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POLITICA DE LOS TRABAJADORES

800.000 contra la Agresión¥anqui
iniliiayininf

L a s  m a n ifesta c io n e s  c o n tra  la  a g re s ió n  yanqui en V ietn am , e l  ú ltim o 24 de
fabril, fueron la s  más importantes desde la huelga general universitaria de m a
yo de 1970, contra la  invasión a Cambodia. E l movimiento no se lim itó a esto: 
desde hace 15 días se realizan m anifestaciones en form a ininterrumpida en todo 
el país. Hay ya m ás de 15.000 detenidos. Capas de trabajadores se han incor
porado a la s  últimas movilizaciones, lo que re fle ja  el creciente despertar dél 
movimiento obrero, ya apreciado en la  última huelga de la  General M otors. En 
el corazón del im perialism o mundial, la  c r is is  capitalista y la  radicalización de 
la s  m asas, aunque con más lentitud, se desarrolla también. Viva la unidad 
combativa mundial de los trabajadores contra el im perialism o.

La Gran 
Huilla

página 5

La Lucía 
parto 

enveto!
páginas 4y9

Lo lacla del 
Proletariado 
Español página XX



Página 2 POLITICA OBRERA 10 de Mayo de» 1971

Discutir la Traición 
de la Burocracia metalúrgica

Se acaba de firm ar e l conve
nio metalúrgico. La firma de es 
te convenio forma parte de la tra i 
ción del conjunto de la burocra
cia  sindical a la  lucha salarial de 
los trabajadores y en contra de 
la  carestía .

QUE SE FIRMO

La burocracia de Miguel y 
Rucci presentó la  firma del con 
venio como lo "m áxim o" que se 
podía obtener: un 32% (menos el 
6% ya dado) sobre los básicos de 
diciem bre, y algunos otros pun
tos, como e l aumento de 0.50 
por año de antigüedad. La pro
m esa hecha por la  burocracia en 
un reciente plenario en Avellane 
da -"p o r menos del 40% (más el 
6%) no firm am os"- se demostró 
como pura fanfarronería. Miguel 
y Rucci no hicieron más que se
guir los pasos de Coria. Al fir 
m arse sobre lo s básicos el au
mento real sobre e l sueldo total 
es mucho menos según la  propor 
ción de la s  o tras remuneracio
nes.

DESGASTE DE LA 
BUROCRACIA

L a firm a del convenio meta
lúrgico constituyó un desgaste 
para la  burocracia. En la s  fábri 
cas la  indignación de los obre
ro s  frente a lo  "obtenido" se ha 
hecho sentir rápidamente. En 
la s  secciones que debatieron la 
entregada del convenio, los pie-  
narios de delegados reflejaron 
esta  situación, aún cuando la bu 
ro crac ia  se encargó de no invi
ta r  a  lo s cuerpos de delegados o 
positores. En Capital, con más 
de 1.000 delegados, fue el plena 
r io  m ás "fr ío " de los última s a -

flos. Ni los intentos por hacer 
cantarla "m archaperonista" die 
ron. resultado. En Matanza, 80 
delegados se pronunciaron a fa 
vor. 42 en contra y 40 abstencio 
nes. En San M artín, a  p esar de 
que los delegados opositores no 
fueron invitados, 2 o 3 se  pro
nunciaron a favor: la  burocracia 
sostuvo entonces que "com o i -  
gual se firmaba" no valía la  pe
na pasar a votación. En A vella
neda, los opositores no fueron in 
vitados. La presencia casual de 
un delegado de Ferru m  permitió 
la denuncia de la  m aniobra. Su 
planteo del mandato de su fábrica 
en favor del 40% fue recibido con 
un cerrado aplauso. Guerrero 
comenzó entonces con sus manió 
bras y provocaciones diluyendo 
el plenario con artilugios.

Como puede ap reciarse , la 
firma de este convenio constitu
ye una verdadera sangría de la 
burocracia metalúrgica. E sto  va 
a avivar la c r is is  de la  burocra 
cia, que no ha podido consolidar 
se ante el gremio hasta ahora. 
Algunos burocrátas. Calabró. 
Dateo, hicieron ab ierta ostenta
ción de esta c r is is  en el plena
rio de Vicente López.

Sin embargo, e s  fundamental 
recalcar una cuestión: la  ausen
cia de una oposición cla s is ta  or 
ganizada a la  burocracia. Esto 
facilitó enormemente la  traición 
burocrática. Como lo  m anifesta 
ron muchos delegados, la  in ter
vención organizada de delegados 
opositores hubiera arrastrado 
tras si a una gran m asa de dele 
gados en contra de la  traición 
salarial.

No podemos d ejar de mencio 
nar. sin embargo, e l fenómeno 
político principal durante la s  dis 
cusiones paritarias: la  tremenda

ofensiva del gobierno y la  buro
cracia  respecto a l retorno de Pe 
ron. Los dirigentes sindicaleshi 
cieron una brutal cam paña para 
identificar cada paso que daban 
como parte de una e s tra te g ia  pía 
niñeada para traerlo  a  Perón. 
Hicieron de la  cuestión de adhe
r ir  o no a l convenio una cuestión 
de lealtad política. C alabró  rei
teró  que no importaba e l  conve
nio sino traerlo  a P erón . Utili
zaron a fondo la  presencia de Ru 
c c i y Miguel en Madrid y s e  lar 
garon con todo para lle v a r  gente 
a Ezeiza cuando el re g re s o : para 
esto presionaron a fondo con el 
visto bueno de la s  patron ales.

Sin embargo, esta  campaña 
fue un desastre desde e l punto de 
vista de la  adhesión p o lítica , sal 
vo en casos p arcia les. P e r o  sig 
nificó, en un grem io sin corrien 
te opositora combativa, una fuer 
te presión atom izadora' sobre 
los activ istas, influidos además 
por la  tanda de ex bu ro crá tas de 
sesperados por encontrar de nue 
vo un lugar al sol m erced a una 
buena le tra  peronista.

Por esto podemos d e c ir  que 
ha habido un desgaste m ás sustan 
cia l que e l solamente grem ial: 
ha habido un desgaste político. 
Los elem entos cla s is ta s  del gre 
mió deberán poner en c la r o  esta 
situación ante sus compañeros, 
precisando que la  independencia 
política de lo s traba jad ores sólo 
puede obtenerse por medio de la 
superación de la  b u ro cracia , a- 
gente burgués dentro del movi
miento obrero.

NO HAY DERROTA

Los acuerdos sa la r ia le s  que 
se han firmado, incluido e l  me
talúrgico, constituyen una tra i

ción a los trabajadores porque 
no corresponden a sus asp iracio  
nes, duramente golpeadas por la 
care stía , ni a  sus perspectivas 
com bativas, forjadas en e l gran 
ascen so de m asas en nuestro pa 
í s ,  en A m érica Latina y en el 
mundo.

Pero no constituyen una de
rro ta  sino una situación proviso 
r ia . cuyo desenlace quedará de
terminado en la s  próxim as lu
chas. Los aumentos, absurdos 
por su pretendida duración has
ta  abril de 1972, r e sa rc e n  en lo 
inmediato la  situación d e gran
des capas de traba jad ores, la 
que volverá a quedar seriam en
te  comprometida dentro de muy 
poco dada el considerable alza 
del costo de vida.

Un problema m ás s e r io  es el 
aislam iento en que quedan varios 
grem ios que no firm aron y, en 
especial Córdoba, la  que sum a a 
lo  anterior su lucha por l a  liber 
tad de los presos y contra  la  po 
lít ic a  represiva que proponen con 
tr a  e lla , en form a inmediata^ 
im portantes sectores de lo s  al
tos mandos. E s  aquí, en mayor 
medida, donde los futuros com
bates irán demostrando hasta  que 
punto la  c r is is  brutal d e l régi
men y la  experiencia de l a s  ma
sa s  han fermentado com o para 
superar e l aislam iento cordobés. 
E sta  m isma c r is is  brutal del ré 
gimen puede convertir lo s  im” 
portantes convenios en discusión 
en un eventual centro de unifica
ción de las luchas o b re ra s .

INDEPENDENCIA POLITICA

La formación de una agrupa
ción metalúrgica opositora com
bativa y de m asas e s  una nece 
cidad urgente. Hay que c r e a r  un 
polo profundo de reagrupaxnien- 
to para todos los activ istas que 
aún se reclam an p eronistas pero 
que están dispuestos a luchar 
contra los agentes burgueses del 
peronismo en el movimieno obre
r o . Hay que aprovechar a  fondo 
e l desgaste de la  burocracia, pe 
ro  por sobre todo la  rad icaliza" 
ción creciente del movimiento o 
brero  y e l desengaño de amplias 
capas de activ istas, para fo r ja r  
una gran agrupación de m asas, 
como parte de la  construcción de 
una corriente nacional clas is ta  
unificada de todos lo s sindicatos, 
combativa y  de m asas. Sólo  esta 
ta rea  hará posible la  lucha por 
la  independencia política d e los 
trabajadores, contra toda varíen 
te  burguesa, por la  d irección  pro 
le ta ria  del frente único antiimpe 
r ia lista .

fcpaufflte linto U  ( s u  ie M i
En estos últimos días, el 

costo de vida ha pegado un a s 
censo vertiginoso. No hay pro 
ducto que no haya aumentado» 
en especial los de primera ne
cesidad: carne, leche, huevos, 
pan. etc.

La dictadura actual ha dado 
vía  libre a la  carestía. En el 
número anterior explicamos 
que el gobierno habla autoriza 
do a  los capitalistas a tras la 
d ara  lo s precios los aumentos 
de salarios de noviembre de 
1969 y setiembre 1970. Ahora, 
por resolución No 110 autorizó 
a  "trasladar a los precios los 
mayores costos que resulten de

lo s  increm entos sa laria les que 
se  vienen acordando.. .  ", Un e -  
jemplo de esto es e l aumento 
en lá  industria de la  construc
ción: !en un mes (abril) aumen 
t ó i 3 .i% :

Los aumentos de sa larios 
están siendo absorbidos en cues 
tión de sem anas, los capitalis 
ta s  ya anulan los aumentos sa 
la r ia le s .
IABAJO LA TRAICION DE LA 
BUROCRACIA A LA LUCHA 
SALARIAL! IABAJO LA CA
RESTIA! ESCALA MOVIL DE 
SALARIOS. CONTROL OBRE 
RO DE LA PRODUCCION Y 
LOS PRECIOS.
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LA INDEPENDENCIA 
DE IOS 1RARUADHHS

No ex isten  dudas ya sobre la  ex isten cia  de 
un compromiso fundamental en tre 'e l gobier
no y Perón para alcanzar e l llamado "acu er 
do nacional". Perón lo ha ratificado en su 
m ensaje a  la CGT: "todo ha de sup erarse por 
un acuerdo indispensable"; "todo depende en 
ton cesde una comprensión que puede s e r  sa l 
vadora"; "lo más prudente s e rá  esp erar  a 
que e l gobierno com ience a  producir hechos"; 
“una conducta prudente s in .,  .beligeran cias 
exageradas". E sto s conceptos definen la  con 
ductade Perón, luz verde para e l  "acuerdoir7 
elaborada en las reuniones en Madrid.

L os objetivos políticos que el gobierno 
persigue con su táctica  acuerdista han sido 
expuestos con bastante claridad por e l gene
r a l Sánchez de Bustamante, vocero de Lanu
sse , durante la s  reuniones realizadas con 
lo s  mandos del 3q cuerpo de e jé rc ito  en Cór 
doba: "Actualmente e l proceso revoluciona
r io  está  aislado frente a la s  fuerzas políti
ca s , em presaria les y  g rem iales, que en su 
conjunto constituyen im portantes facto res de 
poder y en su accionar pueden llev ar  a la s  
Fu erzas Armadas a  d iversas situaciones de 
vulnerabilidad". Como "e s a s  situaciones, de 
vulnerabilidad" no son o tras que la s  huelgas 
p o líticas, los levantamientos y e i  ascenso de 
m asas de los dos últimos años, Lanusse plan 
tea  superarlas mediante un acuerdo político 
entre la s  fracciones de la  burguesía. L os e -  
d itorialesde prensa de lo s órganos de la  bur 
guesxa mundial, yanquis e in gleses, han p er  
mitido constatar que la  tá ctica  acuerdista 
cuenta con e l apoyo del im perialism o. P a ra  
este ta l acuerdo "s e r ía  un beneficioso e jem 
plo para lo s países vecinos" (Chile. Bolivia, 
Uruguay). (The New York T im es).

En la  conferencia de prensa realizada en 
Córdoba e l  m iércoles 28, Lanusse no dejó l i  
bradaa l a  duda sus intenciones rea les , acuer 
do incluido: "e l estado de ánimo de la s  fuer
zas arm adas no e s  e l de esta r  preparando la  
retirad a. Es todo lo  contrario . E s  e sta r  acó 
modando los medios disponibles para e l con 
trataq u e".

Aunque la  propaganda oficia l hable de a -  
cuerdo o conciliación nacional en e l m arco de 
una apertura dem ocrática, e s  indudable que 
de lo que se trata e s  de a lcan zar un reagru 
pamiento burgués que perm ita paralizar el a l 
za de m asas, para luego discutir la  mayor 
participación política de las distintas fu er
zas burguesas. Suponer que la  burguesía, en 
defensa de sus in tereses de cla se , ha resu el 
to  seguir un camino dem ocrático es olvidar 
hasta lo  increíb le su completa subordinación 
a l im perialism o. Lo m ism o respecto  a l go
bierno actual, profundamente ligado a l gran 
capital y  a l im perialism o norteam ericano.

No puede asom brarnos que Perón le  haya, 
dado e l visto bueno a l acuerdo. Lo ha busca 
do con todos los gobiernos burgueses poste
r io re s  a  su caída: e l famoso pacto con F ron  
dizi, la  aceptación del gobierno de Guido, e l 
intento de acuerdo con Illia  vía Isabelita , el 
"d esen sillar hasta que ac la re" con On gañía 
(que duró hasta 1969) y e l acuerdo nacional, 
ahora. E s  que s i Perón no presentó resisten  
c ia  contra la  Libertadora por tem or a s e r  so 
brepasado por la s  m asas, su situación actual 
e s  aún m ás grave: una profunda radicaliza
ción obrera  no sólo b a rre r la  -fijOft el lanussijs 
mo sino que sobrep asar^  la  alternativa pero

n ista  y  de la  burocracia sindical.
L a s  propuestas acuerdistas de Lanusse a 

Perón, son la s  más audaces de los últimos 15 
aflos puesto que plantean su legalización y pro 
vienen directamente de las fuerzas arm adas. 
E s ta  "audacia" está impuesta, por la  impor
ta n c ia  de la  radicalización y ascenso de las 
maaaSj.por la  "tranquilidad" que otorgan a 
la  burguesía lo s podridos dirigentes actuales 
y p o r la confianza que tiene la  gran burgue
s ía  e n  ?.a fracción m ilitar liderada por Lanu 
sse-Lóp ez Aufranc.

E s ta s  coordenadas estratégicas que im 
p ulsan el acuerdo no nos deben hacer olvi
dar que sé trata, como lo señalo la resolu
ción del comité central de Política Obrera, 
"de l a  necesidad de im poner un reordena
m iento reaccionario en un período de avan
ce de los trabajadores". Este hecho determi 
na e l  carácter inestable del a.ciierdo, la  difi 
cuitad de "conform ar" a la s  m asas con con
cesio n es mínimas y  e l agravamiento de los 
choques entre todos los sectores burgueses 
para defender sus propios in tereses particu 
la r e s .  Aún cuando lo  qu isiere . Perón no po
día seguir a l lanussismo en toidas sus preten 
sio n es  ytque quedaría completamente deseo 
locado ante- las m asas,

¿C u á lsería  la consecuencia principal del 
"acuerdo" ?  Para Paladino y para Balbín la  
oportunidad de llam ar a elecciones en 18 me 
ses y ,  por lo tanto, la  consolidación de la  "a 
p ertu ra  dem ocrática". Para  e l  movimiento 
o b re ro  podría conducir a un aislamiento de 
todos su? sectores de vanguardia y a un for 
talecim ierito relativo del gobierno, lo que 
constitu iría una amenaza inmediata contra 
los trabajadores.

E l  carácter de la etapa actual es el de un 
agravam iento de la  c r is is  política determina 
da p o r  la necesidad de las fuerzas armadas 
de reagru par a una burguesía muy dividida, 
para ap lastar a la s  masas, en  un período de 
a scen so  y radicalización de éstas.

Q ue «1 gobierno haya elegido la bandera 
e lecto ra l para cim entar el acuerdo no des
m iente en lo más mínimo que la  intención 
es e l aplastamiento de la s  m asas. E l método 
e lecto ra l o instituye una vía de reagrupamien 
to de la  bu: rguesía. que aspira a reorganizar 
se política .mente con el apoyo del e jército . 
En la s  pres ientes circunstancias, en cambio, 
no constituj fe un medio ni una consigna de or 
ganizaejón de los trabajadores, en oposición 
a  la  hurgutisía. Por e l ,contrario , esta con
signa ayuds i a  reflotar la  influencia directa 
de Perón sobre el movimiento obrero, que 
es e l prop-5 sito lanussista.

No eg casual que tod%s l a s  corrientes e -  
lectoralist a s  hayan capitulado en relación a 
la  lu ch a p or la  independencia política de los 
trabajador e s , Esto  está  claro  en el caso del 
P&Hido-comunista, Que está en  una trenza di 
r e c ta . Pe ro también lo está. "La Verdad,T7 
que h a  re flotado su "h istó rica" consigna de 
p artid o obrero de la  CGT. consigna que le  
p erm itió  actu ar como agentes directos de Pe 
rón en tre  1956 y 1964, votar* a Frondizi en 
1958. saluda)? la  maniobra reto  r  nista en 1964 
y  ap oyar a Vandsjr en 1966, mientras éste 
p reparab a e l golpe con OnganCa.

E n  U  actualidad esta consigna juega un 
r o ls im llir  en  favor del ala de la burocracia 
que, co a  Lu co , se opone a  l a  "Hora de los

pueblos". A este sector colaboracionista de 
los 30. que capitula ante Lanusse sin in ter
mediarios, La Verdad lo  juzgó comoasumien 
do posiciones nacionalistas y de tipo inde
pendiente .•

León Trotsky señaló que era  incorrecto 
caracterizar en general como progresiva la  
form ación de un partido de la s  organizacio
nes obreras existentes porque podía ser  un 
instrumento de freno de la  radicalización re 
volucionaria de la s  m asas. E s  lo  que ocurre 
en e l m ont nto actual: la s  m asas identifican 
una tal consigna co*.: un partido ce la  burocra 
cia sindical, no Id  entienden como ur medio 
para liquidar a la  burocra. c ia  (cosa que La 
Verdad tampoco plantea desnaturalizando to 
da* la  perspectiva teó rica  de la  consigna). o 
más aún, la  entenderían como una variante 
de partido peronista. E l desprestigio de la 
burocracia es tan grande y  su compromiso 
con e l Estado tan fuerte que, como lo  demos 
traron la s  elecciones mendocinas de abril de 
1966, la s  masas se orientarían e lectoral
mente por lo que dice Perón y  no por lo  que 
d icela  burocracia, en tal caso , asistiríam os 
a una división del movimiento obrero entre 
dos fracciones burguesas, una la  de Perón y 
la otra la  del sector del Estado burgués que 
se m aneje por medio de la  burocracia sindi
cal.

Nuestro planteo de frente único antiimpe 
r ia lis tan o  es una caprichosa combinación de 
consignas, a l margen del proceso concreto, 
para hacer potable el planteo electoral. Na
ce de la  realidad cotidiana del ascenso obre 
ro . que tiende a reconstru ir sus organizacto 
nes mediante la liquidación de lo s agentes in 
filtrados de la burguesía, mediante su demo 
cratización y el surgimiento de nuevas direc 
ciones. L a  perspectiva de este  proceso no es 
sindicalista puesto que tiende a c re a r  un po
lo de atracción para e l conjunto de la s  masas 
en el terreno de la  lucha d irecta contra la 
burguesía como lo refle jó  todo el período des 
de el cordobazo. De aquí nuestra consigna de 
congreso de bases entendida como constitu
ción del frente único antiim perialista, con 
los métodos propios de la  clase  obrera  y ba 
jo su hegemonía. Agitar la  perspectiva de un 
partido de la  burocracia sindical e s  atentar 
de un modo directo contra la  perspectiva de 
la  unidad militante del frente antiim perialis 
ta . La independencia del proletariado e s  in 
compatible con un partido de la  burocracia 
sindical y  sólo puede im ponerse en la  lucha 
por construir el frente antiim perialista a  par 
t i r  de la s  organizaciones ex isten tes, contra 
sus direcciones traidoras, agentes de la  bur 
guesía.

E l e je  dlel programa no puede co n sistir  en 
especular sobre probables elecciones, sino 
sobre la  c r is is  política actu al. P o r  su carác 
te r  prerrevolucionario. cualquier agrava
miento de la cris is  presente planteara e l di
lem a del golpe fascista o e l  gobierno obrero. 
La salida dem ocrática de una Asam blea Conjs 
tituyente convocada por un gobierno obrero 
s í  es una respuesta de organización directa 
de lo s trabajadores a partir  de su lucha con 
cre ta , dnico lugar de donde puede sa lir  los 
grandes avances organizativos, independien 
te s . de la s  masas.
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Chrysler Standard Electric

MAO SALUDA A Y A H Y A . d ic tad o r de P a k iB -  
ta n . E l  r ég im e n  m a o ís ta n o  s 6 ! o  continúa con  su 
c o n s p ira c ió n  de s i le n c io  c o n t r a  la  r e b e lió n  d el 
pueblo b e n g a lí. s in o  que s e g ú n  p erio d istas fra n  
c e s e s ,  no d esm en tid o s  p o r la  b u ro cra cia  chineu 
"M ao  T s e -tu n g  d e ja  desde a h o ra  que e l  P a k is 
tán  O cc id en ta l u t i l ic e  e l  e s p a c io  aéreo  y  lo s  f e 
r r o c a r r i l e s  de C h in a c o m u n is ta  para en cam in ar, 
h a c ia  e l P a k is tá n  o r ie n ta l ,  m ed icam e n to s , v iv e 
r e s  y  m u n ic io n e s " . (L a  N a c ió n  2 9 -4 -7 1 ) . C on to  
do c in ism o , e l  c o r r e s p o n s a l señ a la  a d e m á s :"L a  
o b jetiv id ad  o b lig a  a  p r e c i s a r  ■que la  U R SS y  lo s  
E E U U  s e  a b stien e n  de ay u d ar p o r  e l m om ento  a  
lo s  r e b e ld e s " .

L a  c o s a  e s tá  c la r a .  A l m a rg e n  d e la s  r iv a l i  
d a d e s d ip lo m á tic a s , e l  im p e r ia lis m o , l a  In d ia  y  
e l  con ju nto  de l a s  b u r o c r a c ia s  temen e l  d ec& rro  
l io  de la  re b e lió n  b e n g a lí  p o rq u e  esta s e  in s cr it^ r . 
en  e l  p r o c e s o  r e v o lu c io n a r io  d e  todo e l  su bco n tt 
nente in d io , que h a b rá  de b a r r e r ,  no só lo  a l  c a  
p ita lis m o . sin o  ta m b ié n  a  l a  usurpación b u ro 
c r á t ic a .

( L a  fo to  e s  de l a  r e v is ta  m aofsta  C hina  P i e -  
to r ia l ,  e n e ro  de 1 9 7 1 , que c o m e n ta  q u e M ao " to  
vo una c o n v e rs a c ió n  a m ig a b le  y  c ord ia l co n  su »  
d istin gu id o s h u ésp ed e s  p a k is ta n o s " . R e p ro d u ci 
do p o r  In te rco n tin e n ta l P r e s s } .

Los compañeros de Chrysler 
se oponen a la  m iseria salarial 
que intenta imponer la patronal 
en el presente convenio. La em 
presa ofreció un aumento del 20% 
desde el lo de abril y un 7% más 
desde e l lo  de agosto y ya ha di 
cho que este e s  el porcentaje má 
ximo que está dispuesta a otor
gar. La burocracia de Klooster 
man del SMATA estaba dispues
ta a agarrar viaje. Este es el 
porcentaje con que obligó a fir 
m ar a la  mayoría de las fábricas 
'G .M .. Ford, Deca. e tc .) .

Kloosterman y sus compin- 
chea tratan de hacer lo mismo 
en Chrysler. Citaron, sorpresi 
vamente, una A s a m b le a  en la  
puerta de la  plañía de Monte Chin 
golo (6Ó0 obreros^' donde Kloos- 
term auen complicidad con el de 
legado general Cardozo consiguse 
ron que los compañeros acepta
ran la  firm a del convenio. Sin 
embargo, la  asamblea de la  plan 
ta  San Justo (1.500 obreros) re
chazó el convenio y llamó a ini
c ia r  un plan -de jc^ha por e l 27*7* 
ahora y "el 7%^en^gostó. La bu
ro cracia  .tuvo" qne llam ar a una 
ASAMBLEA CONJUNTA de am
bas plantas. En esta Asamblea 
los compañeros de San Justo ga 
naron para su posición a los de 
Monte Chingolo y se inició el qui 
te  de colaboración y trabajo a des 
gano y la  preparación de un plan 
de lucha con paros escalonados. 
De inmediato, la  Asamblea se au 
toconvoca para una semana más 
tarde para in iciar las medidas

E l quite de colaboración se 
cumple masivamente y tiene gran 
reprecusión. La fábrica se fue 
galvanizando y el clim a en aseen

El m iércoles 5 de mayo se 
realizó una nueva asamblea con 
junta a la que concurren más de
1.000 compañeros. La Asamblea 
volvió a repudiar nuevamente a 
los delegados burocráticos (Car 
dozo) y los directivos.

A instancias de sus delegados 
combativos la  asamblea votó no 
firmar,, mantener e l trabajo a 
desgano durante 10 días y convo 
ca ra  una nueva Asamblea. E l  pe 
rxodo de discusión finaliza en es 
tos dfas en e l ministerio y este 
puede decidir 3 caminos: la  con 
ciliación obligatoria, la libertad 
de las partes, o un laudo m inis
terial.

El déficit principal de la  A- 
samblea es no haber nombrado 
una Comisión de Lucha que d es
plazara a Cardozo de Monte Chin 
golo y que efectivamente unifica 
ra ambas plantas al margen de 
la burocracia. En segundo lugar 
no haber planteado la  exigencia 
de un plan de lucha conjunto y u 
na asamblea general de las 3 fá 
bricas que no firmaron: M erce
des Benz (que ha iniciado el mis 
mo 5 de mayo un plan de paros 
escalonados por un convenio ju s
to) y Citroen que resisten a la 
presión burocrática-patronal.

Las asam bleas de Chrysler, 
su trabajo a desgano, su repudio 
a la burocracia sindical traidora 
constituye un triunfo contra la 
m iseria sa laria l. VANGUARDIA 
OBRERA MECANICA /VOM) apo 
ya estas decisiones de los traba 
jadores de C hrysler con su acti 
vidad y su agitación.

d e s o rg a n iz a b a , p eleó  a  b ra z o  p a r  
t id o  p a ra  r e c h a z a r  e l  c on v en io  e  
im p o n e r u n  aum ento a c o rd e  con  
l a  c a r e s t í a .  La a sa m b le a  quedó 
d ra m á tic a m e n te  p o la r iz a d a  con  
l a  in te r v e n c ió n  de una- co m p añ e
r a  que e x p r e s ó  la s  a s p ir a c io n e s  
d e la  m a y o r ía  y que fue escu ch a . 
d a  co n  r e s p e t o  por e l  con ju nto  de 
lo s  com p afleroB , en  una a s a m 
b le a  en  q u e abundaron lo s  c h i f l i  
d o s y  la s  c r í t i c a s .

E n  e l  m om en to  d e v o ta r , una 
m a y o r ía  l i g e r a  p ero  c la ra m e n te  
p e r c e p t ib le  s e  d ec la ra  p o r  e l  r e  
c h a z o . P e r o  es aq u í donde m á s  
te r m in a  in cid ien d o  la  ló g ic a  d es 
o r g a n iz a c ió n  de una van guard ia 
m uy r e c i e n t e  y e l  p eso  de la s  
t r a ic i o n e s  a n iv e l n a cio n a l: l a  bu 
r o c r a c ia  d e c la r a  tr iu n fa n te  a  la  
m o ció n  q u e  aprueba e l  c o n v e n ia  
E l  r e s u lta d o  positivo d e e s ta  e x  
p e r ie n c ia  lo  viene a  c o n s titu ir?  
a h o r a , e l  ráp id o  re a g ru p a m ie n -  
to  que s e  em p ie z a  a  p ro d u c ir  en  
la  v a n g u a rd ia . La lu ch a  co n tra  
l a s  r e p r e s a l ia s ,  e le g ir  deleg ad o * 
donde fa lta rx  son lo s  p r im e r o »  
pu n to s d e l p ro g ram a que s e  h a 
b r á  de e la b o r a r .

C uando e n  fáb rica  no s e  h a 
b ía n  a c a lla d o  los e c o s  de l a  a s a m  
b le a . e l  s e c t o r  de em p le ad o s  t é c  
n ic o s  ^organizado en  s in d ica to  a  
p a r te )  in ic ia  el r e t ir o  de co lab o  
r a c ió n  c o n t r a  la propu esta  p a tro  
n a l ,  p o r u n  35%  de aum en to  y  tft 
eq u ip a ra c ió n  con lo s  em p le ad os 
de la  p la n ta  C a p ita l.

También en esta importante 
fábrica se consumó la  semana pa 
sáda la  traición de la  burocracia 
a la  lucha sa laria l. También aquí 
los dirigentes corrompidos vio
laron la más elem ental democra 
cia obrera a l desconocer e l voto 
en contra de la  mayoría de los a 
filiados.

En P .O . No 86 informamos 
que los obreros de Standard ha
bían rechazado el 21% de aumen 
to propuesto por la  patronal, o - 
poniéndole el 40%. Ante esta c ir  
cunstancia, la  burocracia consi 
gue elevar el ofrecimiento em : 
p resario a l 24% más otras pequ£ 
ñas reivindicaciones que benefi
cian en particular al personal 
más antiguo.

Con esto , los directivos se 
presentaron el m artes 4 .ante u- 
na nueva asam blea. Previam en
te, se preocuparon de organizar 
a los sectores m ás antiguos de fá 
b rica , en especial a los compañe 
ros de"instalaciones". Esto  no 
era  suficiente, por supuesto. E l 
problema que más incidió para 
que un sector de fábrica acompa 
ñara el planteo de la  burocracia 
fue el aislamiento de Standard an 
te la  firma del convenio telefóni 
co y ante el acuerdo alcanzado 
por la burocracia metalúrgica 
con la patronal.

E s  a s í qué. desde el vamos, 
la asamblea se dividió entre los 
compañeros más vie jos y los más 
jovenes. Esta joven vanguardia.



Huelga contra la 'Reforma'
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E l 5 y 6 de mayo lo s  docentes 
volvieron a p arar en form a m asi 
va, iniciando la  medida de fuer~ 
za con ana concentración en Pía 
za Congreso que se  dirigió en ma 
nifestación hacia el M inisterio de 
Educación. L os docentes recla
man un inmediato aumento sa la 
r ia l de $ 2 .400  por punto (con
tra  los 1050 ofrecidos por la dic 
tadura), el aumento de: las re tr i 
buciones iubilatorias, la modifi
cación del régim en previsional 
y, fundamentalmente, la suspen 
sión -  sin dilaciones - de la "re ”  
forma educativa".

E l movimiento docente es un 
refle jo  de la  radicalización com 
bativa operada en grem ios no 
obreros al calor de la  lucha pro 
letaria. y del brutal desquició 
s o c i a l  que im plican los planea 
"educativos" de la  dictadura.

Frente a  la  tregua abierta por 
la  dirección sindical peronista, 
la  lucha docente r e f le ja  el repu
dio c  1 pueblo trabajador a la mi 
seria  sa laria l del gobierno ya la  
entregada de la  burocracia cege 
tist^.

Frente a quienes todavía se 
engolosinan con la  "apertura de
m ocrática" del lanussism o la  re 
sistencia generalizada a la  polftT 
ca  educacional vigente prueba que 
la  dictadura no ha reclutado en 1 
sus objetivos m ás reaccionarios 
y antiobreros. L a  ofensiva 8e pa 
ra liza  ante la  res is te n cia  de las 
m asas: lo s docentes mendocinos 
han arrancado a l gobierno la sus 
pensión de la  reform a educativa 
en la  provincia.

La lucha y  la  huelga docente 
tiene una im portancia decisiva: 
se trata  de com batir la  "reforma 
educativa", un operativo a fondo 
contra la  educación popular: la  
destrucción sistem ática  de la es 
cuela pública, la  liquidación coac 
tiva del derecho fórm ala  laense 
fianza, la  descalificación masiva 
de la  juventud trabajadora, el a -  
vance del oscurantism o represi
vo en todos lo s n iveles educati
vos.

-  e s  la  destrucción sistemáti 
ca  de la  escuela pública: se tr a 
ba y desalienta e l acceso  a la  e -  
ducación estatal y se estim ula y 
subsidia a  la  enseñanza privada.
Se transfieren lo s  servicios edu 
cativos nacionales a la s  provin
cia s , quienes im posibilitadas de 
sostenerlos lo s transfieren  a su 
vez a  los grupos privados.

-  e s  la  liquidación coactiva 
del derecho form al a  l a  enseñan 
za: la  lim itación compulsiva por 
medio de c ic lo s que intentan divi 
d ir la  escuela p rim aria  y secun
daria, con exámenes previos a 
cada c iclo . L a  liquidación direc 
ta  de institutos educacionales (ya 
fueron.eliminados.de un sólo gol

pe todas las escuelas no rm ales y 
se proyecta la desaparición m a 
siva de nacionales).

-  es la  descalificación m a s i
va de la  juventud trabajadora: se 
red úcela capacitación de la  juven 
tud mediante la  desintegración 
de la  educación técnica y la  c re a  
ción de un sinfín de c a rr e r a s  y 
su b -carreras que le jo s  de "m o 
dernizar" la  formación del t r a 
bajador acentúa su dependencia 
respecto al mercado de tra b a jo  y 
desvalorizan la  fuerza de tr a b a 
jo  por lo  precario  y efím ero de 
lo  aprendido en relación a l avan 
ce técnico.

pital Federal. L os secundarios 
impusieron incluso su propia f i 
sonomía a l acto a l grito de "lu
che. lu ch e ...n o  deje de luchar 
por una escuela obrera y popu
la r " . E s  que la juventudes la pri 
mera interesada en  combatir una 
"reform a educativa" que atenta 
directam ente c o n t r a  su propio 
porvenir, que la limita y rep ri
me cotidianamente. La ofensiva 
desatada contra la  juventud obre 
ra combatiente de hoy, contra su 
vigoroso despertar político es el 
intento de ap lastar a la vanguar
dia en la lucha presente, a los fu 
turos enterradores déla sociedad 
capitalista. |

La TERS ha desplegado una 
inmensa actividad de propaganda 
y agitación en favor del paro do
cente y  ha llamado en un recien 
te volante a la "form ación de un 
gran frente de la  educación con
tra la "reform a": secundarios,u 
niversitarios, docentes y  auxilia 
res de docencia de todas la s  ra 
mas de la  educación. Un frente 
de m a s a s ,  apoyado en grandes 
centros estudiantiles, engrandes 
federaciones de universitarios 
s e c u n d  a r i o s ,  en p r a n d e s  
sindicatos de docentes. E l sindi 
cato docente nacional e s  funda” 
mental, la  formación de comités 
por colegio es un importante pa
so para lograrlo. El frente de la 
educación nacional será  decisivo 
para parar la roto.m a. será  un pa 
so decisivo para la intervención 
de todos los trabajadores del pa 
ís . Hay que elaborar un inmedia 
to plan para la continuación de la 
lucha.

La centralización combativa 
de todas la s  luchas contra la  polí 
tica educacional de la  dictadura, 
por el aumento salaria l a los do 
centes. por el aumento presupues 
tario, por la  derogación de todas 
las trabas lim itativas y contra to 
da la  legislación represiva es la 
tarea número uno del momento. 
No se tnata de defender los vi
cios de la  educación liberal bur
guesa sino de oponerse a l avasa
llam iento de las conquistas educa 
cionales aún vigentes.

Impedir el avance reacciona
rio es fortalecer la base política 
de la  revolución socialista conso 
lidar la  perspectiva del gobierno 
obrero y popular.-  e s  e l oscurantism o re p re s i 

vo: se liquida todo resabio de e -  
laboración critica . Mediante la  
educación m em orística se preten  
de imponer al alumno el horizoñ 
te cultural eideológico de la bur 
guesía proim perialista, se apela 
a la  disciplina carce laria , a  la  
ingerencia policial, a las san cio  
nes y expulsiones.

La dictadura no ha cejado en 
los esfuerzos por imponer su s  
proyectos lim itacionistas y re p re  
sivosen  la  educación secundaria 
y p rim aria porque a ll í  están su s  
objetivos estratég icos, el futuro 
de sus planes. Tan extrem ad a
mente reaccionarias son las con 
secuencias de la  política ed u ca
cional de la  dictadura, tanprofun 
do e s  e l desquiciamiento y el d e ¿  
calabro que se pretende p rovo
ca r. que la  actual lucha docente 
se convierte en una lucha por la  
supervivencia m isma de la  docen 
cia: se han eliminado los norm a 
le s , la desocupación en el grem io 
e s  realm ente pavorosa (los deso 
cupados suman decenas de m i 
le s ), la  "reform a educativa" des. 
coloca y descalifica a la  m asa do 
cente actual.

L a  presencia de num erosos 
compafleros secundarios en l a  
concentración docente es una prue 
ba del profundo proceso de re v i -  
talización del movimiento e s tu 
diantil secundario que. com batien 
te y a  en la s  ca lles de R osario  y  
C órd o ba, comienza a  v o lca rse  
m a siv a m en te  a  la  lucha en la C a

DIN Combate 
Contra el Presopoesto

Cerca de 3.000 alumnos de Io 
y 2° aflo de laUTN Bs. As. se 
encontraron al concurrir al p ri
mer día de c la s e s  con que. por 
falta de aulas, habían sido distri 
buidos en cuatro colegios secun
darios y p rim arios distantes y 
con condiciones m ateriales preca 
rias (falta de bancos, de mate
ria l. de laboratorios, etc.).

En uno de éstos colegios (A cu 
ña de Figueroa a l 800) funciona 
una escuela para adultos en el tur 
no noche cuyas c la ses  fueron su¿ 
pendidas en la  línea de analfabe
tismo déla "reform a educativa", 
para "a rreg la r ’’ e l  problema de 
la UTN. Los profesores, alum
nos. vecinos y m adres se moviU 
zaron en contra de la liquidación 
de esta escuela, y los compañe
ros de la  Tecnológica decidieron, 
en asam blea, no concurrir a cía 
ses y ex ig ir a  las autoridades u- 
na inmedita solución.

E l m artes 4 m ás de 1.500 a -  
lumnos de I© y  2^ año realizaron 
una clase sim bólica en Córdoba 
yMedrano, en la  que resolvieron 
so lic ita r la  solidaridad del resto

de sus compafleros y efectivizar 
una nueva movilización para el 
m iércoles a la  noche.

La dictadura tra ta  de liquidar 
la  escuela nocturna de adultos y 
cre a r  trabas lim itativas adiciona 
les para lo s compañeros de W y 
2o año. E s  que. adem ás, estos 
han intervenido en importantes lu 
chas v ictoriosas en Ios-ingresos 
de 1970 y 3971 derrotando la  l i 
mitación.

La ofensiva contra la  UTN re 
fle ja  el contenido lim itacionista 
de la asfixia presupuestaria im
puesta p o r e l gobierno de un mo 
do conciente.

Los compañeros de la  UTN ej» 
tán haciendo punta en la  lucha a 
tilim itacionistav por el aumento 
del presupuesto.

Hay que CENTRALIZAR e s 
tos com bates. I Abajo la  "r e fo r 
ma educativa"! ¡M ás presupue¿ 
to ! ! Fuera la  lim itación !! Fuera 
^ norm alización*y  e l participa- 
cionistno! 'UNIDADIDE ACCION 
del estudiantado porteño y  delpa 
ís!
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Contra la Reestructuración

L as carreras de Socio y Sico, 
junto a  Antropología, integrarán 
una nueva facultad: "Ciencias del 
comportamiento humano", de con 
sum árselos reaccionarios desig 
nios de la s  autoridades universi 
ta rias.

P a ra  esto el rector de la  Uni 
versidad, Santas, designó cotni 
siones curricu lares con el ob jeto 
de elaborar planes de estudio pa 
ra estas carreras. Comentarios 
de docentes señalan que estos son 
copia fiel de los programas ultra 
lim itacionistas de Harvard (E. E. 
U .U .) .

E sto s planes forman parte de 
todo e l programa dictatorial de 
reestructuración educacional 
("reform a educativa para el pri
m ario y secundario, " departa- 
mentalización universitaria).

L as características del nuevo 
proyecto son las siguientes: divi 
sión de la s  carreras en ciclos, 
habilitación de títulos interme
dios (técnico en "marketing", se 
lección de personal, relaciones 
humanas, testistas, e tc .) ,  a la r
gamiento de la  carrera  de seis a 
ocho años, aumento del número 
de correlatividades, mayor nú
m ero de m aterias para mantener 
se como alumno (3 por cuatrimes 
tre),aumento de horas semanales 
(m aterias de promoción sin exa
men), mayor número de mate
r ia s  técn icas, estadísticas y ma 
tem áticas.

L a  imposición de estos planes 
por parte de la  dictadura signifí 
caria  b a rrer  con las conquistas 
educacionales de la s  m asas, sig 
n ificaría reducir la  población uni 
v ersitar ia . Por esto la  orienta
ción del nuevo plan se basa en el 
limitacionism o: el ritm o y entre 
namiento intensivo (aumento de 
correlatividades, horas semana 
le s ,  e tc ) buscan lograr el estu
diante full-tim e, eliminando a los 
estudiantes que trabajan. No só
lo no vincula la  teoría y  la  prác
tica  mediante una planificación 
del estudio con el trabajo remu
nerado de lo s estudiantes, sino 
que conduce a  impedir la  simul
taneidad entre estudio y  trabajo.

La división del plan en ciclos 
promueve la  masiva descalifica
ción de lo s futuros profesionales 
y  su dependencia extrem a (como 
auxiliares) de los capitalistas.

D etrás de la  supertécnica lo 
que se  busca es reemplazar con 
modelos socio y sicom étricos la 
c r ít ica  conceptual de l a  realidad 
so cia l de sometimiento del país 
y  de la  clase obrera.

L os in tereses dictatoriales e

im perialistas encuentran una per 
fecta identidad en estos proyec
tos de reestructuración. E l pro
blema presupuestario lo desnuda 
con claridad: sobre la  base de pía 
nes de reestructuración en la  U- 
niversidad Nacional e l BID dió un 
préstamo condicionado de 40 mi 
llones. En la  c a rre ra  de Sico lo
gía el presupuesto aún no fue f i 
jado. Pero la ex responsable de 
la comisión curricu lar de Socio
logía, jefa de ese departamento, 
F . Korn, sostuvo que e l presu
puesto de esta c a rre ra  sería  au
mentado de aprobarse e l nuevo 
p la n . Los monopolios, el BID, 
etc, sólo subsidiarán planes de 
estudio que los beneficia. E s  por 
esto que el aumento presupuesta 
rio se condiciona a la  efectiviza 
ción de la  reestructuración .

No nos encontramos ante una 
mera r e f o r m a  académ ica sino 
que concebimos a este plan como 
un método social reaccionario  a - 
plicado a la’liquidación educativa: 
mediante .el aumento de m a t e  
rias y correlatividades, e s tra t i
ficación de los estudios, re s tr ic  
ción en los ingresos, e tc , se bus 
ca disminuir la  actual población 
universitaria y descalificar las 
futuras capas profesionales para 
su superexplotación.

La agrupación TERS viene ba 
tallando por esta orientación en 
la facultad al levantar e l progra
ma de la derogación de la  Ley 
Universitaria: instrumento legal 
del que se vale la  Intervención pa 
ra reestructurar; derogación de 
todo el proyecto y plan. Inmedia 
ta destitución de la s  actuales au 
toridades universitarias por s e r  
incapaces de reso lver la  actual 
cris is  educacional, identificarse 
con los objetivos e  in tereses de 
la  Dictadura y e l Im perialism o; 
por la elección del gobierno uni 
versitario por sufragio universal 
del conjunto de la  comunidad uni 
versitaria; por el inmediato au
mento del presupuesto.

E l plan huelguístico ya ha co 
menzado a desarro llarse , como 
así también la  elección del Cuer 
pode Delegados. E s ta s  prem isas 
básicas deben tom ar mayor cuer 
po en la  próxima asam blea gene 
ra l del 7 de mayo.

i Hay que derrotar la  " r e e s 
tructuración" l ¡Hay que ap lastar 
la reform a educativa I ! Por la  rá 
pida formación del cuerpo de de 
legados I ! Constituir un comando 
central de lucha II Convocar a  to 
das las organizaciones estudian
tiles de Buenos A ires y  a  la  FUA I

Universitarios
Centralizar la Lucha Nacional

P ara  este m es, la s  dos FUAs 
y la  FNE (Federación de la s  a- 
grupaciones ''N acionales") han 
resuelto "planes de Lucha" nació 
nales directam ente contrapues
tos a la  centralización nacional 
de la lucha estudiantil t r a s  una 
perspectiva política independien 
te junto a los traba jad ores.

Políticam ente, se orientan a 
promocionar los acuerdos bur
gueses en que están enrolad as las 
direcciones de estos organis
mos: la "FUA rie B s .A s ."  tras 
el ENA, la "Córdoba" t r a s  La 
Hora de los Pueblos, la  FNE 
como apoyo estudiantil "d e  iz
quierda" del acuerdo de Perón 

Lanusse y el g orilism o. 
Metodológicamente, porque 

aparte de haber sido resueltos 
burocráticam ente como siempre, 

tienen como punto de partida 
los combates que está librando 
el estudiantado y la  necesidad de 
centralizarlos y darles una pers 
pectiva nacional.

"L a  recordación de las glo
riosas jornadas de Córdoba y  Ro 
sa r io ". la  "conm em oración del 
Cordobazo", e t c . , pretende ser 
desarrollada al margen del com 
bate concreto del movimiento es 
tudiantil por sus reivindicacio- 

dem ocráticas y  antiimperia 
lis tas.

Las form idables movilizado 
; de Filosofía y UTN de Bs.
. la s  luchas del estudiantado 

rosarinoen el Comedor. Arqui
tectura. y Derecho: las movili
zaciones del estudiantado platea 

n Medicina, E xactas y  Ar
quitectura, y la s  luchas de Ar
quitectura y UTN de Córdoba , son 
los auténticos polos de cen tra li
zación del combate estudiantil 
nacional por el aumento del pre 
supuesto, contra la  represión, 
contra los planes de estudio limi 
tacionistas y proim perialistas, 
y junto al movimiento o b re ro  con 
tra  la  dictadura y  por un Gobier 

Obrero y Popular.

En oposición a las a ltern ati- 
i burguesas tra s  la s  qu e se 

quiere a r ra s tra r  al movimiento 
estudiantil, la  perspectiva del 
Frente Unico A ntiim perialista ¿ja 

con la s  ilusiones del lanu- 
ssism ode imponer su programa 
antiobrero mediante ei acuerdo 
con Perón y  lo s políticos burgue 

E ste  acuerdo» forjado so
bre la  base d éla  tra ición  a todas 
la s  luchas del movimiento obrew 
ro y estudiantil, e s  la  b ase  que 
necesita Lanusse para liquidar

la  lucha de toda la población tra 
bajadora e  imponer sus planes. 
E l Frente Unico A ntiim perialis
ta e s  la  base que necesitan el 
movimiento obrero y  los demás 
sectores explotados p ara  liqui
dar a la  dictadura capitalista e 
imponer e l Gobierno O brero y 
Popular.

En «1 movimiento estudiantil, 
encada una de sus luchas» se di 
rim e hoy esa alternativa. La 
FUA. jugada tra s  la  Hora de los 
Pueblos, se pone a  contramano 
de la  unificación antiim perialis
ta de la s  luchas del movimiento 
estudiantil, y está  entregando el 
porvenir de la  construcción de 
una auténtica Federación Univer 
s itaría  de m asas. -

NORMA LIZACIONT

En medio de estos combates 
la  dictadura pretende constituir 
los Consejos Académ icos < 
Universidad de B s .A s . y  en la 
UTN. Lo que el gobierno busca 
es reogarnizarse política e insti 
tucionalmente para la  aplicación 
de sus planes educacionales,

También en el terreno univer 
sitario  el acuerdism o cor 
distintos sectores burgueses, lo 
grado mediante algunas consecio 
nes. es la  base que la  dictadura 
busca para imponer su regimen 
tación reaccionaria, antiobrera, 
lim itacionista, y proim perialis
ta.

P ara  la  TERS la  lucha contra 
la Normalización d ictatoria l de 
las Universidades e s  el combate 
por la  dem ocratización de todo 
el aparato educacional, esto  
la lucha por la  derogación de la 
ley universitaria y por la  desti
tución de las autoridades de la 
intervención y la  elecció n  de au 
toridades mediante e l voto uni”  
versal igualitario de toda la  co
munidad universitaria.

E l intento de "norm alizar" 
políticamente la s  universidades 
es un síntoma más de la  crisis  
de la  política un iversitaria  de la 
dictadura, y no hará sino agudi
zar esta  c r is is  como lo demues 
tra la  existencia de am plios sec 
tores de docentes que no estarían 
dispuestos a acompañar la  manió 
bra. ""

CENTRALIZAR EL  
COMBATE NACIONAL

L ejos de intentar dar solu
ciones p arciales, completamen
te academ icistas, como preten
den quienes llam an a  elaborar 
"planes de estudio so cia listas" 
para oponerlos a  los de la  dicta

dura, ayudando a paliar su c r i 
s is ,  hay que liquidar con e l com 
bate unificado y nacional todos 
lo s planes de la  dictadura y cons 
tru ir , en la  lucha ántiim perialis 
ta  por e l Gobierno Obrero y P o 
pular, la; única alternativa autén 
ticam ente dem ocrática para la  
educación.

La TER S postula la  centrali
zación de la s  actu ales luchas en 
un gran Plarfde Lucha Nacional,

resuelto por asam bleas de facul 
tad y regionales, e  im pulsado me 
diante la  actividad de F r e n te  tí
nico de la s  agrupaciones. Cen
tros. y activ istas de' todo e l  mo 
vimiento estudiantil, como expre 
sión de la  extensión y centraliza 
ción de la s  im portantes luchas 
actu ales. !Viva la s  jornad as de 
mayo! ¡Comenzarlas combatien 
do por la  centralización indepen 
diente de la s  m asas!

iñltiiM imiHti!

Una formidable asamblea rea  
lizada e l v iernes 7  por la  noche 
en Filo sofía  reunió a más de un 
m illa r de compañeros resueltos 
a im pedir la  división de la  F a 
cultad y  resu eltos a  liquidar 
cualquier im posición de nuevos 
planes de estudio reaccionarios. 
L a  disposición combativa y la 
voluntad de lucha presentes en 
toda la  Asam blea constituyen u- 
na magnífica prueba de la  deci
sión estudiantil de res is tir  la  es 

calada reaccion aria  de la dicta - 
dura, de pasar a  la  ofensiva en 
el combate por un mayor presu
puesto. contra la  lim itación, con 
tr a  la  ley  U niversitaria y por la 
destitución de la s  actuales auto
ridades u niversitarias. E l  afán 
d ivisionista de la s  corrientes pe 
ronistas, reform istas y centris; 
ta s  fue superado por la masiva 
combatividad manifestada en la 
A sam blea. Los intentos de p le
gar a l movimiento estudiantil a 
"L a  hora de io s  pueblos", al 
"Encuentro Nacional de lo s  A r
gentinos" o a l petardismo peque 
ño burgués sólo pueden imponer 
se  mediante e l divisionism o. E s  
a s í  que atentan directam ente con 
tr a  e l porvenir inmediato de la  
lucha estudiantil, sabotean su or 
ganización unitaria e impiden su 
extensión 'coordinación con o - 
tra s  facultades en lucha -U TN -). 
E sta s  tendencias están a contra 
mano del proceso de radiaaliza- 
cióndel combate estudiantil: nin 
guna propugnó la  centralización 
unitaria, m ilitante, del movi
miento estudiantil, ninguna se 
pronunéió por la  independencia

política de los trab a jad o res y el 
frente único antiim perialista, to 
das se opusieron a la unidad de 
acción con traía  intervención y la 
dictadura.

A pesar de todo este  mano
seo político, los compañeros efe 
F ilo  m arcaron e l camino de la u 
nidad de acción, rechazaron los 
planteos reform istas de hacer e 
je del problema en la  elaboración 
de un contraplan de estudios o- 
puesto al de la  Intervención y vo 
taron un plan de lucha contra el 
nuevo plan y  contra la  división 
de la  Facultad. E ste  plan de lu
cha incluye una concentración 
frente a decanato (m a r te s  11), 
una reunión de delegados de Filo 
y de todas la s  facultades de Ca
pital (m iércoles 12) y la realiza 
ción de una concentración Frente 
al rectorado (viernes 14}.

L a  TERS llam a a  la  inmedia 
ta constitución de un Com ité de 
Lucha de Capital que centralice 
la  lucha de F ilo , la  de TJTNT (por 
un mayor presupuesto) l a s  de E  
conómicas y Medicina (contra  los 
planes de estudio y  e l lim itacio
nismo), la  de Exactas (contra 
la s  sanciones y  la  represión) en 
un frente único por un m ayo r  pre 
supuesto, contra la  Intervención 
y por la  destitución de la s  autori 
dades u n iversitarias. G arantizar 
la  continuidad de esta  lu ch a  me
diante la  construcción de centros 
únicos y la  construcción de una 
FUA antiim perialista y d e  ma-

E sta s  son la s  ta reas  d é l  mo
mento.

1! de Mayo

En Córdoba y*Bueno¿ A ires 
la  TERS realiv.6 dos importantes 
actos ipor e-1 lo  de mayo. Ambos 
tuvieron el mismo objetivo: de
nunciar la ausencia de un acto 
central de la  CGT, denunciar el 
acuerdo Lanusse-Perón (con el 
apoyo de la  burocracia), denun
c ia r  todo acuerdismo burgués y 
m anifestar por la independencia 
política de lo s  traba jadores fren 
te a l im perialism o, la  burguesía 
y ios agentes burgueses en e l mo 
vimiento obrero. Que la  TERS 
haya sido la  única corriente estu 
diantil que levantara tribuna an
te el lo  de mayo no es casual: es 
una corriente socialista que pug 
na por la  unidad combativa con 
los trabajadores, por el frente 
único antiim perialista bajo la he 
getnonía del proletariado y por el 
gobierno obrero y popular. En 
ambos actos se denunció la  r e -  
p r e s i ó n  gubernamental, contra 
Córdoba, lo s  secuestros de m ili 
tantes de izquierda y del peronis 
mo de izquierda, los detenidos 
en la s  cárce les  del país, la  tra i 
ción a la lucha salarial, e tc . Los 
oradores plantearon la  lucha con 
tra la "reform a educativa", con 
tra la lim itación, por un mayor 
presupuesto antilimitacionista. 
contra los subsidios im perialis
tas, contra los planes de estudio 
reacc ion ario s, por la  derogación 
de la ley universitaria y por un 
gobierno universitario elegido 
por el voto igual de docentes, es 
tudiantes y  no docentes. Se plan 
teó la lucha por una FUA antiim 
perialista y  de masas, mediante 
la  deten sa de la FUA, contra e l 
gobierno, contra lo s divisionis- 
tas . contra los agentes in filtra
dos de la "h ora del pueblo" (AUN) 
y por e l frente único de combate. 
También s e  planteó la  lucha de 
los compañeros secundarios y su 
centralización en centros estu
diantiles de combate, de m asas y 
representativos y poruña Fede
ración Nacional de estudiantes 
secundarios.

Un capítulo fundamental fue 
e l de la solidaridad internacio
nal, e l del internacionalismo. 
Los compañeros que hablaron pu 
sieron de relieve la  marcha a s 
cendente de la  revolución mun
dial, contra  el imperialismo y 
contra la  burocracia usurpadora» 
de solidaridad con Cuba revolu
cionaria. cíe apoyo a la  revolu
ción boliviana en marcha. Se de¿ 
tacó  e l apoyo a la  construcción 
de la  Internacional Revoluciona
ria  de la Juventud y la  lucha poli 
tica  por l a  reconstrucción de 
la  4o Internacional. En Córdoba, 
un carte l de POLITICA OBRERA 
llamaba a esta tarea histórica

fundamental. En Córdoba e l acto 
sec«;rró cantando la  Internacio
nal.

Los compañeros de la  TERS’ 
cordobesa reunieron ¿rr ib a  de * 
3tí0 ¿asistentes cú el acto qut ¿ ea. I
1 izaron tn la  faculta.i ¿e Arcai”  f  
tectura. Esta importante ccut-u- 
rren cia  es el producto del cre c i 
miento de la  agrupación en 1c que 
va del arto y, por sobre todo, por 
su ro l de vanguardia en Arquitec 
tura contra el lim itacionism o y 
e l participacionism o. E i conjun 
to de la s  agrupaciones rechaza 
ron hacer un acto de frente úni
co, pero a último momento se 
adhirieron el CIU y UAP. que po 
coo nada se movilizaron para e l 
éxito del acto. Doble triunfo de 
la  TERS cordobesa: garantizaron 
el éxito del acto y  avanzaron en 
el frente único.

L a  TERS de Buenos A ires nu 
cleó más de 500 com pañeros. 
También aquí se revela  e l avan
ce agrupacional y la  lucha que se 
lib ra  en Filosofía, lugar del a c 
to. La concurrencia intervino 
fervorosamente, incluidos lo sin  
dependientes, detrás de la s  con 
signas y los planteos que se  agi 
taban desde la  tribuna. E ste  a c 
to contó con ei sabotage directo 
de todas las agrupaciones estu
diantiles, a las que se  dió una 
lección de trabajo político en una 
etapa fundamental del movimien 
to  obrero y popular. E n  este ac: 
to, lo s  compañeros de la  TERS 
tuvieron que rep eler la  acción de 
elementos derechistas partida
r io s  del acuerdo con Lanusse. a  
gentes de la  bu rocracia sindical, 
que creyeron que iban a  poder 
provocar y disolver la  moviliza 
ción. La TERS garantizó.sin di
lación. la continuidad y seguri
dad del acto en una facultad con 
policía en su in terior.

En  este acto, la  concurrencia 
escuchó con atención una re la ti
vamente larga exposición del com 
paflero Jorge A ltam ira. de la  di 
rección de nuestro partido. E i 
compañero explicó nu estra tácti 
ca a e  frente único antiim perialis 
ta  y  la importancia fundamental 
de la  construcción del partido y 
de la  reconstrucción de la  Inter 
nacional.

Estos dos actos son apenas 
e l  pequeño inicio en la  tarea  que 
está, impuesta para todos: cons
tr u ir  la  organización revolucio
naria de la  juventud, dotar a l mo 
vimiento estudiantil de una orga 
nización de m asas, antiim peria 
lis ta  y  ligada a l movimiento obre 
ro e n  una CGT de b ases, que sea 
expresión del frente único antiim 
perialista dirigido por e l prole
tariado.
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Centralizar el Combate
En la  Universidad rosarina se 

están librando tres luchas de gran 
importancia contra el limitacio- 
nismo, la  represión, por e l au
mento del presupuesto universi
tario  y contra los planes de estu 
dio reaccionarios.

DERECHO

En la  f a c u l t a d  de Derecho, 
donde hay 12 compañeros sancio 
nados por su actividad en la lucha 
de los ingresos, los que ingresa 
ron el aflo pasado (Plan 70) no pue 
den cursar m aterias como regula 
res  porque no hay aulas ni pro fe 
sores para dictarlas. Con este 
método la  intervención piensa eli 
minar el "excedente" de alumnos 
que ingresaron en estos dos años 
como producto de las luchas de 
lo s ingresos.

Una importante asamblea de 
la  facultad decidió enfrentar las 
medidas del decanato exigiendo 
la  derogación de todas las sancio 
nes y la  habilitación de cursos re 
guiares para todos los alumnos 
de la  facultad. Para organizar la 
lucha, se resolvió por mayoría 
la  constitución de una mesa de lu 
cha integrada por todas las agru 
paciones y lo s  delegados -3 -  del 
Plan 70. F ran ja  Morada y Faudi 
(miembros del Centro) se nega
ron, y ésta quedó constituida por 
TERS, FEN, UEL y los delega
dos del Plan 70 , con el apoyo de 
la  asam blea.

COMEDOR

En e l Comedor universitario 
la s  autoridades decidieron redu
c ir  a  1.200 la  cantidad de comen 
sa les  (cuando en realidad se ne
cesitaba aumentarla a  cerca de 
3.000) alegando carencias presu 
puestarias.

Los estudiantes en una asam 
blea decidieron exigir la amplia 
ción del cupo hasta cubrir las ne 
cesidades y  eligieron un Comité 
de Lucha.

La policía rosarina reprimió 
una asam blea que se realizaba 
en la  puerta y  luego destruyó mu 
chas m esas y  sillas del comedor. 
Pretendió, echándole la culpa a 
lo s estudiantes, socavar el for
midable apoyo que todos los co
m ensales y la  población rosarina 
prestan a esta lucha.

ARQUITECTURA

En Arquitectura se encuentran 
suspendidas la s  c l a s e s  por la  
huelga del personal docente que 
reclam a e l pago de sos haberes

y que se  oponen a la  "reform a 1 
de la ca rrera . E sta  reform a con 
s isteen e l traslado de la  facultad 
aun edificio donde sólo hay capa 
cidad para 300 estudiantes, ( la  
facultad tiene m ás de 1000) y la 
imposición de nuevos planes l i -  
mitacionistas.

Pero aquí, a l igual que Arqui

Estudiantil
tectura de Córdoba, la  mayoría 
de la s  agrupaciones estudiantiles, 
y'un secto r  del cuerpo profesio
nal, intentan o r ie n ta r  la lucha 
contra la  escalada lim itacionista 
contra e l nuevo plan de estudios 
desde el estrecho punto de vista 
de o frecer  otro plan de estudios 
de alternativa ( " T a lle r  Total").

E l e r ro r  de e sta  orientación, 
ampliamente -demostrado por la  
experiencia cordobesa, es que se  
escinde la  lucha contra  los pla
nes de estudio reaccionarios de 
la  lucha por las reivindicaciones 
antilim itacionistas, contra la  re 
presión y por e l aumento del pre 
supuesto. L a  utopía de oponer pía 
nes de estudio "revolucionarios71, 
a  lo s planes reaccionarios (como 
s i la  Revolución fuera  una cate go 
r ía  pedagógica y no política) de£ 
plaza e l combate hacia las "con
versaciones académ icas" y divi
de la  lucha unificada de TODOS 
los estudiantes del p aís contra la  
"reform a educativa".

Los profesores que se encuen 
tran a la  cabeza de e s ta  orienta
ción lo han manifestado crudamen 
te (Sosa por ejem plo)thay que "e  
vitar lo s  enfrentam ientos con la s  
autoridades para mantener lo que 
ya tenem os", dicen "Lo que ya 
tenem os" es sim plem ente la ilu
sión de esta r  discutiendo en e l ai 
re  planes de estudio, en  tanto que 
el decanato ha comenzado a dar 
clases en e l nuevo lo ca l con algu 
nos profesores que carnerean la  
huelga docente.

CENTRALIZAR LA  LUCHA 
REGIONA LMENTE

E sto s tr e s  com bates, que de 
m uestran la  continuidad de la  lu 
cha estudiantil ro sarin a  desde 
los enfrentamientos a  los ingre
sos hace dos m eses, deben ser 
unificados regionalm ente para po 
der triunfar. E s  fundamental que 
la  M esa de Lucha de Derecho, el 
Comité de Lucha del Comedor y 
la  Comisión Coordinadora de A r 
quitectura se  unifiquen constitu
yendo un "Com ité de Lucha Regio 
n al", con la  participación de to
das la s  agrupaciones y refrenda 
do en una ASAMBLEA REGIO
NAL.

L as reivindicaciones comunes 
por e l aumento del presupuesto 
para el comedor, p ara  garanti
zar lo s cursos para lo s  alumnos 
del Plan 70 de D erecho, para cjj 
b rir  la s  necesidades de A rquite£ 
tura, por e l levantamiento de las 
sanciones en Derecho y  contra la  
represión y c o n t r a  lo s  nuevos 
planes de estudio reaccionarios 
(Arquitectura, Psico log ía , Escue 
la  de Danzas, e tc .)  sólo  podrán 
imponerse mediante e l  combate 
unificado de todo e l estudiantado 
rosarino.

Hay que destacar que el FEN 
renuncia a l com bate fundamental 
del movimiento estudiantil por e l 
aumento del presupuesto con e l 
argumento de que”e l presupues
to e s  un problema del gobierno y 
no de lo s  estudiantes". Falso . La 
cuestión delpresupuestoes parte 
de la  política lim itacionista y de 
integración a  lo s  subsidios ex
tran jero s. Hay que in tegrar am
bos problemas en un combate co 
mún del estudiantado nacional.

H ay q ue c e n t r a l iz a r  lo s  com 
b a te s , é s e  e s  e l  p l a n t e o  de la  
T E R S . I  A bajo  la  " r e fo r m a " ,  la  
r e p r e s ió n  y  l a  d ic ta d u ra ! i UNI
DAD ORGANIZADA D E  ACCION»

La Plata
¡Asamblea general universitaria!

La detención del profesor Ma 
rio  Soto (existen evidencias del 
secuestro del arquitecto Bidinos^ 
ha recibido respuesta inmediata 
de los estudiantes de Arquitecto 
ra , que iniciaron un proceso de 
organización de bases y  de movi 
lizaeión contra la  política repre 
siva de la Dictadura, por la  l i 
bertad de Mario Soto y  todos los 
presos políticos y  que se orienta 
a la  organización de toda la  F a 
cultad para in iciar e l combate 
contra la s  autoridades universi
tarias de la Dictadura.

Como resultado de este p ro
ceso de discusión y  organización 
de los c u r s o s ,  los estudiantes 
transform aron una r e u n i ó n  de 
claustros en Asam blea estudian 
til-docenie, la  que desconoció to 
da resolución del d e c a n o  y del 
Consejo Académico y que re so l
vió constituir una Comisión de 
estudiantes, docentes (con e l de 
cano) convocando a Asam blea de 
toda Xa Facultad. E l 27/4 se rea 
liza  e s t a .a s a m b le a  que reúne 
más de 600 compafleros. Un gru 
po de independientes, anarquis
tas y la  agrupación 29 de Mayo 
( FAUDI > propuso levantar la  a -  
samblea y  sa lir  a  la  ca lle por 
considerar "participacionista" 
su realización y  argumentando 
que desde la  detención de Soto 
nada se había hecho. Contra e s 
ta posición, triunfó la  decisión 
de lo s  estudiantes que aprobaron 
la  moción de la  TE R S de r e a li
zar una asam blea realm ente r e 
solutiva» a l m argen del decano, 
que votara un plan de lucha y  de 
organización de la  Facultad.

F r e n te  a  l a  d e te n c ió n  de Soto  
s e  res o lv ió  l a  r e a liz a c ió n  d e un 
a c to , rep u d ia r  l a  p o lí t ic a  r e p r e  
s iv a  de. l a  D ic ta d u ra  (e x p re s a d a

en el documento del Coronel Ba 
bini solicitando in fo rm es sobre 
actividades de ag itación  en las 
Facultades) e im pulsar una cla
se pública estudiantil -  docente 
con oradores de todos los secto 
res  y grupos de d efen sa , que exi 
giera asam blea de la  Universidad 
para imponer un plan de lucha u 
nificado de todas la s  Facultades. 
Fue resolución tam bién imponer 
la  expulsión de un grupo de profe 
sores de la  Facultad considera
dos agentes de la  p o lic ía .

E l 2o punto en discusión so
bre el cual no se tomó resolución 
fue el de la  reestructuración de 
la  F a c u l t a d .  La propuesta de 
TAREA fue la  de constituir una 
Comisión estudiantil-docente con 
e l decano (que no se  había pre
sentado a la  asam blea) paracons 
titu ir Comisiones de estudio de 
Plan de estudios y Presupuesto. 
La posición de la  T E R S  frente a 
este punto fue la  de denunciar 
que, según esta  propuesta, tales 
Comisiones se constituirían en 
"a seso ra s" de la s  actu a les auto 
ridades de la  Facultad.

Actualmente la  actividad en 
la  Facultad se d esarro lla  alred£ 
dor del fortalecim iento de las co 
m isiones de curso, constitución 
del cuerpo de delegados y  prepa 
ración de la  c lase  pública llaman 
do a extender y  u n ificar l a  lucha 
de toda la  Universidad. I Hay que 
organizar e l combate de masas 
de toda la  Universidad contra la 
represión y  lo s  secu e stro s , por 
un mayor presupuesto antilimita 
cionista, contra lo s p lan es  dees 
tudio reaccionarios y- lim itati
vos ! I U nificar D erecho, Exactas 
y  A rquitectura! !QueFUA-FULP 
convoque a  una inm ediata ASAM 
BLEA  GENERAL Universitaria”
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La burocracia del gremio au 
tom otriz, que dirige e l conocido 
agente patronal K loosterm an. for 
zó la  aprobación del convenio de 
traba-jo en la fábrica Peugeot con 
e l  voto en contra del 80% del per 
sonal obrero, equivalente a l 65% 
de los concurrentes a- la  A sam 
b lea G eneral.

E l prim er paso de esta  m ise 
rabie tra ic ió n  fu», s o l i c i t a r  al 
cuerpo d e  delegadas»..el m artes 
27 , 1a aprobación, dgfecanvenio 
•sin asam blea. L a  ■ votaciSn.neali

de fáb rica  era  el órgano sobera
no. E sta  resolución constituye cm 
duro golpe contra lo s estatutos 
reaccionarios del g r  e m i  o, que 
quitan facultades a la s  asam bleas 
fab riles. L a  oposición a la  buró 
cra c ia  fue conducida por e l blo
que peronista "duro” de fábrica.

La derrota inflingida por los 
delegados a  la  maniobra de Kloo¿ 
term an fue seguida por un impor 
tante movimiento de asam bleas 
en algunas secciones con delega 
dos combativos y de reuniones en 
lo s  baflos. vestuarios y durante 
la s  horas de descanso lideradas 
por los a c t i v i s t a s .  E s  a s í  que 
cuando Kloosterm an propuso au 
"gran  convenio" (22% a  p artir  de

abril y 5% en agosto; total 25%) 
bastó que un compaílero de la  plan 
ta  Estampado m ocionara su r e 
chazo y planteara 30 % ahora y 
10% en agosto (total 36,5% anual) 

^paraque 3.000 m anos lo resp al-

rt&Saí.
La-burocracia sindical enten 

dió la  decisión o b re ra  como una 
grave amenaza porque se inserta 
ba en un cuadro d e  oposición a 
lo s convenios en Chrysler, C i
troen, M ercedes y  toda SMATA 
Córdoba. Volvió, entonces, acón 
vocar al cuerpo de delegados. En 
esta  r e u n i ó n ,  realizada con la  
sorprendente ausencia de la  opo 
sición peronista "du ra", Kloos
term an hizo ap ro b ar la línea de 
imponer e l convenio y de amena 
z a r a  la  asam blea, e n  caso de re 
chazo, con la  resolución de una 
huelga por tiempo indeterminado 
que desangrarfa, dijeron, a los 
trabajadores.

Kloosterm an arm ó la alguien

te asam blea de este modo: la  in
terna re co rr ió  la  fábrica "a le r 
tando" contra las rep resalias pa 
troñales que habría de provocar 
la  acción de "cu atro comunistas 
locos" < esaera su afirm ación tex 
tual); afiliados del sector emplea 
dos ''caminaron” l a  planta, con 
perm iso patronal, para explicar 
el convenio; el día de la  asam blea 
fueron traídos 200 empleados de 
casa central y  fueron colocados 
junto a l  micrófono para hacerle 
bombo a  los alcahuetes de la  bu
ro cracia . En las secciones com 
bativas se volvió a rechazar el 
convenio en asam bleas especia
les.

Durante la asam blea, la  opo- 
siciónentre los alcahuetes de ca  
sa  central y sectores de emplea 
dos de planta frente a lo s  obreros 
quedó patentizado en e l grito do
minante de estos: QUE HABLEN 
LOS OUE LABURAN. Klooster
man manijeó la asam blea como 
para impedir la  acción de orado

res individuales. P ero  contra lo 
que esperaba la  m asa de obreros, 
e l sector del peronismo "duro", 
que tenía e l liderazgo real, deci 
dió no intervenir para organizar 
e l rechazo del convenio. E s así 
que a l momento de votar sólo se 
presenta una moción, la  de Kloos 
terman. votada por 1 ¡ 3 de la con 
correncia.

Los activ istas de fábrica, com 
pletamente radicalizados contra 
la  burocracia y  apoyados por la  
masa obrera, esperan cobrarse 
la  traición en la s  elecciones pa
ra  delegados dentro de un m es. 
Sin embargo, e s  fundamental ha 
cer e l examen crít ico  de lo  ocu
rrido. puesto que. de lo  contra
rio, hay un se r io  riesgo de su
frir una nueva derrota dentro de 
30 días. La no intervención del 
grupo m ayoritario de la  oposi
ción en fábrica  debe s e r  se r ia 
mente discutida. E s ta  deserción 
ha sido muy grave en un período 
en que había que unificar la s  lu
chas contra lo s  convenios m ise
rables. dentro y fuera del grem io 
y en un período de lucha por la in  
dependencia política de lo s  traba 
jadores frente a l acuerdo Lanu
sse-Perón y contra todo acuer -  
dismo burgués.

Telefónicos: Bancarios:
L o s  t r a b a ja d o r e s  te le fó n ic o s»  

Con e l  g r e m io  in tervenido/luego 
d e v a r io s  m eses de c o n fl ic to , han 
o bten id o un  aumento s a la r ia l  d el 
o rd en  d e l 30%  (a p a r te  d el 6%^ 
l a  re in co rp o ra c ió n  de 18  de lo s  
2 2  c e s a n te a d o s  a  f in e s  de e n e r o  
y  l a  " n o r m a liz a c ió n "  d e l s in d icó  
to p a r a  s e t ie m b re  (p o r  m ed io  de 
e le c c Ío a e s > . H ay que te n e r  en  
c u en ta  que s i  b ien  lo s  au m en to s 
co n q u is tad o s  son im p o rta n te s  e l  
g r e m io  te le fó n ic o  s e  m an te n ía  r e  
xag ad o  c o n  re sp e c to  a  o tr o s  s e £  
t o r e a  d el m ovim ien to  o b r e r o ; a -  
h o r a  s e  ponen  a l m is m o  n iv e l . 
U n  ín d ice  r e v e la d o r  d e e s t a  s i 
tu a c ió n  e s  que lo s  s a la r io s  in i
c ia le s  en  l a s  2 p r im e r a s  ca teg o  
r í a s  ( s o b r e  un to ta l de 6) r e c ié n  
a lc a n z a n , in clu id o s lo s  au m en 
t o s .  $ 4 3 .7 0 0  y  $ 4 6 .0 0 0  r e s p e  c_ 
tun am ente.

X a s  co n q u is tas  lo g r a d a s  son 
e t  p ro d u cto  de la  m o v iliz a c ió n  y  
d e l a s  d iv e r s a s  m ed id as de a c 
c ió n  d ir e c ta  efec tu a d a s  p o r  lo s  
c o m p a fle r o s  te le fó n ic o s  d o ran te  
lo s  ú ltim o s  m e s e s , q ue in c lu y e 
r o n  la  r e a liz a c ió n  d e d o s  im p o r 
ta n tís im o s  p aros a c t iv o s  y  e l  
m an te n im ie n to  c a s i  p erm a n e n te  
d e l  t r a b a jo  a  re g la m e n to . Un r e

tixación de l a  empresa telefóni
ca (esta denuncia e s  recogida en 
una rec ien te  solicitada del per
sonal jerárquico de Entel). Hay 
que señalar que incluso durante 
el mismo conflicto e l propio Die 

cretado en form a verdaderamen trlchhabía amenazado conla pri 
te  masiva, e l m iérco les  28, de- vatización para liquidar la resis  
cidió e l recu le patronal: era evi tencia grem ial, 
dente la  firm eza y solidez con Se quiere así montar un ope- 
que se  mantenían la s  medidas de T&tivo enteramente reaccionaria 
fuerza, pese a las provocacio- entregar secto res de la  em presa 
n s aem presariales, a  laextrem a estatal al capital privado, divi- 
duración del conflicto • y -tam - ai  grew io y aumentar la  su -
bién- a  las propias eapitulaeio- perexytQt»ci¿n obrera. Wo es ex 
n es de la  dirección «indical in- tra to  entonces que se comience 
tervenida. por los se c to re s  más combativos

E l paro del 38, realieado a ^  gremio: la sección de coa- 
p esar de la s  noticias d e  su levan ggrvación cables está  por ser  e 
tam iento, fueron un rudo golpe a u minada (se integraría como par 
la s  m aniobras dilatorias de Gui ^  ¿¿i se c to r  plantel inferior) y
11 án y  compañía: a  h o ras de fina dividida (Amelonaría por edifi- 
lizado e l paro la  patronal coace Cios y  no por zonas como en la  
dió la s  medidas señaladas. Fue actualidad! eonelddWe objeto de 
la  acción directa de to e  teleflónj disgregar a lo e  activistas y dea 
eos. y  no las"tra ta tiu aa". lo que calificar a  loa trabajadores (eli 
provocó e l re tro ceso  de Entel. coini^ifade c*tQg$rfa£a$3pscfftm m m m m am m C$s). N
OJO CON U l PBIVA’nSACfORf Jfay^qoe -frenar e »  «eco toda

-  i. ■ *- ro^Unar^na
L a  renuncia dei corooérDter lnñw&fAa taamblea «te la  s e c -  

trich , administrador de SjStel, ción conservación cables pare vo 
debida según la  prenn a ta ru g a *  ta r  un inmediato pian de Vucja m  
a  su "oposición a  la *  ae*# tecto  te «l primer- paaoaatSabreto de 
nes con el sindicato in te R ffa w  U  m M a  Hay que agrupar a  
tiene sin embargo lflfleifctCMto loa eflsopaaecoi más combativos, 
m ás vastes: sa aleJaivtoftiQ-* » '  pugnar por e l frente único contra 
br£a sido promovido VW  •eCtO” U  patronal y consturir para ello 
res- de la  dictadu** pa«*tfnrtae ana agrupación verdaderamente 
de la  deacentratísacttíjn y  * * * -  dlM tete^n slg rtm io  telefónico.

•i'.**

En el número an terior, sos
tuvimos que e l nuevo convenio 
bancario "unifica nacionalmente 
al gremio, sin distición de oficia 
le s  y privados". E sta  afirm ación 
la  extraím os del comunicado de 
la  Asociación Bancaria  a l gremio 
dando cuenta de la s  nuevas esca 
la s  salariales.

Sin embargo, un reciente co 
nuinicado de la  Comisión G re
m ial del Banco JCación ha puesto 
de relieve <jue "s e  desprende 
cor* total claridad que de dicha 
ac ta  no surge com prom iso algu
no para lo s Bancos o fic ia les  de 
aplicar a sus respectivos perso 
nales e l Convenio" (Comunicado

Eff su afán de ap arecer como 
consiguiendo un convenio "magru 
tico '’ la  burocracia no ha tenido 
problemas en d istorsionar lo  ob
tenido. Los bancarios oficia les 
deben ponerse en a le r ta  y  respal 
dar el petitorio s a la r ia l.  L as mo 
vilisaciones del año 1969 y  1970 
deben repetirse hasta obtener la  
ju sta  reivindicación sa la r ia l.
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Extractos de la resoluoion política 
del Comité Central sobre 
la situación politiea nacional

LA CRISIS POLITICA

4) E l golpe m ilitar se ha producido en un 
cuadro político de avance y radicaliz ación de 
las masas, de imposición de conquistas de U 
bertad sindical en relación al período del *on 
ganiato, de crecim iento en la  unidad de todas 
la s  capas trabajadar as. El paro cordobés del 
jueves 18 de marzo, en plena ocupación mili 
ta,r de la  ciudad, destrozó el intento deprodu 
c ir  e l golpe dentro de un marco de aplasta
miento de la  vanguardia de la  clase obrera. 
La cr is is  actual del régimen m ilitar consiste 
en su necesidad de imponer un reordena
miento reaccionario en un período de avance 
délos trabajadores.Sólo los electoreros ere 
tinos pueden atribuirla inevitable primera fa 
se de maniobras del lanussismo, consistente 
en la  combinación de la  represión con conce  ̂
siones m enores, a la proclamada vocación de 
m ocrática y popular de los golpistas.

5) L a  c r is is  política, resultado de la  radi 
calización de la s  masas explotadas y del fre 
no que imponen a la ofensiva capitalista, pe
netra todos lo s  poros de la estructura políti
ca del Estado y de los partidos burgueses. 
La división y  e l  deliberacionismo crecientes 
en la s  filas de las FFAA y las escisiones en

los partidos . tradicionales refle jan  e l a is la 
miento de la s  instituciones burguesas reg i- 
mentadoras (e jército) y de la s  instituciones 
burguesas lib era les  (partidos) respecto al con 
junto de la s  m asas en creciente radicalizar 
ción. L a  c r is is  del sector m ilitar que se r e 
clam a nacionalista (Guglialmelli|, Labanca,. 
Carcagno) y  de las llam adas izquierdas del 
peronismo son un producto de la  incapacidad 
del populismo, burgués opositor para a traer  
y tu telar a  lo s  trabajadores tr a s  su política 
.capituladora.

6). E l  intento lan ussista de com prom eter á 
su saliad as del'bloque de la  "h ora de lo s  puê  
b los" en su política reaccionaria agravará la  
c r is is  de am bos. E s  que el esfuerzo de este 
nuevo bloque antinacional por tu telar, garro 
te y  zanahoria en mano, a  la s  capas popula
r e s  agudizará la  lucha política contra la  sa li 
da an tiobrera y por la  independencia política 
d élos trabajadores en relación a l acuerdo ra 
d ica l-p ero n ista . La resisten cia  de ciertos 
secto res rad icales y peronistas, por otro la  
do, a  subir a l barco lanussista agravará, en 
lo inmediato, la  división de estos partidos y 
el aislam iento de los golpistas. Nuevos cona 
tos golpistas son, por lo tanto, inevitables.

E L  CARACTER REACCIONARIO DE LAS 
ALTERNATIVAS BURGUESAS

10) E l acuerdo provisional alcanzado en
tre  e l gobierno m ilitar y su aliado radical-pe 
ronista. le jo s  de aten u arla  c r is is  p o lítica de

Swift Rosario:
brutal superexplotación, 

enenaria resistencia obrera
Desde la  reapertura de la  fá

brica la  patronal se ha lanzado a 
una política de superexplotación 
y provocación contra los obreros 
con e l objeto de cumplir con la 
demanda de la  exportación.

En Picada, donde es más fuer 
te la  ofensiva patronal, han sido 
aumentadas las exigencias de pro 
ducción y se aplican suspensio”  
nes hasta por manchas en la ropa 
de trabajo (en un sólo día hubo 
cerca  de doscientas).

E sta  ofensiva es producto de 
la desesperación patronal para 
r esa rc irse  del período de inacti 
vidad. Pretende aprovechar la 
desorganización con que vienen 
los compañeros luego de más de 
seis m eses de cierre del frigorí 
fico. ~

P ero  los compañeros del Swift., 
aunque vienen desorganizados, y 
a pesar del saboteo de la  burocra 
cia  C abrén sta que no hace nada, 
han dado importantes muestras 
de combatividad. En forma espon 
tánea, en varias secciones, se 
han efectuado paros contra las 
suspensiones ycontra las nuevas

exigencias de producción.

La actual situación puede ser  
aprovechada para ace lerar  la  re 
organización obrera interna.

La resisten cia  de los compa

ro s  del Swift se da en el m arco ' 
de un reanim amiento de la s  lu 
chas de la  clase obrera rosarina: 
e l paro de 14 horas con asam ble 
a s  en fábrica de San Lorenzo en 
solidaridad con la  lucha de los o 
b rero s cordobeses, el desconten 
to en e l gremio no docente que 
preanuncia la  reapertura del con 
f licto . e l conflicto docente y la s  
l u c h a s  estudiantiles. En estas 
condiciones hay que aprovechar 
e l apuro patronal para reorgani
zarnos.

E s  necesario coordinar ia  re  
s isten cia  y  la s  medidas de lucha 
de todas la s  secciones superando 
e l  aislam iento y la  p arálisis  que 
pretende imponer la  burocracia: 
la  actividad de Fren te  Unico de 
la s  agrupaciones combativas que 
activan en e l Swift (COR, L a Chai 
r a , lo  de Mayo) e s  por ello muy 
im portante.

la  dictadura abre un período de agudización 
de la lucha política de la s  m asas. E l  acuerdo 
Lanusse-"hora de lo s pueblos” no constituye 
un paso de dem ocratización p olítica  del país 
n i de reintegración de libertades dem ocráti
cas a la s  m asas, sino que e s  una capitulación 
de los partidos burgueses ante lo s  planteos 
del gobierno m ilitar. E l  núcleo radical-pero 
nista ha aceptado e l cuadro del estado de si
tio, de la  ley  de pena de m uerte, de la  exis
tencia de varios m iles de detenido's políticos, 
de vigencia de la  ley  anticom unista, de todo 
e l  cerco represivo. En lugar de condicionar 
su acuerdo con e l gobierno a  la  derogación de 
todo el engendro represivo, incluido e l "esta 
tuto de la  Revolución", ha resuelto  condicio
nar la oportunidad de la  elim inación de lo más 
aberrante de la  legislación rep resiv a  (discre 
cionalidad del estado de sitio , pena de muer 
te) a una depresión de la  lucha de la s  masass 
y  condicionar la  derogación de o tro s  aspectos 
a  la consumación del continuism o. Y  se ha 
comprometido a mantener la  estructura r e 
presiva fundamental: leyes de defensa, de se 
guridad, de servicio  c iv il. E sta  capitulación 
política enfrenta a l bloque radical-peronista 
con las m asas de un modo d irecto.

11) La capitulación vergonzante del'bloque 
radical-peronista habrá de conducir a  una di 
ferenciación in terior de estos partidos y de 
la  masa de población que lo s  sigu e. Algunos 
sectores de la  burocracia sindical habrán de 
preferir'* quizás, e je r c e r  una m ayor presión 
contra este  contubernio, con v ista s  a impe- 
dirun mayor repudio de la  base sindical. Lo 
seguro, de todos modos, e s  un desplazamien 
to  hacia la  izquierda de lo s se c to re s  que e s 
peraban a rra n ca r  una dem ocratización políti 
ca  por medio de la s  direcciones radicales y 
peronistas. Y lo  fundamental e s  que las nue
vas luchas obreras, no im porta cu áles sean 
la s  reivindicaciones inmediatas que la  dina- 
micen, tendrán que enfrentarse contra direc 
ciones p olíticas que habían considerado su
yas en el pasado inmediato. La consecuencia 
de todo e llo  será  no sólo una agudización de 
la  lucha política sino también su radicaliza- 
ción.

12) E s  indudable que entram os en un pe
ríodo de agudización de la  lucha so cia l y de 
la  lucha política de la s  m asas, esto  es, de a 
gudización de la  lucha antiim perialista. La 
clave del porvenir de esta  lucha antiimperia 
lista reside en su dirección por el proletaria 
do revolucionario. E l  llamado "encuentro de 
lo s  argentinos" constituye, en cambio, un 
frente burgués. P o r  su program a, se limita 
a  presentar una perspectiva lim itada de capi 
talismo de estado en el cuadro de un Estado 
burgués. P o r  su composición, aglutina a ele 
mentos lib era les  de la  política burguesa y pe 
queflo burguesa. P o r  sus m étodos, actúa en 
base a lo s del electorerism o pacifis ta  contra 
puesto a la  intervención directa de la s  masas 
proletarias. La ofensiva propagandística ac
tual del "encuentro de lo s argentinos" tiene 
como propósito desgajar a  algunos sectores 
del bloque radical-peronista, (y  ev itar la de 
serción de algunos de su propio nucleamien- 
to) , con v istas a am pliar su coalición burgue 
s a  y negociar con e l poder m ilita r . Limitado 
y  condicionado a  esta  perspectiva» e l "en
cuentro de lo s argentinos" desarm a a los tra  
bajadores frente a  la  inevitable represión a~  
biertadel lanussism o y  subordina la . lucha de 
l a s  m asas a l a s  necesidades de cohesión de* 
l a  coalición burguesa. N o e s  c a s u a l  que e l  
"encuentro de lo s argentinos" h a y a  dado, en  
su momento, e l  apoyo a  la s  in iciativas golpis 
t a s  de recam bio d^ O nganfa y  ie r in g s t o n  pa~ 
r a  pasar a  c r i t i c a r  lu ego  lo s  h e c h o s  consu
mados.
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La lucha del M e ta la d a  Espalo!
y b  reGMistrucción de la 4° Internaciinal

En España, la  celebración del lo  de ma
yo es objeto, cada aflo .de una b a ta lla  dura 
y d ifícil contra la s  fuerzas de represión de 
la  dictadura franquista. Tam bién’e n  esta o- 
portunidad usó de todo su poder p a ra  impe
dir toda expresión de oposición a b ierta  de la 
clase  obrera  y  la juventud contra la  burgue
sía  y su régim en.

Este  año la  lucha se anunció m ás dura 
aún y  tiene un alcance más grande que nun
ca . P o r  un lado, se tra ta  de la  p rim era c e 
lebración del lo  de mayo posterior a  la lu
cha contra el iuicio de Burgos. P o r  otro la 
do, esta  celebración coincide con e l  comien 
zo de la s  elecciones sindicales organizadas 
por la  C .N .S . , central vertica l fascista, y 
de la  lucha que la  mayoría de las organiza
ciones o b reras, con excepción del partido 
comunista español (quien, una vez m ás, trai 
ciona al proletariado), tienen comprometida 
por el boicot masivo contra estas elecciones.

E s  para nosotros de la  mayor im portan
cia poder señalar en esta ocasión e l apoyo y

l a  solidaridad de la vanguardia revoluciona
r ia  mundial con lo s trabajadores españoles, 
presentando un reportaje efectuado por e l se 
manario trotskista francés "informations 
O uvrieres". a un núcleo de militantes tro ts - 
Vciñtas españoles. Este  núcleo se acaba de 
constituir en el curso de una severa lucha po
l ftica contra el pablismo. desarrollada den
tro  del grupo "Comunismo*’ , cuyas I íe-j*zo -  
n e s con el llamado "secretariado unificado" 
no son nineún secreto . Estos compaííc ros. 
que se han constituido por el momento en 
''fracción trotskista del grupo Comunismo1’, 
quieren s e r  uno de los núcleos esenciales pa 
r a  la formación de una organización tro ts - 
k ista española, en la linea de la  reconstru£ 
c ión  de la 4o Internacional.

La lectura del reportaje pone bien en cía 
r o  lo siguiente: en la s  divergencias entre el 
trotskism o y el pablismo se  concentran los 
asuntos vitales de la lucha por la construc
c ión  del partido revolucionario y, por lo tan 
to , de la  victoria de la  revolución proletaria.

lo )P .-¿C ó m o  defines los cambios o c u r r i
dos en la  situación política y la s  relacion es 
entre la s  clases en Fspaña, en e l curso y  
después de la  lucha contra el juicio de Bu r
gos?

R . - Se tra ta , sin ninguna duda, de un giro 
importantísimo en la  situación. L as  m ovili
zaciones de noviembre y diciem bre son un 
paso, m á s , muy firm e, en el ascenso de las 
luchas obreras que se continúa ininterrumpi 
damente desde la s  huelgas del 62, iniciadas 
por los mineros de A sturias. Pero, a  lo la r 
go de 1970, la movilización de la  c lase  r e 
viste ca racterísticas particu lares: cada día 
se  han incorporado nuevos sectores tradicio 
nalmente apartados de la  lucha (huelgas de 
la  construcción, que en Madrid reúnen a
70 .000  trabajadores, personal de transp or
te s , portuarios, empleados de banca, v iti
cu ltores, e tc .): e s  pues toda la  clase  obre
r a  quien s e  moviliza. Pero, adem ás, en di
ciem bre, el proletariado español no se en
cuentra solo : ha podido experim entar de for 
m a práctica el valor de la  solidaridad obre
r a  internacional, en un grado desconocido 
desde lo s  aflos trein ta, y esto ha contribui
do a forta lecer la  confianza de la s  m asas.

Son esto s  hechos lo s que hacen de la s  lu 
chas del raes de diciem bre la  m ás importan" 
te  b atalla  política del proletariado español 
desde la  guerra c iv il. L os com bates se  han 
reunido t r a s  la consigna de M ¡abajo la s  pe
nas de m uerte a  Izko y a sus com pañeros!”, 
que expresa de una form a concentrada e l en 
frentam iento de todos lo s  trabajadores a la  
dictadura m ilitar-fascista  de Franco . L a  im  
portante movilización de 12.000 m etalúrgi
cos madrileños contra la  represión, la s  hael 
gas generales en numerosos pueblos vascos

*E ib a r . Hernani. e tc .) ,  las manifestaciones 
en Fspaña y en toda Europa han significado 
una derrota para el gobierno franquista, que 
ha tenido que "indultar" a lo s  8 militantes 
condenados a muerte por el tribunal m ilitar.

L.a burguesía española, al mismo tiempo 
que declaraba su apoyo al ase  sino Franco, no 
ha sabido mantener su unidad, y en su apara 
to estatal se han abierto Tisú ras, dando un 
paso adelante en la descomposición de la dic 
tadu ra.

E s to  es lo que domina toda la situación 
en España: la clase obrera, lo s jóvenes y  la 
población oprimida se incorporan en masa a 
la  lucha; la burguesía, con poca confianza en 
s í  m ism a, busca nerviosam ente diversas sa 
lidas a  la debilidad de su gobierno y a la  a -  
menazadel proletariado. Todos han compren 
dido que el franquismo ha recibido su más 
duro golpe desde la  guerra c iv il.

2o) F .  - ¿Q uerríais explicarnos los rasgos 
que han revestido las luchas de clases r e 
c ie n te s  ?

R . -  T ra s  la  victoria obrera del "indulto" de 
Tzko y  de sus compañeros, la lista de huel
gas y  paros, de enfrentamientos con la  poli
cía e n  la Universidad, es casi interminable, 
v  e s to  ocurre a pesar de la  persecución len 
ta , p ero  sistem ática, de la vanguardia y las 
organizaciones obreras bajo una situación de 
ESTADO DE EXCEPCION DISIMULADO. E s 
ta situación cuesta a  lo s trabajadores y a los 
estudiantes, cada día. nuevos luchadores des 
pedidos, militantes detenidos y encarcelados, 
organizaciones locales desarticuladas. Per<x 
a s íy  todo, la  represión fa sc is ta  no ha podido 
d etener la dinámica de la s  luchas obreras ni 
la  agitación en la  Universidad ~

Combates como los de H arry W alker. Ma 
quinista T errestre  y M arítim a. Eaton Ibéri
ca. e tc . han demostrado una capacidad de re 
sistencia enorme de parte de los obreros. 
Cada vez son más las huelgas y conflictos en 
los que lo s obreros ponen adelante los ob je
tivos u n i ta  r io s .  comunes a toda su clase 
(3.000  pesetas de aumento inmediato, supre 
sión de contratos "eventuales", e tc .) ;  todas 
la s  huelgas importantes han supuesto la  de
nuncia. la  mayoría de las veces expresada 
por todos los trabajadores reunidos en Asam 
blea de empresa, de la C .K .S . . el "sindica 
to" esta ta l fascista: y la  dimisión de lo s car 
sos elegidos de la CNS. La denuncia de los 
que permanecen aún dentro del "sindicato' 
fascista  e s  un hecho hoy común en la s  luchas 
obreras.

Por otra parte, nuevas capas de la  pobta 
ción oprimida se unen a  la  lucha contra los 
capitalistas, tal es  el caso de los cam pesi
nos del norte. Reviste singular importancia 
la huelga masiva de profesores de bachillera 
to. que estalla y se extiende a todo e l país 
cuando todavía no ha pasado un año de la  pro 
mulgación de la nueva Ley de Educación (ley 
considerada oficialmente com o la  m ás pro
gresista del gobierno de F ra n co ): desde la 
guerra, no se conocía un movimiento de e s 
te tipo. Denunciando la  Ley de Educación co 
mo enemiga de los profesores y  de todos los 
jóvenes, los profesionales de la  enseñanza 
se han movilizado por idénticas reivindica
ciones que los obreros en la s  fábricas: una 
real seguridad social, aumentos salaria les 
y , ante la  amenaza de despidos masivos, por 
la  defensa de su puesto de trabado.

Continúa en la  página 12
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3o) P. -  ¿Cuáles son las consignas que os pa 
recen hoy suceptibles de unificar y centrali
zar las luchas actuales?

R. - Frente a la ofensiva patronal y franquis 
ta de los bajos salarios, do los despidos y 
del alza constante del costo de la vida, la 
clase obrera ha planteado ya muy claramente 
sus objetivos, que son hoy centrales en la ma 
yorfa de las movilizaciones y huelgas: 3.000 
pesetas de aumento inmediato, igual para to 
dos, semana de 40 horas y supresión de los 
contratos "eventuales", que encubren el des 
pido lib re de la  patronal.

Las libertades políticas y sindicales de
m ocráticas están en el centro de todas las 
preocupaciones de las m asas trabajadoras, 
sometidas a una dictadura fascista cuya fina 
lidad es mantener la  desorganización y la di 
visión de la clase obrera, los jóvenes y los 
oprimidos.

Pero hay una conciencia general de que 
estas reivindicaciones nos enfrentan a muer

no de estafadores y asesinos. E s  este gobier 
no quien acaba de proclam ar un salario  mini 
mo ¡de 136 pesetas d iariasí, mientras orga 
niza la  subida constante de los precios para 
proteger los beneficios de em presarios y ban 
queros. E s, también, este gobierno el que 
mantiene el estado de excepción, para per se 
guir a los luchadores y a las organizaciones 
de lucha. Por esto, el movimiento obrero se 
encuentra en la encrucijada de tener que con 
centrar, para imponer sus reivindicaciones, 
toda su fuerza unida contra la dictadura fran 
quista.

Nosotros creem os que la  consigna que pue
de centralizar la  lucha de todos los traba ja
dores puede ser  la  misma de los obreros de 
Asturias, en 1934 que, al grito de " ! unios, 
hermanos proletarios impusieron a todas 
sus organizaciones sindicales y políticas una 
ALIANZA OBRERA contra los capitalistas y 
su gobierno.

La clase obrera, los jóvenes obreros y 
estudiantes, las m asas que luchan en todo el 
país buscan ya el camino de su unidad. Su lu 
cha exige esta ALIANZA OBRERA de todas 
las organizaciones, sindicatos y partidos que 
llame a la  movilización contra la  dictadura 
y que garantice los objetivos vitales de las 
m asas y sus derechos sindicales y políticos, 
a través de un gobierno de todos los trabaja 
dores, es decir de un G O B IE R N O  DE  LA  A-
LIANZA OBRERA. Nosotros defendemos esta 
consigna, que expresa la s  necesidades de núes 
tra clase y de,toda la población oprimida, pe 
ro somos muy conscientes de que esto nos e 
xige enfrentarnos a la  propuesta-de la direc 
ción del partido comunista español, de San
tiago C arrillo , que propone un "pacto por la 
libertad" de los obreros con los patronos "an 
tifranquistas", repitiendo a s í todos los e rro 
r e s  del FREN TE POPULAR de 1936, que a -  
cabó preparando la  victoria de Franco.

4o)P, - ¿Qué posiciones defendéis frente a las 
próximas elecciones sindicales?

R. -  Las próximas elecciones de la CNS tie 
nen una importancia colosal. En las eleccio  
nes sindicales, el gobierno franquista quiere 
recuperar las posiciones perdidas ante la lu 
cha de m asas contra los Consejos de Guerra: 
pretende represtig iar su podrida CNS, co r 
porativa y fascista, que todos los trabajado
res denuncian en cada huelga y que traiciona 
los intereses obreros firmando con los patro 
nos "convenios colectivos", verdaderamente 
m iserables.

Hay una serie de datos nuevos que m ar
can una clara  diferencia entre las elecciones 
de 1966 y las de este año, y la prim era es, 
sin duda, el que las próxim as se sitúan tras 
las movilizaciones de diciem bre contra lad ic 
tadura. Pero, a d e m á s ,  desde 1966, todos 
los representantes sindicales elegidos por 
sus compañeros para la CNS, como luchado
res honrados, han sido duramente rep resa- 
liados por el gobierno franquista y los patro 
nos, o han d im i t id o  para seguir  
junto a los obreros; los que siguen en su car 
go. son continuamente denunciados en las fá

ganizaciones que en 1966 se pronuncian por 
el boicot: es la actitud misma de los obreros 
lo que les  empuja a ello.

Sólo la dirección de C arrillo , del P .C .E ., 
llam a en todas partes a presentarse y a vo
tar  en la s  elecciones de la CNS, ante la sor 
presa de numerosísim os obreros. Es una ac 
titud que se enfrenta a todas las movilizado 
nes de estos años y que sólo puede ser  defi
nida como traición.

La batalla va a s e r  dura, pero nosotros
sabemos que el boicot expresa claramente
los deseos de la  gran mayoría de obreros.
Por esto, en las em presas y en la s  Comisio 
nes O breras, nuestro grupo, junto a los m i
litantes de PROLETARIO, organización obre 
ra que lucha con nosotros, estamos exigien
do el llamado al b o i c o t a l a  CNS por todas 
las organizaciones obreras unidas. La bata
lla  de las elecciones comienza el lo de Ma
yo, y nosotros luchamos por que este día sea 
la ocasión de una jornada nacional de paros 
y m anifestaciones por las reivindicaciones 
obreras, y en particular, por las libertades 
sindicales y por un Congreso obrero de dele 
gados de em presas para proclam ar y organi 
zar una central única de los trabajadores, in 
dependiente de los patronos y de su Estado.

Han sido las m ism as movilizaciones de 
noviembre y diciembre laB que han agudiza
do todas las divergencias en el grupo COMU 
NISMO. E l día 3 de noviembre, el grupo CO 
MUNISMO llamó al boicot a la Jornada Na”’ 
cional por la Amnistía, desolidarizándose to 
talmente de la lucha obrera contra la d icta" 
ra . Ante las grandes movilizaciones que tu
vieron lugar entonces, el grupo cambió su ac 
titud en la  forma, pero sin cam biar sus po
siciones de fondo: COMUNISMO, - en la lucha 
de m asas contra los consejos de guerra, no 
vió otra cosa que la ocasión para hacer algu 
na "acción de comando". Más tarde, ante las 
luchas huelguísticas, el grupo ha acumulado 
e rro r  sobre erro r . Nosotros hemos reaccio 
nado contra toda esta política desastrosa y 
es de aquí de donde ha partido la discusión 
dentro de COMUNISMO: enseguida, la discii 
sión se ha extendido al análisis de lanaturale 
za del franquismo y las perspectivas de la 
revolución en España, problemas básicos a 
resolver en camino de la construcción de un 
partido revolucionario. La dirección de CO
MUNISMO, ligada al Secretariado Unificado, 
se niega a reconocer el carácter fascista de 
la dictadura de Franco, y ha afirmado su es 
tabilidad y la imposibilidad de que estallen 
grandes combates de clase en los próximos 
años. E stas afirm aciones van en contra del 
análisis m arxista y de la misma experiencia 
de los últimos años de lucha. Hemos com 
prendido a s í que no se trataba para nosotros 
de luchar contra unos e rro res  de un grupo es 
pañol, sino contra todas las concepciones pa 
blistas del Secretariado Unificado, que CO
MUNISMO defiende en España del mismo mo 
do que, en Francia , lo hace la Liga Comunte 
ta. A p artir de aquí, hemos exigido que el 
próximo Congreso de COMUNISMO hiciese 
el balance completo de la historia del grupo 
y discutiese las divergencias de fondo entre 
la dirección y nuestras posiciones. Pero la
dirección retrocedió asustada y declaró ex
pulsada a toda nuestra tendencia para evitar 
la discusión, aún a costa de violar las reglas 
del centralism o dem ocrático.

10 de Mayo de 1971

La organización PROLETARIO, que lu
cha junto al grupo COMUNISMO, ha sido di
vidida artificialm ente para evitar que tomase 
una posición propia sobre las divergencias. 
No han podido evitar, los pablistas, sin em 
bargo, que un gran número de m ilitantes o- 
b rerosd e PROLETARIO se pusiesen de nue¡s 
tro lado y sigan hoy exigiendo una posición 
conjunta de toda su organización.

Tal es el modo en que se desarrolla la rug 
tura, que señala un prim er fracaso del Secre 
tariado Unificado en su intento de montar un 
grupo pablista en España. Nosotros nos defi 
nimos hoy como FRA.CCION TROTSQUISTA 
DEL GRUPO COMUNISMO, expresando núes 
tra negativa a dar por zanjada la  discusión 
por el simple hecho de que se haya dividido 
burocráticam ente a las organizaciones de CO 
MUNISMO y PROLETARIO, para evitar un 
balance de nuestra política y una lucha con
tra las concepciones pequeflo-burguesas de 
la dirección: seguimos exigiendo que el pró
ximo Congreso de COMUNISMO no sea el Con
greso fracclonal que desean los pablistas. al
no un Congreso de las dos fracciones y de to 
dos los m ilitantes. E s, para nosotros, una 
tarea importante en el camino hacia e l ob je
tivo esencial del momento que e s ,  d esd e lú e 
go, la  constitución de una organización cen
tralizada dem ocrática de los trotsquistas e s  
panoles, en lucha por la  construcción del p a r  
tido comunista y de la  Internacional comunis 
ta.

5o) P. - Vuestro grupo ha salido de una esc i 
sión del grupo COMUNISMO, que está ligado 
a la  "L iga Comunista" (francesa)' y al Secre 
tariado Unificado: ¿cuáles han sido los moti 
vos que os han empujado a esta ruptura?

R. - Nosotros querem os explicar también co 
mo se desarrolla esta ruptura:


