encontroron en desven 
ta ja  respecto a los próximos pasos a dar.

Lejos de "p a c ific a r"  a los estudiantes, me 
didas ta les como la ocupación de la  un¡ -  
versidad lograron ag ita rlos  más. La frac -  
c ió n  moderada pudo entonces denunciar 
tan flag ran te  uso de la fuerza.

Un esfuerzo por co n ve rtir a l re c to r Javier 
Barros Sierra en ch ivo  e xp ia to r io , termi
nó en un fracaso. Renunció el 22 de se -  
tiem bre , e l d ia  an te rio r a la b a ta lla  de 
Sonto Tomás. La comunidad un ivers ita ria , 
especialmente los profesores y  je fes de de 
parlam entos, se un ieron apoyándolo; el 
26 de setiembre e l p la n te l d ire c tiv o  de la 
Universidad de M é jic o , rechazó la  renun
c ia .

Esta ev iden te  v ic to r ia  para los "modera -  
dos" fue  en parte gracias a l apoyo  indi -  
rec to  que e l rec to r Fecíbíó de un podero
so sector de la burguesía m e jica na , aque 
líos relacionados d irectam ente  con el co 
mere ¡o tu rís tic o , quienes estaban en las 
ú ltim as ante la po s ib ilid a d  de que  los 
"d is turb ios es tud ian tile s" lle va ra n  a la 
cance lac ión  de las O lim p iadas. Éstos pa^ 
trio tas  llenaban los d ia rios  con "manifies 
tos" a la ju ve n tu d , lanzando consignas 
como "no  s irvan a intereses extran jeros", 
‘ sean buenos m e jicanos".

El Consejo N a c io n a l de Huelga anunció 
para el 25 de setiembre una g ra n  moni fes. 
tac! ón de protesta contra la ocupación de 
la Universidad y  las subsiguientes provo -  
cae iones. Las tropas fueron llamadas y blo 
qusaron la m an ifes tac ión , pero sin uso de

la fuerza.

El 26 de setiembre se efectuó una reunión 
de protesta en la Plaza de las Tres C u ltu 
ras. N o  hubo absolutamente ninguna v io 
lenc ia  porque la p o lic ía  no in te rv in o  y no 
hubo sefñales de tropas. Esta fue  una bue -  
na demostración dé l hecho de que una ma 
nifestación pac ifica  es aquella en la cual 
las fuerzas "de la ley y  el orden" no in  -  
tervienen.

La contraofensiva de los estudiantes con
tinuó  durante la semana que s igu ió  a l 30 
de setiembre. La linea  de no achicarse an 
te la represión parecía tener é x ito .

El 30 de setiembre el e jé rc ito  evacuó la 
Universidad y los estudiantes h ic ie ro n  una 
demostración en e l centro de la c iudad con  
la presencia de algunas de las madres de 
los presos po líticos  que llenaban las cárce 
les y  comisarias. A lrededor de 5000 perso
nas partic iparon en e lla . Nuevamente no 
hubo v io lenc ia .

El lo .  de octubre dos o más actos tuv ie ron  
lugar en los terrenos de la U niversidad con  
la pa rtic ipac ión  de unos 10000 estudiantes. 
En estas m ovilizaciones todo e l mundo fu e  
inv itado  a p a rtic ip a r del m itin  llamado pa 
ra e l dia siguiente en la Plaza de las Tres 
C ulturas, y p a rtic ip a r de una proyectada 
marcha a l casco de Santo Tomás para e x i
g ir  el re tiro  de las fuerzas m ilíte res  a l l í  □  - 
postadas.

En este con texto , se puede ver que los es
tudiantes v isua liza ron  las moví lizac iones - 
de! 2 de octubre como uno de la serie de ac 
tos de protesta contra la represión.
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Por que decid ió Dias O rdaz co n ve rtir  es
ta protesta pacifica  en un reguero de san
gre ? .Por medio de un ataque planeado a 
conc ienc ia , el gobierno quería resarcirse 
de los errores cometidos en la ocupación del 
del 18 de setiembre de la U n iversidad.
El consejo Nacional de Huelga escapó de 
e'sta casi intacto. Sólo algunos lideres fu e 
ron capturados. El 2 de octubre la opera -  
c ión  fue planeada para re c t if ic a r  las cosas 
m ediante la captura de los lideres y cua -  
dros p o litico s  en una única redada.

El gobierno pensó que un golpe m ortal 
im prim iría  ta l terror a la pob lac ión  que 
aseguraría la calma durante la semana 
de los Juegos O lim picos.

Esto exp lica  la conciencia con la cua l el 
gobierno dispuso sus fuerzas, e l modo de u_ 
b ica c ió n  de los detectives, tanto  entre la 
m u ltitu d  como en el e d if ic io  C h ihuahua, la 

oord inación del sistema de señales usado 
para d ir ig ir  a las tropas y la sangre fría  con 
^ue bateaban a hombres, mujeres y niños.

tos arrestos fueron masivos. Los d ia rios  ha -  
b iaron de 1500 personas detenidus, pero ad 
m i t i  a r> que las autoridades del Campo M i l i 
ta r N o . I, donde estaba la m ayor can tidad  
de personas detenidas, rehusaban dar una c i 
fra exacta. Una estimación conservadora la 
ca lcu laba en alrededor de 3000.

La c iudad de M é jico  está tensa. El dia 
en que e l co n flic to  es tud ian til era una 
simple "conmoción" sin mayor s ig n if ic a 
do ya pasó. Ei 26 de ju lio  es e i d ia  que 
marca el f in  del largo periodo m e jicano  
de re la tiva  estabilidad. La h is to ria  de 
M é jic o  está d iv id ida  ahora en antes y

después del 26 de ju l io .  A hora  el s ígn ifi-S  
cado d e l 2 de octubre debe ser eva luada .| 
La burguesía com etió  un gran erro ese* 
d ía , un error que pagará con creces. SiE 
DESENMASCARO. Mostró cuán ferozmpnl 
te  represiva puede lle g a r a ser. No hay j 
duda q u e  asustó a vastos sectores del p u e l 
b lo  m e jicano . Pero ésto m arca una derro -J  
ta p o lit ic a .  La con fianza  en e l régimen 
fue seriam ente, qui¿ás irrem ediablem en- 
te ,m in a d c .

Esto sobreviene del gran cam bio  de la si — | 
tu a c ió n  p o lit ica  m e jicana , p re c ip ita d o  
por e l m ovim iento e s tu d ian til del 26 de 
ju l io .

El p e rcep tivo  c r it ic o  Carlos M onsiva is re 
sumió e l cambioqué s iigu ió  a l 26 de ju 
l io  asi : "La frase "nada sucede aqu i" ,es 
tá  ahora exc lu ida . Desde el 2 6  de ju l io  
M é jic o  cambió rad ica lm en te , fundamen
ta lm e n te . Y ese cam bio quedó c la ro  en e l 
momento en que e l m ov im ien to  pasó de ser | 
e s tu d ia n til a popu la r, de un m ovim ien to  
en la ca p ita l a un m ovim ien to  nacional. 
Muchos de los centros nerviosos de lo na
c ió n  fueron golpeados y  ha cam biado has
ta su corazón. Ha ocu rrido  un proceso i i -  
r re v e is ib le  que nos toca a todos sin excep I 
c ió n ,  y  lo  mejor de todo es ésto : una g e - |  
ne rac ión  decid ió  no seguir e l triste y m o^J 
nótono conformismo de sus predecesores"!

Puede daise por c ie r to  que la demostra, 
c ió n  de fe  de D io z  O rdaz y sus a lle g tf-  
'^ s' rp e i poder que sale del caño de Jas- I 

p is to las  no provocará e l derrumbe de la I 
nueva generación en e! trs ite  y  monóto
no conform ismo de sus predecesores.


